
V 111)n11,~l!jll"""''ª'-

' /r.i¡¡J¡HH'lll 

Ac.-4 ·-T-- /JI 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

E. N. E. P. ACATLAN 

" EL BAJO APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

COMO CONSECUENCIA DE LA DISFUNCION 

FAMILIAR" 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIAD-O EN PEDAGOGIA 
PRESENTAN 

MIRIAM JOSEFINA BASURTO RUIZ-82b~oi;1--s 

MA. GUADALUPE BRAMBILA HERRERA-B·2s3r~s-s 

1989 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

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

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

 

  

 



CON CARIIO: 

,\ MIS PADRES: 

HECTOR Y ROSA MARIA. 

A MIS HERMANOS: 

HECTOR Y .RAFAEL. 

MIRIAM 



A MIS AJ:}UELOS: 

CIRIA PONCE VDA. DE RUIZ. 
ESTEBAN RUIZ AGUILAR. (Q.E.P.D.) 
JULIA NAVA DE BASURTO. (Q.E.P.D.) 
RAFAEL BASURTO GARCIA. (Q.E.P.D.) 

A LAS FAMILIAS: 

BASURTO NAVA Y 
RUIZ PONCE. 



COD TODO MI AMOR: 

A 'MIS PADlUIS: 

MAnIA LUISA Y ANTONIO. 

A TODOS MIS HERMANOS: 

ROSARIO, PEDRO, 
JOSEFINA, MA. 
LUISA, BERENICE, 
TERESA, CARMEN, 
JUAN ANTONIO Y 
MARGARITA. 

MA. GUADALUPE. 



CON AFECTO: 

A LA PROFRA. ANGELITA. 
Por su interés en nuestro trabajo. 

A GABRIELA: 
Por la motivación y 
atención que nos brindó. 

MIRIAM Y MA. GUADALUPE, 



AGRADECEMOS A TERESA BRAMBILA, AL DR. 
RUGO SANCHEZ Y A LA LIC. GABRIELA 
GUTIERREZ POR LA ASESORIA BRINDADA; A 
RAFAEL BASURTO POR SU COOPERACION; A 
LOS· DIRECTORES Y MAESTROS DE LAS 
ESCUELAS. WENCESLAO LABRA, FORD 107 Y 
NHlOS HEROES DE CHAPULTEPEC POR LAS 
FACILIDADES Y AYUDA OTORGADAS PARA LA 
REALIZACION DE ESTE TRABAJO. 



INDICE 

INTRODUCCION. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

CAPITULO l. LA FAMILIA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 

1.1. DEFINICION ...•.... ~ •.•..•..•...•...••....••.•.••.•. 6 

1.2. CLASIFICACION .•.....•.•.•..•••••.•.••.•.•.••••••••• 7 

l. 3. FUNCIONES •. : ......•.........•.•..........••••.•••• 10 

1. 4. DINAMICA FAMILIAR .....••...•.•.••..••.••..••••••.• 13 

1.4.1. ROLES .•.•...•..••...•.•• _ •....•...••...••••• 14 

1.4.2. RELACIONES FAMILIARES ..........•..••...••• 21 

1. 4. 3. COMUNICACION .•....•....•.•....•.•..••.•••• 25 

1.4.4. CICLO VITAL DE LA FAMILIA ...••. , •.•..••••. 28 

1.5. DISFUNCION FAMILIAR ........••......••.•.•••••..•.• 37 

CAPITULO 2. EL N!RO Y SU FAMILIA ......•....•...••.•.•••.••.• 40 

2.1. INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL NIRO •...•.••..•••.• 40 

2.2. INFLUENCIA DEL CUIDADO EN EL NIRO ...•• , .•.•••••••• 41 

2.3. INFLUENCIA DEL AFECTO EN EL NIRO ...........••••••• 42 

2.4. LA SOCIALIZACION EN EL NIRO ...•.......•...•.•.•••• 43 

2.5. INFLUENCIA DEL ESTATUS EN EL NIRO .........•.•••••• 46 

2.6. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION EN EL NIRO .••••• 47 



2.7. INFLUENCIA DEL MANEJO DE ROLES Y RELACIONES 

-EN EL NI~O··············~··~··········~··········· 49 

CAPITULO 3. LA FAMILIA Y EL BAJO APROVECHAMIENTO ESCOLAR ..•. 53 

3.1 •. DEFINICIONES •.••••••••.•••••••••••••••••••••.••.•• 53 

3.2. CAUSAS DEL BAJO APROVECHAMIENTO ESCOLAR ••••••••... 56 

3.2.l. CAUSAS INDIVIDUALES •••••.••••••.••••••••.. 57 

3.2.2. CAUSAS AMBIENTALES .•••••••.•..•••••.•.•••. 58 

3.2.3. CAUSAS CIRCUNSTANCIALES •••••.•.•••••.•.•.. 60 

3.3. INFLUENCIA DEL MEDIO FAMILIAR EN EL 
APROVECHAMIENTO ESCOLAR •••••.•.•.••••••.••••••••.• 60 

3.4. DISFUNCION FAMILIAR Y BAJO APROVECHAMIENTO 
ESCOLAR •••••.••••••••••••••••••••••••••.••• ·• • • . • . . 6 5 

3.5. RELACION DE·.LAS CAUSAS INDIVIDUALES Y AMBIENTALES 
EN EL AP~OVECHAMIENTO ESCOLAR •••••••••.•••••••••.. 72 

3.6 IMPORTANCIA DE LA FAMILIA COMO FACTOR CAUSANTE DE 
BAJO APROVECHAMIENTO ESCOLAR ....•.•.•.•..•.••....•• 75 

CAPITULO 4. INVESTIGACION DE CAMPO .•••••.••••.•••.....••.•.. 77 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA •••.•..•.•.••...•.••.... 77 

4.2. DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION DE CAMPO .••.•.•... 79 

4.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION •.•••.•••••.•...•.... 90 

4.4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS •.•..•.••.•.••.•........ 95 

4.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ..•...•..•..•............ 101 

4.5.1. PARTICIPACION DEL PEDAGOGO •.•.•••..•..... 101 

4.5.2. PROPUESTA DE UN PLAN DE CURSO DE 
ORIENTACION FAMILIAR .•.••• , •.••.••••••.•. 104 

4. 5. 3. RECOMENDACIONES. . . • • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . 108 



CONCLUSIONES ...•••.•••...••...•..••••••.•••••.••.•••••••••• 117 

ANEXO l. GRAFICAS OFICIALES .•.••.•••.••••••.••••••••••.•••• 119 

ANEXO 2. GRAFICAS INVESTIGACION DE CAMPO .•••••••••••.•••••• 125 

ANEXO 3. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ••••.•••••••••••••••••••••• 137 

ANEXO 4. CUADRO DE CONGENTRACION DE RESULTADOS •••.••••.•••• 139 

ANEXO 5. GLOSARIO ...••••.••.•.•.•....•.•••••.• -•••.•••..•••• 140 

BIBLIOGRAFIA •..••.• ,, .••.•••.••..•••.••••.•••••••••••••.•••• 146 



INTRODUC.CION 

El interés en esta investigación surge a raiz de nuestras 
experiencias en el desempefio como docentes a nivel primaria; asi 
como a partir del análisis de datos estadisticos sobre 
reprobación en escuelas primarias oficiales < 1 > y de comentarios 
de maestros acerca de los problemas familiare.s que presentan los 
niftos, especialmente aquellos con bajo aprovecha~iento escolar. 
Asimismo, por medio de la revisión de bibliografia sobre el 
tema·, nos pudimos percatar que este problema no es exclusivo de 
México o pa1~es en vlas de desarrollo, sino que se presenta a 
nivel mundial. c2 > 

Una de las consecuencias del bajo aprovechamiento escolar es 
la reprobación, que segGn · datos proporcionados por la S.E.P. en 
el ciclo escorar 87/88 en escuelas oficiales, hubo un indice de 
reprobación del 7.2% en el o~F. y del 8.8% en el Estado de 
México, que corresponden a las cifras de 72,540 y 78,172' 3 , nifios 
respectivamente, dignos de tomarse en cuenta para una 
investigación y una ayuda psicopedagógica. 

Para conocer la magnitud del problema del bajo 
aprovechamiento escolar, al porcentaje de reprobación ya 
sefialado, habria que agregársele el de los rtifios que con promedio 

1 

[1) Para conocer la ¡¡agn!tnd del proble;a se revisaron los datos estad!slicos sobre reprobación de años 
anteriores en el D.F. y en el ido. de.Réxico; sin e1bargo, durante nuestra lnvestigaci6n se consiguieron los 
datos eAs recientes que son los que presentallos en este trabajo de tesis. 
(2) Se consultaron libros referentes al tema de diversos autores correspondientes a investigaciones llevadas a 
cabo en Inglaterra (Sbarrock), !.O.A. (Dricklln). Espafta (Anen(Jllal). adell&s de datos estadlsticos sobre !léxico 
proporcionados por el U.I.G.I. y la S.H.P. 
[3) Ver gr11flcas 1.1 y 1.3 en anexos, proporcionadas por la S.B.P. 
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de 6 son promovidos al siguiente nivel,· llevando consigo un 
atraso escolar manifiesto.' 4 ) 

La importancia que se le debe dar al problema del bajo 
aprovechamiento escolar; es en funci6n de la magnitud del 
problema arriba meneionada, y de las consecuencias que se 
presentan por haber obtenido un bajo aprovechamiento escolar en 
la escuela primaria, entre las cuales tenemos: 

- Reprobaci6n 

Insatisfacci6n, 
autoestima, que pueden 
emocionales en el niflo. 

frustraci6n, castigos, baja 
provocar diverso~ problem®i 

- Atraso e.acolar subsecuente que _trasciende en el 
desempefio académico ál nivel medio y superior. 

- Abandono de la escuela, ya sea antes de concluir la 
primaria o al término de la misma.es) Sobre lo cual el 
protesor Medina Arteaga< 6 l explica que la deserci6n puede 
surgir a raiz de un bajo aprovechamiento escolar por las 
siguientes razones: 

- Como consecuencia del atraso escolar que mencionamos 
en el punto anterior, que muchas veces puede llegar a 
impedir el acceso a grados y niveles posteriores. 

- Por el atra_so que hace que el alumno sienta in1'.itiles 
sus esfuerzos para alcanzar el nivel de sus compafieros. 

- Porque el alumno de familia de bajos recursos que 
reprueba, se va retrasando en edad por lo que sus padres 
prefieren que se integre en una actividad remunerativa. 

(4) lo se logró obtener gráficas sobre los niños con proaedio de 6 a nivel oficial, por lo que no podemos dar 
un porcentaje exacto sobre los niños de bajo aprovechanlento escolar, sin eiibargo, para dar una idea aproximada 
sobre ello, podemos senclonar que de los niños estudiados eri nuestra investigación un 7.05t tenla promedio de 6 
(hasta el 42 billestrel, lo que nos hace sospechar que ·el porcentaje de los nlftos de bajo aprovechanlento 
escolar en el Estado de México pu.ede estar por enciso del 9.0U. 
(5) Xn México el porcentaje global de desercl6n a fluctuado en los 6ltlmos 10 años entre un 45 y un 501, aunque 
las causas de la deserción no se llenclonan en las estadlsticas. 
(6) Luis Medina Arteaga, "RI fracaso escolar en la Educación .. • p. 30 
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Por las anteriores consecuencias del. bajo aprovechamiento 
escolari se puedé llegar· a laborar como personal no calificado 
e, incluso, llegar a formar parte del desempleo,· suscitando 
consecuentemente un nivel socioeconómico y cultural bajo en su 
familia, o bien, en el peor· de los casos llegar a la 
delincuencia, el alcoholismo; la drogadicción, la prostitución, 
etc. Por ejemplo~ en cuanto a lo que a delincuencia concierne, 
encontramos que el mayor porcentaje de menores- infractores se 
presentó en aquellos cuy~ instrucción mAxima era a nivel primaria 
o secundaria, aumentando de 19á3 a 1985 en México, en lo que a 
primaria se refiere de un 26% a un 36%. 

El bajo aprovechamiento escolar se da en todos los niveles 
escolares, sin embargo, enfocamos nuestra atención en el nivel· de 
primaria, que es donde. por una parte, se adquieren los 
conocimientos que sirven de base para los siguientes niveles 
escolares y por otra parte, el fracaso escolar, _puede propiciar 
que su autoestima baje y que esto.tenga repercusiones en su 
estabilidad emocional· y motivación para el estudio, 16 que puede 
limitar aan m&s las posibilidadei ~e superar su problema de bajo 
aprovechamiento es.colar. Por lo · que creemos que este problema 
debe resolveree desde sus inicios para evitar ~ue la deficiencia 
o falta de conocimientos bAsicos y las frustraciones por un 
fracaso temprano, le provoquen al nifio dificultades en los 
siguientes grádos escolares. 

Los mayores porcentajes de reprobaci6n en el Estado de 
México se. dieron en lg .y 2g. gra_dos <7 >, eligiéndose para nuestra 
investigaci6n de campo 2g grado, aunque le sigue en porcentaje a 
1 er grado, ya que en est9s .. fil tirno·s influyen aspectos como son la 
inadaptaci6n al sistema escolar, la no asistencia previa a jard1n 
de nifios de algunos de ellos, la inmadurez para.el aprendizaje de 
la lectura y escritura, .causas de bajo aprovechamiento escolar 
que no son objeto de nuestra -invest:l.gaci6·n y ·que se presentan en 
menor medida en segundo grado gracias _al mayor desarrollo 
evolutivo y a la experiencia adquiriqa en el primer grado. 

El problema· de bajo aprovec.hamiento escolar se debe a 
divérsas causas, .de las .cuales · escogimos· pa_ra nuestra 

(1) Ver grAflcas en anexos. 



investigación a la familia, ya que ésta representa un importante 
papel en la formaci6n del individuo, puesto que: 

- En la familia se adquieren muchas de las pautas que 
conformar&n su personalidad adulta. 

- Por medio ~el cumplimiento de sus funciones básicas, la 
convivencia interfamiliar y la comunicación entre sus miembros, 
la familia se encarga de satisfacer ·las necesidades de afecto, 
alimento, vestido, seguridad f1sica y emocional y de pertenencia 
a un grupo. 

Por lo que, al existir disfunción familiar, es decir, estar 
alterada· la dinAmica familiar, debido a anomal1as en el 
cumplimiento de las funciones o deterioro en la comunicación y/o 
en las relaciones, pu-ede influir en el desarrollo individual y 
social del nifto, afecténdose su desempefto escolar, provocando ya 
sea problemas conductuales o, como en el caso que nos ocupa, un 
bajo ~pr~vechamiento escolar, el cual debe ser evaluado en este 
caso como una manifestación del contexto familiar en que el 
educando se desenvuelve • 

. El ~resente trabajo tiene como objetivo general: 

- Identificar como afecta la disfunción familiar al 
aprovechamiento escolar. 

A partir del cual se pretende comprobar nuestra hipótesis 
que·es la siguiente: 

4 

El bajo 
educandos 

familiar -

aprovechamiento 
es causado 

escolar 
por la 

en loa 
disfunc:!.6n 

Para la verificación de esta hipótesis se realizó: 

- Por una parte, una investigación documental sobre la 
familia y el bajo aprovechamiento escolar. 

Investigación que consta de tres capitules: En el primerp 
nos referiremos a los diversos aspectos de la dinémica familiar 
en ganeral ,_ como son sus funciones, roles, relaciones, etc.; y 

como, por medio de las alteraciones en estos aspectos, se puede 
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presentar la disfunci6n familiar. En el segundo, hablaremos de 
como la familia puede influir, ya sea positiva o negativamente en 
el desarrollo del nil'lo. Y en el último capitulo, abordaremos el 
aspecto referente al bajo aprovechamiento escolar, sus causas, 
relaciones entre éstas, enfocando nuestra atenci6n a la familia, 
objeto de nuestra tesis. 

- Y por otra parte, una investigaci6n de campo, 
aplicando cuestionarios a los padres de familia de nil'\os de 
bajo aprovechamiehto escolar, ~ruebas de frases incompletas 
para nil'los y una prueba de conocimientos b&sieos, ademAs de 
otros instrumentos de apoyo como pruebas proyectivas de la 
Familia y Figura Humana, y otras como~ Bender, Goodenough y 

Rutgers, aplicados a 3 escuelas primarias oficiales para 
nifios .sin pr_oblemas sensoriales o intelectuales severos 
(sordera, ceguera, retraso mental) de la zona 17 de 
Tlalnepantla en el 2g grado escolar~ 

El informe de esta investigación constituye el cuarto 
capitulo de nuestro trabajo, en el cual presentaremós la 
metodologia y an&lisis de los resultados~ as1 mismo, nos 
referiremos a la forma en que el pedagogo puede brindar apoyo en 
esta Area. También se incluirAn, en este capitulo sugerencias 
para la detecci6n y tratamiento de nil'los con bajo aprovechamiento 
escolar en familias disfuncionales y un programa para un curso 
dirigido a padres de familia, sobre la próblem&tica tratada en 
nuestra investigaci6n. 

- Por Qltimo, 
nos enfrentamos 
que ~atuvieron: 

queremos mencionar las limitaciones con las que 
durante la realización de este trabajo entre las 

·La dificultad para obtener datos estadisticos, 
tanto a nivel e_statal como municipal, de periodos recientes; as1 
como, la imposibilidad de aplicaci6n de una bateria que incluyera 
un test de inteligencia mis confiable y tests que abarcaran 
todos los tipos de causas de bajo aprovechamiento escolar para 
poder relacionar la magnitud del problema de nuestro estudio con 
otros tipos de causas; debido al costo de dicho material. asi 
como, a las limitaciones de tiempo que se requiere para su 
aplicación, ya que en la época en la que se realiz6 nuestra 
investigación, las escuelas se encontraban en fin de cursos, lo 
que implica el tener ex&menes, festivales, exposiciones, etc. 



CAPITULO 1 

LA FAMILIA 

1._1. DEF_INICION. 

\1. \i 
r\t B 

La familia es una de las instituciones mAs antiguas 
históricamente que ha evolucionado a la par de la sociedad misma, 
lo que ha demostrado lo flexible y adaptable que es. 

A través del tiempo, la 
diversas formas hasta llegar 

familia se ha 
a lo que ahora 

cultura occidental como familia nuclear moderna. 

estructurado 
conocemos en 

de 
la 

Analizando las diferentes definiciones consultada$ <1 > 

todas ponen de manifiesto las sigµientes cáracteristicas de esta 
familia: 

- Unidad básica de la sociedad, es decir, Qn grupo de 
familias conforman una comuni<lad local que en conjunto con 
otras crearán la comunidad nacional o pa1s. 

6 

- Formada por hombre-mujer e hij-os (o sin ellos),. 
interdependientes entre si. 

- Unión basada en lazos afectivos entre la pareja y 

consanguineos y afectivos con los hijos. 

- Los miembros de la familia, generalmente cohabitan 
bajo el mismo techo, al menos durante las primeras etapas 
del ciclo vital de ésta. 

- Ambiente 
básicas de sus 
espiritual. 

donde se pueden satisfacer las necesidades 
miembros, tanto de tipo material, como 

- Es la encargada de la procreación. 

(1) Concenso Canadiense en H. Jaime Alarld, Rt. Al., 1unda11entos ... de _Medicina_ Faalliar, Datban Ackerl!an, 
Dlm§,H~º-1 trat_a!i,J_eJ!!Q d1Ja!!J.~Jí_igJm~Jª!1,iUªr11.ª ; Sanchez Azcona, f!l!l,iUUJiocit4ad. 
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- La familia, constituye el primer ambiente en donde 
se inicia la socializac16n del individuo. 

- Instituc16n transmisora de valores, tradiciones y 
cultura. 

De acuerdo a las consideraciones anteriores y conjuntando 
los puntos m&s importantes de las definiciones de los distintos 
autores, presentamos la definiei6n de familia que sustentaremos 
en este trabajo: 

- Unidad bl!isica de la so_ciedad, formada por hombre, 
mujer. e hijos o sin ellos, _gue tiene como primera 
responsabilidad responder a las necesidades biológicas, 
psicológicas y sociales b&sicas dé cada uno.de sus miembros~ 
as1 como, de proveer de nuevos individuos a la sociedad -

A través de este capitulo mencionaremos una clasificación de 
la familia; asi- cómo, las caracter1sticas y desarrollo de la 
familia nuclear moderna y de lo que se espera de ella en los 
llmbitos psicológico, bio16gico y social. 

Es importante mencionar que enfocaremos nuestra atención a 
la familia con hijos, pues nos interesa investigar las 
situaciones disfuncionales que a_fectan en su aprovechamiento 
escolar, a los hijos de una familia. 

1.2 CLASIFICAC!ON. 

En nuestra definici6n de familia hemos mencionado las 
caracterlsticas fundamentales que definen una ~amilia en general; 
sin embargo, el hecho de que las familias se desenvuelvan en 
diversos contextos socio-económicos, se estructuran de distinta 
manera y atraviesan por diferentes ciclos d& su vida familiar. DA 

como resultado una gran variedad de tipos de familia con 
caracteristicas propias: por lo que la familia pueéle adoptar 
distintas modalidades, resultando asl, una clasificación muy 
amplia, con una gran variedad de tipos y subtipos de familia. 

Escribir aqui una clasificaci6n con todos los tipos de 
familia seria muy extenso, por lo que aqu1 s6lo enumeraremos los 

Cap. 1 La fam~1~a. 



principales tipos de familia, 
primer término, en su papel 
influencias del ambiente que 
estructuia interna, a partir 
clasificación: <2 > 

vistos desde dos perspectivas. En 
como institución social que recibe 
la rodea; y en segundo, por su 
de lo cual, se dá la siguiente 

A.SI: 

!. COMO INSTITUCION SOCIAL SE. CLASIFICA AS!: 

A. En base a su demografia o lugar en que habitan: 

- Rurales: Habitan en el campo, rancherias o 
poblados pequeflos. 

Suburbanos: Habitan generalmente en lós 
alrededores de las ciudades, en cinturones de pobreza, 
ciudades perdidas, etc. que carecen casi en su 
totalidad de. los servicios. 

- Urbana: Habitantes de las ciudades ampliamente 
pobladas. 

B. Con base en la clase social a la que pertenecen: 

Subproletarias: Campesinas y marginadós 
urbanos. 

- Clase proletaria: Reciben por su trabajo ún 
salario. 

- Clase media. 
- Clase acomodada. 

c. De acuerdo a la ocupaci6n de alguno o de los dos 
cónyuges: 

- Campesina. 
- Obrera. 
- Comercial. 
- Profesional. 

II. EN BASE A SU ESTRUCTURA Y DiliAMICA INTERNA SE CLASIFICAN 

(2) Basada en las clasificaciones citadas por Jaime Alarld, :l!!!&H, Y ACPEii!AC, nl niño.)' sn familia , 

cap. 1 Le fam~1~e. 

8 



A. SegQn su estructura: 

- Nuclear-conyugal: Formada por una pareja con o 
sin hijos. Los parientes pueden tener un vinculo 
afectivo con la familia pero no -intervienen en sus 
decisiones 

Nuclear-extensa o Consahgu1nea: Adopta 
frecuentemente en la forma de unidad doméstica 
extensa, en la que apa-recen tres generaciones a la 
vez, en el mismo hogar:· abuelos, padres e hijos e 
incluso otros parientes. 

Nuclear-extensa-compuesta: Padres, hijos, 
abuelos, compadre·s, amigos, etc. 

Mixta, entre nuclear-conyugal y nuclear
extensa: Sólo habitan en el hogar padres~ hijos, sin 
embargo, existe una gran dependencia con la familia de 
alguno de los cónyuges. 

- Seminuclear: Padres o madres solteras, viudos 
y divorciados con hijos. 

B. SegQn la ·estructura de autoridad familiar: 

- Autoridad paternal predominante. 
- Autoridad conyugal compartida. 
-.Autoridad maternal predominante. 

c. SegQn la etapa del ciclo vital por la que 
atraviesan las familias: 

- Matrimonio. 
- Expansión. 
- Dispersión. 
- Independencia. 
- Retiro y muerte. 

D. Segün el cumplimiento de sus funciones: 

- Integrada: En la tjue los c6nyuges viven juntos 
y cumplen sus funciones. 

- Semi-integrada: Los cónyuges viven juntos pero 
no cumplen adecuadamente sus funciones. 

9 



- Desintegrada: Es aquella familia en la cual 
por la falta de alguno de los cónyuges, ya sea por 
muerte, divorcio, separación o abandono, el 

cumplimiento de las funciones sufre un deterioro o se 
dejan de cumplir éstas. 

Las caracteristicas y dinámica de la familia, segün su 
estructura interna, serán tratadas m&s ampliamente en los 
a~artados siguientes de este trabajo; ya que, son temas de 
importancia para poder entender la disfunción familiar, su 

influencia en el nifio y en su aprovechamiento escolar. 

Las principales funciones de la familia se dan a partir del 
hecho de que el hombre es un ser viviente con necesidad de:< 3 > 

- Seguridad f1sica. 
- Seguridad emocional. 
- Aceptación social. 
- Seguridad económica. 

*n base a estas necesidades, la familia se ha constituido en 
una instituci6n que busca cubrir o satisfacer estas necesidades 
b~sicas entre sus miembros; al mismo tiempo que satisfáce 

necesidades de la misma sociedad al transmitir normas y valores 
sociales de una generación a otra, adem&s de proveerla de 
individuos. 

10 

Al respecto, Ackerman nos dice <4 > que los vincules 
fimiliares se hacen a través de una combinación de factores 
biológicos, psicológicos, sociales y económicos. Biológicamente 
la familia sirve para perpetuar la especie. Psicológicamente los 
miembros de la familia están ligados en inte.r-dependencia mutua· 
para la satisfacción de sus necesidades afectivas. Económicamente 
est~n ligados para la provisión de sus necesidades materiales, a 
partir de lo cual satisface requerimientos f1sicos; como son, 

(3) Abrahall llaslow, citado por lla. Teresa Alonso, La_afectlvidad __ en el_nlftoLp. 25¡ Sanche& Azcona, --~Il!,_, 
p. 27. 
(4) lathan Acllman, _op._W, pp. 35-31 

_cap. 1 La fam~1~a. 
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alimenta-ción, vesti_do ·viv:i.enq.a, etc. Socialmente, los miembros_ 

de la familia están unidos debido a la necesidad de ser aceptado 
y vivir en grupo. 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores. y lo 
descrito por diversos autores< 5 >! se le han atribuido a la 
familia como principales funciones: 

I. SOCIALIZACION: 

se-define a la socialización como el transformar a un niño 
dependiente en un ~ndividuo autónomo para desarrollarse en 
sociedad, "a través de un proceso por el cual los niños adquieren 
conductas, creenciasr normas morales y motivos que son objeto de 
aprecio de su familia y de los grupos culturales a los que 
pertenecen"< 6 >. 

Puesto que la familia constituye el primer ambiente social 
al que son expuestos la mayor parte de los niños, de ésta 
dependerá, en gran parte, el ~es~rrollo adecuado de su proceso de 
socialización. 

II. CUIDADO: 

El hombre a diferencia de otros seres vivos, al nacer es un 
ser indefenso que necesita ·atención de terceras personas para 
lograr su- supervivencia; por lo que, se considera el cuidado de 
los nuevos seres una función básica de la familia, la cual se 
refiere a satisfacer las necesidades de alimento, vestido, 
seguridad f1sica, - educación y acceso a los sistemas de salud, én 
cada uno de sus miembrós. Lo anterior quiere decir que,- la 
familia se esforzará para brindar a sus integrantes las mayores 
posibilidades de tener una larga vida y estándares de salud 
satisfactorios. 

(S) Datban Ackenian, ~l Jaime Alarid, -ºP._,_gJ2 _ ; J. Sancbez Azcona, l)_p, __ nt,. ; Luis Leñero, .!&~lUª· 
(6) Paul llussen, Bl Desarrollo de_ la ~onalidad en el_ n!fio p. 310 



III. AFECTO: 

Como mencionamos anteriormente, el homb~e necesita de 
seguridad emocional; es decir, desde que nace el nifio precisa de 
sentirse aceptado y amado, por ello se piensa en la familia como 
una unidad afectiva que puede proporcionar &nimo, amor fisico y 

verbal y apoyo moral, lazos que unen a cada uno de los 
integrantes de la familia. 

IV. REPRODUCCION: 

La familia en su papel de reproductora, se encarga de 
proveer de nuevos miembros a la sociedad. Por medio de esta 
función hace posible la perpetuación de la especie humana y la 
evolución del hombre. 

V. ESTATUS SOCIOECONOMICO: 

La familia 
socioeconómico, el 
sociales que son; 
parecido género de 

se desarrolla dentro de un contexto 
cual en nuestra sociedad se divide en clases 

"conglomerados de hombres que llevan un 
vida originado por cierta situación económica 

12 

y determinada actividad profesional; acorde con un peculiar tipo 
de educación y de nivel de cultura y aOn con homogénea concepción 
del mundo y de la vida"< 7 '; por lo que, conferir a un miembro de 
la familia tal o cual estatus socioeconómico equivale, no sólo a 
darle un nivel económico determinado por la cantidad de ingresos 
económicos de la familia; sino también, a transferirles 
tradiciones y valores; as1 como, derechos sobre los bienes 
familiares. 

VI. FUNCION PEDAGOGICA: 

Se considera a la familia como la primera escuela del nil'io, 
cuya acción formativa es una influencia que marca grandemente el 
desarrollo. de la personalidad en el pequel'io. Esta tare·á 

(7) Francisco Larroyo, La_ ciencia de la. educación, P. 156 



pedagógica es compartida por la iglesia y la escuela; pero, por 
seria familia la primera institución que generalmente tiene 
contacto con el nifio, es la que deja mayor huella en el 
desarrollo de todo hombre, como veremos en los siguientes 
capitules. 

Lá función pedagógica de la familia se encuentra implicita 
en la mayor1a de 
en la familia el 

las funciones ya mencionadas, cuando decimós qué 
nifio apr~nde los primeros cohocimientos bAsicos, 

lenguaje, formas de comportamiento, amar a 
proteger su salud y valerse por si mismo. 

valores morales, 
otros, compartir, 

Antes de pasár al siguiente punto, queremos hacer hincapié 
en que no necesariamente toda familia cumple satisfactoriamente 
estas funciones; ni en el orderi marcado; en realidad; la 
prioridad que se le dé a estas funciones y su cumplimiento 
dependerl tanto de los factores internos, (edades y capacidades 
de los hijos, etapa de su ciclo vital en que se encuentre la 
familia, cumplimiento y delimitación de los roles, valores 
sustentados por la familia, etc.); y externos (desempleo, 
ocupación de los padres, crisis económicas del pais, etc.), que 
en ese momento afecten a la familia. 

1.4. DINAMICA FAMILIAR. 

Se considera a la familia como un sistema, el cual a su vez, 
se conforma por subsistemas, los cuales son: 

- Conyugal. 
- Parental (paore - hijo). 
- Fraternal (hermanos). 

13 

Entre estos subsistemas se dan distintas relaciones~ El cómo 
se den estas relaciones, junto con el cumplimiento de los roles y 
funciones, conforma lo que llamamos dinAmica ca, familiar, que se 
va transformando constantemente a través del ciclo vital de la 

(8) Din6mica: l'lov!mlento, fuerza, cambio, Diccionario Rnciclopedico Labor. Al referirnos a la familia se 
Interpreta como los cambios que se dan a traves· de su evolución y las fuerzas internas y externas que la mueven 
a hacer cambios. 

cap. 1 La fam~1~a. 



familia, y esta determinada por el contexto econ6mico, social y 

cultural en que se encuentre inmersa la misma. 

Decimos que la dinámica familiar esta determinada por el 

contexto sociecon6mico y cultural en que se desenvuelve, p_orque 
muchas veces la clase social a que pertenece una familia, sus 

valores, el pais en el que viva, las tradiciones de éste, etc., 
hace que las inter~retaciones y funciones que se le asignan a 
cada rol; o bien, la forma que toman las relaciones entre los 

miembros de la familia, sean probabl.emente diferentes a las de 
otra familia en un contexto distinto. 

Enumerar las caracteristicas de la dinámica familiar de cada 

tipo de familia, seria de~asiado extenso y tal vez impbsible; ya 

que, siempre encontraríamos una familia con una dinámica familiar 

distinta, pues ésta· depende en gran parte, del contexto 
socioecon6rnico, de la estructura, caracteristicas de las familias 

de cada uno de los cónyuges, etc.; por lo que, aqui trataremos 

s6lo algunas de las más aceptadas por la mayoria de los autores 

consultados. 

l. 4. l __ ROLES _FAMILIARES. 

Un rol familiar es el papel que desempefia en la familia cada 

uno de sus miembros, que consiste en el cumplimiento de un 
conjunto de funciones, relacionadas con la vida familiar. 
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El número de roles de cada elemento en una familia, depende 
de la composici6n de ésta <9 > En este caso, nos referiremos 

solamente a los roles que se deben dar en una familia nuclear, 

los cuales se clasifican en cuatro categorias: 

Marital - esposo/esposa. 

Paterno - padre/madre. 

Fraternal - hermano (a) 
Filial - hijo (a). 

Independientemente de los anteriores cada persona deeempefia 

el rol de hombre o mujer según corresponda a su sexo. 

(9) En una familia nuclear compuesta en donde se conviva con los abuelos, se dan más roles por ejemplo, la 
1adre, adem&s de sus roles de madre, mujer y esposa tendrA el de bija. 

c~p. 1 Le fam~1~a. 



El significado o funciones corre~pondientes a cada rol en la 
familia est&n determinados, en gran parte, por la tradición, 
cultura, religi6n, prejuicios, valores, estatus, etc, en que este 
inmersa la familia, esto es, los papeles o roles varian tanto 
de una sociedad a otra como, incluso, de una familia a otra, sin 
embargo, se espera que en cada familia se tomen en cuenta lo 
siguiente: 

~ Cada integrante de una familia tiene como tal y con 
respecto a 
definida que 

cada uno de sus 
cumplir para 

elementos una función personal 
contribuir al buen desarrollo de 

la familia y de cada uno de sus miembros. 

- Cada miembro debe estar consciente de su rol y el de 
los dem&s. 

- Cada rol debe ser llevado a cabo sólo por la persona 
que le corresponda. 

- Aunque sean m&s de uno los roles que tenga una 
persona dentro de.la familia, cada uno se debe cumplir 
íntegramente sin que un rol vaya en detrimento de otro. 

Segfin los autores consultados <10 > el significado que se le 
da a los roles familiares~ generalmente es el siguiente: 

I. ROLES DE LA MUJER CASADA. 

A. Rol Esposa. 

En la sociedad urbana 
modalidades: 

Esposa/madre tradicional: 

se dan principalmente 

- Subordinada a la economia del esposo. 

tr.es 

- Dependencia total al marido (económica, social y 

afectiva). 
- Administradora del hogar. 

15 

(10) Virginia Sat!r, Relaciones Hmnas etJ.u.fu:1~!LtamWfil: N. Alarld, ºP.·_.W,: Plorenclo Escardo, MJ.il.19!!.a. 
De la fa11!1 !a . 



Esposa/compafiera: 

- Fortalecer el papel social del mari~o. compartiendo 
diversiones, afirmando la personalidad del esposo. 

Esposa/igualitaria: 

- Cooperar en el ingreso económico familiar. 
- Compartir obligaciones y decisiones con el marido. 

B. Rol Madre. 

- Servir y cuidar fisica y afectivamente al nifio. La 
manera de como se di esa función Florencio Escardo, nos 
explica que la función materna se divide en dos etapas: 

... en la primera, la función materna reside en 
servir con carifio; en la segunda, en acompafiar con 
afectuoso estimulo y en no servir fisicamente al 
pequeño en todo aquello que el pueda hacer por· si 
mismo, y desde el mismo momento que él pueda hacerlo, 
la madre. pasa de una actitud de cuidado fisico y 
afectivo a una actitud educativa afectiva •••• en la 
primera etapa el nifio cuenta con su madre y usa de 
ella; en una segunda, sigue contando con ella pero 
deja de usarla <11 ). 

16 

Es decir, en un principio como el niño es incapaz de 
valerse por si mismo, la madre se encarga de su 
alimentación, vestido, limpieza, transporte; lo cual, ademls 
de ser una tarea f1sica debe ir acompafiada por una actitud 
afectiva (caricias, sonrisas, palabras de amor, etc.), que 
les proporcione satisfacción tanto a la madre como al nifio. 
Una vez que el niño empieza a ser capaz de realizar por si 
mismo algunas de estas tareas, la madre se convierte en un 
apoyo de tipo afectivo, ya no físico. 

(11) Florencio Escardo QJ.)_,_JjJ., pp, 71, 73 

cap. 1 La fam~1~e. 



- Fomentar en los hijos una imagen positiva del padre, 

manteniendo una actitud solidaria y afectiva hacia el 
cónyuge; 

- Cooperar con el esposo en la socialización de los 

hijos al trasmitirles cultura, tradiciones, normas sociales·, 
etc., para 'su mejor integración a la sociedad. 

- Figurar cpmo patrón de identi_dad femenina.< 12 > 

17 

- Ejercer su autoridad sobre· los hijos continuamente 

en forma justa, tomando en cuenta las circunstancias y las· 
caracter1sticas individuales de cada hijo; tales como, edad, 
carácter, sexo, etc. 

- Figurar como jefe de grupo en ausenéia_del esposo. 

c. Rol Mujer: 

f1sica y emocional; aunque, los 
importantes, su cumpl.imiento no 

Cuidar de su persona 
anteriores roles son muy 
implica déscuidar su pe·rsona, 
individuales. 

interese_s y necesidades 

II. ROLES DEL HOMBRE CASADO. 

A. Rol Esposo: 

- Dar confianza y apoyo emocionar durante el embarazo 
a la esposa, aceptando una posible separación sexual 

provisional, los cambios y trastornos f1sicos y psicológicos 
de la mujer que puede traer consigo el embarazo. 

- Figurar como responsable de la familia. 

- Proveer de bienes económicos y culturales a la 
esposa. 

- Servir de cimiento 
emocional de la esposa. 

a la estabilidad material y 

(12) Con patrones de identidad nos referimos a la serle de caracterlsticas que diferencian a una mujer de un 
ko11bre. 



B. Rol Padre •. 

- Proveer de bienes económicos y culturales a los 
hijos. 

Figurar como patrón de identidad mascu1ina. 

- Ayudar a la educación del hijo con el ejemplo y la 
palabra. 

Brindar a los hijos amor y apoyo material y 
emocional. 

- Mostrar•e solidario y afectuoso hacia la esposa para 
inculcar el respeto de los hijos hacia ella, como.mujer y 
madre. 

- cooperar con la madre en el cumplimiento de· las 
funciones de cuidado. 

- s_er imagen fuerte, protectora y guiadora del niflo, 

- su autoridad debe sentirse, pero no usarse a menudo; 
puesto que, la

1
que la ejerce de continuo es la madre debido 

a que pasa mayor tiempo con ellos. 

C. Rol Hombre. 

- cumplir con sus roles anteriores pero, sin menoscabo 
de sus intereses y necesidades como persona. 

III. ROLES DE LOS HIJOS. 
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Las funciones y comportamiento que conformen el rol del. nifto 
est~n determinadas, en gran parte, por el sexo y lugar .entre los 
hermanos que ocupe en la familia, influyendo esta delimitación de 
roles en la conformación de su personalidad; ya que, 
generalmente, el tratamiento y obligaciones que se le dan a los 
hijos depende de si es hombre o mujer, de su edad y de si ocupa 
el primer lugar entre los hermanos, o es de los m&s pequeflos, 
etc. Por ejemplo, muchas veces a los hijos mayores se les 
raponsabiliza por sus hermanos menores o bien, es m~s comfin que 



se relacione con.el rol hija la cooperación en las labores del 
hogar (limpieza, alimentación, etc.). 

A. Rol Hijo: 

En general, este rol es asumido poco a poco por el niño, ya 
que lo .va adquiriendo de acuerdo a sus ei-¡,periencias en su 
familia. 

Entre las principales funciones de los hijos tenemos: 

Respetar las funciones de cada 
familia, no interfiriendo y permitiendo 
puedan cumplir con sus roles de esposos, 
además de el de padrea. 

miembro de la 
que sus padres 
mujer y hombre, 

- Compartir el afecto de su madre con su padre y 
hermanos y el de su padre con su·madre y hermanos. 

- Aceptar a cada miembro de la familia. 

- Cumplir con las normas de conducta establecidas en 
la familia. 

B. Rol Hermano. 

Algunas de 
conscientemente; 
c.onvivencia. 

las funciones de· este rol 
sino más bien, adquiridas 

no son 
por la 

Entre las caracteristicas de este rol tenemos: 

asumidas 
continua 

- Compartir con los hermanos objetos materiales. 

- A través de las relaciones entre los hermanos, se 
obtienen experiencias, patrones de comunicaci6n y de 
conducta que les ayudan en sus relaciones con otroa miembros 
de su sociedad. 

- También forma parte de este rol, la educación 
natural de algunos aspectos referentes a la sexualidad. 
Escardo nos dice al respecto que: 

cap. 1 Le ~am~1~a. 
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es conveniente que desde 

hermanos de distinto sexo puedan verse 

reconozcan de modo natural las 

anat6micas, lo que contribuir& a una 
normal frente al sexo.<~ 3 ,. 

pequeflos los 

desnudos y 
diferencias 

actitud sana y 

20 

Todas las anteriores funciones atribuibles a cada rol, son 
con base en las investigaciones de los autores consultados, de 
las cuales, algurtas son aplicables a cualquier familia, como es 
el caso de dar cuidado y afecto a cada uno de sus miembros. Sin 
embargo, otras pueden variar, como ya dijimos, dependiendo del 
contexto en que se-encuentre; por ejemplo, en muchas familias de 
bajos recursos generalmente se le atribuye al rol hijo la 
responsab:!.lidad de contribuir al ingreso econ6mico de la familia. 

Asimismo, las funciones y comportami~nto que contorman los 
roles de los hijos estan determinadas, en gran parte, por el sexo 
y lugar entre los hermanos que ocupe en la familia, influye~do 
esta delimitaci6n de roles en la formaci6n de su personalidad; ya 
que, generalmente, el tratamiento y obÍigaciones que se le ·dan a 
los hijos depende de si es hombre o mujer, de su edad y de si 
ocupa el primer lugar entre los hermanos, o es de los m&s 
p.equel'ios, etc;:., Por ejemplo, muchas veces al hermano mayor asume 
muchas de las funciones de los roles paternos cuando los padres 
están fuera de ·casa. 

Las funciones y comportamiento que conforman los roles de 
los hijos estan determinadas, en gran parte, por el sexo y lugar 
entre los hermanos que ocupe en la familia, influyendo esta 
delimit-ci6n de roles en la formación de su personalidad; ya que, 
generalmente, el tratamiento y obligaciones que se le dan a los 
hijos depende de si es hombre o mujer, de su edad y de si ~cupa 
el primer lugar entre los hermanos, o es de los más pequel'ios, 
etc. 

El manejo de los roles y cumplimiento de sus funciones 
determinará, en gran medida, las relaciones de los cohabitantes 
de un hogar, de las cuales hablaremos a continuaci6n. 

(13) Horenclo Escardo, Q¡¡__,_ Cit., p. 118 



1.4.2. RELACIONES FAMILIARES. 

En toda relación funcional se· presentan los siguientes 
aspectos, en los diferentes contextos socioecon6micos <14 >: 

- Conócimierito: Conocer de cada uno de los cónyuges y 

demás miembros de la familia, sus valores, intereses,. ·roles; 
aptitudes, defectos, etc. 

- Cuidado: Ya mencionamos que una de las funciones de 
la familia es el cuidado. Cada miembro de la familia debe 
tener una actitud de preocupación~ protección y cuidado 
hacia los otros miembros de la familia. 

- Responsabilidad: En la familia, se deben compartir 
responsabilidades y cooperar unos con otros. Estas 
responsabilidades serán en base a la edad de cada miembro de 
la familia y el rol que desempefien. 

- Respeto: Debe existir un respeto hacia cada miembro 
de la familia, respeto que incluye a la persona, sus 
intereses y el permitir que desarrollen al máximo sus 
capacidades sin obstáculos. 

Intercomunicación: El que la comunicación sea 
reciproca, abierta, clara, directa y espec~fica, son 
aspectos muy importante para un buen desarrollo de la 
dinámica familiar. Hablaremos más ampliamente de esto en un 
aparto posterior de esta investigaci6n. 

Flexibilidad: Estar dispuestos a cambiar _o a 
evolucionar, segfin las demandas de la etapa de su ciclo 
vital en que ~e encuentra y las influencias ambientales como 
serian, por ejemplo, las crisis económicas de la sociedad. 

A continuación, mencionaremos las caracter1sticas de las 
relaciones que se dan en los subsistemas familiares; asi como, 
algunas recomendaciones que pueden contribuir al buen 

funcionamiento de la familia y desarr9llo de cada uno de sus 
miembros. 

(14) Krlck Froli, citado en Sancbez Azcona, QJ!,.J.U..,, p. 96 
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I. SUBSISTEMA CONYUGAL: 

Al unirse en pareja, un hombre y una mujer, sus relaciones 
ser&n bajo pautas diferentes a otras parejas; pues cada uno ha 
recibido influencias del ambiente distintos; por lo que, se dice 
que cada pareja es diferente a otra; sin embargo, se espera qu~ 
todas basen sus relaciones en los aspectos mencionados~ de 
respeto, comunicaci6n, responsabilidad, etc. 

Asimismo, se 
una pareja, lo que 
distintos aspectos 

debe tener conciencia de que se forma parte de 
implica una· tom·a de decisiones solidaria sobre 

de ~a vida familiar como seria; por ejemplo, 
los acuerdos sobre la educación de los hijos. 

En la toma de decisiones, es importante mencionar gue la 
pareja no debe permitir intromisiones de otros familiares, 
vecinos, amigos etc.; los cuales, en un momento dado pueden 
apoyarlos, aconsejarlos, ayudarles alguna vez en el cuidado de 
los hijos; pero siempre debe ser la pareja quien decida sobre las 
pautas y formas de educación de los hijos y en las dificultades 
de la vida familiar en general. 

II. SUBSISTEMA PARENTAL: 

Aqui hablaremos sobre las relaciones de la pareja con sus 
hijos. Las relaciones particulares entre padre-hijo y madre-hijo 
ser&n determinadas por los roles que desempefian la madre y el 
padre; por las caracteristicas individuales de cada hijo, como 
son temperamento, car&cter, aptitudes, limitaciones, etc.; y 
por la predisposición y expectativas que se tiene hacia los 
hijos. 

AdemAs de basar sus relaciones en 
aspectos mencionados, al inicio de este 
relaciones entre padres e hijos debe 
siguiente: 

el cumplimiento de los 
subcapitulo, en las 

tomarse en cuenta lo 



~ Los padres deben darle a los hijos lo que necesitan, 
pero procurando que no haya sacrificio de ninguna de las 
partes: 

•• La conducta en cada caso debe resultar ·una 
exacta valoración de las necesidades del nifio y de la 
conveniencia de la madre, buscando un acuerdo 
verdadero sin detrimento de uno ni de otros, tan malo 
es que el nifio se quede sin comer como que la madre 
sin ·dormir <15 >. 
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- Muchas veces los padres dan una serie de privilegios 
innecesarios al primer hijo, y cuando llega el nuevo hijo_ 
pueden requerir quitar estos privilegios; lo que puede 
causar rivalidad entre los hermanos. Esto sucede, por 
ejemplo, cuando se le permite dormir al hijo en el cuarto de 
los padres aúna edad que ya no lo requiere y al nacer el 
hermano· se le quita· ese privilegio, provocando que el primer 
hijo se sienta despojado y llegue a desarrollar un 
sentimiento de rechazo hacia el nuevo miembro de la familia. 

- Es importante que los padres entiendan que cada 
hijo es distinto al otró. Por lo tanto, el trato de los 
hijos debe ser justo pero no igual pués dependerA, como ya 
se dijo, dé las caracteristicas, necesidades, edad¡ 
capacidades, etc., de cada uno de ellos. 

As1 mismo, es 
establezcan comparaciones 
e hijos. 

recomendable que los padres no 
entre sus hijos, ni entre padres 

Ya mencionamos que una de las caracter1sticas 
necesarias para una buena relaci6n, es el respeto entre 
todos los miembros de la familia. Este respeto, los padres 
se lo deben ganar siendo a la vez respetuosos y justos con 
sus hijos y respetándose como pareja para que los hijos 
aprendan de esta actitud. 

- En caso de existir desacuerdos en.las decisiones 
sobre la educaci6n de los hijos, se debe discutir en privado 

(15) Florenclo Escardo, ~J ... , p. 44 



para llegar a un acuerdo; pues de no ser as1, los hijos 
pueden sentirse confundidos si la madre dice algo y el padre 
otra cosa opuesta. 

- Para lograr una adecuada socializaci6n los padrés 
deben ir dejando paso a la autonom1a ~el nift6, llegando a 
significar, ante los ojos de los hijos, una imagen de 
segur~dád y apoyo emocional y no una de guardia que 
fiscaliza su vida y limita sus posibilidades de desarrollo, 
es decir, con el paso de los aftos los padres se deben ir: 

••• convirtiendo en una "figur~". en una imagen 
espiritual que, centrando en gran parte la vida 
psicol6gica del hijo, la rige sin comandarla; es 
preciso que dejen paso a las nuevas personas y 

actividades en la vida del nifto, participando en ellas 
mediante la informaci6n y la comprensi6n cordiales y 

no bajo una tutela intransigente.c 15 , 

A veces la ocupaci6n de los padres provoca que pasen mucho 
tiempo fuera del hogar, disminuyendo el tiempo que pasan con sus 
hijos; sin embargo, si el tiempo que esten con sus hijos, por 
poco que és~e sea, es bajo un clima de afecto, cooperaci6n, 
respeto, comunicaci6n abierta etc., ser& m&s provechoso que 
horas de "convivencia" en que los padres est&n en casa, pero Sin 
tener una re~aci6n bajo estos preceptos, es decir, "no importa 
el "cu&nto" sino el "c6mo", los padres deben saber la diferencia 
entre estar en su casa y estar con su familia" (17) 

III. SUBSISTEMA FRATERNAL: 

Si los padres han logrado delimitar bien los roles en la 
familia y han tratado con respeto, justicia, carifto a cada uno de 
sus hij-0s sin hacer comparaciones etc., es muy probable que las 
relaciones entre los hermanos se den bajo pautas de respeto, 
responsabilidad, cuidado, comunicación, afecto, etc., en lugar de 
una relación basada en la rivalidad, celos, competencia, e 
incluso odio. 

( 16 J Ibiden, p. 75 
(17) Jj)J~~J p. 83 
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También las relaciones de los hermanos dependerán del sexo, 

lugar que ocupan entre los hijos y la diferencia de edades que 

exista entre ellos. 

El presente te.roa, acerca de las relaciones interfamiliares, 

se complementa en los siguientes apartados, en los que 

abordaremos los temas de comunicación y ciclo vital. 

1.4.3 COMUNICACION. 

"Abarca 
intercambian 

la amplia 
información 

gama de 
lf ( 18) 

formas en que 
Es decir, se 

las personas 

habla de 

comunlcaci&n ·refiriéndonos a la infor~aci6n que se dA, · que se 

recibe y de como se utiliza el sentido de ésta. 

La comunicaci6n se da a dos niveles que son l~s siguientes: 

- Comunicación verbal: Que se refiere a la informaci6n 
trasmitida por medio de palabras. 

- Comunicación corporal/sonora: Que es la expresi6n 
facial, posici6n del cuerpo, tensi6n muscular, ritmo 

respiratorio, tono de voz. 

Para que podamos hablar de una comunicaci6n· buena, adecuada 

o positiva, es importante que la comunicación dentro de la 
familia sea: 

- Clara: Que se entienda, con lenguaje adecuado a 
nuestro interlocutor. 

- Directa: Dirigida a quién se pretenda que lo reciba. 
No tratar 

se le esta 

"debes ser 
lo sea. 

que una persona entienda o reciba un mensaje que 

enviando a otra; por ejemplo, decirle al hijo 

mis carifioso conmigo", pretendiendo que el padre 

- Especifica: Sin generalizaciones. No decir, por 
ejemplo, "todos los hombres son incumplidos", sino" tü, 

Juan, eres un incumplido". 

(18) Virginia Satir, !!P.,_ill_,_, p.30 
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verbal y el 
evitar mensajes de 

cosa en forma verbal 

Congruente: Que el mensaje 
corporal/sonoro sea el mismo; es decir, 
doble nivel que es cuando se dice una 
y se expresa otra con los gestos y tono de voz. 

- Abierta y Constante: Que se comuniquen problemas, 
actividades del dia, intereses, sentimientos y pensamientos 
tanto negativos como positivos, continuamente. 

Algunos autores c 19 > recomiendan que los miembros de la 
familia deben: 

- Llevar una comunicaci6n clara, directa, especifica, 
congruente y abierta. 

- Saber escuchar, para entender a cada miembro de la 
familia. 

- Interesarse por las actividades y problemas del 
c6nyuge y de los hijos. 

- Llevar a cabo reuniones familiares para compartir 
actividades, inquietudes, problemas, llegando al final a una 
toma de decisi6n en conjunto; permitiendo expresarse 
libremente y sin interrupciones a cada miembro. 

- Buscar el momento y lugar adecuado para comunicarse 
los problemas. 

- Comunicarse continuamente, d~ndose un tiempo cada 
dia para conversar; ya que, como decia John Powell: 
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••. Descubro que este asunto de decirte quie.n soy 
no puede hacerse de una vez por todas. Debo decirte 
continuamente quién soy y tü debes decirme 
continuamente quién eres, porque los dos estamos 
continuamente evolucionando. c 2 o) 

Es decir, si la comunicaci6n es positiva, basada en los 
puntos mencionados, se puede funcionar en las relaciones a través 

(19) Virginia Satlr, Qp_,_J:..l.L.l Ma. Teresa Alonso, ~ •... !;.!l,.l Dr.Manuel Sauceda, "Los problms faall!ares y ... • 
Rn X! niño al inicio de_su_etajla __ escolar; Florenc!o Xscardo, Q.J). Cit. 
(20) John Powell Citado por Ira Tanner, Soledad_ Yellor de aliar p. 73 

cap. -1 Lo fam~1~a. 
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del tiempo lo mejor posible; ya que·, la comunicaci6n clara, 

abierta, espe.c1fica, continua y directa: 

- Ayuda a conocer expectativas, inquietudes, roles, 

etc., de cada miembro de la familia. 

- Ayuda a superar las crisis. 
transcurso del ciclo vital. 

Transmite tradiciones, 
-religioéas,· pol1ticas, estéticas, 

miembros de la familia. 

que se presentan en el 

convicciones, pautas 
econ6micas, entre los 

- Funciona como técnica terapéutica cuando existen 
tensiones emocionales, sentimientos negativos o rivalidades 
entre miembros de la familia; pues si no se comunican estos 
sentimientos se pueden producir frustraciones que se van 
acumulando, causando graves problemas en las relaciones 
familiares. Esta comunicación puede ayudar a entender a la 
pareja en sus frustraciones y tensiones, al mismo tiempo que 
ésta las supera. 

- En el caso de la comunicaci6n entre los padres, 
puede ser un ejemplo para los hijos en la resoluci6n de sus 
propios problemas; es decir, si los padres por ejemplo, 
resuelven sus dificultades con gritos, golpes o los evitan 
guardando silencio, es muy probable que el nifio imite esa 
conducta. Si por el contrario escuchan a sus padres 
conversar para resolver algfin problema, comprenderln que por 
medio del dillogo y el mutuo acuerdo pueden solucionarse 
dificultades. 

En general, se 
que "el aprecio entre 

puede decir que la comünicaci6n favorece a 
la familia crezca al aprender a compartir 

sentimientos, actividades y toma de decisiones"< 21 >. 

Hasta aqu1, se han 
dinlmica familiar; como 

expuesto los aspectos que conforman la 
son funciones, roles y manejo de 

cuales se irln transformando a través de las 
del ciclo vital de la familia, de lo que 

relaciones; los 
distintas etapas 
hablaremos en el siguiente apartado. 

(21) Robert y Nargaret Blood, La vida_enJaallia p. 52 
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1.4.4. CICLO VITAL_ DE LA.FAMILIA. 

Una familia, al igual que un individuo, pasa por diferentes 
etapas durante su evoluc$6n, en las cuales los miembros de la 
familia se e~frentan a diferentes tareas, necesidades y 
situaciones criticas, conociéndose al conjunto de estas etapas 
como el ciclo vital de la familia. 

En cada etapa de transici6n la familia, debido a la 
evoluci6n de cada uho de sus mie~br~s. tendr~ cambios importantes 
ante los que debe tener la capacidad para adaptarse; ademAs de 
buscar enriquecerse con las diversas experiencias que vayan 
surgiendo e ir evolucionando; ya que, de no ser asl, o "pretender 
dar zancadas; avanzar a grandes saltos, brincarse etapas; 
regresar a pau.tas emocionales anteriores o de-tenerse para siempre 
en una parte del camino" ' 22 > puede dafiar la integridad y 

funcionamiento de la familia y sus miembros. 

La familia en cada etapa o fase de su ciclo vital debe 
bAsicamente: 

- Realizar }as tareas, adaptarse a los cambios y 
superar las crisis que va confrontando en cada una de las 
fases. 

Cumplir 
familiares, de 
de cada uno de 

con las funciones bAsicas y roles 
acuerdo a las necesidades y caracterlsticas 
sus miembros y a los requerimientos de la 

fase en que se encuentren. Por ejemplo, la manera de cumplir 
con la funci6n de cuid.ado en la segunda etapa del ciclo 
vital (cuando los hijos estAn recién nacidos). va cam~iando 
en las siguientes etapas, debido a que los hijos van 
creciendo y se vuelven menos dependientes. 

Las fases o etapas que integran el ciclo vital de la 
familia que llega a cumplir la funci6n de reproducci6n son: 

- Fase del matrimonio. 
- Fase de expansi6n. 

(22) Lauro Estrada, Rl. Ciclo .Vital .. deJa_Jamljia p. 28 



- Fase de dispersi6n. 

- Fase de independencia o reencu.entro 
- Fase de retiro y muerte. 

Aqu1 definiremos algunas de las principales tareas y 
situaciones criticas, a que debe enfrentarse l_a familia. en cada 

etapa y las transformaciones en roles, relaciones y comunicación 
que resultan de cada fase. <23 > 

I. FASE DEL MATRIMONIO: 
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Comienza con el matrimonio y termiha con la llegada del 
primer hijo al hogar. En esta etapa los c6nyuges se enfrentan 
con ~1 fin de su antigua vida, con la separaci6n ~e sus padres y 

con el inicio de una nueva vida; empezando la convivencia diaria 
con otra persona, a la cual se creia conocer bien, encontr&ndose 
que éste; tiene una serie de caracter1sticas tanto positivas 
como negativas, que no las habia detectado. A la vez, cada uno 
trae consigo un sistema de vida, valores, reglas, adquiridos en 
su familia de origén~ sistema que deben cambiar para crear uno 
propio de la pareja. 

La fase del matrimonio se da casi siempre posteriormente de 
una etapa de noviazgo; la cual tiene una duraci6n variable, 
siendo e_l inicio del conocimiento del futuro c6nyuge; sin 
embargo, es hasta que la pareja se.une para cohabitar juntos, que· 

se inicia el ciclo vital.de la familia. 

Se pretende que en esta fase, cada elemento de la pareja 
resuelva satisfactoriamente los problemas de la fase inicial de 
la vida en común, para lo que necesitan tener las caracter1sticas 
y realizar las funciones que se mencionarln ~n seguida: 

- Capacidad de relacionarse en forma compatible con el 
cónyuge; es decir, ser flexible, tratar de buscar 
intereses afines, recibir y dar consideraciones y 
cuidados al compañero, etc. 

(23) seg6n loa diversos autores consultados como non: Ackenan, Alarld; Ratrada; Azcona. OJl .. Cit. 

cap. 1 Lo ~em~~~e. 
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Capacidad de establecer un compromiso marital, 
dejando a un lado el rol de soltero(a) para aceptar el 
rol de casado, con res~onsabilidades hacia la pareja. 

- Tener expectativas reales a~ la pareja, aceptando 
que la pareja es Un 5cx- Güfl 0ualfdad.6S 

ademAs de pretender de nuestra pareja 
cónyuge y no el de hijo(a), ni de padre o 

-d ...::i;_ .&.-.-&..-.- -X UCJ..,;;;n...,1.,vg¡ 

el rol de 
madre. 

- Capacidad para desprenderse de la familia de origen, 
estableciéndose independientemente, aunque sin cortar 
los lazos afectivos, definiendo los limites y 
relaciones que se tendrAn entre las familias. 

- Negociar 
intima de la 
acuerdo de 
intimidad. 

las reglas en las 
pareja, resultando 

lo permitido y 

que se basar& la vida 
de esta negociación un 
lo prohibido en la 

- Si se tiene como una de sus metas la reproducción, 
ésto debe ser planifiqado mutuamente. 

- Delimitar las funciones 
establecer cuales serAn las 
hogar, quién aportaré y 
económico, etc. 

de la pareja, es decir, 
tareas de cada uno en el 

administrar& el ingreso 

Darse mutuamente libertad para desarrollar su 
individualidad. 

- Ayudarse en el proceso de adaptacHm y aceptación 
de los nuevos roles del hombre y mujer en el hogar y 
en la sociedad, pues al formarse como pareja cambian 
las expectativas sociales y culturales respecto a 
ellos. 

Se considera que el término de esta fase se dA al concebir 
al primer hijo, iniciAndose con lsto, la fase de expansión que 
conlleva al aumento y modificación de algunas caracter1sticas y 
roles que figuraron en la fase del matrimonio. 



II. FASE DE EXPANSION: 

Una de las funciones de la familia, es la de proveer de 
nuevos miembros a la sociedad .. Cuando una familia cumple con esta 
función, decimos que se encuentra en la fase de expansión, 
abarcando esta étapa desde la concepción del primer hijo hasta 
su ingreso a la escuela. 

Se piensa que esta fase inicia con la concepción, pues la 
madre, sobre todo, puede tener por tal motivo, cambios 
emocionales importantes que la pueden hacer rechazar o aceptar 
plenamente a su hijo; lo que a su vez influir& en su relación 
marital y en la actitud de aceptación que tenga su cónyuge hacia 
el hijo. 

Esta etapa, adem&s, traé consigo una transformación de los 
roles conyugales y la adquisición de nuevos roles y funciones; ya 
que, las funciones de cuidado y afecto se amplian hacia los 
nuevos seres, y se agrega la de socializaciói de los hijos, 
adem&a ·qué se inician, a su vez, los roles y relaciones 
parentales y fraternales, {madre, padre, hijo, hermano). 

Entre las tareas a afrontar en esta etapa tenemos: 

- Adaptarse a los cambios en la vida sexual de la 
pareja, durante el embarazo y periodo de lactancia. 

- Darle un lugar en el afecto de la pareja, al(os) 
nuevo(s) ser(es). 

- Combinar los roles esposo-esposa, con los de madre
padre-hijo. Es decir, no por asumir los nuevos roles, deben 
dejarse en segundo pláno o incluso olvidarse los papeles de 
esposos o viceversa. 

- Decidir en pareja las pautas de cuidado y educación 
de los hijos. 

- Ser flexible y aceptar al niño si éste no cumple con 
todas sus expectativas. Por ejemplo, cuando el niño nace con 
deficiencias f1sicas (par&lisis cerebral, ceguera, 
invalidez, mutaciones, etc.), o mentales; o bien, cuando es 
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del sexo contra·rio al deseado, la familia debe aceptarlo y 

adaptarse a los cambios que esta situación conlleve. 

Afrontar las nuevas necesidades económicas que 
c~nlleva la llegada de un nuevo miembro al hogar. 

- Planificar la llegada de otros hijos. 

- Iniciar ~l proceso de socialización de los hijos, 
por ejemplo, enseflándole un lenguaje para qu~ se comunique 
con loa demás. 

Algo que facilitará las tareas anteriores será el hecho de 
que el hijo haya sido planificado y deseado por ambos cónyuges. 
El tener un hijo debe ser: "el fruto de una profunda meditación, 
conocimiento real y absoluta responsabilidad"' 24 >, ya que cuando 
nb es as1, puede causar rechazo de uno o ambos cónyuges hacia el 
hijo o bien perjudicar las relaciones de la pareja. 

La adaptación a los cambios y la realización de las tareas 
en esta fase, puede facilitar la afrontación de las 
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transformaciones y crisis que traerá la próxima fase. 

III. FASE DE DISPERSION: 

se refiere a la etapa que comprende la edad escolar del 
primer hijo, su adolescencia y el inicio de la independización de 
éste. 

En esta. fase, es muy importante la eficacia con la que se 
este realizando la tarea de socialización_ en la familia; ya que, 
con el ingreso a la escuela, el niflo inicia una nueva vida social 
con lo que, combinando las pautas sociales aprendidas en la· vida 
familiar y en la escuela, ira consolidando paulatinamente su 
independencia del hogar paterno. 

cuando los hijos inician su adolescencia, la dinAmica 
familiar da un 9iro muy grande, ya que, Asta trae consigo una 
serie de cambios psicológicos, físicos y sociales en el hijo que 
repercuten en toda la familia, pues los adolescentes tienden• 
transformar hAbitos de la vida familiar, inician un noviazgo, 

(24) sancheE Azcona O_p._ Clt., p. 39 

Cap. 1 L6 fami1~e. 



conoceri nuevos amigosi empiezan a 
constanté~ crisis de identidad 
dificultan sus relaciones de él con 
familia. 

cuestionar 
y cambios 

los demás 

valores, tienen 
emocionales que 

miembros de la 

Algunas de las tareas que caracterizan a esta fase, serán a 
continuaci6n. expuestas. 

- Concluir con el proceso de socialización de los 
hi j_os. 

- Adaptar las funciones y roles a las edades y 
caracterlsticas de cada uno de los hijos. 

- Ser flexibles en la orientación de los hijos, 
apoyándolos y encaminándolos a que ellos sean los que tomen 
sus decisiones con seguridad. 

- Estar pendiente del desenvolvimiento escolar del 
ni~o. Primero de manera directa (preguntando a la maestra, 
revisando tareas, calificaciones etc.), después, conforme el 
hijo va creciendo, de manera indirecta, (preguntando al 
mismo bijo y apoyándolo cuando el lo requiera) 

- Aceptar y apoyar la paulatina separación de los 
hijos, logrando con esto; a la vez, la independencia en 
ambas partes (la de los hijos y la pareja). 

- Apoyar, comprender y orientar a los hijos durante la 
infancia, la adolescencia y durante las crisis tlpicas de 
ésta ültima. 

En esta fase, es necesario reforzar los roles de esposo-
esposa; ya que, debido a la independización de los hijos (que se 
empieza a dar en esta etapa consolidAndose en la siguiente), 
tendrln mas tiempo para compartir como pareja, lo que es un 
prelmbulo para el "reencuentro" de ambos que se darA en la 
siguiente fase. 

III. FASE DE REENCUENTRO O INDEPENDENCIA: 

Una vez que se ha cumplido con la función de socialización 
de los hijos, y éstos ya tienen un trabajo remunerado o salen del 

cap. 1 La ram111s. 
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hogar; ya sea para casarse o vivir solos, se inicia una nueva 
etapa para la familia; a la que Estrada Inda llama de reencuentro 
pues, "cada uno de los c6nyuges se enfrenta nuevamente consigo 

mismo y con el compañero, siendo el paso de la edad madura a la 
vejez" <25 > 

A esta fase se le conoce también como de independencia, a la 
cual no sólo se le llama as1 por la que alcanzan los hijos; sino 
por la que deben alcanzar los padres al aceptar la separación de 
los miembros jovenes de la familia, considerándose dos vidas 

diferentes la de la pareja y la de los hijos, unidas ya solamente 
por el afecto. 

El inicio de la declinación fisica y las enfermedades 
propias de esta edad, junto con la independencia de los hijos y 

probablemente la jubilaci6n, puede traer consigo un sentimiento 
de vacio, depresión, soledad, además de un cambio en la dinámica 

familiar~ puesto que, los roles esposo-esposa pasan a ser los 
principales. 

Entre las actitudes que ayudarán a manejar, lo mejor 
posible, esas transformaciones en la vida familiar están: 

- Reafirmar los lazos de unión conyugal que en las 

etapas de expansión y dispersión combinaron eón sus roles de 
padre y madre. 

- Apoyarse mutuamente para aceptar el retiro de los 
hij'os. 

- Buscar la continuidad de la comunicación marital. 

- En caso de darse la jubilación en esta etapa; se 
deberán adaptar y comprender los cambios que conlleva esta 
situación, debido a que, la jubilación puede ocasionar 
cambios psicológicos como pueden ser: Sentimientos de 
inutilidad; desadaptaci6n a su nueva vida sobre todo en el 

principio; económicos, como la disminución del ingreso; 
sociales por alejarse de sus amigos; del trabajo; cambio 

de sus actividades cotidianas y familiares, debido a la 
permanencia del jubilado en el hogar. 

(25) Lauro Estrada Inda .OR, nt,, p. 108 

Cap. 1 Ls fami1is. 
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- Explorar nuevos horizontes u ocuparse de intereses 
inconclusos o insatisfechos debido, en ocasiones, a las. 
atenciones que necesitaban los hijos~ 

- Convivir y compartiT los momentos de su vida diaria 
sin interferir en ~a individualidad del ¿tro; es decir 6on 
sus roles ~e mujer y hombre. 

A pesar de los cambios, el reencuentro puede significar una 
segunda luna de ~iel, si se ha pasado positivamente por las faseá 
anteriores, pues: 

••• estbs afios postparentales proporcionan a ambos 
cónyuges la oportunidad de tener una pausa de descanso, 
luego de cumplir su deber con respecto a sus hijos. En este 
estadio se tiene la intimidad que no se ha tenido durante 
afios. la libertad de ser espontAneos y nuevas oportunidades 
de conocerse · mutuamente como indivi.duos ••• o bien, pue·de 
desencadenar en una ruptura, ya que, ••.• se han ido los 
hijos y se consideran concluidos los debeies de los padies; 
los cbnyuges se observan mutuamente y se dan cuenta de que 
uno o ambos han cambiado y tienen poco en comfin; por delante 
quedan unos veinticinco afios y cada quien se .pregunta se 
desea continuar compartiéndolos con esa otra persona <~ 5 >. 

Si la respuesta es no, puede conducir a la separá.ci6n o al 
· divorcio. Esto, generalmente, sucede cuando se han desc.uidado 
los roles esposo-esposa~ en favor de los de padres y/o ~e ha 
perdido o dafiado la comunicaci6n entre la pareja. 

La superaci6n de las crisis que supone esta etapa y la 
adaptación a la nueva vida como pareja independiente, puede ser 
un buen presagio pata que transcurra la siguiente fase, en donde 
la vejez es la sefial de que el final del ciclo vital familiar se 
acerca. 

Es ].a fase final del ciclo vital de la familia, que coin~fda 

con la Qltima etapa del desarrollo humano, la vejez, y concluye 
con la muerte de u~o o ambos cónyuges. 

(26) Dlane Papalla, Desarr.Q.l_lo bllllano pp. 558-559 



Se denominá esta etapa, como la fase de retiro y muerte; ya 

~ue, la vejez provoc• generalmente un retiro o alejamiento total 
o parcial de la vida social, a consecuencia de los siguientes 
.factores: 

- Declinamiento o pérdida de las funciones fisicas o 

mentales; como son, trastornos o disminución de la fuerza 
f1sica, agudeza visual, auditiva, de memoria, etc. 

- Jubilación. 

µos hechos anteriores traen consigo: 

- Pérdida de independencia; ya que, el descenso de sus 

funciones f1sicas o mentales les dificulta o, incluso,. 

impide moverse libremente y valerse por si mismo, lo que les 

obliga a depender de otras personas. 

Pérdida de identidad, ya sea por pérdida de 
funciones mentales y/o de la independencia; ya que, muchas 

veces los hijos tienden a sobreproteger a los padres, 

coartando su libertad como personas autónomas. 

Disminución del circulo de amistades por la 
separaci6n de su lugar de trabajo, mala salud, incapacid.ad 

propia y/o de sus amigos, o la muerte de estos dltimos 

Entre las tareas a realizar en esta fase tenemos: 

- Si se da la jubilación en esta fáse, aceptar la 

recomendaciones expuestas en la fase anterior. 

Aceptar delimitaciones propias 

admitiendo, de ser necesario, depender de 

aunque sin dejar que este cuidado f1sico 

individualidad. 

Compartir como pareja una v'ida, 

de la 

otra 
acabe 

edad, 

persona, 

con su 

tal vez más 
tnmquila, pero 

sabiduría que 

conyugal. 

enriqueciaa por todas 

se han adquirido, a lo 
las experiencias y 
largo de la vida 
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Proporcionar apoyo moral -a la pareja en sus 
-enfermedades, aceptando a la vez su posible pérdida. 

La disfunción familiar es la dificultad o la incapacidad de 
manejar o superar situaciones dif1ciles que persisten a través 
del tiempo, a veces relacionados con los cambios que producen 
crisis en las etapas de desarrollo, atribuibles a las 
alteraciones de las funciones b6sicas o a dificultades en el 
manejo de las relaciones entre sus miembros. can> 

Para que una familia funcione adecuadamente es necesario que 
existan, el cumplimiento de las_ funciones bAsicas; cumplimiento 
y delimitación de roles; relaciones basadas en la comunicación 
abierta; respeto y afecto hacia cada uno de los miembros de la 
familia; as1 como, que se dé la superaci6n de las crisis que se 
presenten en las etapas del ciclo vital. Esto no quiere decir que 
la familia funcional este excluida de presentar en algfin momento 
de su existencia conflictos entre sus miembros y sentimientos 
negativos de celos, insatisfacciones, rivalidades, etc. Sin 
embargo, la diferencia entre esta familia y la disfuncional 
radica en que ésta Ultima, no logra superar sus dificultades a 
tiempo, lo que puede provocar, en ocasiones, deterioro en las 
relaciones dentro y fuera de la familia e incluso causar 
trastornos en la conducta de sus miembros como puede ser, por 
ejempl~, el bajo aprovechamiento escolar en el nifio como veremos 
rn&s adelante .• 

Para comprender mejor lo que abarca el término de disfunci6n 
familiar, se presenta la siguiente clasificaci6n:< 2 e> 

I. ASPECTOS DEL DESARROLLO DE LA FAMILIA. 

Decirnos que hay -0isfunci6n con respecto al desarrollo 
cuando: 

(27) Jaime Alarid, -ºº-,Cit.~_p.107. 
(26) Maptaci6n de la clazlficacl6n presentada por Jalee Alarid, _fil)_, __ Clt, 
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A. No se 

relacionadas con 

las disfunciones 

ciclo vital: 

manejan adecuadamente situaciones dificiles 

las etapas del cielo vital, con lo que se dan 

identificadas con el nombre de cada etapa del 

Disfunci6n ·de la familia en la etapa: 

- del matrimonio. 
- de expansi6n. 

- de dispersi6n 

- de independencia 

- de retiro y muerte. 

B. Cuando se dan complicaciones o variaciones del desarrollo 
habitual de la familia tenemos: 

- Familia interrumpida: Familia desintegrada, debido a 
la separaci6n o divorcio de los padres. 

- Familia de un solo padre: cuando la familia pierde a 
uno de sus miembros por muerte, o cuando se es madre 

soltera. 

- Familia reconstruida: Es la familia formada por la 
uni6n de dos diferentes familias, la cual se puede 
convertir en disfuncional si no se presentan buenas 

relaciones, adecuada delimitaci6n de roles entre los 
esposos, entre éstos y los niftos y entre loa hijos que 
provienen de diferentes padres. 

- Familia cr6nicamente inestable: Es la familia en la 
que los padres se 

entre los miembros 
divorcio. 

separan constantemente 

de la familia, pero 

II. DISFUNCIONES EN LOS SUBSISTEMAS: 

por dificultade~ 

sin llegar al 

Cuando no existen buenas relaciones entre los miembros de 

los subsistemas surgen las siguientes disfunciones: 

- Disfunc16n en el susbsistema conyugal. 
- Disfunción en el subsistema parental. 

- Disfunci6n en el subsistema fraternal. 

cap. 1 Ls ~am~1~e. 
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III. DISFUNCIONES DE LA FAMILIA COMO SISTEMA. 

Se refieren a aspectos concernientes a la familia como 
grupo, como son el incumplimiento o alteraci6n en las funciones 
básicas, en la comunicaci6n entre sus miembros y en los roles~ 
con lo que se dan ~os siguientes tipos de disfunciones: 

- Disfunci6n en la funci6n de cuidado. 

- Disfunci6n en lá funci6n de afecto. 

- Disfunci6n en la funci6n de socializaci6n. 

- Disfunci6n en la comunicaci6n interfamiliar. 

- Disfunci6n por la inadecuada delimitaci6n o 
incumplimiento de roles. 

Ahora bien, aunque la anterior clasificaci6n divide a las 
situaciones disfuncionales en tres apartados,. en realidad es muy 
probable que en una misma familia encontremos mlls de una variable 
disfuncional; puesto que, la familia es un sistema en donde todos 
los subsistemas son interdependientes unos de otros, ya que: 

••• cada miembro influye en la conducta de todos los 
demás, a la vez que éste es influenciado por los otros, una 
desviaci6n en la interacci6n emocional de un subsistema en 
una familia dada, altera los procesos de interacci6n en 
otros susbsistemas familiares <29 >. 

Asi mismo, la alteraci6n existente en estos subsistemas, 
puede ser causada a raiz de una incapacidad de superar las 
crisis de las etapas del ciclo vital, o por una variaci6n en la 
estructura familiar; o bien, por alteraciones en las funciones 
básicas y en la comunicaci6n. Por ejemplo, si en una familia 
existe una disfunci6n en el subsistema conyugal, probablemente 
ésto repercuta en el parental y la raíz del la dificultad puede 
estar en una falta de comunicaci6n, incumplimiento de roles o 
funciones, etc. 

En los siguientes cap1tulos, 
relaciones del niño y sobre 
disfuncionales en una familia que 
problemas que, en ocasiones, 
aprovechamiento escolar. 

(29) Batban Ackerman, ~1.,, p. 45 

hablaremos· 
las diversas 

pueden dañarlo, 
repercutan en 

sobre las 
situaciones 

causándole 
un bajo 
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CAPITULO 2 

EL NIRO Y SU FAMILIA 

b_L-----1,~_INFLUENCIA_DE_LA_F~ILIA_EN_ EL_N!RO. 

La niñez es la época en que se adquieren muchas de las bases 
para la estructuraci6n de la personalidad y del pensamiento 
adulto, en la que se desarrollan afectos, inclinaciones ·e 
intereses, inteligencia, se hace contacto con la cultura del 
medio, ademé.a de ser un "periodo de plasticidad eminentemente 
propicio al desarrollo somético y ps1quico ' 1 '; e& decir, es la 
etapa en la que se tiene una flexibilidad receptiva y una 

adaptabilidad que hacen sensible al individuo a las influencias 
del exterior; por ejemplo, los conflictos que se presenten en la 
familia durante la infancia pueden desencadenar problemas en 
esta etapa o incluso verse reflejados en la adolescencia o en la 
edad adulta. De ah1 la importancia de entender las necesidades 
de la niñez, lo que puede ayudar a preveer conflictos y al logro 
de un desarrollo integro en el nifio. 

Estas ne·cesidades son segün Máslow 12 ' las fisicas, las 
afectivas, las sociales, de comunicaci6n, y de aprendizaje. 

La familia juega un importante papel en la satisfacci6n de 
las necesidades, lo que contribuye a la formaci6n y desarrollo 
fisiol6gico, psicol6gico, social y cognoscitivo del niño. 
Fisiol6gico, ya que, por medio del cuidado se le proporciona 
alimerito, abrigo, medicinas, estimulac16n psicomotr1z. 
Psicol6gico, por que le dé seguridad emocional, influye en sus 
intereses y actitudes etc. Social pues br.inda al nif'io valores y 

formas de conductas. Cognoscitivo, al brindarle la estimulaci6n 
temprana para desarrollar sus estructuras de pensamiento, 
lenguaje, y en general de sus primeros conocimientos. 

(1) José Peinado Altable, Paldolo_gla, p. 140 
(2) AbrahaB Raslow, citado por Ma, Teresa Alonso, La afectivldad_en_el __ nlilo, pp. 25-26 
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A continuación explicaremos como. la familia, á través del 
cumplimiento de sus funciones, manejo de roles, y relaciones, 
puede influir positiva o negativamente en el desarrollo del nifio. 

2.2. INFLUENCIA DEL CUIDADO EN EL lHftO. 

Como ya se ha di6ho, el nifio en sus primeros ·afios es un ser 
que necesita las atenciones de otras personas que le proporcionen 
alimento, abrigo, vigilacia de su salud, etc. 

La satisfacción de la funci6n de cuidado en el nifio, es 
importante en· dos. aspectos. En el fisico, pue·s brinda los medios 
para su crecimiento, fortalecimiento motriz, mantenimiento de la 
salud y por otra parte, en el aspecto psicológico, puesto que, 
"un modo importante de estimular en el nifio las reacciones 
sensitivas positivas, se halla en el cuidado del cuerpo que 
incluye, además de bafio, alimentación, vestido, etc, la ternura 
con que la madre realice estas tareas, lo que contribuye a formar 
lós primeros sentimientos de amor en el nil'ío"< 3 > 

Las consecuencias del incumplimiento de esta función pueden 
ser fisicas y biol6gicas; en el caso de desnutrición, fatiga 
constante, retrasos y repercusiónes en el crecimiento f1sico, 
diversos· probiemas de salud, accidentes frecuentes, etc.; 
cognoscitivas; ya que, por ejemplo, la desnutrición y la mala 
salud pueden dificultar la adquisici6n de conocimientos por la 
qebilidad.y malestares que el nifio sufre; psicológica, puesto que 
los problemas que se suscitan en un nifto por la falta de cuidado, 
debido a la vinculación que tiene éste con el afecto, pueden 
hacer que éste desarrolle sentimientos de inseguridad, al no 
sentirse querido e, incluso, manifestarse por ello agresivo, lo 
que Steele lo explica, cuando define "la privación de cuidados 
maternales, como una carencia de un sentimiento profundo de ser 
cuidado por alguien y de importarle a alguien desde los primeros 
afios de vida" < 4 > 

(lJ Sancbez Azcona, Familia y Sociedad, p. 40 
(4) B.P. Stee!e citado por Pa11l llnssen, l)esarrollo de laJersonalidad en.el niño, p.365 
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2. 3. INFLUENCIA DEL AFECTO EN EL NU~o·. - -----· - ., - -· - -- .. 

La familia, ademls de brindar cuida4os que satisfagan las 
necesidades blsicas de los nifios, les da afecto desde su 
nacimiento; al proporcionárles los patrones verbales y f1sicos 
por medio de caricias, apoyo, respeto, cuidado, atenci6n, 
protecci6n, reconocimiento, aceptación, confianza, etc., lo que 
hace que el nifio se sienta seguro favoreciendo su autoestima 
positivamente. 

La función de afecto también se encuentra vinculada con la 
de socializaci6n, p~esto que es mis flcil que los n~fios acepten 
las normas sociales cuando estas provienen de persónas por las 
que sienten afecto y que les brindan seguridad. 

Entre algunas de las alteraciones que pueden presentarse en 
el nifio cuando no se le satisface la necesidad de afecto estln: 

- El nifio, al no recibir atenci6n y afecto, se siente 
insatisfecho e in~eguro por desarrollarse en 11 la idea 

devalua~oria de s1 mismo1 ya que, puede imaginar no ser 
merecedor de la protección y el .aprecio de los demls. 

- Asi mismo, 
diversas como son, 

el nifio puede desarrollar conductas 
en algunos casos, la agresividad, 

impulsividad,· descontrol y en otro·s casos, conductas pasivas 
como el ser un nifio hurafio e introvertido. 

- La falta de afecto en el nifio puede dar 
resultado que Aste no sepa expresar su carifto hacia 
demls, debido a la ausencia de un modelo a imitar. 

como 
los 

- En el aspecto social, Rotger Amengual afirma ·que, 
"los hogares hbstiles pueden llevar a sus hijos a conducta• 
de inadaptación social como son la delincuencia, 
drogadicción, etc."< 5 J 

Esta relación afecto-delincuencia fue estudiada en una 
investigación <5 J, en la que se encontró que entre familias 

(5) Rotger Amengua!, La escuela. bQY, p. 151 
(6) Investlgac16n hecha con 500 pares de niños delincuentes y no delincuentes entre 11 y 16 anos en Boston 
1940, citada por Bobert y Margare! Blood, La vlda_en fanllla, p.83 
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con padres amorosos-s6lo hab1a un 34% de delincuencia entre 
sus hijos,·mientras que en las familias de padres hostiles ·Y 

poco amorosos la delincuencia entre sus hijos era de un 
84%. 

2.4. LA SOCIALIZACIOH EN EL HiflO. 

Como el niño al nacer no tiene éonsciencia de las normas y 

comportamientos sociales, corresponde a la familia, como primer 
grupo que influye en él, trans•itirle creencias, normas morales, 
intereses, pautas .de comportamiento, modificándole conductas 
negativas, y reforzándole las positivas; para que, éste sea 
aceptado en su familia y en su comunidad, además de que, 
paulatinamente, se vaya convirtiendo en un adulto responsable e 
independiente. 

Los niños desde edad temprana inician su proceso de 
socializaci6n; valiéndose de la observaci6n e imitaci6n de las 
actitudes y comportamientos de sus mayores. El éxito o fracaso 
de esta socializaci6n, dependerá de las actitudes de los padres 
para promoverla, además de factores como 
identificaci6n del nifio haciá sus padres. 

el afecto e 

También las caracter1sticas individuales del niño, como son 
el carácter y la inteligencia, pued.en ayudar o perjudicar su 
socializaci6n. Por ejemplo, en cuanto al carácter, hay niños 
rebeldes que cuestionan y se oponen a las reglas; otros más 
flexibles que las aceptan sin cuestionarlas; otros que a pesar de 
recibir el rechazo en ocasiones, reflexionan y luchan por mejorar 
su conducta y ser aceptados: por otra parte, en cuanto a la 
inteligencia, muchas veces la internalizaci6n de las normas 
sociales depende de la comprensi6n de éstas.' 7 ' 

El manejo de la disciplina en el hogar y en la escuela, 
también es muy importante en el proceso de socializaci6n en el 
nifio. Para llevar a cabo la disciplina, las actitudes de los 
padres deben ser: 

(1) Consultese Le Gall, 11 Fracaso Escolar y el apartado 3.5 del capitulo siguiente de la tesis. 
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- Dar a conocer al niño las normas y reglas del 
comportamiento que se esperan de él. 

- Ser congruentes en las normas, es decir, que ambos 
padres deben coincidir en el establecimiento de las mismas, 
además de que su conducta debe estar de acuerdo con lo que 
dicen y pretenden de los hijos, por ejemplo, los padres 
deben ser un modelo a imitar. 

- Para 
padres deben 
inflexibles 

el cumplimiento de l~s normas en el hogar, los 
mostrarse firmes, sin ser injustos, demasiado 
o, por el contrario, permisivos o 

sobreprotectores. 

- Para que el niño vaya internalizando más las normas 
y reglas sociales, se debe razonar con él, dejando que 
externice sus opiniones. Por supuesto, el diálogo de 
razonamiento dependerá de la edad del niño y las 
circunstancias. 

Los padres deben supervisar que se cumplan las 
reglas, directa y frecuentemente, cuando son pequeftos; e 
indirectamente, conforme van creciendo, basándose cada vez 
más en los informes que el hijo presente, lo que irá creando 
un sentimiento, de que sus padres confian en él. 

Además de la disciplina, el nifto se socializa también a 
través de las relaciones con sus padres, hermanos, maestros, 
clérigos, amigos, vecinos; en instituciones como la familia, la 
escuela, la iglesia, club, etc. Asi como también por el contacto 
con los medios de comunicac16n, a través de los cuales el nifto va 
adquiriendo su visi6n sobre las diversas conductas y norma~ que 
rigen a la sociedad. 

Otra actitud de los padres que ayuda a la socializaci6n, 
como ya se mencionó en el subcapítulo de roles, es la da permitir 
al nifto hacer todo aquello que, de acuerdo a su edad, pueda hacer 
por si 
que la 

mismo, tomando en cuenta las costumbres y normas sociales 
familia sustente~ lo que contribuirá a una actitud 

independiente en el nifio, al aprender a valerse por si mismo 
resolviendo sus propios problemas. 
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Entre algunas ~ctitudes familiares que perjudican el proceso 
de socializaci6~ en el niño, se ericuentrant 

- Las conductas agresivas frecuentes e intensas en el 
medio familiar pueden promover, a su vez, una actitud 
agresiva en el mismo niflo. 

La sobreprotecci6n conduce a los niños a la 
inseguridad~ ya que por lo general hace que los niños teman 
a separarse de sus pádres y a cualquier situaci6n, a que no 
sepan resolver problemas por si mismos y a ser poco 
estables. Estos niños conforme van creciendo pueden llegar a 
crear sentimientos agresivos o resentimientos hacia sus 
padres. 

- Los extremos en autoridad como son l~ severidad 
excesiva o por el contrario la permisividad, son negativos 
para el niño; ya que, lo primero crea un sentimientó de 
opresi6n,· lo que puede provocar, a la larga, actitudes de 
rebeldia contra ésta. Por otro lado, la negligencia en la 
disciplina puede crear sentimientos de minusvalia, ya que el 
niño puede sentir que sus padres no se interesan en él, ni 
en sus actividades; ademAs de que, al no internalizar las 
normas sociales por la falta de supervisi6n de los padres, 
el niño puede tener problemas en su interacci6n con su 
medio. 

En la misma investigaci6n de los niños delincuentes 
citada anteriormente, en donde se vincula la falta de afecto 
a una conducta delictuosa, se encontr6 también que en la 
familia con una disciplina firme pero bondadosa s6lo el 9% 
de los hijos eran delincuentes; en cambio, en las familias 
permisivas se daba la delincuencia en un 60% y en las 
familias muy rigidas en un 75% • 

- Cuando los padres se aislan socialmente, aminoran en 
el niño las posibilidades de socializarse a través del 
aprendizaje que se puede dar por medio de las relaciones con 
otras personas. 

- As1 como, la falta de socializaci6n perjudica al niño, se 
cree que una sobresocializaci6n también afecta; es decir, en 



46 

algunas familias llevan un c6digo moral muy rigido creando en el 
niflo gran temor y angustia de 
las normas sociales y cuando 
sentimientos de culpa demasiado 
sea tan grave. 

quebrantar, aún momentaneamente, 
llega a hacerlo puede tener 

intensos, aún cuando su falta no 

2.5. INFLUENCIA DEL ESTATUS SOCIOECONOMICO EN EL NIRO. 

El estatus económico va a influir en el niflo, en su cultura, 
socialización, oportunidades de estudio que se le presenten, 
cuidado que se le brinde, tipo de vivi~nda, etc., lo cual le dara 
posibilidades para evolucionar o, por el contrario, obstruir su 
desarrollo psicológico, motor, social y cognoscitivo. 

La influencia del estatus en el niflo, no va estar s6lo 
determinada por el nivel socioecon6mico, sino por la forma en que 
se maneje la din&mica familiar en cada caso. Tanto un estatus 
elevado como uno bajo puede tener influencias negativas en la 
personalidad del niflo, con mayor frecuencia cuando la familia 
presenta síntomas disfuncionales. 

Como ejemplo de las repercusiones negativas que puede tener 
el estatus en el niño tenemos: 

- En los hogares de bajas condiciones económicas, 
generalmente, tienen un espacio reducido; lo que es un 
limitante para un desarrollo psicomotríz temprano; ya que, 
el niño pequeño necesita de espacios para moverse, corr~r e 
investigar. 

- Culturalmente, si el tipo de lenguaje que se le 
brinda al niño, sea cual fuera su estatus, no va de acuerdo 
con su medio social en donde se desenvuelve, puede traerle 
rechazos de otras personas y dificultades para relacionarse. 

- Las repercusiones de tipo emocional que conlleva al 
pertenecer a determinado estatus, pueden ser: Por ejemplo, 
en hogares con pocas posibilidades econ6micas que el nifio 
pueda sentirse insatisfecho en su condición social; por lo 
que, esta situación lo hace ser agresivo y a veces ésto; 

Cap. 2 E1 n.1.f'io y eu ~e.m:1.1ía. 
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falta de socializaci6n adecuada, estudios 
falta de- afecto y atención de sus padres7 

a la inadaptaci6n social. 

- Por otra parte, en hogares de altos recursos, muchas 
veces los padres estAn m&s interesados en· mantener su 
estatus econ6mico, por medio de s.u trabajo y compromisos 
sociales, lo que hace_ que muchas veces se sustituyan en la 
realización de sus funciones por otrás personas, cambiando 
el brindar carifio por est1mulos materiales; lo que puede 
hacer sentir al nifio falta de afecto y pertenencia familiar, 
llegando a buscar, en ocasiones, salidas a sus sentimientos 
de incomprensión, por medio de la drogadicci6n u otras 
actitudes antisociales • 

. 2.6 LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION EN EL NiffO. 

Ya sabemos la importancia que tiene la comunicación dentro 
de las relaciones familiares, en cuanto a lo que al nifio se 
refiere; la comunicaci6n es una de sus necesidades cuya 
satisfacción puede ayudarle al desarrollo de su personalidad y 

pensamiento, ademAs de que, socialmente, es un instrumento que lo 
ayuda a relacionarse con las personas. 

El nifio necesita expresarse y ser escuchado para expresar 
sus sentimientos tanto positivos como negativos, externar 
opiniones, ideas, platicar sobre sus actividades del d1a, ampliar 
su vocabulario y aprender por medio de preguntas y conversaciones 
que satisfagan su curiosidad,._ Si sus padres satisfacen estas 
necesidades al ocupar parte de su tiempo a conversar y escuchar 
atentamente al nifio y contestar a su pieguntas; a pesar de que 
éstas, en momentos para ellos como adultos no les parezcan de 
importancia~ el nifio podrA sentir que es un ser imp6rtante para 
sus padres ya que sabe que sus opiniones, ideas, actividades, 
dudas, les interesan, lo que le darA seguridad y una mayor 
autoestima. 

También no sólo son importantes las oportunidades de 
comunicación que se le den al niño, sino también que los demAs 
miembros de la familia se comuniquen con él. Por ejemplo, el que 
los padres discutan con él las reglas de conducta; le expliquen 
el porqué de algün castigo; le den palabras de apoyo en momentos 
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trist~s; le platiquen sus actividades, le darl un sentimiento de 
seguridad al niñoi ya que, sabrl cuál es el comportamiento que 
se espera de él, comprenderl el porqué de algunas situaciones 
conflictivas, internalizarl mis fácilmente las normas sociales; 
pues entenderá la importancia que tienen y el porqué debe 
seguirlas, etc., ademls de que, el explicarle; por ejemplo, el 
porqué se le castiga o que el hecho de que sus padres discutan no 
quiere decir que ya no se amen, le ayudarla angustiarse menos 
por estas situaciones. 

cuando la comunicaci6n es deficiente o nula en la familia, 
puede traer consigo alteraciones en el nifio de tipo social, 
psicol6gico y cognoscitivo, como las que mencionamos a 
continuación: 

- Si no se le deja expresar sus sentimientos, ideas u 
opiniones; o si se le deja hablar sin ser escuchado, puede 
provocar una baja autoestima en el niño; al sentir éste que 
no merece ser escuchado o que tal vez no le interese a su 
padres, ademls de que puede tener repercusiones más graves 
de tipo emocional; ya que, al no poder externar sus 
sentimientos; por ejemplo, de enojo, tristeza, etc., éstos 
se ~e van acumulando, pudiendo derivar en un trastorno 
emocional grave o incluso manifestarse por medio de 
actitudes aparentemente ajenas a la problemática en la 
comunicaci6n, como lo explicaremos en el siguiente capitulo. 

- El no ser escuchado por los padres y no dlrsele 
oportunidad de decidir, incluso en situaciones relacionadas 
directamente con ·su persona, puede afectar las relaciones 
padre-hijo y el desenvolvimiento social del niño, al sentir 
éste que no es capaz de resolver sus propios problemas·y de 
que, si a su padrei no les interesan su ideas, menos serln 
de interés para las demls personas. 

- En el aspecto cognoscitivo, al no escuchar los 
.padres y/o no contestar a las preguntas de los nifios, 
pueden reprimir e incluso acabar con su curiosidad y deseo 
de aprender, además de frenar, en parte, el desarrollo de su 
lenguaje, al negársele al niño, que a través de la 
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comunicación ~atisfaga sus dudas, adquiera 
conocimientos y amplie y practique su vocabulario.· 

nuevos 

2.7 INFLUENCIA DEL MANEJO DE ROLES Y RELACIONES EN EL N!~O. - . ·-

A través de la observación, imitación y participación en 
los roles y en las relaciones interfamiliares, el niño satisface 
muchas de su necesidades, a la vez que va conformando su 
personalidad, como veremos a continuación. 

Cuando el padre del mismo sexo, cumple eón sus funciones y 

seguridad, confianza, amor al nifío; éste se 
el padre adecuadamente, identificaci6n que es 
la adquisición de patrones conductuales propios 

le dá apoyo, 
identifica con 
importante para 
de cada sexo. 

El que los miembros ·de la familia, especialmente los padres, 
cumplan con sus funciones o ~oles representa la satisfacción de 
necesidades b&sicas del nifío; ya que, como hemos visto, entre 
las funciones de los roles paternos se encuentran las de brindar 
cuidado, afecto, educación, satisfacción, seguridad, etc. 

Las implicaciones que tiene el rol hermano son de 
importancia en la socialización; ya que, le ayudan a aprender a 
resolver problemas con otras personas, interrelacionarse con los 
demás; compartir; asi como, le brinda patrones de lealtad, 
ayuda, protección e incluso de rivalidad, competencia e 
injusticias, patrones con los que se enfrentará seguramente en 
sus futuras relaciones sociales. 

También es de importancia para el desarrollo_positivo del 
niño, el que sus padres, además de cumplir con sus roles 
paternos, cumplan· con los de mujer, hombre y esposos y que el 
hijo respete estos roles; lo que ayuda a que los padres sientan 
una satisfacción personal que se reflejara en sus relaciones con 
el niño, además de que éste aprenderá que 
actividades de sus padres y saber que no 
personas dedicarán toda su atenci6n hacia 

debe respetar otras 
siempre todas las 

~l, aprendiendo, a su 
vez, que su comportamiento deberá variar, en parte, dependiendo 
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de las circunstáncias, edad y jerarquia de la persona con que se 
esté relacionando. 

En cuánto a las relaciones, podemos decir que el ambiente 
familiar debe ser equilibrado y afectuoso, con roles bien 
delimitados para todos su miembros, comunicación adecuada, 
respeto, cooperación, cordialidad y costumbres motivadoras entre 
sus miembros que ayuden al niño a: 

- Lográr una adecuada socialización qu~ le sirva para 
interactuar con los demás, al reproducir las conductas 
observadas en la familia, que deberán estar basadas en los 
puntos mencionados arriba.· 

- Lograr un sentimiento de seguridad y satisfacción 
emocional, ya que sabe que en su hogar puede encontrar el 
apoyo, la comprensión y el respeto a su persona, además de 
la posibilidad de convivir y ser escuchado. 

- Aprender a conocer diferentes alternativas tanto de 
conducta como de sentimientos; como son, la alegria y el 
llanto, la aceptación y ei rechazo, el gusto por el trabajo 
productivo y a sobreponerse a dificultades, en lugar de 
asustarse o evadirse, etc., todo lo- que lo irá preparando 
para el manejo de situaciones, tanto positivas como 
negativas en el futuro. 

Por otra parte, aunque en las relaciones con los hermanos 
se lleguen a dar rivalidades y discusiones, si los padres son 
imparciales, flexibles, comprensivos y les inculcan patrones de 
respeto, cooperación, afecto, etc., además de brindarles una 
imagen de pareja positiva; es posible la creación de 
sentimientos de compañerismo, cariño, cooperación que ayude a la 
socialización, además de satisfacer necesidades de afecto y 
comunicación. 

En el caso del divorcio, sus efectos pueden reducirse si los 
padres son personas bien ajustadas, mantienen contacto con sus 
hijos y siguen cumpliendo con sus funciones de cuidado y efecto. 



El llevar un mal manejo en· los roles ·o tener malas 

relaciones familiares conlleva a problemas, como los siguientes: 
(6) 

- Cuando no existe una imagen de pareja, ya sea por 
falta fisica de un padre, por que alguno no cumpla con sus 
funciones, o por que no exista una relaci6n arm6nica entre 
ambos; el nil'lo se puede ver afectado en su integraci6n 
social, psic6logica y en su futura vida familiar ya como 
adulto, al causarle esta falta de imagen de pareja; 

depresi6n, ansiedad, falta de identificaci6n con alguno de 
los padres, ademés de-una socializaci6n inadecuada. 

Con· respecto a la socializaci6n inadecuada, hay que 
recordar que la funci6n socializadora de la familia se 
logra, entre otras cosas, por medio de la observación que 
hace el nil'lo de las conductas de los miembros de su familia, 
por lo que si éstas son agresivas, conflictivas, con 
ausencia de respeto y afecto, el nil'lo probablemente· las 
reproducirl en la escuela, con sus amigos y mis adelante en 
su nueva familia. 

- Cuando el nil'lo no sabe bien cuales son su deberes, 
porqqe los padres son incongruentes en el cumplimiento y 

delimitaci6n de los mismos, lato pued• repercutir en su 
&nimo y en su proceso de socializaci6n, como ya se ha 
hablado. 

- Cuando el nil'lo no logra identificarse con su padre, 
del mismo sexo y ser afectuoso con el de sexo contrario, 
porque los padres no desempefian sus papeles correctamente1 o 
el padre de igual sexo es lspero, ineficaz o esta aus,nte, 
la niña puede adquirir una conducta viriloide y el nifio una 
feminoide, lo que puede dificultarles la adaptación en 
sociedad. En una investigación se encontró que, "los 
varones separados de su padre antes de los cinco aflos son 
menos masculinos en orientación y conducta, mis dependientes 
y menos agresivos que los varones de familias intactas".< 9 > 

(8) Para una ampllacl6n del tema Cfr .. Robln lornood, Las ml!iRes Jl)le_anan demasiado. 
(9) Paul Kussen, Q!,J;!J., p. 372 

cs.p.2 s:;1 n:1.f'i.o y su fe.m:11:1.e. 
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- Cuando los padres se descuidan a s1 mismos por 
cumplir sus roles pate.rnos, en ocasiones se desesperan y 

vuelcan su enojo en los hijos, provocéndoles a éstos 
confusi6n por el cambio de actitud y otras veces resultando 
tensiones entre padres e hijos. 

- Como ya se 
ambiente familiar 

nifio a conductas 

dijo, cuando hablamos del afecto, si el 
es hostil y conflictivo, pueden llevar al 

inadecuadas que después deriven en 
problemas como delincuencia, drogradicci6n, etc. 

~ Cuando los padres se inmiscuyen frecuentemente en 
los problemas entre sus hijos pueden producir, en ocasiones, 

separaciones forsozas; entre éstos, inhibici6n de sus 
sentimientos, minimizaci6n de su dignidad y bloqueo de la 

habilidad del nifio para aprender a cuidarse en sus futuras 
relaciones con los demés. 

De acuerdo a lo que se mencion6 en este cap1tulo, se puede 
apreciar que hay acti~udes de la familia, tanto positivas como 
negativas, que influyen en el desarrollo ·psicol6gico, 
cognoscitivo. y social del nifio. Muchas de éstas actitudes pueden 

tener repercusiones en el aprovechamiento escolar del nifio, de lo 
cual hablaremos en el pr6ximo cap1tulo. 
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El término "áprovechar" significa "sacar utilidad algo".< 1 > 

En lo que se refiere a la escuela, ei aprovechamiento seria sacar 
utilidad de los conocimientos y habilidades ensefiados ah1. 

Este aprovechamiento se puede medir en cantidad y calidad, 
asign&ndose una calificación que se pue~e definir como "una· 
representación simbólica de lo aprendido por el nifío"< 2 >; la cual 

puede ser por medio de letras o nQmeros que .generalmente son 
asociados con frases que e~uiparan el valor cuantitativo con uno 
cualitativo. 

En las diferentes escuelas var1an las escalas de 
calificación y sus equivalentes cualitativos por ejemplo: 

En la ·UNAM: 10 y 9 = muy bien (MB); 8 y 7 = bien (B); 
6 suficiente (S); 5 no acreditado (Na). 

En la 
excelente; 9 
suficiente; 5 

mayor1a de las escuelas oficiales:· 10 
muy bien; 8 bien; 7 regular; 6 

no suficiente. 4 = muy deficiente. 

Con base en todo ;1.o arriba expuesto, nuestra definición de 
aprovechamiento éscolar es la siguiente: 

- Cantidad y calidad de io aprendido por· el alumno 
medido en una escala cualitativa que va de excelente a 

(1) pJ_~clonario !n_ciclopedico L!l!9J', tooo I. 
(2) José liannel Villalpando; liannÍJl de Psicotécnica Pedagógica; p. 305 
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deficiente y/o una escala cuantitativa que va de 10 a 5 
·puntos...: <3 > 

Las calificaciones que se asocian al bajo aprovechamiento 

escolar ( B.A.E., en adelinte ), son las menores de 7, ya que 
como vemos en las escalas cualitativas mencionadas, se considera 

que los alumnos que obtienen calificaciones de 5 y 4, no pueden 
ser promovidos pues no han obtenido utilidad suficiente de los 
conocimientos impartidos en la escuela. As! mismo, las 
calificaciones de 6, aunque se consideran como "suficientes" 
para ser promovido al siguiente grado escolar, también se les 

asocia con el B.A.E. pues en realidad representa un atraso 
importante en la adquisición de conocimientos; lo que le 

dificultar& su progreso en la escuela y en la adquisición de 
conocimientos de mayor nivel de complejidad; por lo tanto, en 

vista de las consideraciones anteriores, definimos el B.A.E. 
como: 

- Obtención de una puntuación de 6 o menos puntos (o 
su equivalente cualitativo), dentro de una escala de 5 a 10 

puntos (de deficiente a ·excelente), dada a los 
conocimientos adquiridos por el alumno en las instituciones 
escolarizadas. -

En la .bibliograf1a consultada, se habla de los términos 
fracaso escolar y bajo rendimient~ escolar, que son términos que 
guárdan algunas similitudes con el de B.A.E.- en incluso para 
algunos autores son iguales; sin embargo, tienen algunas 
diferencias entre si, como veremos a continuación: 

El fracaso 
B.A,E., ya que 
ademAs de la 

escolar es un término m&s amplio que el de 

entre sus manifejtaciones tenemos al mismo B.A.E.; 
reprobación - no ser promovido al siguiente grado-

(3) Zn la mayor!o de las escuelas se usa la escala de 5 a 10, y en algunas la de O a 10, pero ae considera 
que con la calificación de 5 •es suficiente para avisar a los padres acerca de las dificultades de su hijo; ya 
que, una calificación de 4 o menor, generalmente va acompaffada de la nota cualitativa "muy deficiente• lo que 
no es muy recomendable desde el punto de vista psicopedagógico. Por otra parte, es dificil de creer que un 
alumno obtenga un cero,· 10 que. implica ausencia total de conocl!1ientoa.• Raul Contreras, !valuación en la 
escuela priaarla, p.242 

cap. 3 La· ram~1ie y e1 B.A.E. 
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pueden s~r consecuencias del B.A.E •• <4 ) 
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que muchas veces 

En cuanto al término bajo rendimiento escolar (B.R.E. én 
adelante), los Bricklin t 5 ) sostienen qu~: 

••• un escolar de B.R.E. es un niño cuya eficiencia 
diaria en la escuela es muy inferior a lo que podia 
esperarse en cuanto a su capacidad potencial ••• haciéndose 
una distinción entre capacidad potencial y la utilizable, 
siendo la primera la capacidad real del niño y la segunda a 
la que esta funcionando en sus actividades. 

Es decir, existe algO.n factor emocional o ambiental que lo 
esta haciéndo rendir a un nivel más bajo de su verdadera 
capacidad. Por lo que, para ser considerado de B.A.E. se toman en 
cuenta las calificaciones menores de 6, mientras que para hablar 
de un niño con B.R.E., sus calificaciones deben estar por debajo 
de su capacidad real, aunque éstas sean mayores de 6. Por 
ejemplo, si tenemos dos niños con calificaciones de 5 y a otro 
más de 8, el primero con un coeficiente intelectual de 80, el 
segundo con uno de 100 y el tercero con uno de 130, <5 > se le 
considera al primero de B.A.E. pero no de B.R.E. (esta rindiendo 
de acuerdo a su potencial}, al Segundo tanto de B.A.E. como de 
B.R.E. (su aprovechamiento es bajo y rinde por debajo de su 
capacidad intelectual) y al tercero s61o como de B.R.E., (rinde 
por debajo de su potencial pero su aprovechamiento no es bajo). 

En nuestra investigación, estudiaremos solamente a los niños 
que cumplan con la variable de B.A.E., de los cuales, 
probablemente algun_os serfm también de B. R. E., y dejaremos de 
lado a los casos de B.R.E., pero, con alto aprovechamiento 
escolar, ya que si bien seria importante detectar a todo los 
niños que est6n desperdiciando parte de su potencial, creemos que 

(4) Generalmente la reprobación es consecuencia del B.A.E., as! coao lo es en a_!gunas ocasiones la deserción 
cuando, por ejemplo, el niño se desalienta por sil ll.A.R., sin embargo, no se descarta el hecho de que muchas 
veces la reprobación se puede dar por faltas a un exa1en, problemas ·de conducta, etc.; y la deserción por 
situaciones como pueden ser el estar insatisfecho con el sistema escolar o la necesidad del niño de trabajar, 
etc. 
(5) Barry y Patricia Bricl!lin, Causas psicológicas del B.U., prólogo, p. XV 
(6) Los test de inteligencia cono el Goodenough, llisc, etc consideran a un coeficiente intelectual menor de 90 
como indicios de una deficiencia l!Xntal, a los de 90 a 110 como "normales" y a los aayores Di 110 cono dotados. 

. . . 
cap. 3 La ram~i~a y e1 B-A-E. 
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en nuestra sociedad el B.A.E, es visto como un mayor problema, 
pues el obtener bajas calificaciones tiene consecuencias m.!is 
determinantes en el niño y su familia. 

Las consecuencias del B.A.E. pueden ser, tanto de 1ndole 
individual como social. En las de tipo individual encontramos, 
por ejemplo, una baja autoestima1 ya que, el niño se siente 
inferior a sus compañeros1 lo cual le causa tensiones emocionales 
tanto a él mismo como a su familia, lo que va agravando su 
situaci6n. 

En cuénto a las sociales, tenemos el atraso progresivo y 
como probables consecuencias la reprobaci6n y la deserci6n, las 
cuales pueden llevar al niño a laborar a edad muy temprana como 
subempleado o bien que, ya mayor, se convierta en desempleado y 

derivar, en muchos casos en consecuencias més graves, éomo la 
delincuencia, drogadicci6n, etc.< 7 > 

El conocimiento de estas posibles consecuencias nos hace 
ver la importancia de estudiar el problema del B.A.E. y sus 
causas, las cuales serén expuestas ~n los siguientes apartados de 
este capitulo. 

3. 2. CA~S~S DEL __ BAJO_ APROVEC~TQ_.fill~...,_ 

En nuestro sistem• escolar participan algunos elementos que 
favorecen o perjudican el aprendizaje: La escuela misma, con sus 
politicas, valores culturales, métodos, maestros; el educando, 
cuyo desarrollo, adem&s de estar condicionado por sus 
caracteristicas individuales, lo estt al mismo tiempo por su 
contexto ambiental, en el cual también entra en contacto con 
diversas reglas, valores, ideologia, cultura, etc. 

De acuerdo a lo anierior, las causas de bajo aprovechamiento 
escolar, pueden clasificarse en tres apartados que son: La 
escuela, el individuo y la sociedad, los cuales se pueden reducir 
a causas individuales y causas ambientales; refiriéndonos en las 
primeras a las caracterlsticas flsicas y psicol6gicas dei 
educando - ya sean éstas de origen puramente hereditario o 

(7) Ver gr6flcas sobre delincuencia en anexos. 
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producto de una interrelaci6n entre.lo hereditario y lo aprendido 
en el ambiente.- y en las segundas, al contexto en el que se 
mueve el individuo que incluye al medio flsico, a la escuela, a· 
la familia y a la sociedad ~n general. 

Se clasifican de esta manera por motivos de· estudi_o, pues 
como se vera eniel apartado 3.5 es dificil sinQ imposible separar 
estos factores en el educando, ya que éste es un individuo 
biol6gic~. psicol6gico y social, que funciona integralmente. 

Además de estos dos tipos de causas, hablaremos de las 

llamadas causas circunstanciales que se consideran aparte de la 
clasificación anterior; ya que, abarcan causas de los dos tipos, 
además de sólo provocar un B.A.E. temporal. 

En este capitulo, incluiremos 
autores aunque algunos de éstos usen 

las ideas de 
los términos 

diferentes 
de B.R.E .. y 

Fracaso escolar; ya que, como ya mencionamos, muchos casos de 
B.R~E., y fracaso escolar suelen ser también de B.A.E. por lo que 
creemos que es valido aplicar algurias de sus ideas al hablar de 

é5te ('ll timo. 

3. 2. 1. CAUSAS __ INDIVIDUALES. 

Son las caracteristicas del alumno que interfieren en su 
aprovechamiento escolar entre las que tenemos: 

Aspectos f1sicos como pueden ser: lesiones 
desnutrición, impedimentos o 

cegue-ra, invalidez, deformidades, 
crecimiento, problemas en la 

cerebrales, enfermedades, 
defectos fisicos (sordera, 
etc.), retraso en el 
coordinación motora, etc. Los cuales pueden producir 

falta de atención, dificultades 
general, e incluso baja autoestima, 
ausentismo en la escuela, lo que 

problemas como fatiga, 
perceptivas, debilidad 
inseguridad, ansiedad, 
repercutirA en el aprendizaje del niño. 

Motivaci6n interna, de no existir interés del 
educando por su superaci6n o por la resolución de sus 
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necesidades, puede provocar la falta de esfuerzo pa~a salir 

adelante en sus estudioi. 

Personalidad: temperamento, car~cter, tipo de 
intereses, valores, etc. pueden favorecer o dificultar el 
proceso de aprendizaje, los hAbitos de estudio, la 
tolerancia al fracaso, reacciones positivas o negativas a 
los embates del exterior, etc., ésto se explicará un poco 
más ampliamente en el Ultimo apartado de este capitulo. 

- Madurez inadecuada a su grado escolar, por ejemplo, 
cuando el nifio tiene que aprender a leer antes de que su 
desarrollo cognoscitivo, perceptivo, psicomotor y afectivo 
sea el adecuado. 

- La comprensión de los conocimientos, as1 como el 
mecanismo de resolución de problemas requieren de cierta 
capacidad intelectual y desarrollo madurativo en el aspecto 
cognoscitivo; por lo que una inteligencia inferior al 
promedio, pueden dificultar la adquisición de los 
conocimientos. 

- Trastornos de la personalidad, entre los que 
tenemos, depresión, inmadurez emocional, agresión, ansiedad, 
conducta delictiva, problemas sexuales, neurosis, 
esquizofrenia, obsesiones, etc., que 
problemas de adaptación, distracciones 
asimilar los conocimientos. 

le pueden provocar 
y dificultades para 

- Problemas de aprendizaje, como son la dislexia, 
discalculia, disgrafia, etc.,_ que causan problemas para el 
aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo. 

Como ya se dijo, algunas de las causas individuales antes 
mencionadas pueden provenir directamente del alumno o ser 
causados por factores ambientales. 

El medio ambiente puede contribuir al desarrollo u 
obstaculización de las capacidades y evolución del nifio, por lo 

Cap. 3 Lo ~em11ie y e1 B,A.E. 
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que es necesario tornar en cuenta los factores externos, tanto 
f1sicas como sociales, que influyen en el educando entre los 
cuales tenemos: 

- Medio Fisico: Nos referiremos en este punto a las 
condiciones f1sicas del ambiente, corno son condiciones. 
climáticas; higiénicas, alimentación, contaminación del 
aire, del ruido, etc. Los cuales pueden influir en el 
desarrollo f1sico ·e incluso psicológico del niño; por 
ejemplo, si el niño vive en un ambiente contaminado puede 
llegar a padecer malestares f1sicos como agotamiento, 
irritación en los ojos y garganta, lo que puede influir en 
su aprendizaje • 

.:. Medio Sociocultural: El B.A.E. dependerá muchas 
veces de la sociedad en que se desarrolle el individuo, 
debido a los valores que ~sta sustente y la importancia que 
se le dé a la educación. Dentro de este medio tenemos a la 
escuela y a la familia que pueden influir de la siguiente 
manera: 

- Escuela: En este aspecto se considera que las 
causas del B.A.E., pueden ser un método educativo mal 
manejado y/o inadecuado, un mal maestro, autoritarismo 
extremo o falta del mismo, excesivo número de alumnos 
que dificulte la atención a los mismos, intrumentos de 
evaluación no adecuados al ·nivel de estudios, a los 
conocimientos impartidos o a las caracteristicas 
individuales de los alumnos, etc. 

- Familia: Ya vimos la importancia de la familia 
en el desarrollo del niño, de lo que se infiere que 
las dificultades familiares pueden influir en todos 
los aspectos de la vida de éste; entre los cuales se 
encuentra su vida escolar que por ser el tema que nos 
ocupa, se explicara mis ampliamente en un apartado 
especial de este capiiulo. 
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3. 2. 3. __ CAUSAS __ CIRCUNSTANCIALES~ 

En muchas ocasiones encontramos a niftos que son de un buen 
aprovechamiento escolar, tienen un entorno familiar positivo y 

sin embargo, por un periodo de tiempo presentan bajas en su 
aprovechamiento escolar; que puede ser debido a lo que se conoce 
como causas circunstanciales, las cuales pueden ser de origen 
individual o ambiental que se les llama asi porque no provocan un 
B.A.E. crónico permanente, _sino un B.A.E. circunstancial o 
temporal que se considera asi cuando el nifto que lo presenta se 
haya libre de conflictos emocionales graves y debilitadores: 

••• se le considera circunstancial no porque lo ponga 
en acción alguna situación definida o particular, sino 
porque bAsicamente no tiene conflictos. Por tanto, el chico 
mejora tan pronto com6 ~u ambiente inmediato cambia, ya sea 
en realidad o de acuerdo con el punto de vista desde el cual 
el sujeto lo considera<ª>. 

Entre éstos tenemos, enfermedad temporal, problemas 
económicos familiares, pérdida de trabajo de los padres, cambio 
de domicilio, muerte de algún familiar, etc. 

Como vemos las causas del B.A.E. son múltiples, por lo que 
estudiar detenidamente cada una seria muy extenso¡ sin embargo, 
en vista de la importancia que tiene la familia en el desarrollo 
del nifto, hemos escogido este factor para ser desarrollado más 
ampliamente, aclarando que esto no quiere decir que las otras 
causas sean menos importantes. 

Dentro de las causas externas que se mencionaron 
anteriormente, es .la familia una de las que mis puede influir en 
el aprovechamiento escolar del nifio; ya que como hemos explicado 
en el capitulo anterior, la familia as el medio natural en donde 
se ha de desenvolver el nif'ío, por lo q.ue su desarrollo tanto 
fisico, como psicológico y social, dependerá.en gran parte de si 

(8) Barry Bricklin, Op.cit. p.81 
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la familia le ofrece un medio propicio y estimulante o por el 

contrario uno obstaculizante para ello. 

Antes de describir las circunstancias familiares que pueden 
tener influencia en el ap.rovechamiento escolar del niño, 
mencionaremos como se relaciona el sistema familiar con el 
sistema escolar; es decir, de qué manera interviene la familia, 
ya sea ~orno colaboradora directa o indirecta en la educación: 

- La familia constituye en si un ambiente educativo, 
ya que por medio de las conversaciones, o¿upaciones de sus 
miembros, actividades culturales, valores, relaciones, 
formas de llevar la disciplina, e.te., se proyectan formas de 
comportamiento, lenguaje y conocimientos que se reflejan no 
sólo en la vida familiar del niño, sino que muy 
probablemente en su vid~ social y en la escolar. 

- La familia al cumplir con sus funciones básicas de 
cuidado, afecto y socialización~ ayuda a la formación de la 
personalidad del nifio; la falta o alteración en alguna de 
estas f~nciones puede provocar reacciones emocionales 
negativas en el niño; como puede ser, una falta de confianza 
en si mismo o en los demás, ansiedad, agresividad, o incluso 
trastornos neuróticos más graves que en muchos casos 
repercuten en su educación como explicaremos más adelante. 

- Se considera que la finalidad principal de la 
educación es formar integramente al individuo < 9 i, por lo 
que la familia, a través del cumplimiento de sus funciones 
de cuidado, socialización y afecto, se constituye como 
colaboradora de la institución escolar para el logro de esta 
finalidad. 

Según Rotger Amengual <10 l, las variables familiares que 
pueden influir en el aprovechamiento escolar son: 

I. NIVEL SOCIOECONOMICO Y CULTUR.\L: 

Toda familia se encuentra inmersa 
socioeconómico y cultural especifico, por lo 

en un contexto 
que es importante 

(9) Ricardo Basslf, Pedagogla general; Franclsc.o Larroyo, La ciencia de la educaci6n. 
(10) Rotger Amgual. La escuela hoy, pp. 135-152 

Cap. 3 La fam~1~a y e1 B.A.E. 
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concer los aspectos referentes a este contexto, ya que influyen 
tanto en la din!imica familiar como en el aprovechamiento escolar. 
entre estos aspectos tenemos la actividad laboral de los padres, 
los ingresos econ6micos, etc., los cuales pueden influir en las 
oportunidades de estudio, alimentaci6n, amplitud del espacio en 
el hogarj lo que se limita si el ingreso económico es bajo; lo 
que puede provocar un retardo en el desarrollo psicomotor del 
niño en edad temprana, problemas de salud, además de la falta de 
un lugar adecuado de estudio, en donde pueda concentrarse; o 
bien, por la misma situaci6n económica que el niño se vea en la 
necesidad de trabajar, lo cual además de quitarle tiempo y 
energias para sus estudios le hace ver las actividades escolares 
como improductivas. 

En cuanto a las familias con altos recursos, el B.A.E. puede 
ser el resultado de una falta de atención por parte de los padres 
por que éstos, muchas veces, están más interesados en mantener su 
estatus; o tal vez, exista falta de interés escolar del mismo 
niño por sentir seguro su futuro econ6mico. 

Por otra parte, las diversas actividades culturales; nivel 
de estudios de los padres; vocabulario utilizado; ocupación; 
lugar de origen de los padres; importancia que la familia dé a 
sus estudios y forma como en Asta se vea el fracaso cuando este 
se presenta, son aspectos que repercuten tanto en los 
conocimientos como en el comportamiento del niño; asi como, en 
sus expectativas que tenga y la importancia que éste le dé a su 
educaci6n. Asimismo, cuando el ambiente cultural es pobre; en la 
familia no se lleven actividades de tipo cultural; no se le dé 
importancia a la educaci6n; los padres sean poco instruidos; o 
bien, la cultura que trae consigo el niño de su casa no coincida 
en muchos puntos con la ideologia que sustenta nuestro sistema 
escolar,_ entonces, el niño inicia su educaci6n escolar en 
desventaja con respecto a los demás. <11 > 

I I • ESTRUCTUR.:.1,1,; 

Se refiere al número de miembros de la familia que cohabitan 
en el mismo hogar, parentesco entre éstos y lugar que ocupa 51 
niño ~entro de la familia; que son aspectos que nos pueden 

(11) Para mayor información al respecto, confrontese José Blat, El fracaso escolar¡ Acpelnac, op. cit., cap. 2 
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ihformar sobre las influencias que estA recibiendo el niño; quién 
o quiénes lo educan, que tanta atención le pueden dar al niño~ es 
decir, el ambiente familiar no será el mismb, en una familia con 
pocos hijos que en una muy numerosas eh la que la madre tiene que 
repartir su atención entre muchos hijos; o en las familias 
nucleares que en las de tipo extenso, en las que en la casa vivan 
los abuelos u otros parientes que en muchas ocasiones inter:l;ieren 
con las normas y pautas educativas de los padres. 

Lo anterior, puede causarle al niño incertidumbre, tal vez 
inseguridad, que posiblemente afecte su aprovechamiento escolar. 
Para asegurarlo, es importante investigar en cada caso de B.A.E., 
si está afectando o no la estructura familiar en el niño, ya que, 
muchas veces, aunque el niño viva con los abuélos y otros 
parientes, no siempre los padres le permiteh a éstos interferir; 
por lo que~ una vez conocida la estructura familiar, se debe 
investigar la dinámica que se dá en el ambiente familiar. Es 
decir, en muchos casos la forma y gravedad con que afecten los 
factóree referentes a los aspectos socioeconómico y cultural y a 
la estructura, están determinados, en gran· parte, por la 
dinámica familiar existente. 

III. AMBIENTE FAMILIAR: 

Abarca 
cumplimiento 
los padres, 

aspectos como manejo de roles, clima afectivo, 
de funciones, comunicación, disciplina, actitudes de 

relaciones entr~ sus miembros, etc •• 

En el bajo aprovechamiento escolar, el ambiente familiar 
puede ser una causa importante, ya sea que se trate de una 
familia disfuncional o no; esto quiere decir que, pueden existir 
algunas actitudes, 
que s1 afectan el 

dentro de una familia considerada funcional 
aprovechamiento escolar del niño. Entre estas 

actitudes tenemos las siguientes: 

- Disciplina: cuan~o Asta es muy permisiva puede 
causar que el niflo no le dé importancia a sus tareas, no se 
preocupe por realizarlas, o bien, su B.A.E., puede ser una 
manera de llamar la atención de sus padres~ ya que muchas 
veces la falta de supervisión por parte de los padres crea 
en el niflo la idea de que no le interesa a éstos. 
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En e~ caso de una autoridad muy rlgida hace que el 
niño se sienta muy presionado y realice las actividades 
escolares bajo gran ansiedad; lo que lo hace, en ocasiones, 
fracasar. En otro~ casos, aunque no exista esta ansiedad su 
B.A.E., es una forma de protesta a la opresi6n a que esta 
sujeto. 

- Sobreprotección: cuando un niño es sobreprotegido 
por alguno o ambos padres, su actitud repercute en su 
socializaci6n, ya que éstos niños, generalmente, tienen 
dificultad para relacionarse con los demás y para adaptarse 
a nuevas situaciones. El resultado de la sobreprotecci6n 
puede ser un alumno inseguro y no acostumbrado a resolver 
sus propios problemasi que fracasa en la escuela ya sea por 
su inadaptac16n, o bien porque no esta acostumbrado a las 
presiones que implica la actividad -escolar; o en algunos 
casos, por la ansiedad e incluso enojo por la 
sobreprotecci6n de que es victima, es decir, cuando el chico 
siente la presi6n que implica el tener al padre o madre 
siempre vigilando e interviniendo en cada una de sus 
actividades. 

Como hemos visto, la ansiedad, inseguridad y falta de 
interés por parte del niño con respecto a la escuela, o incluso 
el enojo que los niños pueden llegar a sentir hacia su familia, 
son aspectos 
nif\o inseguro, 

que causan un B.A.E., es decir; por ejemplo, un 
con mucha ansiedad no puede funcionar de la misma 

manera que un niño seguro de si mismo que esté tranquilo y no se 
sienta excesivamente presionado. Entre otras actitudes familiares 
que pueden causar situaciones de ansiedad, depresi6n, 
inseguridad, falta de interés en el niño, además de las ya 
mencionadas arriba, tenemos: 

- Constantes críticas negativas acerca de la conducta. 
del niño. 

- Castigos exagerados a raíz de un fracaso escolar 

Frecuentes 
situaci6n. 

castigos injustos por cualquier 
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Grandes presiones por que el niño · obtenga 

"excelentes" calificaciones escolares. 

- Poca valorización a la educación, sea debido a que 

en su comunidad o ambiente social no se le dé mucha 

importanci~ a la educaci6nr o bien, que en algunos casos, un 
~adre inconforme con la sociedad, le trasmita al hijo la 
idea de que se rebele ante ésta, la que incluye el sistema 

escolar. 

Incongruencia o inconéistencia en las normas 

disciplinarias, se refiere a los casos en que tin padre es 
permisivo y el otro muy autoritario; o bien, los padres 
dicen una cosa pero hacen lo contrario, o cuando los padres 
en ocasiones toleran un comportamiento y en otras lo 

castigan severamente. 

- Falta de motivación e interés de los padres hacia 
las actividades escolares del niño. 

- Aislamiento de la familia de_ la mayor1a de las 
personas y actividades de su medio social que provoca que el 
niño, al entrar a la escuela se tenga que enfrentar a una 

interacción social, a la que no se le ha acostumbrado. 

Por otra parte, tenemos 
aprovechamiento escolar a la 

como factor causante del bajo 
familia disfuncional, en la que 

ademAs de las actitudes artteriore•, pueden darse otrós aspectos 
que serAn tratados a continuación. 

3.4. DISFUNCION FAMILIAR Y BAJO APROVECHAMIENTO ESCO~~R. 

I. DISFUNCIONES DEL DESARROLLO: 

Entre éstas tenemos, por ejemplo, la familia interrumpida, 
la de un solo padre, etc. 

Para tener mayores posibilidades de un desarrollo positivo, 

el niño necesita la presencia de ambos padres que, cómo ya vimos, 
a cada uno le corresponde cumplir con determinados roles, puesto 
q.ue el nifío necesita tanto de una figura masculina como femenina, 
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por lo que la ausencia de alguno de los padres, puede provocar 
problemas en· el aprendizaje en el niño; ya sea por falta de, 
atenci6n, supervisi6n y/o motivaci6n adecuada (el padre presente 
debe trabajar)~ lo que puede repercutir en los hábitos de estudio 
y en la disciplina, además de que la falta de uno de los padres, 
puede provocarle problemas emocionales que repercutan en su 
aprovechamiento escolar. 

II. DISFUNCIONES EN- LOS SUBSISTEMAS: 

Los problemas escolares pueden ser provocados también por 
los conflictos ert los subsistemas familiares como pueden ser; por 
ejemplo, los siguientes: 

- Riñas entre los pa_dreis: Las cuales afectan en un 
mayor grado cuando se involucra al niño: 

- Culpándolo de los conflictos. 

- Mencionándolo dentro de las discusiones. 

- Haciéndole victima de castigos injustos como 
resultado de las riñas conyugales. 

Buscándolo como aliado 
lo que provoca que 

hijo para que cambie 
cónyuges, 
pr.esione al 
trate mal, o en algunos casos, 
completo del hijo. 

de alguno de los 
el padre perdedor 

su preferencia, lo 
se aleje casi por 

- Sobreprotegiéndolo, cuando los padres, por 
eludir sus diferencias, buscan un distractor que puede 
ser la sobreprotecci6n por una real o supuesta 
enfermedad, debilidad o bajo aprovechamiento escolar 
del niño. 

- Tomándolo como consejero, en los casos en los 
que el padre o la madre toma como "consejero" al hijo, 
al consultarle y contarle todos los problemas con su 
pareja; lo que le crea una sobrecarga emocional con 
dificultades que están por encima de su edad. 
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Las situaciones anteriores crean ansiedad e inseguridad en 

el nifio~ lo que repercute, much~s veces, en su aprovechamiento 

escolar. 

- Rivalidades entre padres e hijos: Algunas veces el 
bajo aprovechamiento escolar se presenta porque el nifio teme 
sobresalir.en algo; en este caso en la escuela; porque por 
alguna razón el padre lo siente corno rival, tal vez en el 

afecto y atenciones de la madre, por lo que el nifio llega a 
sentir que no debe sobresalir para no provocar el enojo del 

padre. 

- Problemas entre hermanos: Pueden ser debidos ya sea, 

por existencia de celos y rivalidades entre éstos, 
comparaciones frecuentes de los padres, mayor atención a 
alguno de los hijos, injusticias de los padres hacia uno de 

los hermanos, etc., lo que suscita que el nifio, al sentirse 

poco querido, quiera superar a su hermano, le dé una 

importancia exagerada a las calificaciones escolares; 

pres i onlmdose por esta situación; lo que le causa una 

tensió~ que en lugar de ayudarle a sus planes, le impida el 
logro de éstos. En otro caso el sentir que a sus padres les 

interesan m&s su hermanos, puede hacer que pierda interés en 
su superaci6n. 

III. DISFUNCIONES DE LA FAMILIA COMO SISTEMA: 

Alteraciones en la función de cuidado: El no 
brindarle alimentación adecuada al nifio para su desarrollo, 

por ignorancia o negligencia, el descuidarlo en su limpieza 
y la falta de vigilancia para evitar que el niño tenga 

accidentes, puede tener consecuencias fisicas, sociales y 

emocionales. Entre las primeras pueden estar la mala salud, 
cansancio, desnutrici6n, distracción, etc., disminuyendo asi 

sus posibilidades de aprendizaje. Entre las sociales tenemos 
el rechazo de sus compañero por su mala apariencia o 

desaseo. Y dentro de las emocibnales (ya se ha visto que 
esta función esta muy ligada con la de afecto), pueden estar 

el no sentirse querido, lo que puede derivar en problemas de 
adaptación y de aprendizaje escolar. 



68 

Alteraciones en la funci6n · de afect_o: Algunos 
aspectos que nos pueden indicar una posible falta o 
alteraci6n en el afecto, pueden ser poca atención al niño, 
estimulación escasa o nula, falta de demostr·aciones f1sicas 
y verbales de afecto, rechazo, desinterés, desaprobación 
constante de la conducta o actividades del nifio etc. 

Lo anterior lo puede manifestar el nifio, ya sea como 
agresividad, rechazo hacia, los demás, tendencias opositorias 
acerca del comportamiento que se espera de él; o bien 
derivar en una baja autoestima, depresi6n, inseguridad, 
falta de interés, factores que pueden provocar obstáculos en 
su superaci6n académica, ya sea en su comportamiento en la 
escuela, o en su aprovechamiento escolar. 

- Socialización inadecuada: Se manifiesta por diversas· 
actitudes en el nifio, como son, la agresividad (conducta que 
muchas veces es imitaci6n de actitudes de otros miembros de 
la familia); o bien, por el contrario, el retraimiento, 
inseguridad y dificultad para adaptarse a las relaciones y 
actividades que se ~an en la escuela. 

Los problemas en la socialización también pueden ser 
provocados por una sobreprotección; o bien, una permisividad 
excesiva, al dificultar, ambas, además de la socializaci6n, la 
adaptación escolar, como ya se explic6. 

- Alteraciones en los roles: Entre los ejemplos de las 
situaciones que reflejan las alteraciones en ~l manejo de 
los roles están: 

Las riñas entre los padres en que se 
involucran a los hijos, haciéndolos que éstos mezclen 
sus roles de hijos con los conyugales; o bien, cuando 
en e_stas riñas alguno de los padres trata de que el 
hijo se vuelva su aliado, distorsionando la tarea de 
fomentar una imagen positiva del c6nyuge. 

- Incumplimiento o alteraci6n de las funciones 
de afecto, cuidado, socialización que son parte de las 
tareas dentro de los roles paternos. 
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- Cuando los padres que trabajan, hacen qu_e los 
hijos mayores cumplan con el rol de padre con los 
niños mf!s pe.queños. 

Los diversos próblemas relacionados con la alteración en el 
manejo y cumplimiento de los roles pueden provocar en el niño 
ansiedad, incertidumbre, una carga emocional extra, es decir al 
dársele tareas inadecuadas a su edad y rol hijo, etc. 

- Falta 
padres, ésto_ 
conyugales de 

de c_omunicaci6n: 
puede ser la 
las que ya 

En lo que se refiere a los 
ra1z de las desavenencias 
hablamos; o bien, ser su 

consecuencia. En cuanto al niño, el no dársele oportunidad 
de comunicár sus sentimientos o actividades del d1a, puede 
producirle iniatisfacci6n, frustración y/o la creencia de 
que a sus padres no les interesan ni sus actividades, ni él 
mismo; as1 como, 
enójo, tristeza¡ 

ra1z de la misma 

una acumulación de sentimientos, ya sea de 
incertidumbre, que muchas veces surgen a 
falta de comunicación o de la tensión 

causada por las riñas conyuga~es; tensi6n 
externar precisamente por las fallas de 
interfamiliar. 

que no se llega a 
la comunicaci6n 

Lo anterior, además de la posibilidad de derivar en 
problemas emocionales más graves como seria una neurosis, 
puede repercutir en su aprovechamiento escolar. 

A través de la explicaci6n de todas las diversas situaciones 
familiares, mencionadas en los apartados 3.3 y 3.4, que pueden 
causar B.A.E., se puede 
puede ser la causante 

notar que en algunos 
principal del B.A.E.; o 

casos la famili~ 
bien, en otros 

casos ser considerada como un factor secundario, cuando acompaña 
a otros factores sin ser el causante directo; o cuando a raiz de 
la existencia previa del fracaso escolar causado por otros tipos 
de factores, se constituye como factor agravante o causante de la 
persistencia del sintoma. 

Por otra lado, se puede notar que algunas de las situaciones 
o actitudes familiares descritas, si están directamente 
relacionadas a la vida escolar; como es el caso da la falta de 
interés en las actividades escolares del niño, excesivas 
exigencias en las calificaciones, riftas debidas a la situación 
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escolar del nifio, etc., mientras que otras aparentemente no 
tienen nada que ver con la escuela y sin embargo, repercuten en 
el aprovechamiento escolar del nifio; 
familiares por causas ajenas a la 
problemas de disciplina, etc., con 
pregunta: 

como es el caso de las riñas 
escuela, falta de afecto, 
lo que surge la siguiente 

iPorqué estas situaciones familiares, aparentemente ajenas 
de la vida escolar, se constituyen como causantes del B.A.E.? 

La respuesta a esta interrogante nos la dan los autores 

consultados, basándose en el psicoanAlisis<i 2 > que nos dicen que 
el B.A.E., del nifio puede darse con los siguientes fines: 

Cuando existen constantes riñas entre los miembros 
de la familia, el nifio trata de llamar la atenci6n hacia su 
situaci6n escolar, para que en lugar de atacarse entre ellos 
ataquen su problema de aprovechamiento escolar. 

- En algunos casos, cuando los padres no permiten al 
hijo la comunicaci6n, la manifestaci6n de sentimientos 
negativos comó enojo, reclamaciones acerca de castigos 
injustos; o bien, cuando lo hacen victima de las 
situaciones en la que se le culpa y castiga por los 
problema5 conyugales, el· niño, entonces, ante la 
imposibilidad de externar sus sentimientos en su casa, de 
forma directa, los. expresa al crear un problema de 
aprovechamiento escolar. 

- En el caso de los padres· que toman como confidente 
al hijo, su B.A.E., puede ser una forma en que ést~ trate 
de que su madre o padre, desvie la atenci6n de su problema y 

la enfoque en su problema escolar¡ siendo asi, el B.A.E. un 
conducto de escape de la madre a sus presiones, al desahogar 
sus tensiones castigando al nifio por su B.A.E .. 

- o bien, el B.A.E., puede ser el resultado de una 
depresi6n o gran ansiedad ~ebido a que; por ejemplo, el nifto 
que se siente poco querido se crea una necesidad de 

(12) Barry Bricklin, Op.cít.; Paul Mussen, 81 desarrollo de la personalidad .. : J, Velasco, !ncrucljadas: 
Manual de Orientación .. 

Cap. 3 La fom~11a y e1 B.A.E. 
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sobresalir en la escuela esperando que asilos padres le 
tomen afecto; lo que le provoca que 
tensión impidiéndole ésto, el libre 

este en constante 
desarrollo de sus 

potencialidades; porque la mente del niño no puede funcionar 
adecuadamente bajo una ansiedad o depresión excesiva. 

Es decir, en general, podemos pensar que muchas veces el 
B.A.E. en el niño puede ser una forma consciente o inconsciente, 
(en la mayoria de las·veces) de éste, de molestar, de llamar la 
atención hacia si mismo, de vengarse, o por el contrario ser un 
intento para resolver los problemas en la familia o de hacerse 
notar con el fin de lograr un poco de atención y afecto. 

Decimos que generalmente se dé. lo anterior en forma 
inconsciente, porque en la mayoria de los casos el niño no 
relaciona su B.A.E., con el acontecimiento generador, al que 
incluso niega y/o llega a reprimir, guardán.dolo en su 
inconsciente. 

Ta~to la represi6n, como el crear el problema de B.A.E. como 
respuesta a los acontecimientos que le dañan, se constituyen en 
lo que el psicoanálisis llama mecanismos de defensa; es decir, 
son una manera de defenderse de una situación que le es dolorosa, 
triste o tal vez de enojo, pero que para un niño, el sentir enojo 
o rencor hacia los padres, es un sentimiento que no se puede 
permitir, por lo que con la represión el niño trata de borrar de 
su mente la situaci6n, sin.embargo, 
conciencia no quiere decir que haya 
necesita de un canal encubierto que 

el que no lo recuerde en su 
desaparecido, por lo que 

a·é salida a sus inquietudes 
de una manera que le cause·menos dolor o inquietud, canal que, ·en 
el caso que nos ocupa, es el fracaso escolar, ya que después de 
su vida en familia es en la escuela dónde más tiempo pasa. 

A través de este 
tiene la familia como 

capitulo hemos visto la importancia que 
causante de el B.A.E., asi como también 

hemos tratado sobre otros factores, aunque brevemente, que pueden 
causar el problema. 

A continuación veremos que las diversas causas no 
necesariamente son ajenas unas de otras. 

C~p. 3 La fam~1~& y e1 B.A.E. 
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3.5. RELACION DE LAS CAUSAS INDIVIDUALES Y AMBIENTALES EN EL ----·- -···- . 
APROVECHAMIENTO ESCOLAR. 

Hemos expuesto a lo 
individuales y ambientales a 

largo del 
las cuales 

capitulo las causas 
se les atribuye el 

B.A.E., sobre ~•tas, los autores consultados toman partido al 
sustentar unos, la importancia de las causas individuales, otros 
la de las ambientales y los más, la de ambas, sin dejar de 
admitir, la mayoria, las demás causas que intervienen en el 
B.A.E· .. 

Entre los que sostienen que el B.A.E. se debe principalmente 
a causas individuales, _tenemos a Glasser, que niega que la 
familia influya en el B.A.E., cuando dice que: 

•.. el "fracaso escolar se dá en todos los niveles y en 
diferentes ambientes ••• entonces, la causa del fracaso 
escolar está, sobre todo, en la persona: En sus aptitudes, 
su talento, su esfuerzo e interés. No se puede culpar, por 
tanto, a la sociedad ni a la familia, sea cual fuera su 
condici6n social, sino al mismo alumno.< 13 > 

Sin embargo, Glasser olvida 
esfuerz9 que ponga un niño en la 
de la motivaci6n que reciba en 
emocional que esta condicionada, 
situaci6n familiar.· 

que muchas veces el interés y 

escuela, depende en gran parte 
su casa y de su estabilidad 

en muchos aspectos, por la 

Los Bricklin,< 14 > aunque admiten la importancia de factores 
culturales e intelectuales, nos dicen que el 80% de los casos de 
B.A.E. se deben a problemas emocionales del mismo alumno. Pero 
sin embargo, a través de la lectura, nos dimos cuenta que la 
mayoria de los problemas emocionales de que ellos hablan, surgen 
del mismo ambiente familián-. 

Por otro lado, entre ;os autores que le dan mayor crédito a 
lo determinante que puede ser el medio ambiente en el 
aprovechamiento escolar estan Wall y Mario de Miguel <15 >, en 

(13) Citado por Rotger Amengua!, Op. cit., p. 143 
(14) Barry Bricklin, Op.cit. 
(15) citados por Rotger Amengua!. Op.clt. 

Cap_ 3 La fam~1~e y e1 B.A.m. 
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cuyas investigaciones encontraron que el retraso escolar se 
produce más en ambientes familiares de bajos recursos. 

Sharrock <16 >, por otra parte, nos menciona qu~ la familia 
juega un importante papel como causante del B.A~E., e incluso 
afirma que la inteligencia está influenciada, en gran medida, por 
el medio ambiente.< 17 > 

Sin embargo, la postura que tiene mayor auge entre los 
autores, es aquella en la que se cree que las causas individuales 
y ambientales se encuentran interrelacionadas entre si, es decir, 
el sujeto trae consigo determinadas caracteristicas individuales 
como son aptitudes, carácter, · inteligencia, etc. con las que 
actua en su medio ambiente, al mismo tiempo que éste actua sobre 
sus caracteristicas individuales, transformandolas positiva o 
negativamente y/o frenando su desarrollo. 

Diane Papalia < 15 >, cita numerosas. investigaciones acerca de 
la relaci6n herencia-amb~ente, en los diversos aspectos del 
desarrollo individual y nos dice que es dificil establecer qué 
factores son heredados y cuáles adquiridos en el ambiente; sin 
embargo, las investigaciones parecen indicar que parte de las 
caracteristicas individuales son heredadas y parte ·aprendidas, 
pero más que poder separar los dos aspectos en el sujetos, se les 
identifica como una interrelaci6n de ambos. 

Al respecto nos dice Amengual que: 

..• posiblemente más que una influencia directa e 
independiente de un factor determinado, lo que es realmente 
decisivo es la acci6n producida en la persona por un 
conjunto de variables de diferentes características, que se 
interrelacionan constantemente y en 
distintas. ci<>> 

situaciones siempre 

Es decir, un mismo factor, sea de indole individual o 
ambiental no tiene el mismo efecto en todos los niños, a algunos 

( 16 l Anne Sharrock, Relaciones Rscuela Hogar. 
(17) in el capitulo dos hablamos de co110 el ambiente puede influir en el desarrollo cognoscitivo del niño, 
aunque, sin embargo, esto no determina el C. I. 
(18) Diane Papalia, Desarrollo Bu11ano, introducción. 
(19) Rotger Amengua!, Op.clt., p.41 
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les afecta en gran medida, a otros menos y a otros no les afecta 
casi en absoluto o, al menos, no repercute en su aprendizaje 
escolar, incluso en una misma familia los problemas no afectan en 
la misma forma y grado a todos sus miembros. 

·Estas ideas son apoyadas también por los autores: Ma. Teresa 
Alonso, el Dr. Juan Manuel Sau6edo, Le Gall y el Dr. Velasco.' 2 º' 
Estos dos ültimos le dan mayor importancia al carácter en la 
interrelación de factores, como hablaremos enseguida: 

Nos dicen, que un carácter posee 3 tipos de variables 
que son: la emotividad (E), o la no emotividad (nE); la 
actividad (Al o la no actividad (nA); y la primariedad (P) 
o la secundariedad (S). Está ültima variable se refiere a la 
duración de las reacciones, es decir un carácter secundario 
retiene por más tiempo su& reacciones, emociones y 
sentimientos. 

Al combinarse estas variables resultan 8 tipos de 
caracteres de los cuales algunos son más sensibles que otros 
a las presiones exteriores; por ejemplo, entre los 
caracteres más sensibles está el que reune como 
caracteristicas las de: E.nA.S que por su emotividad y 
secundariedad es muy sensible al medio y retiene sus 
emociones y por su pasividad en lugar de oponerse se retrae 

. y deprime, lo que lo hace uno de los caracteres más propenso 
a que la disfunción familiar le afecte en su aprovechamiento 
escolar. c:2i) 

En cambio, entre los caracteres más fuertes está el 
.E.A.S., que si bien es sensible al exterior por su 
emotividad, por su actividad lucha contra sus limitaciones y 

problemas de su medio, y por su secundariedad sabe obtener 
ventajas de sus experiencias anteriores. 

Como ya se menciono la división de las causas del B.A.E. en 
individuales y ambientales es práctica por razones de estudio; 

(10) Ma. Teresa Alonso, La afectividad en el nrno; Juan Manuel Sauceda, El niño al inicio de la etapa 
escolar; Le Gal!, El fracaso escolar; J. Ve lasco, Op. clt; 
(11) Para la explicación especifica de cada uno de los caracteres y su influencia en la inteligencia y 
aprovechamiento escolar vid. Le Gal!, Op. cit, 

cap. 3 La fam~1~a y e1 B.A.E. 
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educando un ser con 
interrelaciona con su 

causas individuales o 
el B.A.E. es, en la 

de causas individuo-

3.6. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA COMO FACTOR CAUSANTE DE B.A.E. 

Con lo anteriormente expuesto, no creemos que sea posible 
darle más peso a una u a otra causa, pues cada caso de B.A.E. ~s 
di.ferente, estq en función de la interrelación que existe entre 
los diversos 
enfocada sólo 

factores; sin · embargo, nuestra investigación es.ti!i. 
al factor familiar, con base en las siguientes 

consideraciones: 

- Las reperc.usiones que tiene el ambiente familiar en 
el desarrollo fisico, psicológico y social del niño, 
expuestas en·el capitulo sobre el niño y su familia. 

Con excepción de Glasser, todos los autores 
analizados, consideran a la familia como factor causante 
principal o, al menos reflejan que la familia puede ser un 
factor agravante que contribuye a la persistencia del 
B.A.E., aunque algunos autores le dan mayor peso al factor 
individual, notamos que por la interrelación de factores, el 
individual va a estar condicionado, en muchos casos, por 
factores ambientales. 

Aún en los casos en donde factores como la 
inteligencia, problemas "fisiológicos, perceptivos, de 
atención, de carácter, sean causas de B.A.E~. se cree que si 
el alumno esta inmerso en un ambiente familiar estimulante 
positivo, es más probable que esto le brinde mayores 
posibilidades para la superaci6n del problema y/o el máximo 
desarrollo de sus capacidades. 

Ahora bien, 
B.A.E., escogimos 
importancia a las 

entre las variables familiares que causan 
la de disfunción fa.miliar, sin restarle 

demás, pues la familia, al ser el ambiente 
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natural en donde se le brinda afecto, se~uridad y socializaci6n 
al niño, al estar alterado en el cumplimiento de estas funciones 
tien~ una repercusi6n que generalmente perdura hasta la vida 
adulta en el niño, al traer no s6lo consecuencias en el 
a:¡:irovechamiento escolar, sino probfemas emocionales _ de 
inadaptaci6n social y la posibilidad de que el individuo repita 
las situaciones vividas en su familia de origen, en la familia 
creada posteriormente por él. 

Hasta ahora hemos expuesto el marco te6rico que sustenta 
nuestra investigaci6n documental, la cual esperamos corroborar 
por medio de nuestra investigación de campo, cuyo informe se 
presenta en el siguiente capitulo. 
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CAPI'l'ULO 4· 

INVESTIGACION DE CAMPO 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En este capitulo es importante sefíalar bajo que 
cuestionamientos surge nuestra investigación, tanto documental 
como dé campo, para ello exponem.os el siguiente planteamiento del 
problema: 

El bajo aprovechamiento escolar en el nifío, puede ser 
causado por situaciones disfuncionales en la familia 
caracterizadas por alteraciones en las funciones b&sicas de 
afecto, socialización y cuidado; comunicación inadecuada; 
alteraciones en los roles; y relaciones deterioradas, 
probablemente debido a: 

a) iQué se· cubren inadecuadamente sus necesidades 
afectivas? 

b) ¿_.Qué su socialización primaria fue inadecuada? 

c) iQué no se le proporcione el cuidado necesario? 

d) iQué la comunicación en los subsistemas parental y 
conyugal es inadecuada e insuficiente? 

e) z..Qué se cumplen inadecuadamente los roles? 

f) iQué las relaciones entre los subsistemas están 
deterioradas? 

Con base en el anterior planteamiento del problem~ surgió la 
siguiente hipótesis: 

- El bajo aprovechamiento escolar en los educandos es 
causado por la disfunción familiar. -
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Variable_Indegendiente: Disfunción Familiar. 

Variáble_DeD§Tldiente: El bajo aprovechamiento 
escolar en los educandos 

Con nuestra investigación, tanto documental como de campo, 
se pretendió obtener la información necesaria para la 
verificación de nuestra hipótesis y para alcanzar los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General: 

- Identificar como afecta la disfunción familiar al 
aprovechamiento escolar. 

Objetivos Particulares: 

- Identificar problemas de comunicación entre 
subsistemas familiares en familias de nifios con 
aprovechamiento escoiar. 

los 
bajo 

- Identificar alteraciones en las funciones básicas en 
familias de nifios con bajo aprovechamiento escolar. 

Identificar relaciones deterioradas entre los 
miembros de los subsistemas en familias de nifios con bajo 
aprovechamiento escolar. 

- Analizar como las alteraciones en la comunicación, 
roles y relaciones repercuten en el aprovechamiento escolar 
del nifio. 

- Identificar el campo de acción del pedagogo en 
relación al problema de disfunción familiar como causante 
del bajo aprovechamiento escolar. 

- Identificar soluciones para el problema del bajo 
aprovechamiento escolar en relación a la disfunción familiar 
como causante de éste. 

Para comprobar 
investigación de campo 
comprendiáo entre el 28 

nuestra hipótesis se realizó una 
que se llevo a cabo durante el periodo 

de mayo y el 24 de junio de 1988. Dicha 

cop.4 rnveat~gac~On de campo. 
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investigáci6n se realiz6 con los grupos.de 2g afio en 3 escuelas 
primarias de la zona 17 del Municipio de Tlalnepantla: Nifios 
Héroes de Chapultepec; Wenceslao Labra; Ford 107, de donde 
obtuvimos nuestra· muestra de estudio de 34 nifios de bajo 
aprovechamiento escolar y 34 casos de alto aprovechamiento 
escolar (A.A.E. ~n adelante). 

Para esta investigación de campo se escogieron solamente 
e_scuelas oficiales, ya que en éstas existe un mayor porcentaje de 
reprobación (7.1 %) que en las particulares (2.19%). ci, 

4.2. DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION DE CAMPO. 
·~· -

La investigación se llevó a cabo én escuelas de la zona 17 
de Tlalnepantla (en donde existe un indice de reprobación de 5%), 
<2 > por el hecho de haber prestado el servicio sociai en esa 
zona, lo que permiti6 estar en contacto con la problemAtica de 
nifios de B.A.E. en escuelas pertenecientes a ésta. Ademés del 
interés mostrado, facilidades y cooperación brindadas por el 
inspector de zona, directores y maestros de dichas escúelas. 

No pudimos hacer extensiva nuestra investigáción a otras 
zonas, lo que nos hubiera proporcionado. una muestra mAs 
representativa, dada las limitaciones y dificultades con las que 
nos enfrentamos, entre las que ·se incluyen: 

- El nOmero de integrantes; 

- La dificultaá para obtener los datos estadisticos que nos 
permitirian conocer el nOmero de nifios in~critos en segundo de 

primaria, dato necesario para calcular la muestra representativa 
y para proporcionar datos sobre la magnitud del problema en el 
Estado de México.< 3 > Lo anterior, retrasó nuestra investigación 
de campo limitAndose el tiempo para la aplicación de ésta al 
Oltimo mes del periodo escolar; tiempo en el que sólo logramos 
abarcar las tres escuelas asignadas. AdemAs de la variedad de 

(1) Datoe cobre el Distrito Federal, ver grAflcas anexas. en cuanto al Estado de llhxico nos dieron los 
porcentajes globales. 
(2) Datos proporcionados por la s.R.P. 
(3) S6lo logramos obtener, en en lin principio los datos sobre el D.F. del año anterior, los datos recientes 
los obtuvimos basta el final de nustra lnvestlgacl6n de campo. 
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nuestros instrumentos de investigaci6n, nos enfrentamos a 
interrupciones como fueron examenes parciales, festivales, 
exposiciones de fin de año, etc. c 4 > 

Nuestros instrumentos de investigaci6n principales fueron: 

- Prueba de conocimientos básicos. 
- Cuestionario para padres de familia. 
- Cuestionario para maestros. 
- Prueba de Frases Incompletas para niños. 
- Lista de calificaciones proporcionada por los 

maestros. 

Y como instrumentos de apoyo a los anteriores: 

- Prueba Goodenough. 
- Prueba Rutgers 

En caso necesario: 
- Pruebas proyectivas de la Figura Humana y familia. 
-_Test Bender. 
- Entrevistas a padres, niños y maestros. 

Los cuestionarios, 
Incompletas, de la Familia 
finalidad de obtener datos 

entrevistas, prueba de Frases 
y Figura Humana se aplicaron con la 
sobre la dinámica familiar, estado 

emocional del niño y la visi6n de éste con respecto 
familia. 

a su 

Eri cuanto a las pruebas Goodenough, Rutgers, y Bender fueron 
aplicadas: La primera para obtener un coeficiente intelectual de 
los niños; la segunda para detectar alteraciones en la percepci6n 
y la tercera se aplic6 en los casos en que los niños obten1an una 
baja puntuaci6n en el Rutgers y/o óuando en los demls 
instrumentos, como la prueba 
inversiones, confusiones de 
palabras, etc., con el fin 

de conocimientos, detectabamos 
letras, mala separac16n de las 
de verificar la existencia de 

alteraciónes en la percepción visual de estos niños. 

(4) lo la continuauos en septiembre ya que, adem6s de retrasar u6s nuestro trabajo, la elección de los niños n.o 
hubiera sido bajo las mlsnas pautas de los primeros, ya que éstos ya lle9aban cursado casi todo el segundo afto 
escolar, es decir, ya llevaban por Jo menos casi dos años de estudios en primaria, en cambio de aplicarla en el 
nuevo año escolar los. niños apenas llevarfan un año. Ademés los maestros, ya que conocfan a los niños pudieron 
birndarnos infornaci6n sobre el desarrollo de los nlfios. 

ca~-4 Xnvest1gao~On de campo. 
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anterior no era el objetivo de nuestra 

a detectar disfunción familiar en los 
cual creemos que es suficiente. la 
instrumentos de investigaci6n; sin 

embargo, ~abemos que las causas del B.A.E. son mültiples, por lo 
que se requiere.para su detección, una bater1a de pruebas mAs 
completa <5 > ·que abarque las distintas causas del B.A.E., bateria 
que riecesita de mayor tiempo de aplicación, por lo que s6lo, para 
darle una mayor delimitación a la magnitud del problema de la 
disfunci6n familiar como causante de B.A.E. (detectando otros 
tipos de causas), decidimos apl !car las pruebas ·mencionadas p·or 
la facilidad que presentan en su aplicación, as1 como por la 
importancia que éstos factores, percepción e inteligencia, juegan 
en el aprovechamiento escolar.< 6 >. 

A continuación presentamos las préguntas de los dos 
cuestionarios, anotando en paréntesis la respuesta que puede 
indicar una posible disfunción familiar, aunque debemos hacer 
notar que una sola· respuesta de éstas no implica necesariamente 
una disfunción familiar, sino que es el conjunto de situaciones 
observadas a través del cuestionario y las· pllticas con loi 
padtes, ni~os y maestros; ademas de la información obtenida a 
través de los otros instrumentos, lo que nos indica la existencia 
o no de una disfunción. 

I. CUESTIONARIO PARA PADRES. 

A. D~tos generales: a) edad; escolaridad; ocupación; estado 
civil; horario de trabajo; nfimero de habitantes en la casa; 
~ctividades en el tiempo libref de cada uno de los miembros de la 

familia; b)ingreso económico mensual y e) principal aportador de 
éste. 

B. Preguntas sobre la din&mica familiar: 

1. isu hijo(a) tiene todas las vacunas? (no) 

-------------~ 
(5) VID. apartado U.3. 
(6) Consultar Le Gall. -ºP.,1U, y libros sobre Percepcl6n o Problms de Aprendizaje. 
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2~ ¿Usted abraza o besa con frecuencia a sus hijos(as) y su 

esposa(o)? (no) 
3. ¿Su hijo(a) llor6 más de una semana cuando comenzó a ir a 

la escuela? (si) 
4. ¿Hay acuerdo y cooperación entre usted y sus esposo (a) 

en las decisiones familiares, por ejemplo en la educación de sus 
hijos, reglas disciplinarias en el hogar, etc? (no) De ser 
negativá su contestad.6n explique por qué ____ • 

5. ¿Cree que su hijo(a) acepta y siente afecto hacia todos 
los miembros de la familia? (no). A quién no:_-__ .; 

6. ¿Deja a su hijo(a) a cargo de alguna persona ajena a la 
familia (vecinos, amigos, guarderia, etc) u otros familiares 
(cuñados, tíos, abuelos, etc)? (si) ¿Con quién?~~~-

7. ¿Pelea con su pareja delante de sus hijos? (si) 
8. ¿Su hijo(a) se viste y se baña por sí solo? (no) 

9. ¿Su relación sexual con su ésposo(a) es igual d~ 
satisfactoria de lo que era antes de la llegada de sus hijos? 

(no) ¿Porqué?~~~~ 
10. ¿Su hijo(a) le teine a usted o a su espos.o(a)? (si) 

¿Porqué? ___ • 

11: ¿Le revisa a su hijo(a) la tarea diariamente? (no) 
12. ¿Su hijo(a) tiene accidentes (leves) en su hogar 

frecuentemente? (si) 
13. ¿Su esposo(a) acaricia o besa con frecuencia a usted y 

a sus hijos (o)? (no) 
14. ¿Su hijo(a) convive fácilmente con personas adultas? 

(no) 
15. ¿Su hijo(a) le respeta y obedece generalmente? (no) 
16.¿ Está usted pendiente de que su hijo(a) desayune antes 

de irse a la escuela? (no) 

17. ¿Su hijo(a) le da oportunidad de conversar a solas con 
su pareja? (no) 

18.¿Su hijo(a) le manifiesta su amor (ya sea con besos, 
palabras o pequeños regalos)? (no) 

19. ¿Deja salir a su hijo(a) a jugar a casa éle algún amigo? 
(no) 

20.¿Su hijo(a) le platica casi siempre a usted yio a su 

esposo(a) sus actividades del día? (no) ¿C6mo cu~les?~~~-

Cap.4 Xnvest~gaciOn de campo. 
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21. iDedica por lo m~mos media hora o más a convivir con su 
hijo(a) jugando o conversando? (no) 

22. iConversa con su pareja acerca de c6mo le fue a usted o 
a él(ella) en sus actividades del dia? (no) 

23. iEnseña a su hijo(a) hábitos higiénicos? (no) 
;.Cuflles? ___ • 

24. ;.El realizar las tareas de cuidado 
hijo(a) la tarea, alimentarlo, jugar con él y 

resulta agradable? (no) 

(revisar a 
vigilarlo) 

su 
le 

25. ;.Anima a su hijo(a) cuando quiere participar en algunas 
actividades? (no) ¿Como cuáles? 

26. Su hijo(a) hace mandados por si solo? (no)¿C6mo 
cuáles? 

Contestó el cuestionario~~~~~~~ 
Fecha de nacimiento del niño~~~~~ 

II. CUESTIONARIO PARA MAESTROS: 

- Calificaciones por bimestre. 

l. ¿El niño(a) asiste aseado a la escuela? (no) 
2. ¿Participa el niño(a) en clase? (no) 
3. ¿Se relaciona y/o es aceptado por la mayoria de sus 

compañeros(as)? (Platica, juega, comparte, pelea poco o nada, 
respeta y es repetado, etc) (no) 

4. ¿Los padres del niño(a) muestran interés por las 
actividades del niño(a) en la escuela? (no) 

5. Por sus observaciones y contacto con la familia del 
niño(a) ¿Cree que hay armon1a en el hogar del niño(a)? ¿Porqué? 
(no) 

- Comentarios y observaciones. 

Las preguntas referentes a la dinámica familiar de los dos 
cuestionarios fueron clasificados de la siguiente manera: 

Oap.4 Ynveet~gac~On de campo. 
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- Cuidado: l, 6, 11, 12, 16, 23, lM, 4M. c7 > 

- Socialización: 3, 8, 14, 19, 23, 25, 26, 2M, 3M. 

- Afecto: 2, 5, 7, 13, 18, 21, 24. 

- Comunicación: 4, 17, 18, 20, 21, 22. 

- Roles: 2; 10, 13, 15, 17, 24; C. 

- Relaciones familiares: 4, 5, 7, 9, 15, 18, 20, 21, 

22. 

- La pregunta 5M no se clasifica por ser un tanto 

subjetiva~ Esta pregunta así como las abiertas se plantearon 

con la finalidad de complementar y aclarar las otras 

preguntas. 

Como se puede notar algunas preguntas se repiten en más 

de un apartado porque éstas nos proporcionan datos sobre más de 
un punto ya que la ~amilia es un sistema cuyas partes y 

funciones se interrelacionan entre sí. Por ejemplo: Dentro de los 

roles de los padres está el cumplir con las funciones básicas 
como es el dar afecto, cuidado, socialización, etc. 

El planteamiento de las preguntas 2, 3M, 4, 5, 6, 10, 13, 

15, 21 y 22, metodológicamente es incorrecto, ya que su 

estructura presenta más de una alternativa, ya sea que se 

refieren a diferentes conductas o a más de una persona; sin 

embargo, a pesar de su incorrecto planteamiento se tomaron en 
cuenta para el diagnóstico ya que: 

- Por una parte algunas, si bien hacen referencia a 2 

alternativa cualquiera de éstas nos indica la funcionalidad 
o disfuncionalidad de los aspectos que nos interesan; por 

ejemplo, en la pregunta 6, queríamos conocer si el hijo veía 

como figuras protectoras a los padres, el que le tema a uno 
solo o a ambos ya indica una disfunción en los roles 

paternos, sin que fuera nuestro inter~s diferenciar cual de 

los 2 es el que no lo cumple. As1 mismo, en la pregunta 21, 

la disyunción está en las conductas de si juegan o conversan 

con el hijo, cualquiera de las 2 nos indica una forma de 
convivencia por lo tanto, s~ juegan aunque no conversen los 

(1) tos n~neros eón la letra II se refieren a las preguntas del cuestionario de l!aestros. 
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p•dres con el nifio o viseversa, de todas maneras hay 

convivencia. 

- Por otra parte, por haber sido todas las preguntas 
confrontadas y aclaradas para el diagn6stico final con las 

~ntre~istas~ pruebas proyectivas y con la comparaci6n entre 
los cuestionarios de padres y maestros. Además de que este 
diagn6stico·se hizo en forma global y no pregunta por 

pregunta como aclararemos más adelante. 

La secuencia que seguimos en nuestra investigaci6n fue la 

que des.cribiremos a continuaci6n: 

como primer paso, aplicamos en forma grupal la prueba de 
conocimientos básicos (se anexa) a los 156 nifios de 2 9 afio de las 
escuelas mencionadas, aplicaci6n que nos llev6 2 d1as en cada 
grupo (un d1a aplicación general y otro a los niflos que no 
asistieron ese d1a). Par~· la obtenci6n de la muestra se tom6 

como par&metro que el promedio del resultado del examen más las 
calificaciones de la maestra sumaran como máximo 6.9, en el caso 
de los nifios de bajo aprovechamiento escolar, y de un m1nimo de 
8.5 para los nifios de alto aprovechamiento escolar, tomando todos 

los casos encontrados de B.A.E. y un nfimero equivalente de niflos 
de A.A.E •. cs> La muestra de los nifios de B.A.E. fue en un 
principio de 39 niflos, reduciéndose ésta a 34 por inasistencia de 

los alumnos durante los d1as posteriores de la investigaci6n y 
por la no devoluci6n de los cuestionarios. 

A los nifios de B.A.E. se les aplic6 grupalmente, por 

d1a, cada una de las siguientes pruebas: Goodenough, Figura 

Humana; Rutgers y Frases Incompletas; a sus maestros un 

cuestionario por cada uno de los nifios de la muestra; y se les 

envi6 a sus padres el cuestionario. 

Una vez aplicados los instrumentos anteriores, procedimos a 
revisar la información recabada de cada uno de los casos, la cual 
vaciamos en cuadros de concentraci6n, en los que se incluyeron 

(8) Se tomó en cuenta las califícacioaes de todo el año escolar ya que consideramos que con una sola 
prueba no es posible asegurar que el niño es de bajo aprovechamiento escolar ya qne el resultado obtenido 
en nuestra prueba podrla estar afectado por situaciones circunstanciales como pueden ser nervios, d!ferente 
11anejo en la aplicación de · Ja prueba, diferencias en la forma de diseño de ésta a lo que están 
acostumbrados, etc. 

Cap.4 rnveet~gsc~6n de campo. 
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las calificaciones de los profesores, del examen aplicado, 
promedio de ambas, resultados de pruebas Goodenough, Rutgers, 
Frases Incompletas, lo más relevante de cuestionarios de padres y 

maestros, observaciones generales. 

Para 
partir de 

complementar o aclarar la información obtenida a 
los instrumentos anteriores realizamos entrevistas 

informales a todos los niños, a los roa.estros y, en caso de dudas 
o falta de información, se entrevistó a algunos padres de 
familia. Así mismo, cuando encontrábamos que a algún niño se le 
dificultaba expresarse abiertamente. acerca de su familia se le 
aplicaba la prueba proyectiva de la Familia. 

Las entrevistaé se realizaron en forma no estructurada, con 
lo que se trato de confrontar, aclarar y corregir los datos de 
las respuestas de los cuestionarios de padres y maestros y las 
pruebas proyectivas. La información obtenida fue agregada en los 
cuadros de concentraci6n. 

En cuanto a los niños de alto aprovechamiento a éstos se les 
aplic6 la prueba de la Figura Humana, Goodenough y el 
cuestionarió a sus padres y se revisarori y corroboraron los 
resultados en procedimiento similar al descrito con los niños de 
B.A.E •• 

Una vez recopilada la información se procedió a su 
tabulaci6n y análisis, a partir de lo cual se determinó 
principalmente la existencia o ausencia de disfunci6n familiar en 
cada caso y tipos de disfunci6n. 

que: 
La tabulación de los resultados no se hizo por preguntas ya 

- Por una parte, por las fallas metodol6gicas en el 
planteamiento de las mismas -a lo que ya hicimos referencia
' que de tabularse de esta manera no nos darian valores 
fidedignos. 

- Por otra parte, debido a que una sola respuesta de 
éstas no implica necesariamente una disfunción familiar,· 
sino que es el conjunto de situaciones observadas a través 
del cuestionario y las pláticas con los padres, niños y 

cep.4 Inveat~gac~On ae campo. 
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maestros; además de la información obtenida a través de los 
otr6s ~nstrumentos, lo que nos indica la existencia o no de 
una disfunción familiar. 

A partir de toda la información descrita anteriormente, 
procedimos a dar un diagnóstico para cada caso de acuerdo a la 
información de los cuadros de concentración, el cual se clasificó 
de la siguientes manera: 

I. DATOS GENERALES: 

Los cuales, además de informarnos sobre el tiempo que pasan 
los padres con sus hijos, nos permitieron obtener la información 
sobre el nivel socioeconómico de cada familia a partir de los 
datos siguientes: 

A) INGRESO ECONOMICO MENSUAL. 
B) NUMERO DE HABITANTES EN LA CASA. 
C) OCUPACION DE LOS PADRES. 
D) ESCOLARIDAD DE LOS PADRES. 

I!. SITUACION FAMILIAR: 

Punto básico para nuestra investigación junto con el punto 
III, para detectar si existia -0 no disfunción familiar en las 
familias de los ni~os, catalogando cada uno de los casos en 
algunos d~ los dos siguientes inci~os: 

A) Familias disfuncionales. 
B) Familias funcionales. 

III. TIPOS DE DISFUNCION FAMILIAR: 

En donde delimitamos el tipo de alteraciones existentes en 
las familias que presentaban disfunción familiar. 

Los tipos de disfunción que encontramos en nuestra 
investigación fueron: 



A) Complicaciones y variaciones en el desarrollo: 

a) Familia interrumpida. 
b) De un solo padre. 
e) Reconstruida. 
d) Cr6nicamente inestable. 

B) Disfunciones en los subsistemas: 

a) Subsistema conyugal. 
b) Subsistema parental. 

c) Subsistema fraternal. 

C) Disfunciones de la familia como sistema: 

Incumplimientos o problemas en: 

a) Afecto. 

b) Socializaci6n. 
c) Cuidado. 
d) Comunicaci6n. 
e) Roles familiares. 
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(9) 

IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS GOODENOUGH, RUTGERS Y BENDER 
e 10,: 

Para referirnos al 
inteligencia, datos 
clasificaci6n.< 11 > 

coeficiente de percepci6n y el de 
necesarios para la siguiente 

(9) Lás disfunciones- referentes a las etapas del ciclo vital, no se tomaron en cuenta para el dlagn6stico, 
por una parte porque nuestros instrumentos no los diseñamos para obtener datos que nos lndicaran que la 
dlsfuncion fa,llíar fuera debld_a a una crisis en alguna etapa del desarrollo y por otra parte, porque el 
interés de nuestra investigación era detectar la existencia de disfunción familiar no importando si esta habla 
surgido a ralz de una crisis en las etapas del ciclo vital. 
(10) Calificado con la escala de ·Koppltz. 
(11) Los resultados de las pruebas Goodenough, Rutgers y Bender nos dan lo que se conoce como !dad Mental y 
Edad de Madurez Perceptiva, los cuales divididos entre la edad cronológica del niño auliiplícada por cien nos 
da un coeficiente, el cual es clasificado de la siguiente manera: nayor de 110 = superior; de 90 a 110 = 
promedio o normal; menor de 90 , inferior al térelno medio. ConslderAndose que los que obtienen un coeficiente· 
menor de 90 requierewn de atención especial y pueden tener dificultades en su aprendilaje a causa de estos 
dos factores. Consultar manuales de la prueba Bender, Rutgers y Goodenongh u otras pruebas de inteligencia, 
percepción como WISC y Frostig. 
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V. CAUSAS DEL BAJO APROVECHAMIENTO ESCOLAR: 

Apartado complementario que nos dá una mayor delimitaci6n de 
las causas del B.A.E~ de los niños estudiados con respecto a la 
bateria de pruebas aplicada. 

Estos datos se clasificaron de la siguiente manera: 

A) Disfunción familiar: en el caao de niños 

pertenecientes a familias disfuncionales sin ser detectadas 
alteraciones perceptuales u otras causas de bajo 
aprovechamiento escolar. 

B) Disfunc16n familiar y problemas perceptuales: en 
el caso 
familiar, se 

de niños que, además de presentar disfunci6n 
les detectó problemas de percepci6n, es decir 

un coeficiente de percepción menor de 90. 

C) Disfunci6n familiar y bajo coeficiente intelectual: 
en el caso de niños que, además de presentar disfunción 
familiar se les detectó un coeficiente intelectual menor de 
90 en la prueba Goodenough.ci 2 > 

D) Otras causas: en las cuales se incluye los 
casos niños que no presentaron disfunción familiar, pero 

si un bajo coeficiente intelectual, o problemas de 
percepción, o situaciones circunstanciale~ o desconocidas. 

V. PRUEBAS PROYECTIVAS: 

En dónde se mencionan algunos de los datos más 
significativos de las pruebas proyectivas de Frases Incompletas; 
Figura Humana y Familia. Datos que, además de proporcionarnos 
información sobre la visión y sentimientos del niño en relación 
a su situación familiar, nos dieron indicadores sobre la 
autoestima y estado emocional de cada niño. 

(12) Se debe tonar con reservas estos resultados pues los resultados de la prueba Goodenough puede estar 
alterada por situaciones enoclonales, problemas en la percepción o por experiencias en técnicas de dibujo. 
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4.3. RE:!3_1!l:.'.J7!\I:lOS DE, LA rnVESTIGACION. 

De acuerdo a las clasificaciones anteriores, obtuvimos los 

siguientes resultados en nuestra investigación: 

En las clasificaciones válidas tanto para los niños de 

B.A.E. y A.A.E. se anota entre parentésis los datos referentes a 

éstos últimos. 

I. DATOS GENERALES: 

A) Ingresos económicos familiares 
(6%) de las familias tienen un ingreso 

minimo, el 32% (18%) obtienen el sueldo 

(76%) más del minimo. El promedio de 
$385,000 ($487,500). mensuales.ci 3 , 

mensuales: el 9% 
menor al sueldo 

minimo y el 59% 

ingresos fue de 

B) Número de habitantes; Tanto en los niños de B.A.E. 

como de A.A.E. el mayor porcentaje corresponde a las 
familias en las que habitaban en el hogar de 4 a 5 personas: 

44% (76%); En los niños de A.A.E. sólo un 12% se conformaba 

por más de 5 personas, mientras que en los de B.A.E. un 32% 
correspondia a 6 a 7 habitantes y un 15% a 8 a 9. 

C) Ocupación de los padres: Un 68% (62%) de las madres 

se dedicaban a su hogar. seguido por el porcentaje de 
secretarias 9% ( 15%). En cuanto a los padres el 25% (12%) 

eran obreros y un 15% (26%) empleados asalariados (sin 

especificar área). Los porcentajes restantes corresponden, 
en su mayoria a oficios o empleos como zapatero, lavandero, 

comerciantes, ferrocarrilero, en lo que se refiere a los 
padres de niños con B.A.E. y a empleos como contador, 

auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidad, docencia, 
comerciante, en los de A.A.E •. 

D) Escolaridad de los padres: La mayoria de los 
padres de los niños de B.A.E. 56% (25%) informaron tener una 

escolaridad máxima a nivel de primaria, seguida por el 
porcentaje a nivel secundaria 19% (19%) con un 8% (56%) con 

escolaridad en los niveles siguientes: preparatoria o 
vocacional; técnica o comercial; superior. 

(13) El salario mlnimo en el momento de la investigación era de $240, 000 en prolledio. 

Cap_4 Inveat~goc~On de campo~ 
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II. SITUACION FAMILIAR: 

Los resultados sobre este punto fueron: 

A) Familias disfuncionales: 82% (25%). 
B) Familias funcionales: 18% (75%),_ 

Se encontró 
presentaban una 
presentaban por 
de alguno de 

que un 82% de las familias de niños de B.A.E. 
situación familiar disfuncional, ya que 

ejemplo: diversos problemas conyugales; ausencia 
los cónyuges; familias desintegradas; padres 

alcohólicos; madres solteras que le daban poca o nula atención a 
los niños; padres con amantes; niños descuidados, mal aseados, 
sin desayunar, etc. 

De los casos en que encontramos problemas de disfunción 
familiar en los niños de A.A.E~ sólo dos presentaban mAs de una 
variable disfuncional, situación que contrasta con los niños de 
B.A.E., en los que encontramos, en la mayor1a de los casos mAs de 
una variable disfuncional como veremos a continuación: 

III. TIPOS DE DISFUNCION FAMILIAR.< 14 > 

A) Complicaciones y variaciones en el desarrollo: 

a) Familia interrumpida: 3% (6%). 
b) De un solo padre: 8% (0%). 
c) Reconstruida: 3% (0%). 

d) Crónicamente inestable: 12% (0%). 

Se encontró que un 26% (6%) de los casos presentaban 
complicaciones y variaciones en el desarrollo. El mayor 
porcentaje en las familias de niños de B.A.E. se di6 en el inciso 
"d" referente a familias crónicamente inestables. 

(14) Los porcentajes en esta clasificacl6n no suman !OOt pues en una misma familia se pueden localizar más de 
un tipo de disfunción. 
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B) Disfunciones en los subsistemas: 

a) Subsistema conyugal: 29% (6%). 

b) Subsistema parental: 20% (0%). 

e) Subsistema fraternal: 0% (0%). 

El 46% de las familias de los niños de B.A.E. presentaron 

disfunciones en los subsistemas, especificamente disfunciones en 

los incisos "a" y "b". En cuAnto al Re" encontramos que 

algunos niños manifestaron pelear 

encontrar mayores indicadores que 

disfunción en ese subsistema. 

con sus hermanos, pero sin 

reflejaran una verdadera 

En cuanto a los niños de A.A.E. 

familias disfuncionales en lo que se 

conyugal. 

sólo encontramos dos 

refiere al subsistema 

C) Disfunciones de la familia como sistema: 

Incumplimientos o problemas en : 

a) Afecto: 50% ( 18%). 

b) socialización: 12% (12%) 

e) Cuidado: 35% (6%). 
d) Comunicación: 20% (6%). 

e) Roles familiares: 35% ( 12%). 

El 63% de casos de niños de B.A.E. presentaron 

disfunciones de la familia como sistema, con el mayor porcentaje 

en el subtipo "a" referente al afecto, seguido en porcentaje por 

los incisos referentes a problemas en la socialización y roles. 

En los niños de A.A.E. coincidió el mayor porcentaje en .la 

alteración o incumplimiento de la función de afecto, seguido por 

el porcentaje en roles, pero siempre en una cantidad menor que en 

los niños de B.A.E .. 

IV. RESULTADOS GOODENOUGH, RUTGERS Y BENDER: 

El 67% (861) presentaron un CI normal o superior y el 31% 

(12%) bajo promedio en la prueba Goodenough. 

Cap.4 ~nvestigac~ón de campo. 
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En cuanto a la pruebas de percepci6n Rutgers y Bender 

encontramos que en la primera el 42% presentaban un CP promedio o 
superior y un 58% uno inferior, y en la segunda (que se aplicó a 

26 niños), un 34% un CP promedio o superior y un 66% uno 
inferior. 

En cuanto a los niños de A.A.E., no se les ~plicaron pruebas 
de percepci6n, pues como ya dijimos, nuestro interés era sólo 

comparar la situaci6n familiar de los niños de A.A.E. con los de 
B.A.E .. Además que por informes de la maestra y observaciones de 

su prueb~ de conocimientos, no encontramos a primera instancia 

problemas de percepci6n, salvo en el caso de una niña que en su 
prueba de conocimientos, y por indicaciones de la maestra notamos 

indicios de una posible falla en la percepci6n porque presentaba 
inversiones de letras, confusiones, alteraciones en las palabras, 

omisi6n de letras, etc., por lo que decidimos aplicarle la prueba 
Bender resultando con un CP de 80. 

Cabe hacer resaltar que en los casos de niños de A.A.E. que 
presentaron bajo coeficiente intelectual y problemas de 

percepci6n la situaci6n familiar era funcional. 

V. CAUSAS DEL BAJO APROVECHAMIENTO ESCOLAR: 

A) Disfunci6n familiar: 21% . 
B) Disfunci6n familiar y alteraciones perceptuales: 47% 

C) Disfunción familiar y bajo coeficiente intelectual: 
14% 

D) Otras causas: 18% 

Del 82% de los niños de familias disfuncionales detectamos, 

a partir del Rutgers y Bender que el 47% presentaba problemas 
en la percepción, es decir un coeficiente de percepción menor de 

90 y el 14% un bajo coeficiente intelectual en la prueba 
Goodenough, mientras que en un 21%, sólo encontramos los 

problemas familiares como causa del B.A.E .. 

VI. PRUEBAS PROYECTIVAS: 

Encontramos que el 87% de los niños de B.A.E. reflejaba una 

baja autoestima, a través de sus respuestas en la prueba de 
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Frases Incompletas para niños, dibujos de Figura Humana y las 
pláticas que tuvimos con ellos, ya que aunque el 50% de los niños 
en la pregunta 18 de la prueba de Frases Incompletas respondi6 
asi: 

Soy: (bueno), (inteligente) , de este 50%, s6lo un 6% 
lo reafirma en las respuestas de las preguntas acerca de 
como lo ven los demás, mientras que el resto de los niños 
contesta de la siguiente manera: 

Soy (burro), (torpe), (menso), (tonto) : 31%; soy 
(malo), (grosero), (envidioso): 43% Mi peor defecto es: 
(que no estudie); (que reprob~) 25%; ( me pegan), (me 
insultan) 9%; Estoy (loco) 6% ; Soy (feo) 18%. 

Asimismo, el 62% de 
tamaño pequeño lo que 
sencillez; inhibici6n; 

los dibujos de la Figura Humana eran de 
puede indicar: tendencia hacia la 

inexacta valoraci6n de si mismo, 
sentimientos de inferioridad.c 15 > 

Entre las respuestas a la prueba de Frases Incompletas e 
indicadores emocionales detectados en los dibujos de los niños, 
que complementaron nuestra informaci6n y nos ayudaron a hacer el 
diagn6stico de algunos casos, estuvieron las siguientes, rasgos y 
respuestas, los cuales no significan nada definitivo por si 
mismas, sino s6lo cuando se repiten en varias preguntas y 
refuerzan lo encontrado en los cuestionarios y entrevistas.: 

Respuestas a la prueba de Frases Incompletas: 

- Con respecto a la madre: Qtiisiera que mi mamá: (no 
me pegara) 6%; (me quisiera) 6%, (me ayudara), (jugara 
conmigo) 15%, fuera buena 12%; ( se quedara), ( estuviera 
conmigo), me preocupa: (cuando mi mamá se va), (no viene) 
111; mi mamá piensa que: (soy mala), (estoy loco), (soy 
torpe), mi mamá quisiera que: (fuera lista), ( inteligente) 
261; mi mamá piensa que (estoy triste) 3%; me preocupa 
que (llore mi mamá) 15%; mi mamá: (me regaña), (se enoja), 

(me pega), (se enoja con papá) 9%. 

(15) Consultese Manuales de la prueba Figura hunana de ~achover; Ha. Teresa Silva, Ba.ter!as de apoyo pa.r.a Ja 
orientadón vocaci.onal, PP.221- 290; o cualquier libro sobre técnicas proyectivas. 
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- Con respecto al padre: Quisiera que mi papá: (me 
ayudara), (jug~ra conmigo), (me llevara a~ parque) 15%; 
quisiera que mi papá: (estuviera conmigo), (se quedara), (no 
se fuera), estoy triste: (cuando se va) 32%; quisiera que mi 
papá fuera: (bueno) 9%; me gustarla que mi papá:(me 
quisiera); crep que mi papá: (no me quiere mucho) 4%; (me 
pega), (me castiga), (me regaña) 21%. 

Con 
(envidiosos), 

respecto a los hermanos: son: (feos), 
(tristes), (enojones), (peleoneros) 24%. 

- Otras respuestas significativas: Me siento triste: 
(cuando estoy solo), (si no estan mi papá y mi mamá), 
(cuando me dejan), (cuando se ~an) 24%; me siento triste 
cuando: (estoy en mi casa) 3%; me aburro: (porque me 
encierran) 3%; la gente piensa que (soy huérfano) 3%. 

A continuaci6n presentaremos el análisis de los resultados 
de nuestra investigaci6n hasta aqu1 mencionados. 

4.4. AMALISIS DE LOS RESULTADOS: .. - -

Los resultados de nuestra investigaci6n de campo nos han 
permitido observar la relaci6n existente entre familia y B.A.E., 
con lo que creemos que se ha confirmado gran parte de la teoría 
presentada en nuestro marco te6rico; as1 como, el logro de 
nuestros objetivos y comprobaci6n de nuestra hip6tesis, esto en 
base a las siguientes consideraciones: 

- El 82% de familias disfuncionales de niños de B.A.E. 
contrasta en gran medida con el 25t detectadas en los casos 
de niños de A.A.E.. Contraste que no s6lo se da en la 
cantidad de familias disfuncionales, sino también en el 
hecho de que, mientras que en la mayor1a de las familias de 
nif'.los de B.A.E. encontrflbamos varios tipos de disfunciones 
ya sea en afecto, roles, relaciones, etc., en las familias 
de los niflos de A.A-E,, con excepción de dos familias que 
presentaban varios tipos de disfunción en la mayor1a s6lo 
encontramos una sola variedad de disfunci6n familiar. Con lo 
que, en principio, podemos afirmar que los niflos_ de B.A.E. 
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se encontraban en desventaja con respecto a los niños de 

A.A.E., en lo que concierne a las posibilidades que una 

familia que cumpla adecuadamente con sus funciones, le pueda 

brindar a un niño para un desarrollo positivo. 

Ahora bien, en el capítulo 3 se mencionaron los diversos 
factores que pueden causar un B.A.E., entre los que tenemos, 

además de la familia disfuncional, la situaci6n socioecon6mica, 
problemas en la percepci6n, bajo coeficiente intelectual, que son 

algunas de las causas a las que con más frecuencia se relaciona 
el B.A.E.. Estas causas no eran el objeto de nuestra 

investigaci6n, sin embargo, los instrumentos aplicados nos 

permitieron conocer un poco de éstas, lo que nos ayud6 a 
delimitar, en parte, la magnitud de la influencia de la familia 

disfuncional como causante de B.A.E.; es decir, debemos admitir 

que, si bien encontramos un 82% de familias disfuncionales, no 

podemos afirmar que el B.A.E. del 821 de los niños se deba 
directa o exclusivamente a su situaci6n familiar, sino que ésta 

con otros factores causando el puede estar interactuando 

problema, o bien s6lo agravándolo, sin ser el causante directo. 

Por esto, antes de continuar analizando el factor familia 
hablaremos sobre lo que nuestros datos nos permi.ti.eron observar 
con respecto a estos factores: 

- Nivel socioecon6mico: Con referencia a lo económico 

encontramos que tanto la mayoría de la familias de niños 
con B.A.E. como los de A.A.E. tenían un ingreso un poco 

superior al m1nimo, aunque no en cantidad muy superior a 

éste, ya que en promedio los ingresos eran de $385,000 en 

los de B.A.E. y $487,000 en los de A.A.E. lo que nos dá un 
nivel económico bajo en los dos grupos de niños, aunque un 

poco más elevado en los de A.A.E., esto con base a la 

cantidad de ingresos así como al promedio de habitantes en 
cada familia que era mayor en los niños de B.A.E. que en 

los de A.A.E., lo que limita más el presupuesto económico de 
los primeros. 

Debido a que la diferencia de la situación econ6mica, 
entre un 
en primera 
B.A.E., lo 

grupo y otro no es muy grande, no podemos afirmar, 

instancia que este aspecto sea causante d~ 

que no quiere decir que lo neguemos como posible 
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causa de éste, sin embargo, para llegar a una concluaión 
habr1a que hacer una comparación del porcentaje de B.A.E. de 
las esc.uelas oficiales de la zona 17 con las pertenecientes 
a otros estratos económicos más elevados. 

Ahora bien, si los datos anteriores los relacionamos con la 
escolaridad y ocupación de los padres, si podemos afi~mar la 
relación de nivel socioeconómico (englobando lo económico, 
cultural y social) y el B.A.E., ya que encontramos que la 
escol~ridad mlxima de los padres de nifios con B.A.E. era a nivel 
primaria y en un segundo término secundaria, empleados como 
obreros o dedicados a diversos oficios; mientras que en los de 
A.A.E. la escolaridad promedio era a nivel medio superior que les 
permit1a laborar como profestonistas o técnicos, lo que refleja 
un nivel socioeconómico más alto en los de nifios de A.A.E. que en 
los de B.A.E •. 

- Percepción 
31% de nifios de 

y coeficiente intelectual: El que en un 
B.A.E. obtuvieran un bajo coeficiente 

intelectual (que contrasta con el 12% de los nifios de 
A.A.E.) y un 57% tuvieran· problemas con su percepción 
visomotriz, nos hace pensar en estos dos factores como 
causantes de B.A.E •• Ahora bien, de estos niños un 14% 
presentaban además de un bajo coeficiente intelectual, una 
dinlmica familiar disfuncional y un 47% de los niños con 
problemas en 
similar, lo 
problema, ya 

su percepción 
que disminuye 

también tenian una situación 
sus probabilidades de superar su 

que a las dificultades propias del nifio se le 
agrega una situación familiar poco favorecedora. 

Los datos anteriores reflejan la importancia que tienen los 
factores de bajo nivel socioeconómico, percepción e inteligencia 
en el aprovechamiento escolar del nifio, sin embargo, el hecho de 
que la mayor1a de los niños de B.A.E., además de estos factores, 
presenten una situación familiar disfuncional, nos hace ver que 
si bien la disfunción familiar no es el único factor causante de 
B.A.E., si juega un papel relevante en las posibilidades de 
obtener un aprovechamiento escolar satisfactorio, así como de dar 
solución al problema .ae B.A.E. cuando ~ste ya existe. Esto último 
se confirma por los hechos siguientes: 

Cep.4 7nveet~gac~On de campo. 



- En casos de niños 
intelectual o problemas en 
familiar funcional (que en 
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con B.A.E. con bajo coeficiente 
su percepci6n con una situaci6n 

nuestros datos corresponden a un 
mayoria de éstos ya estaban 

recibi~ndo ayuda especializada, además de un interés de los 
padres por la situaci6n escolar de sus hijos; mientr,as que, 
por el contrario, en los casos de niños que pertenecian a 
familias disfuncionales, los padres no mostraban atenci6n al 
problema y ninguno de los niños asistia a clases especiales. 

18%), se observ6 que la 

- En los casos encontrados con problemas de percepci6n 
y bajo coeficiente intelectual en los niños de A.A.E., su 
situaci6n familiar era positiva. 

- Independientemente de la situaci6n socioecon6mica, 
los problemas de percepci6n o los resultados en la prueba 
Goodenough nos pudimos percatar, a través de las pruebas 
proyectivas y entrevistas con los niños, que éstos 
reflejaban ansiedad y preocupaci6n po.r su situaci6n 
familiar, necesidad de afecto, cuidado, atenci6n por parte 
de sus padres, etc. 

Una vez establecida la importancia e influencia de la 
familia en el aprovechamiento escolar, la pregunta que surge es: 

~ 

¿Cuáles tipos y subtipos de disfunci6n familiar estan 
influyendo en mayor medida en el aprovechamiento escolar.? 

SegQn los datos obtenidos en la investigaci6n nos dimos 
cuenta que las disfunciones referentes a la familia como sistema, 

son las que más influyen en el aprovechamiento escolar, esto con 
base en qu~ los porcentajes en este tipo de disfunci6n fue más. 
elevado que el de los subsistemas y complicaciones y variaciones 
en el desarrollo, además de que, de alguna manera, lo encontrado 
en los otros dos tipos de disfunciones nos llevan, a su vez, a 
las disfunciones de la familia como sistema ya que: 

- En cuanto a las complicaciones y variaciones en el 
desarrollo notamos que la familia, además de tener problemas 
de este tipo, no cumplía adecuadamente con sus funciones, 
especialmente la de afecto, por la falta de uno de los 

Cep.4 Zrivest~gac~6n do campo. 
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cónyuges, o por que incluso el padre existente no cump11a 
debidamente sus funciones. 

- En lo que se refiere a las 
subsistemas, encontrarnos que los 
problemas entr~ los miembros de la 

disfunciones en los 
indicadores de los 

familia, además de la 
existencia de rifias, eran la falta de afecto, comunicación y 
cuidado entre los miembros de los subsistemas. 

Por otra parte, los porcentajes acerca de los subtipos de 
disfunción nos indicaron que: 

- Tanto en los nifios de A.A.E. como en los de B.A.E., 
el mayor porcentaje se dió en las alteraciones en la función 
de afecto, aunque en un porcentaje mucho mayor en los de 
B.A.E., que correspondió a la mitad de los nifios. 

A este porcentaje le sigue el de alteraciones en el 
cuidado que, como ya hemos manejado en nuestra investigación 
documental, está muy relacionada con la función de afecto, 
lo que nos hace ver la importancia de sentirse amado y 

cuidado para un desarrollo adecuado. Esto se reafirma por 
las respuestas de los nifios en la prueba de Frases 
Incompletas, que hablaban de la necesidad de ser amado, 
cuidado'por sus padres, convivir con ellos, etc. 

Por lo tanto los resultados indican que el B.A.E. puede ser 
causado por la falta de cuidado y/o afecto en la familia. 

Por otra parte, se notó que en los subtipos de las 
disfunciones de la familia como sistema, el menor porcentaje en 
los nifios de B.A.E. correspondia a lo referente a la 
socialización, porcentaje similar al de los nifios de A.A.E., por 
lo tanto no podemos asegurar que sea una causa de B.A.E. 

En el aspecto de roles, sólo investigamos el cumplimiento de. 
los roles padre, madre e hijo, en donde se obtuvo un porcentaje 
de familias disfuncionales tan alto como el de la función de 
cuidado, ya que se encontró: 

- Una 
refiere al 

falta de delimitación de roles en lo que se 
rol hijo, ya que muchos de los nifios interfer1an 
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en las conversaciones, ademAs de que no obedecian a sus 
padres, lo que refleja que el nifto no tiene conciencia 
adecuada de las normas que debe respetar y de lo· qué se 
espera de él como hijo. En vista de que los casos 
encontrados con este tipo de alteraci6n fue bajo, no podemos 
afirmar con certeza que esto tenga influencia en el B.A.E. 

- En los roles paternos, notamos que si existia, en su 
mayoria, el cumplimiento en el aspecto econ6mico por parte 
del padre (una de las funciones atribuidas generalmente a 
su rol); sin embargo, si se observ6 la falta de una imagen 
protectora de parte del padre, carencia de afecto.y cuidado, 
funciones que estAn dentro de los roles padre y madre. Lo 
que nos lleva a suponer que las disfunciones en los roles 
paternos, especificamente en lo que se refiere al 
incumplimiento de las funciones de cuidado y afecto, 
provocan un B.A.E. 

También encontramos un porcentaje importante en las 
disfunciones referentes a la comunicaci6n, con respecto a la cual 
podemos afirmar que es un factor determinante dentro de las 
relaciones familiares (gran parte de las disfunciones en los 
subsistemas se daban con base en una 'falta de comunicaci6n, 
especialmente en el subsistema conyugal); asi como, en lo que se 
refiere al aprovechamiento escolar, aunque con una menor 
influencia que la de las funciones de afecto y cuidado. 

Por otra parte, si bien ya se ha visto hasta aqui la 
relevancia de las disfunciones de la familia como sistema, 
también podemos decir que las disfunciones en los subsistemas, 
aunque intimamente relacionadas con las primeras, juegan un 
importante papel como causantes del B.A.E., ya que casi la mitad 
de las familias de los niños con B.A.E., presentaban este tipo de 
disfunci6n; mientras que en las familias con A.A.E., el 
porcentaje en este aspecto fue minimo, debido a lo cual creemos 
que el B.A.E. de muchos de 
las diferentes reacciones y 
raiz de las disfunciones 
capitulo 3. 

los niños puede estar relacionado con 
sentimientos de éstos, que resultan a 

en los subsistemas, mencionadas en el 

Cap.4 Inveet~gac~6n de campo. 
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Respecto a las consecuencias que trae consigo el B.A.E., 
nuestros instrumentos de investigación nos permitieron reconocer 
a la baja autoestima como una muy importante, ya que la mayoría 
de los nifios reflejaban una baja autoestima, de los cuales 
alrededor de un 30% relacionaban su visión de si mismos con su 
condición de.estudiantes. 

En resumen: El bajo aprovechamiento escolar en los 
educandos puede ser causado, entre otros factores, por la 
disfunción familiar, principalmente por las disfunciones que 
se refieren a la familia como sistema y a los subsistemas¡ y 

en especial a las alteraciones en cuidado, afecto y 

comunicación, lo que generalmente provoca ansiedad, 
depresión, sentimientos de soledad y una baja autoestima en 
el niño, lo cual, a su vez, deriva en un B.A.E., que entre 
sus consecuencias tiene tambi~n a la baja autoestima. 

A continuación presentaremos opciones para la solución del 
·a.A.E. causado por la disfunción familiar, recomendaciones 
relacionadas con los resultados del an&lisis de nuestra 
investigación. 

4.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCION. - ~ - ~· 

4.5.1. PARTICIPACION DEL PEDAGOGO. 

Al problema de la disfunción familiar en algunos casos, es 
posible dar solución a través de personal especializado como son 
los médicos, trabajadores sociales, psicológos, pero cuando la 
disfunción provoca un bajo aprovechamiento escolar es el 
pedagogo el profesionista capacitado para colaborar 
interdisciplinariamente de manera amplia y positiva con estos 
profesionistas, tanto en la investigación, como en la soluci6n 
del problema; ya que, dentro del interés del pedagogo está todo 
aquello relacionado con la educación, como es el estudio de todos 
los factores· relacionados con el proceso enseftanza-aprendizaje, 
entre los que est& la influencia que ejerce la familia sobre el 
aprovechamiento escolar. 
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Siendo la familia un factor de gran peso, por las razones 

expuestas a lo largo de nuestra investigación documental y de 
campo, creemos que dentro de la tarea del pedagogo se encuentra 

la búsqueda de soluciones al problema de la disfunción familiar 
como causante del B.A.E., colaborando de la siguiente manera: 

Elaborando programas de estudio para escuelas 
normales y carreras universitarias relacionadas con la 

Pedagogia, con temas que permitan ampliar su marco 

conceptual sobre la familia y conocer las implicaciones que 
ésta tiene en la educación. 

- Investigando la relación de la disfunción familiar 

con el aprovechamiento escolar y buscando soluciones al 
problema. 

- Cooperando con el maestro, psicólogo, trabajador 

social y médico en la identificación del problema, por medio 
de entrevistas y pruebas psicopedagógicas. 

- En cuanto a la disfunción familiar como causante del 
B.A.E., el pedagogo podria participar en la solución del 

problema, por medio del planeamiento de un curso dirigido a 

los padres de familia o incluso maestros, en el que 
participaran la 

equipo docente 

por supuesto la 

misma familia, el personal docente y un 

interdisciplinario, dentro del cual estaria 

labor de este profesionista. 

Creemos que este curso, aunque seria de breve duración, 
seria de utilidad, ya que a partir de los resultados de nuestra 

investigación percibimos la necesidad de dar a conocer a los 
padres de niños con B.A.E. sobre como la dinámica familiar puede 

llegar a afectar el aprovechamiento escolar. 

La finalidad de este curso seria el dar a conocer a los 

padres los factores de la dinámica familiar que pueden estar 
perjudicando el desarrollo emocional, f1sico y social de sus 

hijos, los cuales repercuten en su aprovechamiento escolar, 

haciéndo notar que no estarla encaminado a brindar terapia 

familiar que solucionara la problemAtica de cada familia sino que 
a partir del curso, la pareja busque resolver su problema, ya sea 

por si misma o acudiendo a un profesional especializado en la 
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problemática familiar y a otro en la regularizac16n de nifios con 
B.A.E.; es decir, seria la pauta para la posible soluci6n del 
problema. 

Este curso constaria de 4 o 5 sesiones de 2 a 3 horas cada 
una, dependiendo de la disponibilidad de los padres de familia. 

Como ya se mencion6, el curso se impartirla por un equipo 
interdisciplinario compuesto por ejemplo, por un psicólogo, 

.trabajador social, médico familiar y pedagogo, quedando en éste 
último los aspectos didácticos en el planeamiento del curso, como 
son la adecuaci6n de los objetivos, recomendaciones a los otros 
docentes sobre material didáctico, técnicas de ensefianza, manejo 
de grupo, etc.; asi como su participaci6n como docente en la 
sesi6n referente al aprovechamiento escolar, en relaci6n con la 
familia. 

A continuaci6n presentamos una propuesta de un plan de curso 
de orientaci6n familiar, el cual es s6lo una sugerencia, quedando 
los organizadores de dicho curso en la libertad para reformarlo y 

proponer actividades, elevar o disminuir el grado de dificultad 
de los objetivos y contenido del curso, adaptarlo al tiempo 
disponible, caracteristicas de los educandos y composici6n del 
equipo interdisciplinario. 

Cap-4 InvestigaciOn de campo. 



4.5.2. PROPUESTA DE UN PLAN DE CURSO DE ORIENTACION FAMILIAR 

PLAN DE.CURSO 

TITULO: LA FA.'4ILIA V EL BAJO APROVECH!WOOO ESCOLAR. 

l>IRIGIOO A: PADRES DE FAMILIA mi NIOOS DE BAJO Al'ROVECH!li'iIENTO. ESCOLAR EN LA PRIMARIA, 

DIJRI\CION; 4 SESIONES DE DOS liORAS. 

CIWO: 1 O A 15 PERSO!lAS. 

OBJETIVO G9ERlll.: 
SEMI.AR LA RruCION OOSTENT!; ENTRE LA DISFIJNCIOO FAMILIAR 
Y EL BAJO APROVEC!WlIENTO ESCOLAR. 

PROGRAMA 
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TEMA 1, LA l>IIW>IICA FAMILIAR Elfflf.NTE1 MEDICO FAM, V/O TRABAJADOR SOC, 

OBJETIVO PARTICUl.ftR1 EL ruNID IDENTIFICARA LOS EWIOOOS (llJE COMPRENDEN 
LA DltwlICÍI DE tMA FA!ffi.IA RmCIOIW.. 

I l=::==-=====-=. ===~============s-4=========== - ==================-============================================================. 1 

l iOllJETIVOS ESPECIFICOS: CONTENIDO ACTIVIDADES : TECNICA.s : RECURSOS : EVAI.UACION rnIBLIOGRAFIA 
I IEI &ll&M'\01 ~S :DIDACTICOS. : 
118DIJIBSll'51Bdl!lr•::19n-••=•••n• f .... = .. ·------------: ............................................ 1 ·-;:u::i• .. ··=--·· 1 ··= ................ 1 =·······=·-.. ·-1 ·····-N .. _ ..... __ I .. .. 
1 11 .1 DESCRIBIRA LAS 
11 FUUCiONES l!Al3ICA9 

11.1 FltlCIONES IIA- 1- EXPOSICION DEL 
1 9ICA9 FAIIIILIA -1 TEMA, 

1- EXPOSITIVA :- PIZARRON : - POR MEDIO 
DEL CUADRO 

11 F~ILIARES. : RES. :- EQUIPOS. :- ROTAFOLIO. 1 RESIJ!!EN. .. .. 
: 1 1.2.1 DESCRIBIRA LOS :1.2 ROLES 
1 1 ROi.ES FA!ULIAllES, LIARES. 
11 1.2.2 SE!lALARA LA IM-
:r 
11 
11 

11 
11 

i'OOTl!l\!CIA DE l».il 
~ 00.IIITTA- 1 
CIOl'l l>E ROLES. 

1- DISCUSION GllUPAL: 
FJOO -: DUMS, EXPERIENCIAS! 

: l'ERSOtW.ES, ETC. 
1 
1- EI.AOOAACION EN 

EQUIPO DE UN 
CU'lDRO RESUMEN 
SOllRE LAS ruiCIOIES: 

l!l,'.l T!\P.,ITTFffM>cll l M lll'.· 11-3 !l!"l lll'Tl)til'!: 1'11-! F~'l!L!AA!:S, ROLES l 
DE CADA l'iIEM!lRO Y ' 
PI\IJTAS G'JE FAVORE
CEN LAS 118.ACIONES 
INTERFAlULIARES. 

1 : TIMfffi tlUE FliCILITAlii IUI.IAllES, 
1: LA OOSTEi'ICIII DE RE- : 
I i LACIOiES FAMILIAllES 
; 1 l'iilln-UOSAS, 
11 .. 
1 :t. 4 S6'J\tJIRA LA Ilf'Oll- : 1.4 WiJNICI\CIOI-I 
: : TANCIA DE U\ CO!UlI- : EN LA FAMILIA. 
1 1 CACION EN LAS RELA- i 
1 1 CIONE9 FAMILIARES. 
11 

:- HOJAS !>E : 
ROTAFOLIO I 

f EN BLANCO, 1 

1- VII>EO. 

1- J, ALAAID I 
FlJN])MENfOS: 
DE JIEI>ICINA: 
FAMILIAR l I 
ED,MEDICHJII: 1 
FAMILIAR 1 1 
MEXICANA l I .. .. 

l· F,ESCARDO, ,, .. 
1\/-11\TOMIA .. 

11 

DE LA 11 .. 
FAMILIA .. .. 
ED.LIDIUN .. .. .. .. 

11 .. 
" .. .. .. .. .. 
:: .. .. 
:: .. .. 

l: =======================::====================-=============================================================================:: 



TEMA 2: LAS l>ISFl&\'CION FAMILIAR, 

OBJETIVO PARTICULAR: IDENTIFICARA LAS SITUACIOOES QUf: CARACTERIIZAN A UNA 
FAMILIA DISFUNCIOIIAL, 
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rn>ONEl,'TES: TRABAJADOR SOCIAL Y\O PSICOLOGO. 

-: : ==================================================================. ======= .========= ======================================: : 
I IOBJETIVOS ESPE'.CIFICOS: 
:m alumno: 

CONTENIDO 1 
1 ACTIVIDADES 

GEIERALES 
I TECNICAS : RECURSOS i EVALUACION i BIDLIOGRAFIA : : 

:OIDACTICOS. : :: 
I r =========================: ================== 1 ===================== 1 =============: ======. =====: ==============: =============: : 
11 1 1 :: 
::2.1 SEííALARA COOO LAS VA-: 2, 2 I>ISFUNCIONES 
1 1 RIACIONES V COHPLICA· 1 !)El DESARROLLO 
i i CIONES EN EL DESAAROLLOl EN LA FAMILIA, 

:- EXPOSICION !>El :- EXPOSITIVA.:- ROTAFOLIO. '- POR MEDIO . :- J. ALAflID : : 
TEMA. DEL CUADRO FUNMMENTOSI I 

:- !>El DIALOGO:- PIZARRON. RESUMEN. DE MEDICINAi: 
l l 1>E UNA FP.MILIA REPER· 
i i CUTEN EN LA !> Itll\llICA : 
:: FAMILIAR, 
11 
11 

l • DISCUSION GRUPAL: 
l DUDAS, EXPERIENCIAS! 
: PERSONALES, ETC. 

112.2 IDENTIFICARA LAS ACTii2,2 DISFUNCIONES :- EJ...ABOAACION EN 
l l TIJDES QUE CARACTERIZAN : EN LOS SUBSISTE-: EQUIPO DE UN 
: : A LAS RELACIOt6 DIS- : MAS FAMILIARES, l CUADRO RESUi!EN 
: i FUNCIONALES ENTRE LOS i SOBRE LOS TIPOS 
l i MIOOROS DE LA FAMILIA. i DE OISFUNCION FAM. 

" " : 12,3 SEÑALARA COl'iO CARAC- 12.3 DISFUNCIONES 
i i TERISTICAS DE UNA FA- : l>E LA FAMILIA 
i l LIA DISFUNCION!\L: OO>lO SISTEMA. 
: : - AL INCLM'LIMIENTO DEI 
: i LAS FUNCIONES BASICAS : 
i I DE LA FAMILIA, 
1: - AL l'1!ll. ~'EJO DE LOOi 
1: ROLES. 
: i - V A LA CQl!llmICACION : 
:: I~. 
11 
11 

11 
11 

: • PRESENTACION AL 
GRUPO Da CUADRO. 
DE CADA EQUIPO. 

:- HOJAS DE 
: ROTAFOLIO 
l EN BLANCO. 

' - PLUMONES. , 

FAMILIAR : : 
ED,MéDICINAi I 
FAMILIA.~ i l 
MEXICANA : : 

" 11 

f- M. BLOOD, : l 
LA VIOA EN : 

i FAMILIA, 
i EO.PAX.NEX.: 

l- N. ACKERMANl 
O IAGNOSTICO: 
Y TRATA - : 
MIENTO DE i 
LAS RELA - : : 
CIONES FA/1. : : 
ED. PAIOOS : : 

" " 11 

" " 
" " 
ll 

: : ==========--==== ===--·=========-================== ==::===================::================= = == == == = = === == ============== = = ==: : 



TEMA 3: INFLUENCIA DE LA DISFUNClON FAMILIAR EN EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR. 

. OBJETIVO PARTICULAR: EL ALUMNO EXPLICARA COMO LA Disru'lCION FAMILIAR 
REPERCUTE EN EL APROVECHANIENTO ESCOLAR DEL NiííO. 
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EXPMNTE:PEDAGOGO Y/O PSICOLOOO. 

11 Z!!ltrll=lni=r:i:::r:11:::::==:::=::::::.:::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::1::::.: 11 
: : OBJETIVOS ESPECIFICOS: CONTENIDO 
: IEl alumno: 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

: TECNICAS : RECURSOS : EVALUACION :BIBLIOOP.AHA : : 
:DIDACTICOS. l l l 

: : =========================: ==================: =====================: =============: ============: ==============: ========:::::::: : 
lf l 1 :: 
: :3.1 EXPLICARA COMO LA : 3.1 IMPORTANCIA DE:- EXPOSICION Dtl :- EXPOSITIVA :- ROTAFOLIO. :- POR MEDIO DEI- M. BLOOD, : : 
: : FAMILIA INFLUYE EN EL LA FAMILIA EN ELI TEMA. CUADRO LA \/IDA EN : l 
: : DESARROLLO DEL Nii.iO. I DESARROLLO DEL I :- DEL DIALOGO:- HOJAS DE l RESUMEN. : FAMILIA~ :: 
" " 
" " 
1 : 3. 2 IDENTIFICARA LAS 
: : FORMAS DE REACCIONAR 
: : DEL Nrno ANTE LA DIS-
:: mUON FAMILIAR. 
" " 
" " 

: NI..O. :- DISWSION GRUPAL: 
: DUDAS, EXPERIENCIAS: 

l3.2 ACTITUDES DEL : PERSONALES. 
NIÑO ANTE LA I 
DISFUNCION FAMI-1- ELABORACION POR 
LIAR. EQUIPO DE LIN CUADRO: 

COMPPMTIVO DONDE 
ANOTE EN UNA 

: 13.2.1 IDENTIFICARA LAS 13.3 DISFUNCION FA-' COLUMNA LAS ACTI -
TUDES FAMILIARES 
QUE FAVORECEN EL 
DESARROLLO DEL 
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Entré las sugerencias que se pueden dar en la última sesi6n 
del curso están muchas de las que ya hemos mencionado a lo largo 
de nuestro marco te6rico, además de las que presentamos a 
continuaci6n, sugerencias que no s6lo deben ser tomadas en cuenta 
para el curso sino como alternativas que puede seguir una 
familia o bien un profesionista interesado en el problema.' 16

) 

La serie de recomendaciones presentadas en este apartado, no 
resolverán en forma aislada la situación de todas las familias y 
niños, pues la problemática disfunci6n familiar-B.A.E., tiene 
implicaciones tanto de tipo psicológico, pedagógico como 
socioecon6mico, por lo que, como nos dice Amengual,: 

... una acción meramente educativa (y/o psicológica) 
nunca puede ser capaz de resolver el problema de los 
ambientes familiares negativos, sino va acompañada de una 
politica socioecon6mica y cultural, capaz de generar empleo, 
aumentar el nivel econ6mico y cultural, y satisfacer las 
necesidades familiares minimas (en alimentación, vivienda, 
sanidad, etc.).' 17 > 

Por lo que, para dar solución a la problemática se requiere 
del trabajo de un equipo interdisciplinario de sociólogos, 
economistas, pedagogos, médicos, psic6logos, trabajadores 
sociales, la misma familia, etc. 

El abarcar aquí, todas las posibles soluciones seria muy 
amplio, por eso aquí nos limitaremos a exponer algunas 
recomendaciones de tipo psicopedag6gico porque creemos que los 
problemas de este tipo están afectando directamente el buen 
desenvolvimiento del niño. 

Cuando queremos dar solución al problema de un niño con 
B.A,E., lo primero es detectar las causa o causas de éste, es 
decir, establecer si el problema fue ocasionado por causas 
individuales o ambientales, sin olvidar que en muchos casos puede 

(16) t\lgunas de las sugerencias que aqul aencionaremos, estan basadas en los libros consultados especialmente· 
el de Barry Bricklin, O.JI. Ci.t., y otras en nuestras experiencias como Pedagogas. 

· (17) Rotger Amengua!, Qp,_J\t., p. 245. 
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ser mli de un factor el que esté _inter~inierido, por lo que para 
su detección se recomienda tomar en cuenta lo siguiente: 

(18) 

- Los padres pueden entrevistarse con la maestra para 
obtener un informe sobre la situaci6n escolar del niño y las 
causas a la que ésta atribuye su B.A.E.; asi como 
recomiendaciones para la solcición del problema. 

- Buscar que se le aplique al niño una bateria de 
pruebas que ayude a encontrar las causas reales de su 
B.A. E., la cual debe 
especializada, ya sea un 
problemas de aprendizaje. 

ser aplicada por una persona 
psicólogo, pedagogo, terapista de 
La misma maestra del grupo puede 

aplicar la bateria si se encuentra preparada para ello, sin 
embargo, se recomienda que de preferencia sea alguno de los 
profesionistas mencionados el que la aplique; y de ser 
posible no ser aplicada en la misma escuela, ya que, por 
una parte, la causa puede ser de tipo pedag6gico, es decir, 
a veces la misma maestra, su método o el ambiente escolar al 
que el niño esta expuesto influyen en su aprovechamiento 
escolar; o bien, por otra parte, aunque la causa del B.A.E. 

no sea de tipo pedagógico debido al fracaso que ya ha 
sufrido el niño y frustraciones que ésto le ha ocasionado, 
éste puede sentirse inseguro o predispuesto al ambiente 
escolar o a la misma maestra, lo que puede alterar los 
resultados de las pruebas. 

Los aspec~os que debe abarcar la detección del B.A.E. son: 

- Percepción: Para 
sugiere la aplicación 
pruebas: Bender, Rutgers, 
no Motriz, pruebas de 

detectar algún problema en ésta se 
de alguna(s) de las siguientes 
Frostig, Test de Percepción Visual 

percepcion auditiva, etc. Se 
recomienda, asi mismo, complem~ntar la informacion con 
observaciones de la lectura y escritura del niño y los 
diversos trabajos escolares. 

(18) Las pruebas mencionadas son s6lo sugerencias, e! pro[esionista encargado del caso puede escoger las 
pruebas que el crea convenientes, sin enbargo,es reconendable que esta baterla Incluyo un instrumento de 
detec<'ión por cada uno de los factores que pueden causar un B.A. R .. 

cap- 4 ~nveet~gac~On de campo. 
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Madurez para la lecto-escritura: Para este aspecto 

se puede aplicar una prueba como: Mali, Bateria Predictiva, 

Filho, etc. 

- Detección del coeficiente intelectual del nifio con 
pruebas de 

Weshler (WISC 

inteligencia como: Goodenough, Raven, 

para primaria; WPPSI para preescolar o 

Kohs, 

WAIS 

para niveles madios y superiores). 

El 
con 

cual lo 
el mismo 

podemos 
niño y 

- Estado emocional del nifio: 
conocer por medio de entrevistas 
familiares; as1 como, con la 

psicológicas proyectivas como la 

aplicación de pruebas 

de la Familia, HTP, CAT, 

Figura Humana, Frases Incompletas, etc. 

- Aspectos neurológicos: Que se investigan a través de 

la historia clinica, examen médico, EEG, es decir informes 
que nos den datos sobre el estado fisico del niño como su 
salud, agudeza visual y auditiva, antecedentes prenatales, 

natales y postnatales etc. 

- Aspectos 
observación de 

alumnos, etc. 

pedag6gicos: Entrevistas con el maestro, 
su metodologia y actitudes hacia sus 

- Aspectos familiares: Entrevistas con los padres y 
los niños, cuestionarios, historia individual, tests de 
Frases Incompletas y de la Familia. De ser posible, se 
sugiere la observación directa de la familia en su ambiente, 
ademAs de la recopilación de informes de otros profesionales 

como psicológos, trabajadores sociales, médicos que hayan 
tenido contacto con la familia. 

Una vez que se 
paso es buscar la 

detectó la causa del B.A.E., el sigu{ente 
solución para el problema, para lo cual 

presentamos las siguientes recomendaciones para los casos en que 

la familia aparezca como factor causante del B.A~E., teniendo en 
consideraci6n que la tarea de solucionar la problemática familiar 
corresponde a profesionistas tales 

psic6logos, médicos familiares e, 
no únicamente al pedagogo, 

cap. 4 rnv~et~gación de campo. 

como, trabajadores sociales, 

incluso, a la familia misma 7 
el cuál debe trabajar 
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interdisciplinariemente con esos profesionistas de la forma como 

se mencionó en el apartado 4.5.1. 

La solución del problema deberá enfocarse hacia tres 
aspectos principales: 

- Resolver la problemática familiar. 
- Me~orar el Aprovechamiento escolar del niño. 
- Eievar la autoestima del niño. 

En cuanto al aspecto familiar, se aconseja que la familia 
reciba un tratamiento psicológico, el cual se debe dar tanto a 

nivel individual, como grupal. Este tratamiento tendrá como 
objetivos los tres aspectos arriba mencionados. 

Para la resolución de la problemática familiar, el 
tratamiento sew debe dirigir a la detección del tipo de 
disfunción y 
familia de 
desarrollo de 
después darles 
al caso. 

a buscar hacer conscientes a los miembros de la 
las actitudes que están perjudicando el buen 
la familia y, específicamente, del niño, para 
la terapia y/o alternativas de solución adecuadas 

Al respecto se dan las siguientes recomendacio~es: 

- Los padres, ya sea por sí mismos o conducidos por un 

psicológo o terapista encargado del caso, deben meditar si 
están cumpliendo adecuadamente con sus funciones en su 
familia. Los puntos principales hacia donde se puede enfocar 
esta meditación son: 

- Para el aspecto de cuidado: Deben observar el 
desarrollo físico de su hijo, por ejemplo observar si 

lo notan fatigado constantemente, si presenta torpeza 
motriz, enfermedades y accidentes frecuentes, etc.; y 

preguntarse si esto puede deberce a falta de cuidado 
de ellos hacia el hijo. Si es as1, deberán tratar de 

poner de su parte para evitar estas situaciones y de 
ser necesario buscar ayuda médica, además de la 
psicológica. 

Cap_ 4 Yn~oat~gac~6n de Campo. 
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el aspecto de afecto: Preguntarse si en 
dias le han dicho al nifto que lo quieren, 

han 
interesándose por 

etc. 

demostrado con caricias, besos, 

sus actividades, platicando con él, 

En cuanto al ·aspecto de socializaéi6n: 

Observar si el nifto convive fácilmente con personas de 

su edad y con los adultos; si se relacibna con sus 

compañeros de escuela; si obedece las normas 
familiares y escolares; si da muestras de cooperaci6n, 

respeto, compañerismo hacia sus semejantes, etc.; si 
no se da(n) alguna(s) de las situaciones anteriores, 

preguntarse si dan la oportunidad de salir al niño, de 
convivir con sus amigos; si le dejan expresar sus 
ideas y sentimientos; si la disciplina está bien 

aplicada etc. 

- En cuanto a comunicaci6n: Preguntarse, si 
conversan lo suficiente con su pareja e hijo; si se 
dan oportunidades y se sienten seguros para expresar 

sentimientos, inquietudes, ideas, etc. 

- En cuanto a roles: Meditar si estan cumpliendo 

con las funciones que le corresponden a su rol, si 

conoce bien cuáles son estas funciones, si su pareja e 
hijos conocen su rol y el propio, etc. 

- En cuanto a las relaciones entre los miembros 
de la familia: Cuestionarse si hay respeto, 

cooperaci6n, comunicaci6n entre ellos, observar la 
frecuencia de las peleas; si están involucrando al 

niño en las riftas conyugales, etc. 

Una vez analizados y encontrados el o los aspectos que estan 

afectando la dinámica familiar y sobre todo el desarrollo fisico 
y emocional del niño; el terapista o la misma pareja, debe pensar 

en las posibles soluciones y forma de superar la situaci6n, entre 

las recomendaciones que se pueden dar al respecto estan las 
siguientes: 



- Cuando el problema sea la falta de socialización, 
los padres deben· de tomar en cuenta las sugerencias 
descritas en el capitulo 2 (apartado 2.4), como son, por 
ejemplo no sobreproteger a los hijos, presentarles normas de 
disciplina congruentes, predicar las normas sociales con el 
ejemplo, identificarse con el hijo dándole amor, confianza, 
etc, evitar permisividad o autoridad excesivas, proveer ál 
niño de oportunidades para relacionarse con niños de su edad 
llevándolo al parque, centros deportivos y permitiéndole ser 
visitado y visitar a sus amigos, etc. 

- Para facilitar un ambiente familiar positivo los 
padres y demás miembros de la familia deben entender: 

- La importancia que tiene el hecho de que las 
relaciones se basen en el afecto, confianza, respeto, 
cooperación y una comunicación abierta; es decir, que 
se expresen los sentimientos, se hable sobre lo que se 
espera de cada uno de sus miembros y lo que cada 
persona cree que es su rol. 

- Que no deben inmiscuir a los hijos en las 
discusiones conyugales. 

- Que, aunque sus actividades laborales no les 
permitan pasar mucho tiempo al lado de su hijo;es más 
importante la calidad que la cantidad, es decir, 
que si durante el tiempo que pasan con sus hijos les 
brindan demostraciones de afecto, tanto verbal como 
fisico, platican con ellos, juegan, demuestran interés 
por sus actividades, esta breve convivencia será de 
más valor para el h_ijo que horas de tener la presencia 
de los padres, sin que éstos les demuestren afecto e 
interés . 

Por otra parte, ya que nuestras investigaciones, documental 
y de campo, nos han permitido conocer que una consecuencia-del 
B.A.E. es la baja autoestima, creemos que tanto las terapias 
psicopedagógicas y las actitudes de los padres deben 1r 
encaminadas a ayudar al niño a recuperar su autoestima; por 
ej~mplo, éstos últimos podrian ayudar con las siguientes 
actitudes: 
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No utilizar sarcasmos, constantes criticas 
negativas, castigos extremos; ser realistas con respecto a 
las capacidades de su hijo y no exagerar la gravedad de los 
fracasos escolares. 

- Hacerle entender al 
le siguen amando, y que las 
para su superaci6n personal. 

niño que a pesar de su fracaso 
presiones en sus estudios son 

- Ocupar parte de su tiempo a conversar con sus hijos, 
dejándoles expresarse, escuchándolos y contestando a sus 
preguntas, para hacerlos sentir que son seres importantes 
para ellos, lo que ayudar~ a que los niños tengan seguridad 
y una mayor autoestima. 

- Y recordar que lo más importante para recuperar esta 
autoestima y posiblemente mejorar el B.A.E. del niño, es: 
brindarle amor, respeto, cuidado, atenci6n, reconocimiento, 
oportunidades de comunicación abierta, etc. 

Asi mismo, además de buscar el mejoramiento de la 
problemática familiar y elevar la autoestima del niño, el 
tratamiento debe estar encaminado a encontrar pautas que 
resuelvan el problema escolar del niño. Entre los aspectos y 
recomendaciones a tomar en cuenta con respecto a este punto 
tenemos: 

- Buscar hacer consciente al niño de las actitudes 
relacionadas a las situaci6n familiar que estan afectando su 
estabildad emocional. 

- Hacer que tome 
preocupaci6n, depresi6n 
vive, están provocando 

conciencia de c6mo su ansiedad, 
por la situac16n familiar en que 

su B.A.E., esto es un proceso )ente 
pero muy necesario para que el niño vaya, poco a poco, 
entendiendo que su actividad escolar y su aprovechamiento en 
la escuela, no deben mezclarse con sus sentimientos hacia la 
situaci6n familiar. 

- Motivarlo al estudio, haciéndole entender que su 

condición como ~®r hUffllftQ tl@n~ p@@§ qu@ V@f §@ft §U tr1b1ja 
escolar, pero que, evidentemente, su vida serla mucho más 
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trabajo más 

- Recomendar que a la par del tratamiento psicológico, 
se inicien cursos de regularización, ya que, aunque se 
mejoren las relaciones familiares, se eleve la autoestima 
del niño y se mejore su estado emocional, eliminando asi, 
las causas principales que causaron su B.A.E., ya ha habido 
un retraso escolar por lo que, de no darse esta 
regularización el B.A.E. podria prevalecer, ya no como 
consecuencia de la familia sino del atraso en conocimientos 
que le impida o dificulte la adquisición de los 
conocimientos de niveles más avanzados. 

Entre los profesionistas que se pueden encargar de esta 
regularización están, el pedagogo, el maestro normalista u otra 
persona que tenga los conocimientos necesarios para ello, los que 
deben tener como objetivos: 

- Proveer al niño de los conocimientos que regularicen 
su situación académica, a la par de técnicas de estudio, que 
le faciliten su aprendizaje posterior. 

Motivarlo hacia el estudio. 

- Darle pautas para que mejore su autoestima. Es 
decir, empezar desde niveles en los cuales el terapista sepa 
que el niño tendrá éxito. 

- Reforzar la-terapia psicológica, animándolo con sus 
pequeños éxitos, pero tomando en consideración .sus fallas 
cuidando de no perjudicar su autoestima; por ejemplo, evitar 
decirle no lo hiciste bien, esta muy mal, no entendiste 
nada, sino decirle parece que hay algo que está afectando 
tu desempeflo, tal vez una situación familiar, etc., de esta 
manera, además de favorecer su autoestima se buscará hacer 
consciente al niño de como su situación familiar afecta su 
trabajo escolar. 

Finalmente, presentamos una pequeña lista de algunas 
instituciones que brindan ayuda dando servicios médicos, terapias 

(19) Barry Bricklin, ºlh.ltt., p. 155 . 
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psicol6gicas, cursos a padres, etc., para la soluci6n del 

problema familiar y escolar. Algunas de estas instituciones dan 

servicios en forma gratuita o a bajo costo. 

Oficiales: 

- I.M.S.S.: 

- D.I.F: 

Unidades de Medicina Familiar 

Instituto Nacional de Salud Mental. 

Periférico Sur# 2905. 
Colonia: Magdalena Contreras. 

- A.M.P.A.G.: Asociaci6n Mexicana Psicoanal1tica de 

Grupo. 

Protasio Tagle. 
Colonia: San Miguel Chapultepec. 

Grupos de Alcoholicos An6nimos y Neur6ticos 

An6nimos. 

Particulares: 

- CENCALLI: 

- Problemas 

(Que se localizan en diversas zonas). 

Instituto de terapia familiar. 

Bajio # 30. 

Colonia: Roma Sur. 

Académicos: Kepler # 82 
Colonia: Anzures. 

- Instituto de 
Educaci6n 

Familiar: Magdalena 24 

Colonia del Valle. 
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CONCJLU.S IONES 

El B.A.E. es causado por diversos factores que son, la 
mayoria de las veces, el próducto de una interrelación entre lo 
heredado y lo adquirido en el ambiente por el individuo. Uno de 

los más frecuentes e importantes es la familia, ya que ésta 
ejerce una significativa influencia en todos los aspectos del 
desarrollo del educando, además de tener un estrecho vinculo 
con la escuela. Por lo que, cuando en la dinámica familiar 
existen situaciones disfuncionales, especificamente en lo que 
se refiere al afecto, cuidado, comunicación y relaciones, se 
pueden ocasionar diversos problemas en el nifio: entre los 

'cuales se encuentra el B.A.E., el cual puede ser resultado de: 

serie 
las 

La ansiedad, baja autoestima, depresiones, e 
inseguridad que la disfunción familiar provoca en el nifio. 

La necesidad del nifio de sacar sus tensiones o 
llamar la atención de sus padres. 

En el último capitulo de nuestra tesis, presentamos una 
de recomendaciones que pueden ayudar a la superación de 

crisis familiares, para de esa manera, logr·ar en lo 
posible dar solución al problema del B.A.E. cuando éste es 
causado por situaciones familiares, o bien para que las mismas 
dejen de ser factores agravantes del B.A.E. en el niflo, cuando 
este es provocado por factores de otra indole .. Sin olvidar que 
algunas de estas recomendaciones serán viables dependiendo de 
la realidad socioeconómica del co~texto eri que se encuentra el 
educando, 

Queremos hacer notar que estas conclusiones y las 
afirmaciones presentadas en el capitulo 4 son aplicables para 
los niflos de segundo grado de la escuelas investigadas, ya que, 
nuestra muestra no fue representativa para hacerlas extensivas 
a otros sectores; sin embargo, el hecho de que coincidan, en 
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gran parte, con las afirmaciones de diversos autores 
las cuales fueron hechas con base en 
de campo más amplias, nos sugiere que nuestras 

pueden ser aplicables a otros sectores e 

consultados, 
investigaciones 
conclusiones si 
incluso 
lleven 

a otros 
a cabo 

confirmen. 

grados escolares, _esto a reserva de que 
estudios con muestras más grandes que 

se 
lo 

Por último, creemos que para ampliar el conocimiento sobre 
el tema objeto de nuestra investigación se podrian realizar 
investigaciones enfocadas a: 

El estudio de cómo cada uno de los subtipos de 
disfunción familiar ~ueden provocar un B.A.E. 

Delimitar con más detalle en qué casos la 
disfunción familiar es qausante directa y en cuáles 
indirecta del B.A.E., para lo cual se requiriria de una 
bateria de instrumentos de investigación que abarque toda 
la serie de causantes de B.A.E., expuestas en el capitulo 
3 de este trabajo. 

El estudio de la interrelación de los diversos 
factores causantes de B.A.E. {ambientales, individuales y 
circunstanciales), es decir, investigar el porqué un mismo 
factor, por ejemplo disfunción familiar, llega a afectar 
de diversas formas y grados de un individuo a otro. 

El estudio de los factores socioeconómicos que 
·están detras del problema disfunción familiar-B.A.E. 

El papel del pedagogo dentro de la problemática 
familiar-aprovechamiento escolar. 

Como vemos el pedagogo puede aportar mucho a la solución 
del problema abordándolo en sus distintas implicaciones tanto 
psicológicas, pedagógicas y socioecon6micas. 
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ANEXO 3 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

Ac. : ________ Ca1if. : ______ _ 

NOMBRE: _________________________________ _ 

ESCUELA: FECHA: --~----~~-------------- -------
********************************************+i·*************************** 

I. RESUELVE LAS SIGUIENTES SUMAS: 

II. RESTAS: 

3 6 2 
1 3 1 

III. MULTIPLICACIONES: 

4 X 3"' 

3 4 2 
+4 2 7 

2 7 8 
1 4 6 

5 X 5 

IV, SUMA DE FRACCIONES (QUEBRADOS): 

2 :~ + 
4 4 

V. COMPLETA: 

5 6 3 
+ 2 7 6 

2 6 5 
1 3 7 

3 
- + 

2. 

metro"'----- decímetros. 

metro= ----- centímetros. 

2 8 
X 2 

2 

2 

VI. ENCUENTRA EL PERIMETRO DE LAS SIGUIENTES FIGURAS: 

Perímetro= 

4 6 
+ 2 1 

5 3 
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VII: ESCRIBE "c" o "qu" 

esto iero emar muñe a muñe ita. 

VIII. ENCIERRA EN UN CUADRO EL PREDICADO: 

Luis y Juan fueron al parque. 

IX. ENCUENTRA EN EL ENUNCIADO EL: NUCLEO DEL SUJETO ( O NUCLEO NOMINAL) 
Y EL NUCLEO DEL PREDICADO: 

El gran oso dormía en el bosque. 

Núcleo del ·sujeto: 

Núcleo del prédicado=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

X. ESCRIBE EN LA LINEA SI ES UN ENUNCIADO INTERROGATIVO; IMPERATIVO O 

ADMIRATIVO: 

XI. ESCRIBE OTRA VEZ SOLO LAS PALABRAS QUE SE DEl;lEN ESCRIBIR CON MAYUscu· .· 
LAS. 

XII. ESCRIBE EN PASADO LA SIGUIENTE ORACION: 

Yo estudio mucho 

XIII. ESCRIBE CON ROJO LAS COMAS (,) NECESARIAS EN EL SIGUIENTE ENUNCIADO: 

Mi mamá compró en la tienda elotes calabazas lechuga fresas y melones. 

XIV. NOMBRA TRES MEDIOS DE COMUNICACION: 

XV. lQUE ES LA CONTAMINACION?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

XVI. ·¿PARA QUE NOS SIRVE EL ESQUELETO?~~~~~~~~~~,~~~~--~~~ 

XVII. 'rACHA LOS ALIMENTOS QUE SEAN DE ORIGEN ANIMAL. 

papas carne queso lechuga 
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ANEXO 4 

CUADRO DE CONCENTRACION DE DATOS 

EXP. 

NOMBRE: ~--------~----~FECHA. NAC. ----'-----------~ 
CALIFICACIONES: EDAD: ------------------

lo. 2o. 

BIMESTRES 

3o. 

PRUEBAS .ÁPLICADAS: 

GOODENOUGH 

4o. 

RUTGERS/BENDER 

PROM EXAM. PROM. FINAL .. 

+ 

FRASES INCOMPLETAS 

ENTREVISTAS NIÑO: ---'-----------------------------

DIAGNOSTICO: 

OBSERVACIONES GENERALES: 
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A N E X O 5 

GLOSARIO 

ACTITUD: Disposici6n para tomar 
frente a una situaci6n dada. 

partido y en su caso, actuar 
Es el resultado de variados 

factores: biol6gicos, psicol6gicos, sociales, culturales, etc. 

AFECTO: Proporcionar ánimo, amor y cariño. Sentimiento tierno con 
respecto a ciertas personas, pero sin la impetuosidad, 
posesividad y exclusivismo de la pasi6n amorosa. 

AGUDEZA AUDITIVA: Poder o capacidad de un sujeto para oir bien, 
la cual es medida por medio de audiometrias, en donde se le da a 
escuchar a una persona, sonidos de distintos tonos e 
intensidades, considerandose normal escuchar los sonidos con una 
intensidad de O a 10 decibeles. 

AGUDEZA VISUAL: Poder o capacidad de un sujeto para ver bien, la 
cual es medida utilizando tablas optométricas que tienen letras o 
dibujos de distintos tamaños, consideran~ose de vista normal a la 
persona que puede leer a una distancia de 20 pies (aprox. 6 m.) 
la letra tipo de 8.86 mm., es decir que tiene una agudeza visual 
de 20/20. 

ANSIEDAD: Emoci6n del temor o de la inseguridad. Un sentimiento 
de amenaza. Se distingue del miedo, en que éste es una reacción 
emocional a un objetivo concreto o indefinible. 

APROVECHAMIENTO ESCOLAR: Medición en una escala de O a 100 

puntos, dada a los conocimientos adquiridos por el alumno en las 
instituciones escolarizadas. 

BAJO APROVECHAMIENTO ESCOLAR: Concepto aplicado a la obtención de 
una puntuaci6n menor de 60 puntos, dentro de una escala de O a 



100 puntos, dada a los conocimientos adquiridos por el alumno en 

las instituciones escolarizadas. 

CARACTER: Conjunto de razgos psíquicos peculiares individuales 
heredados y adquiridos, que se manifiestan en las maneras de 

actuar, pensar y sentir de cada persona. 

CICLO VITAL DE LA FAMILIA: Son los cambios trascendentales en la 
vida de la familia que se originan en el transcurso del tiempo y 

el consiguiente paso de una etapa a otra de la vida familiar. La 
formaci6n de la pareja, el nacimiento de los hijos, la educaci6n 

de éstos, su llegada a la adolescencia y a la vida adulta y 

finalmente, la contracci6n o desaparici6n de la familia. 

COEFICIENTE INTELECTUAL, C.I.: Medida del funcionamiento 

intelectual que se determina dividiendo la edad mental (el nivel 
de edad en el cual está funcionando una persona), entre su edad 

cronol6gica, multiplicado por cien. 

COMUNICACION: La interrelación verbal y no verbal entre los 

miembros de una familia, la cual debe ser directa, clara, 

especifica y congruente. 

CRISIS DE IDENTIDAD: Erikson, la define como los conflictos que 
ocurren principalmente en la adolescencia mediante la cual el 

individuo se propone definirse as1 mismo y buscar su lugar en el 
mundo. 

CULTURA: Conjunto de maneras de vivir y de pensar tradicionales 
en un grupo humano particular. 

DEPRESION: Estado de ánimo triste y melancólico, que suele ir 

acompafiado por ansiedad, angustia e inquietud y por ideas de 

indignidad y autodesprecio. 

DESARROLLO HUMMW: Cambios cualitativos y cuantitativos de tipo 
emocional, físico, social, cognoscitivo, etc., que un individuo 
experimenta con la edad. 

DINP.MICA DE LA FAÍ1ILIA: Son las fuerzas tanto positivas como 

negativas determinantes 
familia, en donde debe 

del buen o 
e~dstir un 

mal funcionamiento de 
equilibrio interno que 

la 
la 
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mantenga unida a pesar de las presiones producidas dentro y fuera 

de ella. 

DISCALCULIA: 
manipular los 

simples. 

Perturbaciones en la capacidad de calcular, 

símbolos numéricos o hacer operaciones aritméticas 

DISGRAFIA: Perturbaciones en la escritura espontánea, sin 

embargo, la capacidad de copiar esta intacta. 

DISLEXIA: Incapacidad parcial de leer o comprender lo que se ésta 

leyendo en silencio o en voz alta. 

ELECTROENCEFALOGRAMA, EEG: Registro gráfico de los impulsos 

eléctricos del cerebro. 

ESQUIZOFRENIA: Desorden severo mental que se caracteriza por la 
perdida del contacto con la realidad, embotamiento y distorci6n 

emocionales, y pensamientos disturvados. 

ESTATUS y NIVEL SOCIOECONOMICO: Contexto o cuadro de referencia 

social de un individuo o grupo, inclusive de una profesi6n. El 
conferir a un miembro de la familia un nivel socioecon6mico 

equivale a transferir derechos y tradiciones. 

FAMILIA: Unidad básica de la sociedad, formada por hombre, mujer 

e hijos o sin ellos que tiene como primer responsabilidad 
responder a las necesidades físicas, psíquicas y sociales básicas 

de cada unos de sus miembros, así como de proveer de nuesvos 
individuos a la sociedad. 

FAMILIA DE CLASE SOCIAL ACOMODADA: Es aquella con _bienestar 
econ6mico asegurado. 

FAMILIA DE CLASE SOCIAL BAJA: Es aquella que tiene que vender su 

fuerza de trabajo para poder satisfacer sus necesidades de 
alimentaci6n, vestido y vivienda de manera precaria para 
subsistir día tras día. 

FAMILIA DE CLASE SOCIAL MEDIA: Con movilidad económica relativa 
es decir, tiene que luchar para mantener su estatus. 
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FAMILIA DISFUNCIONAL: Es aquella en.la cual existen alteraciones 

en sus subsistemas, comunicación, estructura, desarrollo, roles y 
eri el cumplimiento de sus funciones; la cual ademAs utiliza sus 

problemas como arma y no como experiencia o medio de 

acercamiento. 

FAMILIA FUNCIONAL: Es aquella 
encuentran en equilibrio, que 

siendo capaz de resolverlas 

en que las fuerzas familiares se 
progresa de crisis en crisis, 

de manera que se promueva el 
desarrollo de cada miembro hacia una mayor madurez, es decir, 

hacia una ralación mis cAlida e independiente. 

FAMILIA PARA OCCIDENTE: Grupo formado por marido, mujer e hijos, 

que tiene la responsabilidad de proveer de nuevos miembros a la 
sociedad, socializarlos y otorgarles apoyo emocional y fisico. 

FRUSTRACION: El estado de un organismo resultante de que se torne 

dificil o imposible la satisfacción de una conducta motivada, 

cuando la via hacia un objetivo queda bloqueada. 

FUNCIONES BASICAS: Son actividades que se espera que cumplan los 

miembros de la familia. 

IDEOLOGIA: Conjunto de ideas acerca del mundo y la sociedad que 

responden a intereses, aspiraciones e ideales de una clase 
social, en un contexto social dado y que guia y justifica un 

comportamiento prActico de los hombres, acorde con sus intereses, 
aspiraciones e ideales. 

INTELIGENCIA: Interacción activa constante entre la habilidad 
heredada y la experiencia ambiental, que da por resultado la 

capacidad de un individuo para adquirir, recordar y usar 
conocimientos; entender conceptos 
concretos; comprender las relaciones 
ideas, y aplicar tal comprensión, y 

descritas en sus actividades diarias. 

tanto abstractos como 
entre objetos, hechos e 
usar todas las funciones 

MADURACION: Es la suma de características de la evolución 
neurológica que presenta la 

diferentes edades de la vida, 
mayoria de los individuos en las 

que permiten la aparición y el uso 
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determinadas caracteristicas madurativas por 
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edad, corresponden 
lo que cada nivel 

de maduración permite la puesta en marcha de nuevas funciones 
ejercicios o experiencias 

MECANISMOS DE 
para evitar 

DEFENSA, Operaciones 
la conciencia de 

psiquicas que efectua el yo, 
estímulos 

provocadores de ansiedad. 

MOTIVACION: Orientaci6n activa, persistente 
caracteriza el comportamiento; la motivación 
de actividad y de dirección de actividad. 

desagradables y 

y selectiva que 
es a la vez fuente 

NEUROSIS:. Respuesta emocional, persistente e inflexible, a la 
frustración. 

OBSESION: Idea o pensamiento repetitivo, cuya irracionalidad se 
reconoce, pero no puede eliminarse con facilidad. 

OPRESION: Estado de la persona que carece de libertad por 
hallarse bajo el dominio de otro, quien lo aflige y tiraniza. 

PERCEPCION: Interpretación y toma de conciencia sobre lo que 
llega a través de los sentidos. 

PERSONALIDAD: Representa esencialmente la unidad integrativa de 
un individuo con todo el conjunto de sus caracteristicas 
diferenciales estables, tanto heredadas como adquiridas (h&bitos, 
inteligencia, temperamento, constitución org&nica, emocionalidad, 
deseos, ideales, valores, propósitos}, su comportamiento, es 
entonces el resultado y expresión de esta unidad de elemento~. 

PRUEBA GOODENOUGH: Prueba para evaluar la inteligencia general a 
traves del anAlisis de los pormenores de una mera e intima 
expresión de su totalidad, de un dibujo de la figura humana. 

PRUEBA GUESTALTICA VISOMOTORA (BENDER): Prueba perceptual y 

proyectiva para todos los niftos de 5 a 10 aftas, cualquiera que 
sea su inteligencia, funcionamiento neurológico y ajuste 
emocional. 
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PRUEBAS PROYECTIVAS: Materiales de estudio de la personalidad no 
estructurados que enfrentan al sujeto con una situación a la que 
responderé, segOn lo que siente en el transcurso de la respuesta. 
Se basan en el mecanismo de proyección, que se caracteriza por la 
atribuci6n de los pensamientos propios inaceptables a otra 
persona u objeto. Entre estas se incluyen las pruebas de frases 
incompletas, la figura humana, la familia, etc. 

PRUEBA RUTGERS DRAWING.TEST: prueba no verbal que mide percepción 
visual y coordinación visomotora básicamente. Es usada para 

el detectar en los niños de 
desarrollo perceptual que más 

preescolar, deficiencias 
tarde pueden interferir 

en 
en el 

aprendizaje de la lecto-escritura y las operaciones numéricas. 

PSICOANALISIS: Sistema desarrollado por Sigmund Freud para tratar 
desórdenes mentales y emocionales; en esta teoría se considera 
que las 
problemas. 

motivaciones inconscientes son la raíz de tales 

REPRODUCCION: Función de la familia como proveedora de nuevos 
miembros a la sociedad. 

ROL FAMILIAR: El papel que desempeña cada individuo en su familia 
ante la sociedad. 

SISTEMA: Suma de partes que actuan a la vez, independientemente y 
unas sobre 
anticipación. 

otras para alcanzar objetivos enunciados con 

SUBSISTEMAS: Conjunto de elementos que funcionan 
independientemente interactuando para obtener un resultados y 

funcionalidad establecida, que alude el vínculo de subordinación. 

VALORES: El hecho de que se elija 
que el sujeto le otorga cierto 
favorable, lo considera preferible. 

algo, prefiriéndolo, obedece a 
valor, lo estima de manera 

VISOMOTOR: Capacidad 
respuestas motrices. 

de relacionar estímulos visuales con 
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