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RESUMEN 
 
 
 La presente investigación tiene como propósito discriminar los 
patrones de crianza y los niveles de motivación al logro y conocer la 
relación de estos con el rendimiento académico de los estudiantes 
cursantes de la III Etapa en la Escuela Básica “Consuelo de Rodríguez” de 
Yaritagua en el período octubre de 1998 a julio de 1999.  Se consideró 
importante el estudio de la familia y los patrones de crianza ejercidos por 
los mismas; ya que a través de estos se imparten valores, normas, 
actitudes, variables psicológicas propias del grupo familiar.  Los patrones 
de crianza fueron estudiados en función del ejercicio de la autoridad: 
democrático, autoritario y liberal o laissez-faire.  Se realizó una 
investigación de tipo descriptiva y de campo, con una muestra de 30 
alumnos de ambos sexos y 30 padres o representantes.  Se aplicaron dos 
(2) instrumentos: cuestionario (Patcri) con el fin de determinar el tipo de 
patrón de crianza ejercidos por los padres.  A los alumnos se les aplicó la 
Escala de Mehrabian para medir los niveles de motivación al logro.  Los 
resultados mostraron que el patrón predominante en los padres es el 
liberal o laissez-faire en 60%.  En la muestra de alumnos un alto 
porcentaje (70%) tiene bajos niveles de motivación y un bajo rendimiento 
(63.3%).  Es importante señalar que existe una relación directa entre el 
patrón de crianza liberal, la baja motivación al logro con el bajo 
rendimiento académico de los alumnos. 
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INTRODUCCIÓN 

La  Fami l i a  es  una  es t ruc tu ra  bás i ca ,  que  p ropo rc iona  a l  

n i ño  l os  e l emen tos  que  con fo rman  su  pa t r imon io  f í s i co ,  

b io lóg i co ,  ps íqu i co ,  i n te lec tua l ,  mora l ,  soc ia l  y  cu l t u ra l .  As í ,  

son  l os  pad res  qu ienes  l og ra rán  l a  f o rmac ión  i n teg ra l  de  es te  

n iño ,  por  lo  que  en  la  med ida  en  que  és tos  es tén  

consc ien tes  de  la  fo rma como ac túan,  en  esa  misma 

med ida  podrán  ayudar  a  sus  h i jos  a  desar ro l la r  

i ndependenc ia ,  responsab i l i dad ,  segur idad  y  con f ianza  en  

s i  m ismos,  lo  cua l  le  permi t i rá  par t i c ipar  de  una  manera  

a rmón ica  y  coheren te  en  la  soc iedad ,  de  a l l í  que  los  

pa t rones  de  c r ianza  ap l i cados  en  e l  g rupo  fami l i a r  sean  

de te rminantes  en  las  carac te r ís t i cas  ya  menc ionados ,  e  

inc luso  en  e l  rend im ien to  académico  a lcanzado  por  los  

h i jos  y  en  los  n ive les  de  mot ivac ión  que  es tos  poseen.  

En Venezuela no existen estudios que muestren un patrón definido 

de crianza familiar, siendo difícil precisar que factores influyen sobre la 

conducta de los hijos. 

A  lo  an te r io r  se  suma e l  hecho  de  que  en  la  ac tua l idad  

los  índ ices  de  deserc ión ,  rep i tenc ia  y  ba jo  rend im ien to  

académico  en  los  jóvenes  han  ven ido  inc rementándose 

Para  exp l i ca r  es te  p rob lema se  han  invocado  d ive rsos  

fac to res ,  en t re  e l los  los  pa t rones  de  c r ianza  au to r i ta r io ,  

democrá t i co  y  l i be ra l  y  e l  de  las  mot i vac iones  in te rnas  de  

cada  ind iv iduo ,  e l  cua l  ha  ven ido  tomando cada  vez  mayor  

auge .  (5 ) .  
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cada ind iv iduo ,  e l  cua l  ha  ven ido  tomando cada  vez  mayor  

auge .  (5 ) .  

La  fami l ia  como en te  encargado de  es t imu la r  y  b r indar  

a  sus  h i jos ,  desde temprana edad,  la  capac idad  de  

rea l i za r  c ie r tas  ta reas  b ien  hechas ,  fo rmando n iños  o  

jóvenes  con  a l tos  n ive les  a l  l og ro ,  capaces  de  expresar  

sus  sen t im ien tos  de  sa t i s facc ión  an te  e l  éx i to  y  vergüenza  

an te  e l  f racaso  en  la  e jecuc ión  académica ,  cobra  

re levanc ia  en  su  ro l  como fo rmador  de  ind iv iduos .  

Re f lex ionar  an tes  es ta  rea l idad  con l leva  a  rea l i za r  l a  

p resen te  inves t igac ión  que  t iene  como ob je t i vo  

fundamenta l  re lac ionar  los  pa t rones  de  c r ianza  de  los  

padres  y  los  n ive les  de  mot i vac ión  a l  l og ro  con  e l  

rend imien to  académico  de  los  a lumnos  cursan tes  de  la  I I I  

E tapa  de  Educac ión  Bás ica  en  e l  lapso  comprend ido  en t re  

Oc tubre  98  y  Ju l io  99 .  

Para  ta l  f i n  se  se lecc ionó  una  mues t ra  que  quedó 

conformada por  30  a lumnos de  ambos sexos ,   y   30  padres  

o  represen tan tes ,  con  un  to ta l  de  60  su je tos ,  a  qu ienes  se  

les  ap l i ca ron  los  ins t rumentos  para  med i r  pa t rones  de  

c r ianza   y  e l  i ns t rumento  para  med i r  la  neces idad  de  

log ros  de  los  es tud ian tes .  

La  inves t igac ión  se  ub ica  den t ro  de  la  moda l idad  de  

t ipo  descr ip t i va ,  apoyada en  una  inves t igac ión  de  campo,  



 15 

l a  cua l  t i ene  como f ina l idad  dar  respues ta  a  una  

p rob lemát ica  soc ia l  y  educa t i va  que  a fec ta  a  la  pob lac ión  

en  es tud io .   De  los  resu l tados  de  es ta  inves t igac ión  se  

encon t ró  que  e l  pa t rón  de  c r ianza  l i be ra  o  la i ssez - fa i re  

p redomina  en  e l  g rupo  de  padres ,  as í  m ismo se  ev idenc ió  

una  que  e l  pa t rón  l i be ra l  guarda  una  re lac ión  d i rec ta  con  

e l  ba jo  n ive l  de  mot i vac ión  a l  l og ro  y  e l  ba jo  rend im ien to  

académico  de  los  a lumnos.   

Los  resu l tados  ob ten idos  serv i rán  como marco  de  

re fe renc ia  para  p róx imos es tud ios  a  ob je to  de  fomentar  

los  n ive les  de  mot i vac ión  a l  l og ro  de l  es tud ian te  y  en  

consecuenc ia  e levar  e l  ba jo  rend imien to  académico  en  la  

educac ión  bás ica ,  med ia ,  d i ve rs i f i cada  y  un ive rs i ta r ia .  

F ina lmente ,  se  p resen tan  las  conc lus iones  y  

recomendac iones ,  anexando además los  ins t rumentos  

ap l i cados  a  la  pob lac ión  en  es tud io .  
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

A.    P lanteamiento  de l  Problema 

La personalidad del individuo, los valores, patrones de crianza y 

motivaciones sociales van evolucionando en el núcleo familiar. Por esta 

razón los padres, primeros, conductores de la educación y formación 

moral de cada uno de los miembros de la familia, son quienes brindan 

protección integral a sus hijos. Asimismo, ésta se considera, el medio más 

propicio y adecuado, para el óptimo desarrollo bio-psicosocial de estos. (1) 

En  es te  sen t ido ,  la  fami l ia  como ins t i tuc ión  soc ia l ,  

cons t i tuye  un  s is tema y  desempeña sus  func iones  a  t ravés  

de  sus  e lementos  con formantes ,  los  subs is temas conyuga l  

(esposo–esposa) ;  pa te rna l  (padre–madre)  y  f ra te rno  

(hermanos)  (2 ) .  De  es ta  fo rma,  los  ind iv iduos  que  se  

mant ienen  un idos  en  e l  g rupo  fami l i a r ,  l o  hacen  g rac ias  a  

la  e jecuc ión  de  func iones  o  ro les  que  asumen y  que  se  

re fuerzan  mutuamente ,  con t r ibuyendo a l  desar ro l lo  y  

func iona l idad  de  cada  uno  de  los  m iembros  en  los  

aspec tos  ps ico lóg icos ,  soc io  cu l tu ra l ,  educa t i vo  y  

económico .  (2 )  

As í ,  l a  in f luenc ia  que  e je rce  la  educac ión  fami l ia r  en  

la  fo rmac ión  de l  i nd iv iduo  favorece  a  su  soc ia l i zac ión ,  a l  

i n t roduc i r  normas ,  va lo res  y  pau tas  de  conduc ta  que  

con t r ibuyen  en  la  fo rmac ión  mora l  y  re l ig iosa  de  los  h i jos .  

Otorgando,  de  es ta  manera ,  las  her ramien tas  necesar ias  
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para  in teg ra r  a l  n iño  a  su  g rupo  fami l i a r  y  a  par t i r  de  a l l í  a  

la  v ida  en  soc iedad  (3 ) .   

La  educac ión  impar t ida  en  e l  hogar  rec ibe  la  in f luenc ia  

de  mú l t ip les  fac to res ,  a lgunos  p rop ios  de  cada  fami l ia  y  

o t ros  de l  en to rno  en  e l  cua l  és ta  se  encuen t ra  inmersa ,  

ta les  como:  es tab i l i dad  de  la  pare ja ,  equ i l i b r io  ps ico lóg ico  

de  los  padres ,  método  de  c r ianza  usado en  esa  fami l ia  

(democrá t i co ,  au to r i ta r io  o  l i be ra l ) ,  l a  escue la  y  la  ig les ia .  

Todos  es tos  fac to res  con t r ibuyen  con  la  fo rmac ión  de  la  

pe rsona l idad  de l  n iño  y  por  ende  de l  j oven ,  por  

mode lamien to  o  por  im i tac ión  (1 -2 ) .  

Es  necesar io  seña la r  que  la  fami l i a  venezo lana  ha  

ven ido  exper imentando un  con jun to  de  cambios  soc ia les  y  

económicos  que  son  para le los  a  la  t rans fo rmac ión  

ace le rada  de l  pa ís .  En  ta l  sen t ido ,  un  80% de  la  pob lac ión  

venezo lana  se  ha  es t ruc tu rado  con  un  p redomin io  en  la  

desorgan izac ión  fami l ia r ,  con  ausenc ia  de  es t ímu los  

in te lec tua les  y  a fec t i vos ,  s iendo  sus  ingresos  económicos  

ba jos ,  den t ro  de  un  marco  de  apa t ía  y  s in  un  sa t i s fac to r io  

n ive l  de  in fo rmac ión  educa t i vo  y  de  h ig iene  (4 ) .  

La  fami l ia  venezo lana ,  a  ju i c io  de  d i fe ren tes  au to res  

(1 ,2 ,4 )  se  carac te r i za  por  se r  mat r i cen t rada ;  es  dec i r  l a  

au to r idad  recae  sobre  la  madre ,  qu ien  con  mucha 

f recuenc ia  es  la  cabeza  de l  hogar  y  p r inc ipa l  o  ún ico  

cu idador  de  los  h i jos .   Cor responde  a  e l la  cump l i r  l a  v i ta l  
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y  t rascendenta l  ta rea  de  cu idar los ,  educar los  y  fo rma los ,  

m ien t ras  que  e l  padre  se  p resen ta  con  una  f igu ra  

desd ibu jada  y  muchas  veces  ausente  y   desconoc ida  para  

los  h i jos .   

Es ta  s i tuac ión  adqu ie re  mayor  impor tanc ia  s i  se  t iene  

en  cuen ta  que  en  es te  p roceso  de  educac ión  fami l ia r ,  

i n te rv ienen  los  pa t rones  de  c r ianza ,  los  cua les  con t iene  

normas,  ac t i tudes ,  va lo res ,  expec ta t i vas ,  mot ivac iones  y  

o t ras  va r iab les  ps ico lóg icas  p rop ias  de  cada  g rupo  

fami l ia r  (1 ,2 ,4 ) .  

Por  o t ra  par te ,  los  pa t rones  de  c r ianza  juegan un  

pape l  impor tan te  en  e l  i n te rcambio  de  g ra t i f i cac iones ,  

f rus t rac iones ,  acercamien tos  y  a le jamien to ,  que  t ienen  

lugar  en  la  re lac ión  madre–h i jo .  En  e fec to ,  l a  d isc ip l ina  o  

manera  de  educar  a  los  h i jos ,  basadas  en  la  comprens ión  

y  acep tac ión  de  las  capac idades  rea les  de l  n iño ,  po r  una  

par te ,  y  en  la  dos i f i cac ión  de  exper ienc ias  a fec t i vas  

conec tadas  con  de te rminadas  s i tuac iones  y  conduc tas  con  

es t imu lac ión  a l  n iño  desde  temprana  edad,  por  o t ra  l e  

b r inda  a  es te  la  opor tun idad  de  adqu i r i r  un  per f i l  

mo t i vac iona l  que  in f lu i rá  en  su  desempeño a  lo  la rgo  de  la  

v ida  (5 ,6 ) ,  l o  que  se  conoce  como mot ivac ión  o  neces idad  

de  logro ,  de f in ida  es ta  como un  pa t rón  de  conduc ta  

aprend ida  y  mod i f i cab le  con  pensamien tos  y  sensac iones  

que  se  carac te r i zan  por  e l  es fuerzo  hac ia  e l  



 19 

es tab lec im ien to  de  metas  rea l i s tas  y  con t ro lab les ,  

a lcanzadas  con  exce lenc ia  (6 ) .  

D iversos  es tud ios  han  demost rado  que  en  los  

amb ien tes  o r ien tados  hac ia  una  a l ta  mot i vac ión  a l  l og ro ,  

e l  joven  tendrá  la  opor tun idad  de  es ta r  más  

in t r ínsecamente  mot ivado para  e l  logro  de  sus  metas  

ind iv idua les  y  de  g rupo  para  ac tuar  con  mayor  e f i c ienc ia  

en  ta reas  que  requ ie ran  in i c ia t i va  persona l ,  y  t raba jan  

más y  me jor ,  s iendo sus  es fuerzos  persona les  

de te rminantes  en  los  resu l tados  a lcanzados  y  más  aún  s i  

l a  ta rea  que  rea l i zan  imp l i ca  a lgún  re to .  Además,  es tos  

ind iv iduos  sue len  ser  personas  rea l i s tas  y  saben  a f ron ta r  

s i tuac iones  d i f í c i l es  (6 ) .  Las  inves t igac iones   sobre  e l  

pe r f i l  mo t i vac iona l  en  Venezue la ,  seña lan  que  la  

neces idad  de  log ro ,  en  genera l ,  es  bas tan te  ba ja ,  lo  que  

se  t raduce  en  una  escasa  búsqueda de  superac ión ,  en  e l  

es tab lec im ien to  de  metas  i r rea les  e  ina lcanzab les  y  en  la  

poca  u t i l i zac ión  de l  es fuerzo  como med io  para  log ra r  

és tas ,  lo  cua l  repercu te  en  las  conduc tas  y  

compor tamien tos  o r ien tados  hac ia  e l  éx i to  en  la  e jecuc ión  

académica .  Es tos  se  t raduce en  un  ba jo  rend imien to  

académico ,  que  puede ser  exp l i cado  por  d i fe renc ias  

mot i vac iona les  y  no  só lo  por  d i fe renc ias  en  in te l igenc ia .  

En  consecuenc ia .  los  a lumnos con  ba ja  mot ivac ión  a l  

log ro  ob tendr ían  un  ba jo  rend imien to  en  la  e jecuc ión  

académica  (5 ,  6 ,  7 ) .  
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En es te  o rden  de  ideas ,  d ive rsos  es tud ios  cons ideran  

que  e l  rend imien to  académico  en  Venezue la  es  muy pobre  

(8 )  más  p reocupante  aún  en  la  I ,  I I  y  I I I  e tapa  de  

educac ión  bás ica .  Es ta  rea l idad  es  tema de  in te rés  a  n ive l  

nac iona l  y  reg iona l ,  tan to  para  e l  Es tado  como para  la  

soc iedad  y  la  fami l i a .  Las  inves t igac iones  ind ican  que  de  

cada  10  n iños  que  ing resan  a l  s i s tema esco la r  só lo  uno  

l l ega  a  comple ta r  su  educac ión  super io r  (8 ) .  Par t iendo  de  

es ta  p rob lemát ica  la  zona  educa t i va  de l  Es tado  Yaracuy ,  

en  la  década  de  1986–1996  rea l i zó  un  d iagnós t i co  de  los  

p rob lemas que  con f ron ta  la  educac ión  bás ica .   Es te  

es tud io  reve ló  que  un  64% de  los  a lumnos  de l  7 º  a l  9 º  año  

de  las  escue las  púb l i cas ,  resu l ta ron  ap lazados  a l  té rm ino  

de l  año  esco la r ;  más  de  un  35% de  los  a lumnos  rep i t ie ron  

y  los  p romov idos  ob tuv ie ron  una  ca l i f i cac ión  de  11  pun tos .  

An te  e l  ba jo  rend imien to  académico ,  t raduc ido  en  ba jos  

p romed ios  y  e l  a l to  ausent ismo esco la r ,  se  sug ie re  tomar  

en  cuen ta  las  razones  emoc iona les  y  soc ia les  de l  a lumno,  

a  f in  de  conocer  me jo r  la  p rob lemát ica  ex is ten te  y  

es tab lecer  los  co r rec t i vos  per t inen tes .  (9 ) .  

Cabe  cons idera r  que  de  es ta  rea l idad  no  escapan  los  

a lumnos cursan tes  de  la  I I I  E tapa  en  la  Escue la  Bás ica  

“Consue lo  de  Rodr íguez” ,  ub icada  en  la  pob lac ión  de  

Yar i tagua .   As í ,  se  ha  ver i f i cado ,  en  un  aná l i s i s  hecho  por  

e l  Depar tamento  de  Eva luac ión  de  esa  ins t i tuc ión  educa-

t i va ,  que  los  a lumnos  ded ican  poco  t iempo a l  es tud io  y  no  

va lo ran  e l  m ismo.  A l  rev isar  los  cuadros  es tad ís t i cos ,  
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cor respond ien tes  a l  año  esco la r  1998-1999,  se  observa  

que  la  ca l i f i cac ión  p romed io  en  los  a lumnos  es  de  12  

pun tos ;  las  as igna tu ras  con  mayor  índ ice  de  ap lazados  

son matemát icas  45%,  ing lés  31% y  cas te l lano  18%.  A  

es ta  s i tuac ión ,  de  e levado  número  de  ap lazados  y  rep i -

t ien tes ,  se  suma e l  hecho  que  6  secc iones  de l  7 º  g rado  se  

reducen  a  só lo  t res  en  e l  9 º  g rado ,  lo  que  imp l i ca  que  en  

e l  camino  se  p ie rde  la  m i tad  de  los  educandos  (10) .  

Lo  expues to  an te r io rmente ,  permi te  re f lex ionar  sobre  

e l  hecho  de  que  los  aná l i s i s  se  han  l im i tado  a l  

denominado rend imien to  cuan t i ta t i vo  (só lo  basado en  

no tas) ,  s in  tomar  en  cuenta  aspec tos  más comple jos  e  

igua lmente  impor tan tes  como es  la  in f luenc ia  que  e je rce  e l  

ambien te  fami l i a r  y  la  ac t i tud  que  carac te r i za  a  los  padres  

con  respec to  a  las  ta reas  in te lec tua les  y  académicas  de  

sus  h i jos .  En  ta l  sen t ido  ex is ten  es tud ios  que  aseveran  

que  cuando los  padres  va lo ran  pos i t i vamente  es tas  ta reas ,  

e l  n iño  desar ro l l a rá  una  sa t i s fac to r ia  i nc l i nac ión  hac ia  e l  

es tud io ,   se  es fo rzará  en  rea l i za r  sus  ta reas  académicas  y  

podrá  ob tener  en  e l las  un  me jo r  rend imien to  (7 ,11) .  

E l  p lan teamien to  an tes  menc ionado ev idenc ia  la  

es t recha   re lac ión  que  ex is te  en t re  e l  pa t rón  de  c r ianza  

de l  g rupo  fami l i a r  y  e l  pa t rón  educa t i vo  que  desar ro l lan  

los  miembros  de  la  fami l ia  (11) ;  as í  se  ha  demost rado  que  

los  hogares  carac te r i zados  por  a l tos  n ive les  de  ex igenc ia ,  

que  es t imu lan  y   recompensan e l  log ro  de  metas ,  l l evan  a  
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l a  fo rmac ión  de  ind iv iduos  más ex i tosos  a  lo  la rgo  de  su  

v ida ,  pues to  que  poseen mayores  pos ib i l i dades  de  

en f ren ta r  y  reso lve r  las  d i fe ren tes  s i tuac iones  que  se  les  

p resen tan .  (5 ,6 ,7 ) .  

Den t ro  de  es ta  perspec t i va ,  se  ca l i f i ca  a l  amb ien te  

fami l ia r  y  a  los  es t ímu los  p roven ien tes  de  la  escue la ,  

como buenos  p red ic to res  de  la  e jecuc ión  académica .  

As im ismo,  se  ev idenc ian  las  re lac iones  ex is ten tes  en t re  

los  pa t rones  de  c r ianza  y  los  resu l tados  de l  p roceso  

educac iona l ,  pud iendo  aprec ia rse  que  e l  amb ien te  fami l i a r  

i n f luye  s ign i f i ca t i vamente  en  e l  rend imien to  esco la r .  

Además,  se  pudo cons ta ta r  que  e l  g rado  de  esco la r idad  

a lcanzado  por  los  padres  inc ide  en  e l  éx i to  académico  de  

los  h i jos  (5 ,7 ) .   

Los  es tud ios  sobre  las  carac te r ís t i cas  fami l ia res  de  

n iños  con  a l to  y  ba jo  logro  académico ,  re fuerzan  es tos  

p lan teamien tos  a l  encon t ra r  que  aqué l los  con  a l to  log ro ,  

i n te rac túan  en  fami l i as  donde  se  adv ie r te  equ i l i b r io ,  ca lma 

y  con  normas c la ramente  de f in idas ,  donde los  h i jos  sue len  

aceptar  gus tosamente  las  mismas.   Por  e l  con t ra r io ,  en  las  

fami l ias  de  n iños  con  ba jo  log ro  se  observan  f recuen te -

mente  tens iones  en t re  los  padres ,  en t re  padres  e  h i jo ,  

además se  adv ie r te  la  au to r idad  pa te rna  más  déb i l  y  c ie r ta  

d i f i cu l tad  para  la  acep tac ión  de  normas  (5 ,6 ,7 ,11) .  
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A par t i r  de  los  resu l tados  de  ba jo  rend imien to  

académico ,  a l to  índ ice  de  rep i tenc ia  y  deserc ión  esco la r ,  

en  la  Escue la  Bás ica  Consue lo  de  Rodr íguez  y  pues to  que  

se  desconocen  los  pa t rones  de  c r ianza  impar t idos  por  los  

padres  y  e l  n i ve l  de  mot i vac ión  a l  l og ro  de l  g rupo  de  

ind iv iduos  a fec tados ,  se  dec id ió  rea l i za r  es te  es tud io ,  en  

e l  cua l  se  p re tende  conocer  es tos  fac to res  y  re lac ionar los  

con  e l  rend imien to  académico ,  con  mi ras  a  conocer  su  

in f luenc ia  y  suger i r  l os  co r rec t i vos  a  que  hub iese  lugar  en  

la  menc ionada  ins t i tuc ión .  

B.  Objet ivos  

1 .  Genera l  

Relac ionar  los  pa t rones  de  c r ianza  y  los  n ive les  

de  mot ivac ión  a l  l og ro  con  e l  rend imien to  académico  de  

los  es tud ian tes  cursan tes  de  la  I I I  E tapa  de  la  Escue la  

Bás ica  “Consue lo  de  Rodr íguez”  de  Yar i tagua ,  es tado  

Yaracuy ,  duran te  e l  año  esco la r  1 .998–1999.  

 

 

 

2 .  Especí f icos     

 Para  la  muest ra  menc ionada:  
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•  Disc r im inar  los  pa t rones  de  c r ianza  de  los  padres  

y /o  represen tan tes .  

•  Determinar  los  n ive les  de  mot i vac ión  a l  l og ro  

de  los  a lumnos .  

•  Determinar  su  rend imien to  académico  de  los  

a lumnos.  

•  Estab lecer  la  re lac ión  en t re  pa t rón  c r ianza  y  

n ive l  de  mot i vac ión  a l  l og ro .  

•  Estab lecer  la  re lac ión  en t re  pa t rón  de  c r ianza  

y  rend imien to  académico .  

C.  Just i f icac ión 

Se ha  demost rado  que  los  t ipos  de  pa t rones  de  

c r ianza  y  e l  n i ve l  de  mot i vac ión  a l  l og ro  inc iden  en  e l  

buen rend imien to  académico ,  encon t rándose  que  e l  pa t rón  

de  t ipo  democrá t i co  y  e l  a l to  n ive l  de  log ro ,  mant ienen  una  

re lac ión  d i rec tamente  p roporc iona l  con  és te .  

En  la  Escue la  Bás ica  “Consue lo  de  Rodr íguez”  de  la  

pob lac ión  de  Yar i tagua  se  conoce  que  los  a lumnos  

p resen tan  una  ba jo  rend imien to  académico  y  has ta  ahora  

no  se  han  es tud iado  los  fac to res  que  es tán  in f luyendo  en  

e l l o ,  de  a l l í  que  se  dec id ió  rea l i za r  l a  p resen te  
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i nves t igac ión ,  con  mi ras  a  d isc r im inar  e l  pa t rón  de  c r ianza  

fami l i a r  que  p reva lece  en  las  fami l i as  de  la  pob lac ión  

es tud iada ,  y   de te rminar  los  n ive les  de  mot i vac ión  a l  l og ro  

y  re lac ionar  és tos  con  e l  rend im ien to  académico  de  los  

a lumnos.  

E l  conoc im ien to  de  es tos  fac to res  cobra  re levanc ia  

s i  se  toma en  cuen ta  que  las  var iab les  independ ien tes  

pa t rón  de  c r ianza  y  n ive l  de  mot i vac ión  a l  l og ro ,  pueden  

ser  mod i f i cab les .   As í ,  a  par t i r  de  los  resu l tados  de  es ta  

inves t igac ión  se r ía  fac t ib le :  

Desar ro l la r  p rogramas de  asesor ía  a  los  padres  de  

fami l ias  de  escasos  recursos  económicos ,  con  e l  p ropós i to  

de  me jo rar  su  n ive l  de  conoc imien tos  teór i cos–prác t i cos  

que  generen  y  re fuercen  conduc tas  de  a l ta  mot i vac ión  a l  

logro .   As imismo,  imp lementar  ta l le res  de  in fo rmac ión  

d i r ig idos  a  docen tes  y  a  los  padres  (a  t ravés  de  las  

escue las  para  padres)  con  e l  p ropós i to  de  me jo ra r  las  

re lac iones  padre-h i jo ,  docente-a lumno.  

Por  o t ro  lado ,  se  ha  demost rado  que  a l  ap l i ca r  

es tud ios  de  in te rvenc ión  ps ico lóg ica ,  pueden aumenta r  los  

n ive les  de  mot i vac ión  o  neces idad  de  log ro .  

Por  cons igu ien te ,  l os  resu l tados  de  es ta  inves t iga -

c ión  serv i rán  de  marco  re fe renc ia l ,  pa ra  inves t igac iones  

fu tu ras ,  cuyos  resu l tados  se  pueden u t i l i za r  para  adap ta r  
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l os  es t i l os  educa t i vos  e  ins t i tuc iona les  a  las  mot i vac iones  

de  los  es tud ian tes  y  con  e l lo  me jo ra r  e l  rend imien to  

académico .  
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CAPITULO I I  

MARCO TEÓRICO 

Bases Teór icas  

A.  Patrones de Cr ianza Fami l iar  

La fami l ia  es  una  ins t i tuc ión  que  es tá  inmersa  en  

una  soc iedad  donde se  impregna de  sus  va lo res ,  ideas ,  

ac t i tudes ,  sen t im ien tos  y  le  con f ie re  carac te r ís t i cas  que  

son  comunes  a  todas  las  fami l ias  que  la  in tegran .   A  par t i r  

de  es tos  rasgos  comunes  surgen  pecu l ia r idades  que  

hacen que  cada fami l ia  sea  d i fe ren te  como también  lo  son  

cada uno  de  los  miembros  que  la  cons t i tuyen  (1 ,2 ,12) .  

Cada   g rupo   fami l i a r   t i ene   su  par t i cu la r   es t i l o   de  c r ia r  

a  sus  h i jos ,   e l   cua l   resu l ta   de l   con tex to   h is tó r i co -

soc ia l  en  e l  que  se  desenvue lve ,  de   las   exper ienc ias  de  

las  f i gu ras  paren ta les  y  de  la  ps icod inamia  de l  g rupo  

fami l ia r  (1 ,2 ,12) .  

Debe seña la rse  que  los  padres  son  los  p r imeros  

agen tes  que  in te rv ienen  en  e l  p roceso  de  soc ia l i zac ión  de l  

n iño ,  s iendo  su  ob je t i vo  p r imord ia l  ayudar le  a  inser ta rse  

a rmon iosamente  en  e l  mundo f í s i co  y  soc ia l  (1 ,2 )  a l  

respec to ,  a lgunas  inves t igac iones  seña lan  que  a  t ravés  de  

la  fami l i a  e l  n iño  es  in t roduc ido  en  la  cu l tu ra  de  su  t iempo 
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y  de  su  med io .  La  re lac ión  de  és te  con  o t ros  ind iv iduos  

será  más  adecuada s i  e l  apoyo  de  sus  padres   

l a  fami l i a  e l  n iño  es  in t roduc ido  en  la  cu l tu ra  de  su  t i empo 

y  de  su  med io .  La  re lac ión  de  és te  con  o t ros  ind iv iduos  

será  más  adecuada s i  e l  apoyo  de  sus  padres  ha  s ido  

favorab le ,  y  e l l o  a  la  la rga  le  pe rmi t i rá  in teg ra rse  y  

adap ta rse  en  un  g rupo  soc ia l  más  ampl io  (12 ,13 ,14) .  

En  cada  fami l ia   ex is ten  d ive rsos  fac to res  que  in f luyen  

en  e l  es t i l o  o  pa t rón  de  c r ianza  u t i l i zados  por  los  padres  

en  la  educac ión  de  sus  h i jos .  En  es te  sen t ido ,  den t ro  de l  

g rupo  fami l ia r ,  l os  padres  cumplen  func iones  fundamen-

ta les  en  la  fo rmac ión  ps ico lóg ica  de l  se r  humano,  

des t inadas  a  logra r  su  me jo r  func ionamien to ,  adaptac ión  y  

desar ro l l o  den t ro  de  la  soc iedad  (13 ,14) .  

E l  pa t rón  de  c r ianza  una  de  las  va r iab les  ob je to  de l  

p resen te  es tud io ,  es  de f in ido  como e l  con jun to  de  esque-

mas de  acc ión ,  semejan tes  en t re  s i ,  que  se  rep i ten  en  e l  

t i empo,  en  fami l ias  d i fe ren tes  y  cons t i tuyen  un  rasgo  cu l -

tu ra l  (13 ) .   Por  cons igu ien te ,  e l  pa t rón  de  c r ianza  es ,  en  

par t i cu la r ,  e l  es t i l o  que  adop ta  e l  s i s tema fami l i a r ,  a  t ra -

vés  de  los  padres ,  en  la  educac ión  de  los  h i jos  (2 ,13 ,14) .  

D ive rsos  au to res  han  c las i f i cado  los  g rupos  fami l i a res  

en  t res  t ipos  de  pa t rones  de  c r ianza ,  según se  e je rza  la  

au to r idad :  democrá t i co ,  au to r i ta r io  y  e l  l i be ra l  o  La issez–
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fa i re  (13 ,14) .  En  e l  pa t rón  de  c r ianza  democrá t i co ,  e l  

respe to  en t re  los  padres  y  e l  n iño  es  p r imord ia l ,  l a  

r i d i cu l i zac ión  de  los  ind iv iduos  no  sucede  en  es tos  

g rupos ,  pues  en  e l los  los  padres  deben  serv i r  de  

fac i l i t adores  en  las  ac t i v idades  de  par t i c ipac ión  en  la  

toma de  dec is iones  y  p res tándo les  mayor  a tenc ión  a  sus  

con f l i c tos  y  p rob lemas.  Por  o t ra  par te ,  no  se  emplea  e l  

cas t igo  f í s i co ,  se  exp l i can  las  razones  de  sus  pun tos  de  

v is ta  y  se  fomenta  e l  d iá logo  y  la  comun icac ión  fami l ia r ,  a  

f i n  de  dar  opor tun idad  a  los  h i jos  de  op inar  sobre  

cua lqu ie r  tema p lan teado  o  de  suger i r  e lementos  que  

cons ideren  necesar ios  para  e l  buen  desenvo lv im ien to  de l  

g rupo  (1 ,2 ,13 ,14) .  

E l  pa t rón  de  c r ianza  democrá t i co  t ra ta  de  fomentar  la  

s incer idad ,  e l  respe to ,  l a  cooperac ión  y  la  comprens ión  

en t re  los  miembros  de l  g rupo  fami l ia r ,  l o  que  permi te  la  

cons t i tuc ión  de  ind iv iduos  con  una  persona l idad  s in  

mayores  p rob lemas,  consc ien tes  de  sus  responsab i l i dades  

y  capac idades ,  ab ie r tos ,  espontáneos ,  aser t i vos  y  mot iva -

dos  hac ia  e l  éx i to ,  es to  es  pos ib le  porque  los  padres  que  

e je rcen  es te  t ipo  de  pa t rón  se  carac te r i zan  por  se r  

a fec tuosos ,  aprueban,  comprenden y  ponen in te rés  en  e l  

n iño ,  hacen  uso  f recuen te  de  exp l i cac iones ,  usan  razones  

para  imp lementa r  l a  d i sc ip l i na ,  u t i l i zan  e l  e log io  y  

recur ren  poco  a l  cas t igo  f í s i co  (1 ,2 ,13 ,14 ,15) .  
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Con respec to  a l  pa t rón  de  c r ianza  au to r i ta r io ,  es  usua l  

encon t ra r  un  l íde r  con  au to r idad  (e l  padre  o  la  madre)  

sobre  un  ser  sumiso  (e l  h i jo ) ,  donde  la  obed ienc ia  es  la  

carac te r ís t i ca  más re levan te  que  debe most ra r  es ta  

persona  d i r ig ida .  Toda  ac t i v idad  en  e l  amb ien te  es tá  

conduc ida  por  e l  l í de r ,  qu ien  lo  hace  por  e l  b ien  de l  g rupo  

y  es  qu ien  “sabe más”  o  t iene  “más exper ienc ia ” .  Es te  t ipo  

de  padres  no  es  consecuente  y  cons is ten te  con  lo  que  

p lan tea  a  los  h i jos  e  inc luso  a  o t ros  miembros  de l  g rupo  

fami l ia r .  En  es tas  fami l ias  las  reg las  es tán  de f in idas  e  

impues tas  por  e l  l íde r  y  conoc idas  por  los  que  obedecen .  

La  fo rma de  cont ro l  común y  e f i caz  es  e l  cas t igo ;  las  

consecuenc ias  de  las  conduc tas  de l  n iño  de te rminarán  

d icho  cas t igo .   E l  l í de r  conoce  los  pun tos  déb i les  de l  

“ sumiso”  y  con  e l lo  lo  con t ro la .  Hay  obed ienc ia  m ien t ras  e l  

l íde r  es té  p resen te .  (1 ,2 ,13 ,14 ,15) .  

En  los  ambien tes  en  donde impera  e l  pa t rón  de  c r ianza  

l i be ra l  o  La issez–Fa i re  no  se  es tab lecen  l ím i tes .  Es  un  

mode lo  permis ivo  por  la  no  ex is tenc ia  de  l ím i tes  n i  normas 

en  la  conduc ta  de  los  n iños ,  lo  que  conduce  a  

desar ro l la r les  mecan ismos para  e je rcer  poder  y  ob tener  l o  

que  qu ie ren ;  de  modo que  todo  con f l i c to  con  e l  adu l to  

s iempre  se  resue lve  a  favor  de  los  deseos  de l  n iño .  E l  ro l  

de l  l íde r  en  es te  pa t rón ,  es  más  pas ivo  que  en  los  o t ros .  

Hay  con t inuo  amor–hos t i l i dad ,  res t r i cc ión–permis iv idad .   

En  es tas  fami l ias  pueden encon t ra rse  n iños  ego ís tas  e  

impu ls ivos  que  a l  i n te rac tuar  con  o t ros  no  respe tan  
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l ím i tes ,  por  lo  que  t ienden  a  ser  rechazados  por  los  

compañeros  en  la  escue la  y  p resen tan  p rob lemas de  

adap tac ión  (1 ,2 ,13 ,14 ,15) .  

Debe  seña la rse  que ,  tan to  e l  pa t rón  au to r i ta r io  como 

e l  pa t rón  l i be ra l ,  puede  causar  d is func iones  en  e l  g rupo  

fami l ia r ,  pues  la  sa lud  menta l  de  sus  miembros  depende 

en  g ran  par te  de  cómo se  p lan teen  las  re lac iones  en t re  

e l los  y  e l  l í de r  fami l i a r  (2 ,16) ,  y  s i   és tas  no  se  es tab lecen  

de  ta l  fo rma que permi tan  e l  c rec im ien to  persona l  de  sus  

miembros  y  e l  desar ro l lo  de  una  v ida  ps íqu ica  sana ,  se  

podrá  observar ,   a l te rac iones   en  la  v ida  fu tu ra  de  los  

h i jos  inc luyendo ba jo  rend imien to  académico .   (2 ,16) .  

Es te  hecho cobra  mayor  re levanc ia  s i  se  toma en   

cuen ta  que  es tud ios  rec ien tes  seña lan  que  en  la  mayor ía  

de  las  fami l ias  venezo lanas ,  por  razones  de  d i fe ren te  

o rden ,  es  la  madre  qu ien  es tá  a l  f ren te  de  los  hogares ,  

represen tando  e l  ún ico  adu l to  es tab le  y  permanente ,  por  

lo  que  se  hab la  de  fami l ia  mat r i cen t rada  (14) .  Por  

cons igu ien te ,  es  la  madre  qu ien  es tab lece  e l  pa t rón  de  

c r ianza  de  su  g rupo  fami l ia r  (1 ,4 ,14) .   Es ta  c r ianza  que  

las  madres  emprenden desde e l  m ismo momento  en  que e l  

n iño  comienza  a  fo rmar  par te  de l  g rupo  fami l ia r ,  no  se  

rea l i za  de  manera  r igurosa  como un  p lan  que  debe 

segu i rse ;  po r  e l  con t ra r io ,  es  e l  re f le jo  de  lo  que  e l las  

cons ideran  debe  ser  su  pape l  en  la  educac ión  de  los  h i jos  

y  por  o t ra  par te  se  encuent ra  es t rechamente  l i gado  con  la  
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h is to r ia  persona l  de  cada  mu je r ,  que  por  lo  genera l  es  de  

ex t rema pobreza ,  de  poca  mot ivac ión  hac ia  la  superac ión  

y  abandono por  par te  de  la  pare ja ,  l o  cua l  repercu te  

nega t i vamente  en  e l  n ive l  de  mot ivac ión  de  los  h i jos  y  en  

e l  rend imien to  académico  (15) .   

D ive rsos  au to res  seña lan ,  que  la  persona l idad  de l  n iño  

se  es t ruc tu ra  den t ro  de l  g rupo  fami l ia r ,  ya  que  és te  

e je rce ,  una  in f luenc ia  a fec t i va  y  dec is iva  que  marcará  la  

re lac ión  con  sus  semejan tes  en  la  escue la  y  su  modo de  

en f ren ta rse  a  los  d i fe ren tes  aprend iza jes  que  se  le  

p roponen  a  lo  la rgo  de  su  v ida  académica  (1 ,17) .  

Se  ha  cons ta tado  que  en  ambien tes  fami l ia res  en  e l  

cua l  p reva lece  e l  pa t rón  de  c r ianza  democrá t i co ,  cuyos  

padres  va lo ren  la  labor  de l  es tud io ,  es  p robab le  que  e l  

n iño  desar ro l le  una  inc l inac ión  hac ia  e l  m ismo,  se  

es fuerce  a  rea l i za r  sus  ta reas  académicas  y  t ra te  de  

ob tener  en  e l las  e l  me jo r  rend imien to  (16 ,18) .  

Por  o t ra  par te ,  l as  desavenenc ias  y  con f l i c tos  

fami l ia res  con t inuos ,  repercu ten  nega t i vamente  en  e l  

rend imien to  académico  de l  a lumno.  Además,  una  re lac ión  

tensa  en t re  padre  e  h i jos ,  puede  o r ig inar  sen t im ien tos  de  

rebe ld ía  en  los  h i jos ,  y  dar  lugar  a  que  se  compor ten  de  

modo opues to  a  como sus  padres  esperan  (18) .  La  

re lac ión  en t re  los  pa t rones  de  c r ianza  y  e l  rend im ien to  



 33 

académico ,  es  ev iden te ,  y  ambos  in f luyen  en  e l  éx i to  o  en  

e l  f racaso  de  cada  uno  de  los  h i jos  (1 ,11 ,16 ,17 ,18) .  

En  La t inoamér ica  se  han  rea l i zado  d i fe ren tes  

inves t igac iones  en  las  cua les  se  pueden  c i ta r  a  

Sch ie fe lbe in  y  Far re l  (19 ) ,  en  Ch i le ,  e l l os  es tud ia ron  la  

re lac ión  en t re  los  fac to res  fami l i a res  y  los  resu l tados  de l  

p roceso  educac iona l .  Ev idenc ia ron  que  e l  amb ien te  

fami l i a r  a fec ta  en  un  g rado  a l to ,  e l  rend im ien to  esco la r .  

Pos te r io rmente ,  en  e l  m ismo pa ís ,  se  rea l i za ron  es tud ios  

con  a lumnos  de l  8 º  g rado  de  Educac ión  Bás ica ,  tan to  en  

escue las  púb l i cas  como en  p r i vadas ,  encont rándose como 

resu l tados ,  que  los  a lumnos  de  las  escue las  p r i vadas  

(h i jos  de  padres  con  ocupac iones  en  la  c lase  med ia  y  a l ta )  

t ienen  un  me jo r  rend imien to  y  asp i rac iones  más a l tas  que  

sus  pares  de  las  escue las  púb l i cas .  No  obs tan te ,  ambos  

subs is temas esco la res  operan  sobre  un  mismo n ive l  de  

ca l idad  y  sus  resu l tados  d i f i e ren  só lo  por  las  

carac te r ís t i cas  de  los  a lumnos .  (19) .  

As im ismo,  o t ras  inves t igac iones  ausp ic iada  por  e l  

M in is te r io  de  Educac ión  y  Cu l tu ra  de  Argen t ina  y  la  

Organ izac ión  de  Es tados  Amer icanos  O.E.A .  rea l i za ron  un  

es tud io  con  e l  p ropós i to  de  ob tener  conoc im ien tos  sobre  

los  fac to res  que  inc iden  en  e l  rend im ien to  esco la r  en  

a lumnos cursan tes  de  Educac ión  Pr imar ia  y  Med ia  de  

Buenos  A i res ;  para  es te  es tud io  tomaron  una mues t ra  de  

a lumnos,  padres  y  p ro fesores ,  como conc lus ión  se  ob tuvo  
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que en t re  menores  sean  las  asp i rac iones  de  los  padres  

con  respec to  a  los  es tud ios  de  sus  h i jos ,  mayor  será  e l  

f racaso  de  los  mismos.  Además,  se  observó  que e l  g rado 

de  esco la r idad  a lcanzado  por  los  padres ,  i nc ide  

parc ia lmente  en  e l  éx i to  académico  de  sus  h i jos ;  no  se  

ev idenc ia ron  d i fe renc ias  s ign i f i ca t i vas  en  e l  rend im ien to  

de  los  a lumnos  según e l  sexo  (20) .  

La  inves t igac ión  rea l i zada  por  Andraca  y  o t ros  (20)  se  

cen t ró  en  e l  aná l i s i s  de l  rend im ien to  académico  de  una  

mues t ra  de  a lumnos que  cursaban e l  4 º  año  de  Educac ión  

Med ia ,  los  ha l lazgos  most ra ron  que  e l  fac to r  más  

in f luyen te  en  e l  rend imien to  académico  de  los  a lumnos  lo  

cons t i tuye  e l  an tecedente  soc io–económicos  de  la  fami l ia .   

Conc luyendo que  las  ac t i v idades  ex t racur r i cu la res  no  

parecen  tener  una  in f luenc ia  impor tan te  en  los  n ive les  de  

rend im ien to  esco la r  (20) .  

Por  o t ro  lado ,  e l  med io  fami l ia r  venezo lano ,  a  t ravés  

de  los  háb i tos  de  c r ianza ,  u t i l i zando  un  p rograma de  

en t renamien to  para  las  madres  con  la  f i na l idad  de  

mod i f i ca r  las  conduc tas  cons ideradas  p rob lemát icas  e  

inc rementar  e l  rend imien to  in te lec tua l  de  sus  h i jos .  En  los  

resu l tados  ob ten idos  se  pudo  observar  que  las  madres  

ana l fabe tas  emp lean  con  f recuenc ia  la  sanc ión  o  cas t igo  

f í s i co  y  en  sus  h i jos  no  se  aprec ia ron  rasgos  que  

ind ica ran  superac ión .  No  obs tan te ,  se  ev idenc ió  que  en  e l  

g rupo  de  madres  car iñosas  y  consent idoras  aumentó  
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proporc iona lmente  e l  n i ve l  de  rend im ien to  in te lec tua l  de  

sus  h i jos  (13) .   Igua lmente ,  A lbornoz ,  p lan tea  que  a  mayor  

n ive l  de  a rmonía  fami l ia r  y  de  sa t i s facc ión  a fec t i va ,  los  

jóvenes  poseen mayor  pos ib i l i dad  de  ob tener  un  me jo r  

rend imien to  académico  (1 ) .  

Por  o t ra  par te ,  Lucas  re lac ionó  los  pa t rones  de  

c r ianza  y  la  conduc ta  t ransgresora  de  ado lescen tes  

va rones .  Para  e l  desar ro l lo  de  es ta  inves t igac ión  se  

se lecc ionó  como muest ra  49  jóvenes  a tend idos  en  e l  

Ins t i tu to  Nac iona l  de  As is tenc ia  a l  Menor  de  la  c iudad  de  

Bar inas ,  en  edades  comprend idas  en t re  12  y  18  años .  Se  

ap l i ca ron  dos  ins t rumentos :  uno  para  med i r  los  pa t rones  

de  c r ianza  y  o t ro  para  de te rminar  la  conduc ta  que  pose ían  

los  jóvenes .  Los  resu l tados  reve lan  que  la  mues t ra  

es tud iada  se  ub ica  en  fami l ias  con  pa t rones  de  c r ianza  

l i be ra l  y  la  conduc ta  p redominan te  en  los  jóvenes ,  es  la  

de  in f r ing i r  o  v io len ta r  las  leyes .  Ex is te  una  tendenc ia  

mayor i ta r ia  a  la  ausenc ia  de  una  de  las  f i gu ras  

paren ta les ,  encon t rándose  además,  que  las  c i rcuns tanc ias  

que  rodean  a  es tas  fami l i as  parec ie ran  es ta r  re lac ionadas  

con  las  t rasgres iones  que  p resen tan  sus  miembros  (21) .  

B.  Mot ivac ión a l  logro  

Se en t iende por  mot ivac ión  a  un  con jun to  de  

var iab les  in te rmed ias  que  ac t i van  la  conduc ta  y /o  la  o r ien -

tan  en  un  sen t ido  de te rminado para  consegu i r  un  ob je t i vo .  
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En e l  es tud io  de  la  mot i vac ión  se  d is t inguen  c lás icamente  

dos  componentes :  e l  energé t i co  y  e l  d i recc iona l–es t ruc -

tu ra l .  E l  p r imero  se  re f ie re  a  las  ca rac te r ís t i cas  de  

in tens idad  y  pers is tenc ia  de  la  conduc ta  donde  se  

encuent ran  conceptos  como neces idad  e  impu lso ;  e l  

segundo  son  las  va r iab les  que  regu lan  esa  energ ía  para  

conver t i r l a  en  una  conduc ta  de te rminada  (22) .  

En  la  conduc ta  humana in te rv ienen dos  mundos :  los  

med ios  ex te rnos  e  in te rno  de l  o rgan ismo.  De ambos 

surgen  los  mot i vos ,  las  neces idades ,  los  deseos  y  las  

poderosas  fuen tes  de  energ ía  que  t ras fo rman a l  s i s tema 

humano en  una  persona l idad  v iv ien te  en  acc ión .  Es ta  

carac te r ís t i ca  de  la  conduc ta  humana es  lo  que  se  l l ama 

mot ivac ión ,  y  la  conduc ta  mot ivada  sue le  ser  pers is ten te ,  

pe r iód ica  y  d i r ig ida  hac ia  un  f in  (22) .  De  es ta  fo rma,  e l  

p roceso  mot i vac iona l  de  la  persona l idad  t ranscur re  en  una  

comple ja  in te r re lac ión  de  los  fac to res  b ipsocosoc ia les ,  

componentes  ac t i vos  de  su  func ión  regu ladora ,  las  cua les ,  

s in  duda ,  impr imen rasgos  par t i cu la res  en  la  persona l idad  

de  los  ind iv iduos ,  l o  que ,  en  de f in i t i va ,  de f ine  un  t i po  

par t i cu la r  de  compor tamien to  (23) .  

E l  es tud io  de  las  va r iab les  mot i vac iona les  ha  

generado  d ive rsas  inves t igac iones ,  que  buscan  

exp l i cac iones  c ien t í f i cas  sobre  las  carac te r ís t i cas  más  

resa l tan tes  en  e l  i nd iv iduo  y  en  e l  á rea  soc ia l  en  donde  

és te  se  desenvue lve  (24) .   S in  embargo ,  no  s iempre  se  
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tuvo  c la ra  la  impor tanc ia  de l  e lemento  mot i vac iona l  en  e l  

compor tamien to  humano.  Baron  y  sus  co laboradores .  (25) ,   

du ran te  años  de  es tud io  de l  Cond ic ionamien to  C lás ico   

exp l i caban  la  conduc ta  só lo  en  func ión  de  exper ienc ias  

de l  cond ic ionamien to ,  ta l  como lo  seña lan  los  exper i -

mentos  de  Pav lov .   

Hac ia  f i nes  de  la  década  de  1930 ,  F inch  (26 ,27)  

encont ró ,  en  sus  exper imentos  con  an ima les ,  que  e ra  

p rec iso  mot iva r los  o  no  se  p roduc ía  e l  aprend iza je .  En  un  

in ten to  para  exp l i ca r  es tos  ha l lazgos  y  o t ros  semejan tes ,  

e l  teó r i co  de l  ap rend iza je  C la rk  L .  Hu l l ,  (27 )  in t rodu jo  e l  

concepto  de  impu lso ,  man i fes tando que  la  no  sa t i s facc ión  

de  una  neces idad  (es t ímu lo  in te rno)  o r ig inaba  la  

ac t i vac ión  de l  impu lso  y  e l lo  hace  que  e l  o rgan ismo ac túe ,  

buscando a lcanzar  una  meta  de te rminada.  Más  ade lan te ,  

en  su  s is tema teór i co ,  Hu l l  pos tu la  que  aprend iza je  y  

mot ivac ión  son  los  de te rminan tes  necesar ios  de l  

compor tamiento .   

Los  es tud ios  u l te r io res  de  E isenberg ,  (27 ,28) ,  

i nd ica ron  que  no  todo  re fo rzamien to  se  basaba en  la  

reducc ión  de l  impu lso ,  ya  que los  o rgan ismos también  

logran  aprender  respond iendo a  es t ímu los  ex te rnos  

l lamados  incen t i vos ,  to rnándose  as í  en  es t ímu los  

mot ivadores .  
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Las  inves t igac iones  de  Duda y  de  Bo l les  (29 ,30) ,  

demost ra ron  que  la  p resenc ia  o  aumento  de  a lgunas  

ac t i v idades  va  en  cor respondenc ia  con  la  sa t i s facc ión  

persona l  que  es tas  generan  en  e l  i nd iv iduo .  Basándose  en  

es to ,  A tk inson  encon t ró  que  las  personas  poseen d is t in tas  

expec ta t i vas  en  cuan to  a l  deseo  de  l l egar  a  se r  

competen tes  y  ob tener  éx i to  en  las  ac t i v idades  que  

emprenden.  (30)  

Debe seña la rse  que  en  e l  campo mot ivac iona l  se  

des tacan  los  s igu ien tes  e lementos :  

a .  La  mot ivac ión  ac túa  como un  impu lso  de  la  

conduc ta  humana.  

b .  E l  p roceso  se  in i c ia  cuando  la  persona  rec ibe  un  

es t imu lo  de  su  p rop io  in te r io r  o  de l  med io  ambien te ;  

c .  Hay  una  d i recc iona l idad ,  es  dec i r  que  la  conduc ta  

de l  i nd iv iduo  es  se lec t i va  y  o r ien tada  hac ia  un  ob je t i vo  y  

se  t rans fo rma as í  en  un  med io  para  su  rea l i zac ión ;  

d .  Hay  una  in tenc iona l idad  de  p rovocar  un  t ipo  de  

conduc ta  o  de  mod i f i ca r  e l  compor tamien to  p resente  has ta  

l l egar  a  cons t i tu i r se  en  un  deseo  dominan te  para  a lcanzar  

e l  ob je t i vo  de  rea l i zac ión .  
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De acuerdo  a  lo  an te r io rmente  p lan teado ,  es  pos ib le  

in fe r i r  que  la  mot i vac ión  es  un  e lemento  bás ico  en  e l  

compor tamien to  humano,  pues to  que e l la  le  permi te  a l  

i nd iv iduo  desar ro l la r  un  es fuerzo ,  que  se  man i f ies ta  a  

t ravés  de  una  conduc ta  que  se  apoya  en  su  persona l idad ,  

pero  que  es tá  in f luenc iada ,  en  par te ,  por  e l  amb ien te  

f í s i co  y  cu l tu ra l  a l  cua l  per tenece .  E l  mot i vo  vendr ía  a  ser  

aque l lo  que  impu lsa  a  una  persona a  ac tuar  o  a l  menos  a  

desar ro l la r  una  tendenc ia  hac ia  un  compor tamien to  

espec í f i co .  Es te  u rg i r  a  ac tuar  puede es ta r  dado  por  un  

es t imu lo  ex te rno ,  o  puede es ta r  generado  desde  e l  i n te r io r  

por  los  p rocesos  menta les  de  la  persona  (23 ,31) .  

Tomando como base  lo  an te r io r ,  los  en foques  

mot ivac iona les  ac tua les  seña lan  que  ex is ten  ca tegor ías  

d i fe ren tes  de  mot ivac ión ,  según e l  t i po  de  motor  que  la  

genera ,  b ien  sea  ex t r ínseca  (ex te rna)  o  in t r ínseca  

( in te rna) .   De  igua l  manera ,  ex is ten  dos  t ipo  de  personas :  

unas  mot ivadas  in t r ínsecamente  (mot ivac ión  in te rna) ,  las  

cua les  ac túan  por  vo lun tad  p rop ia ,  se  perc iben  a  s í  

m ismas como or igen  de  su  conduc ta  y  son  capaces  de  

p roduc i r  cambios  en  e l  amb ien te ,  es ta  mot ivac ión  impu lsa  

a l  i nd iv iduo  a  buscar  recompensas  in te rnas  de  las  cua les  

se  der ivan  sen t im ien tos  de  competenc ia  y  au tode te r -

m inac ión ,  induc iendo  a  la  sa t i s facc ión ,  a l  ag rado ,  in te rés ,  

ded icac ión ,  es fuerzo  y  empeño por  la  ac t i v idad  que  se  

rea l i za ;  o t ro  t ipo  de  personas  es tán  mot ivadas  ex t r ín -

secamente  (mot ivac ión  ex te rna) ,  és tas  perc iben  que  hay  
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fac to res  ex te rnos  que  de te rminan  lo  que  van  a  hacer  y  que  

los  o r ien tan  a l  l og ro  de  una  recompensa  ex te rna ,  que  una  

vez  a lcanzaba  l l eva  a  la  d isminuc ión  de  las  ac t i v idades  

desp legadas  para  log ra r las  (31 ,32) .  

En  de f in i t i va   l a   búsqueda  de l  t r i un fo ,  l og ro  de  

metas ,  pers is tenc ia ,  es fuerzo ,  va lo rac ión  de l  es tud io ,  y  

t i empo de  ded icac ión  a  la  ta rea ,  cons t i tuyen  conduc tas  

bás icas  para  e l  su je to  que  p resen ta  una  o r ien tac ión  

mot ivac iona l  in t r ínseca .   Hay  un  compromiso  cons igo  

mismo,  generado  por  esa  fuerza  in te rna  que  lo  energ iza ,  

d i r ige  e  impu lsa  hac ia  una  me jo r  e jecuc ión  y  por  e l  deseo  

de  aprender  más  (33 ,  34) .  

Es tas  carac te r ís t i cas  ub icadas  en  e l  con tex to  

académico  cons t i tuyen  e lementos  de te rminantes  de l  

rend imien to  académico ,  ta l  como lo  demuest ran  los  

d ive rsos  es tud ios  rea l i zados  en  e l  ex t ran je ro  y  en  

Venezue la ,  l os  cua les  conc luyen  que  ex is te  una  re lac ión  

d i rec ta  en t re  la  mot i vac ión  in te rna ,  med ida  en t re  o t ras  

va r iab les ,  po r  neces idad  de  log ro ,   e l  rend im ien to  

persona l  de  cada  ind iv iduo  y  la  ob tenc ión  de  metas  que  

permi tan  l l egar  a l  éx i to  deseado (34 ,  35 ,  36) .  

La  mot i vac ión  o  neces idad  de  log ro ,  va r iab le  

mot ivac iona l  in t r ínseca ,  se  de f ine  como un  pa t rón  de  

pensamien tos  y  sen t im ien tos  asoc iados  con  la  p lan i f i -

cac ión  y  e l  es fuerzo  en  la  ob tenc ión  de  una  meta  de  
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exce lenc ia ,  manten iendo s iempre  una  re lac ión  compa-

ra t i va  con  lo  e jecu tado  an te r io rmente  (34 ,  35 ,  36)  por  e l lo  

la  mot i vac ión  a l  l og ro  es tá  re fe r ida  a  conduc ta  de  

búsqueda de l  éx i to ,  a  la  toma de  r iesgos  moderados  y  la  

pers is tenc ia  en  la  e jecuc ión  de  las  ta reas .   Las  personas  

con  a l ta  mot i vac ión  de l  l og ro  desar ro l lan  conduc tas  

re lac ionadas  con  la  tendenc ia  a  es fo rzarse  por  conqu is ta r  

e l  éx i to  en  re lac ión  a  un  de te rminado  n ive l  de  exce lenc ia  

cada vez  más a l to .  

En t re  los  p r imeros  inves t igadores  de  la  mot i vac ión  

a l  l og ro ,  se  encuen t ra  Mur ray  (26) ,   qu ien  la  de f ine  como 

la  neces idad  de  vencer  las  d i f i cu l tades ,  t raba ja r  en  un  

so lo  p ropós i to  hac ia  metas  más  a l tas ,  en  la  búsqueda de l  

éx i to .  Su  apor te  p r inc ipa l  ha  s ido  e laborac ión  de  un  

ins t rumento  para  eva luar  la  Neces idad  de  Logro  y  o t ras  

neces idades .  Ese  ins t rumento  se  denomina  Tes t  de  

Apercepc ión  Temát ica  (T .A .T . )  y  con  e l  m ismo,  se  ob t iene  

para  cada su je to ,  un  punta je  en  n - log ro .  (Neces idad  de  

Logro ) .  

A tk inson  es  o t ro  inves t igador  fundamenta l  en  e l  

es tud io  de  es ta  va r iab le .  La  teor ía  de  la  mot i vac ión  de  

log ro  de  A tk inson  ha  e je rc ido  un  no tab le  in f luenc ia  en  e l  

es tud io  de  la  e jecuc ión  in te lec tua l .  Para  A tk inson ,  e l  

compor tamien to  o r ien tado  hac ia  e l  l og ro  es  la  resu l tan te  

de  un  con f l i c to  emoc iona l  en t re  las  tendenc ias  o r ien tadas  

hac ia  e l  éx i to  y  las  tendenc ias  o r ien tadas  hac ia  la  
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ev i tac ión  de l  f racaso .  Es tas  emoc iones  es tán  re fe r idas  a l  

o rgu l lo  que  se  exper imenta  an te  e l  éx i to  y  la  ve rgüenza  

que  se  genera  an te  una  s i tuac ión  de  f racaso .  

A tk inson  cons idera ,  que  la  fuerza  de  es tas  dos  

tendenc ias ,  es  lo  que  va  a  de te rminar  e l  que  una  personas  

busque  o  ev i te  ac t i v idades  de  log ro ;  o  sea ,  que  la  

neces idad  de  log ro  es  la  resu l tan te  de l  con f l i c to  de  es tas  

dos  tendenc ias .  S i  l a  tendenc ia  a l  acercamien to  es  mayor  

que  la  tendenc ia  a  la  ev i tac ión ,  l a  resu l tan te  es  pos i t i va  y  

se  d ice  que  la  persona  t iene  a l ta  neces idad  de  log ro .  S i  l a  

tendenc ia  a  la  ev i tac ión  es  mayor  que  la  tendenc ia  a l  

acercamien to ,  la  resu l tan te  es  nega t i va  y  se  d ice  que  la  

persona  t iene  ba ja  neces idad  de  log ro  (33 ,  36 ,  40) .  

Para  med i r  l os  n ive les  de  mot i vac ión  a l  l og ro  

A tk inson ,  u t i l i za  como ins t rumento  la  esca la  de  

Mehrab ian ,  la  cua l  permi te  de te rminar  los  aspec tos  

re lac ionados  con  la  o r ien tac ión  fu tu ra ,  pe rseveranc ia ,  

p re fe renc ias  por  ta reas  d i f í c i l es ,  n i ve l  rea l i s ta  de  

asp i rac ión  y  au toes t ima.  D icha  esca la  es tá  d iseñada para  

re f le ja r ,  l as  dos  tendenc ias  de l  mode lo  de  A tk inson ,  

tendenc ia  a l  acercamien to  o  a  la  ev i tac ión  (37 ,  38) .  

Desde  la  perspec t i va  mot i vac iona l ,  en  Venezue la ,  

Sa lom de Bus tamente ,  es tud iosa  de  es te  cons t ruc to  

teór i co ,  de f ine  la  mot i vac ión  o  neces idad  de  logro  como 

una  mot i vac ión  in t r ínseca  carac te r i zada  por  e l  
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es tab lec im ien to  de  metas  rea l i s tas  y  con t ro lab les ,  

a lcanzadas  con  exce lenc ia  med ian te  una  ins t rumentac ión  

adecuada.  Dent ro  de  es ta  concepc ión ,  uno  de  los  compo-

nen tes  c laves  es  e l  es tab lec im ien to  de  metas  rea l i s tas ,  

en tend iendo és ta  como metas  a lcanzab les  por  cuanto  

dependen de l  es fuerzo ,  t raba jo  y  ded icac ión  de  la  

persona.  Una meta  de  logro  según es ta  au to ra ,  es  una  

meta  de  desar ro l lo  y  c rec im ien to  ind iv idua l  cuya  recom-

pensa es  e l  éx i to  mismo,  y  debe ser  de f in ida  en  té rminos  

egoenvo lven tes ,  es  dec i r ,  l a  persona  debe sen t i r se  com-

promet ida  con  e l  resu l tado  de  sus  acc iones  y  por  lo  tan to ,  

ins t rumentar  conduc tas  a l  log ro  de  la  m isma.   (36 ,37) .   

La  misma au to ra  ha  rea l i zado  d ive rsas  inves t iga-

c iones  en  e l  Ins t i tu to  de  Inves t igac ión  Ps ico lóg ica   de  la  

Un ive rs idad  de  Los  Andes ,  u t i l i zando  la  esca la  e laborada  

por  Mehrab ian ,  adap tada  a  la  rea l idad  venezo lana   po r  l a  

m isma au to ra .  Sus  inves t igac iones  a  t ravés  de  es ta  esca la  

permi ten  conc lu i r  que  e l  temor  a l  f racaso  cons t i tuye  un  

fac to r  l im i tan te  en  la  e jecuc ión  académica  de  los  

es tud ian tes  un ive rs i ta r ios  de  educac ión  d ive rs i f i cada  y  

bás ica  (33 ,  36) .  

C.  Rendimiento  Académico 

El  rend imien to  académico  cons t i tuye  una  var iab le  

de  g ran  va lo r ,  den t ro  de l  s i s tema educa t i vo  nac iona l  

deb ido  a  que  és te  re f le ja  la  can t idad  de  la  enseñanza  de l  
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produc to  educa t i vo  a  f in  de  que  és te  se  conv ie r ta  en  un  

fac to r  generador  de  desar ro l lo  de l  pa ís .  (40 ) .  

E l  rend imien to  académico ,  se  de f ine  como la  

med ida  que  permi te  de te rminar  y  va lo ra r  e l  l og ro  de  los  

ob je t i vos  que  se  p lan tean  en  e l  p roceso  enseñanza–

aprend iza je ;  se  expresa  cuant i ta t i vamente  en  a l to ,  med io  

y  ba jo ;  cua l i ta t i vamente  e l  ob tener  fo rmac ión  y  c rec i -

m ien to  cognosc i t i vo  persona l .  (40) .  En  o t ras  pa labras  e l  

ve rdadero  rend imien to  académico ,  es  la  suma de  t rans fo r -

mac iones  que  se  operan  en  e l  pensamien to ,  en  e l  lengua je  

técn ico ,  en  la  manera  de  obrar  y  en  las  bases  de l  compor -

tamien to  de  los  a lumnos  en  re lac ión  con  las  s i tuac iones  y  

p rob lemas de  la  mater ia  que  se  enseña (42 ,  43) .  

Esas  t rans fo rmac iones  que  cons t i tuyen  en  p r inc ip io  

los   leg í t imos   ob je t i vos   persegu idos   por  e l  docen te ,  

debe  b ro ta r  a l  f i na l  de l  p roceso  de  cada  aprend iza je  como 

adqu is i c iones  de f in i t i vas ,  i ncorporadas  v i ta lmente  por  los  

a lumnos  a  la  es t ruc tu ra  de  su  persona l idad .   No  se  t ra ta  

de  cuanta  mater ia   han   memor izado,  s ino  cuánto   de   

e l las  han  incorporado  rea lmente  a  su  conduc ta ,  para  

reso lve r  l os  p rob lemas  o  saber  u t i l i za r  lo  aprend ido  en  e l  

cu rso  (42 ,  43) .  

En tend ido  as í ,  e l  rend im ien to  esco la r  se  conv ie r te  

en  una  con t r ibuc ión  sus tanc ia l  pa ra  e l  desar ro l l o  de  la  

persona l idad  de  los  a lumnos  y  debe  emerger  de l  p roceso  
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de aprend iza je  maduro  y  r i co  en  exper ienc ia  que  do te  de  

recursos  super io res  a l  i nd iv iduo  para  a f ron ta r  con  éx i to  

los  p rob lemas de  la  v ida .  Es tos  son  los  resu l tados  rea les  

que  debemos aver iguar  y  va lo ra r  en  los  exámenes ,  pues  

cons t i tuyen  e l  au ten t i co  rend imien to  académico  (43) .  

La  mayor ía  de  los  a lumnos  que  in tegran  las  

escue las  bás icas ,  poseen  un  conc ien te  in te lec tua l  norma l  

o  med io ,  s in  embargo ,  en t re  e l los  sue le  haber  va r iac iones  

en  cuan to  a  su  rend imien to  (15) ,  desde  e l  pun to  de  v is ta  

de l  quehacer  educa t i vo  se  d ice  que  un  a lumno,  p resen ta  

ba jo  rend imien to ,  cuando su  ca l i f i cac ión  p romed io ,  es tá  

por  deba jo  de  12  pun tos ,  e l  rend imien to  esco la r  se  basa  

en  aprend iza jes  memor ís t i cos  y  se  eva lúan  só lo  los  

aspec tos  cuan t i ta t i vos  (8 ,  17) .  

En  e l  marco  de  la  ps ico log ía  educa t i va ;  se  han  

p lan teado  los  t res  g randes  fac to res  como responsab les  

de l  rend imien to  académico :  e l  su je to  que  aprende 

(a lumno) ,  e l  su je to  que  enseña (docen te )  y  la  s i tuac ión  de  

aprend iza je  enmarcada den t ro  de  un  con tex to  soc ia l  

espec í f i co  ( la  fami l i a )  (42 ,  43) .   

En  lo  concern ien te  a l  su je to  que  aprende:  se  ha  

log rado  de te rminar  una  ser ie  de  carac te r ís t i cas  de  o rden  

ps ico lóg ico  que  inc iden  en  la  ocur renc ia  de l  ap rend iza je ,  

en t re  és tas  las  de  t ipo  cognosc i t i vo  y  la  mot i vac ión  a l  

log ro ,  son  las  que  más se  des tacan .  
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Diversos  es tud ios  seña lan  que  los  su je tos  de  a l ta  

neces idad  de  log ro  ob t ienen  me jo res  ca l i f i cac iones  que  

los  su je tos  de  ba ja  neces idad  a l  log ro .  S in  duda  es ta  

asoc iac ión  se  jus t i f i ca  dada  las  carac te r ís t i cas  de  los  

su je tos  de  a l ta  neces idad  de  logro ,  los  cua les  basan  su  

mejor  e jecuc ión  académica  por :  e l  es tab lec im ien to  de  

metas  rea l i s tas ,  con  un  es tándar  de  exce lenc ia ,  

responsab i l i dad  por  e l  éx i to  y  e l  f racaso ,  asunc ión  de  

r iesgos  moderados  y  pers is ten tes  an te  la  p resenc ia  de l  

f racaso  (34 ,44) .  

Es tud ios  mot i vac iona les  rea l i zados  en  n iños  y  en  

es tud ian tes  un ive rs i ta r ios  venezo lanos  (20 ,47 ,48) ,  

seña lan  que  es tos  mant ienen  la  tendenc ia  a  una  a l ta  

a f i l i ac ión ,  segu ida  de  poder  y  f i na lmente  log ro .   Es to  

cobra  mayor  impor tanc ia  s i  se  toma en  cuenta  que  los  

mot i vos  de  log ro ,  poder  y  a f i l i ac ión ,  por  su  carác te r  

soc ia l ,  se  aprenden  y  desar ro l lan  a  t ravés  de l  p roceso  de  

soc ia l i zac ión ,  med ian te  la  repe t i c ión  de  exper ienc ias  

a fec t i vas  conec tadas  con  de te rminadas  s i tuac iones  y  

conduc tas ,  po r  lo  que  es  pos ib le  in fe r i r  que  desde  

temprana  edad e l  n iño  va  adqu i r iendo  un  per f i l  

mo t i vac iona l  que  in f lu i rá  en  su  desempeño a  lo  la rgo  de  la  

v ida  (48) .  S in  embargo ,  también  es  necesar io  fundamentar  

que  es tas  tendenc ias  pueden  su f r i r  a lgún  t ipo  de  

mod i f i cac ión  con  ta l l e res  de  in te rvenc ión  ps ico lóg ica ,  

g rac ias  a  la  p las t i c idad  de l  se r  humano.  
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Ahora  b ien ,  es tas  var iab les  mot i vac iona les  soc ia les  

poseen  un  va lo r  exp l i ca t i vo  y  p red ic t i vo ,  e l  cua l  ha  s ido  

ap l i cado ,  en t re  o t ras  á reas ,  a l  rend imien to  académico ,   

Ex is ten  abundantes  inves t igac iones  que  repor tan  

ev idenc ia  acerca  de  la  re lac ión  en t re  neces idad  de  log ro ,  

e jecuc ión  in te lec tua l  de l  es tud ian te ,  hab i l i dades  rea les  y  

perc ib idas ,  se lecc ión  de  ta reas  acordes  a  las  hab i l i dades ,  

pe rs is tenc ia  en  la  ta rea  y  acordes  a  las  hab i l i dades ,  

pers is tenc ia  en  la  ta rea  y  rend im ien to  académico  (50) .  

As im ismo,  los  es tud ian tes  con  logro  a l to  p re f ie ren  ta reas  

de  a l to  va lo r  in fo rmac iona l ,  i ndepend ien temente  de  la  

d i f i cu l tad  de  la  ta rea  (48 ) .  

Var ios  es tud ios  en  e l  pa ís ,  se  han  ocupado de  

re lac ionar  la  neces idad  de  log ro  y  e l  rend im ien to  

académico .  Sa lom Bustamante  (26 ,27 ,45)  y  sus  

segu idores  encon t ra ron  una  re lac ión  pos i t i va  y  

s ign i f i ca t i va  en t re  n  log ro  y  rend im ien to  académico ,  

usando como su je tos  a  es tud ian tes  un ivers i ta r ios  de  

Mér ida  y  Maracay .   En  es te  es tud io ,  los  su je tos  que  

p resen taban  a l ta  neces idad  de   log ro  ob tuv ie ron  un  

p romed io  de  ca l i f i cac iones  mayor  que  e l  g rupo  de  ba ja  

neces idad  de  logro ;  as í  como tamb ién ,  e l  g rupo  de  a l ta  n  

Logro  rep i t ió ,  en  p romed io ,  menos  cursos  que  los  de  ba ja  

n  Logro  (36 ,37 ,45) .  
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I nves t igac iones  rea l i zadas  con  es tud ian tes  de  

Educac ión  bás ica ,  med ia  y  d ive rs i f i cada ,  p roven ien tes  de  

l i ceos  púb l i cos  y  p r i vados  de l  Es tado  Tru j i l l o  y  Fa lcón  (46 ,  

51 ) ,  rep l i can  ha l lazgos  ya  repor tados ,  de  d i fe ren tes  

n ive les  educac iona les .  Los  resu l tados  ind ican  que  cuan to  

mayor  es  la  neces idad  de  log ro ,  e l  va lo r  as ignado  a  los  

es tud ios ,  más  favorec idos  es tán  los  es tud ian tes  para  

ob tener  un  me jor  rend imien to  académico .  (51) .    

Toda  es ta  rev is ión  ev idenc ia  la  re lac ión  en te  las  

var iab les  neces idad  de  logro  y  rend im ien to  académico .  

Var ios  es tud ios  in te rp re tan  es ta  re lac ión  de  la  s igu ien te  

manera  e l  es tud ian te  se lecc iona  una meta ,  es ta  meta  

puede  l l amarse  t í tu lo ,  p ro fes ión ,  g raduac ión .   E l  es tud ian-

te  debe ins t rumentar  e l  log ro  de  es ta  meta  y  lóg icamente  

ta l  i ns t rumentac ión  con l leva  en  es te  caso ,  a  la  rea l i zac ión  

de  ac t i v idades  de  es tud io .  Ya  e l  hecho  en  s i  de  una  

se lecc ión  deno ta  va lo rac ión ,  se  se lecc ionó  la  a l te rna t i va  

más  va l iosa  y  se  descar ta ron  las  menos  va l iosas ,  p rev io  

aná l i s i s  de  las  cond ic iones  persona les  y  s i tuac iones  que  

garan t i cen  e l  l og ro  de  la  meta .   Luego es tá  la  ins t rumen-

tac ión ,  que  debe ser  adecuada para  que  la  meta  

a lcanzada  se  log re  a  n ive l  de  exce lenc ia .   Es ta   secuenc ia  

de la ta  la  p resenc ia  de  una  mot i vac ión  de  log ro  y  

subs igu ien temente   una   va lo rac ión   que   conduce   a l  

éx i to .  (46 ,51) .  
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Por  o t ra  par te ,  ex is ten  su f i c ien tes  ev idenc ias  que  

mues t ran  carac te r ís t i cas  d i fe renc ia les  en t re  los  su je tos  de  

logro  a l to  y  los  de  ba jo  log ro :  en  los  p r imeros  ex is te  una  

re lac ión  en t re  su  hab i l i dad  perc ib ida  y  su  hab i l i dad  rea l ;  

es  dec i r ,  son  más  in te rnos ,  pues  perc iben  los  resu l tados  

que  ob t ienen  como una  consecuenc ia  de  su  p rop ia  

conduc ta ,  se  s ien ten  en  con t ro l  de  los  resu l tados  que  

ob t ienen  y  pueden tener  una  percepc ión  más  p rec isa  de  

su  e jecuc ión  (48 ,52) .  Además,  los  es tud ian tes  con  log ro  

a l to ,  en  comparac ión  con  los  de  logro  ba jo ,  r inden  más en  

sus  ac t i v idades  y  se lecc ionan más rea l i s tamente  su  

escogenc ia  vocac iona l  (20 ,39 ,40 ,53) .  Lo  que  en  de f in i t i va  

les  permi te  a lcanzar  sus  metas  y  ob t ienen  e l  éx i to  

deseado .  Por  e l  con t ra r io ,  l a  ex te rna l idad  p romueve una  

ba ja  mot ivac ión  de  logro  (40 ,  53) .  

Es tos  resu l tados  ind ican  que  la  va r iab le  mot i vac iona l  

neces idad  de  log ro  func iona  como buena p red ic to ra  de  la  

e jecuc ión  de  los  es tud ian tes ,  y  se  podr ía  esperar  que  las  

carac te r ís t i cas  repor tadas  en  los  d ive rsos  es tud ios  

t ip i f i ca r ían  sus  conduc tas  p resen tes  y  su  desempeño 

u l te r io r  como pro fes iona les ,  pues  ser ían  personas  

ex i tosas ,  emprendedoras ,  in te resadas  por  su  t raba jo ,  con  

máx imo cumpl im ien to  de  sus  func iones ,  a l ta  sa t i s facc ión  

por  e l  t raba jo ,  capaces  de  log ra r  mayor  desar ro l lo  

p ro fes iona l  a  t ravés  de  la  rea l i zac ión  y  cu lm inac ión  de  

es tud ios  de  pos tg rado ,  pub l i cac iones  e  inves t igadores ,  

ex ig iéndose  cada vez  n ive les  más  a l tos  de  e jecuc ión  
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i n te lec tua l ,  (39 ,  53)  a l  ap rovechar  más  las  s i tuac iones  que  

se  le  p resen tan  para  ob tener  mayor  domin io  y  exper t i c ia  

de  su  o f i c io ,  en  pos  de  la  exce lenc ia .   

A  lo  la rgo  de  todo  es te  es tud io  (5 ,11 ,39)  se  ha  

manten ido  la  ev idenc ia  de  que  la  fami l i a  y  la  escue la  

es tán  es t rechamente  un idas .  S in  embargo ,  se  ha  dado un  

d i s tanc iamien to  en t re  una  y  o t ra .  La  fami l ia  ha  de jado  

duran te  muchos  años  la  ins t rucc ión  y  en  muchas  

ocas iones ,  has ta  la  misma fo rmac ión  de  sus  h i jos ,  en  

manos  de  la  ins t i tuc ión  esco la r ,  pensando que  con  la  

esco la r i zac ión  todo  es ta  resue l to ,  pe ro  la  exper ienc ia  ha  

con f i rmado que  la  responsab i l i dad  y  compromiso  de  los  

padres ,  an te  la  educac ión  de  sus  h i jos ,  deberán  empezar  

por  saber  va lo ra r  en  su  jus ta  med ida  las  cosas .   De  es ta  

manera  la  educac ión  fami l ia r  se  fundamentará  en  e l  

es fuerzo  y  la  con f ianza  sab iendo dar  a  cada miembro  e l  

t i empo necesar io  para  su  p rop ia  madurac ión ,  s iendo  es ta  

la  au ten t i ca  base  de l  éx i to  fo rmat ivo .  

De  es te  modo,  la  fami l ia  a  t ravés  de  los  pa t rones  de  

c r ianza ,  i rá  fo r jando  en  cada  uno  de  sus  h i jos ,  

persona l idades  maduras ,  que  poco  a  poco  van  ganando 

au tonomía ,  capaces  de  acometer  nuevos  aprend iza jes ,  

aunque  tengan  que  en f ren ta rse  a l  e r ro r  o  inc luso  a  

f racasos .  Es te  se rá  e l  ve rdadero  p i la r  de l  éx i to  esco la r ,  no  

so lo  en  e l  sen t ido  académico ,  s ino  también  y  aún  más 

impor tan te  en  e l  ámbi to  persona l  (11 ,19) .  
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Lo d icho  has ta  ahora  cobra  mayor  impor tanc ia ,  s i  se  

toma en  cuen ta  que  en  d ive rsas  inves t igac iones  se  han  

encon t rado  una  es t recha  re lac ión ,  en t re  e l  pa t rón  de  

c r ianza  y  e l  pa t rón  educa t i vo  que  desar ro l lan  los  

miembros  de  la  fami l ia  (11 ,16 ,  17 ,18)  

E l  es tud io  rea l i zado  por  Garmend ia  (54)  tuvo  como  

ob je t i vo  de te rminar  e l  pa t rón  de  c r ianza  p redominan te  en  

los  padres  y  su  n ive l  de  mot i vac ión  a l  l og ro ;  u t i l i zó  como 

mues t ra ,  n iños  en  edad p reesco la r .   Los  resu l tados  de  

es ta  inves t igac ión  reve lan  que  los  padres  con  ba jo  n ive l  

de  mot i vac ión  a l  l og ro  adop tan  pa t rones  de  c r ianza  

semejan tes ,  a  los  u t i l i zados  por  padres  a l tamente  

o r ien tados  hac ia  e l  éx i to  (64) .  

Por  o t ra  par te ,  Pérez  (55)  en  su  es tud io  de te rminó  la  

re lac ión  en t re  la  neces idad  de  log ro  y  au toes t ima de  las  

madres  con  los  pa t rones  de  c r ianza  que  impar ten  a  sus  

h i jos  en  edad  p reesco la r ,  se  encon t ró  con  su f i c ien te  

ev idenc ia  que  las  madres  con  a l ta  neces idad  de  log ro  

impar ten  e f i c ien tes  pa t rones  de  c r ianza  a  sus  h i jos ,  no  

encon t rando  ev idenc ia  es tad ís t i ca  para  es tab lecer  la  

re lac ión  en t re  au toes t ima y  pa t rones  de  c r ianza .  

 En s ín tes is ,  l a  l i t e ra tu ra  reseñada  p resen ta  ev idenc ia  

en  re lac ión  con  los  pa t rones  de  c r ianza  y  e l  rend im ien to  

académico .  Igua l  se  encon t ró  ev idenc ia  en t re  n ive l  de  la  

mot i vac ión  a l  l og ro  de  los  padres  y  rend im ien to  
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académico .  No  se  pudo  cons ta ta r  ha l lazgos ,  re lac ionando 

pa t rones  de  c r ianza ,  mot i vac ión  a l  l og ro  de  los  

es tud ian tes  y  su  re lac ión  con  e l  rend imien to  académico ,  

por  lo  tan to  se  cons idera  que  e l  p resen te  es tud io ,  

i n ten ta rá  de te rminar  s i  en  d ichas  var iab les ,  ex is te  re lac ión  

en  una  mues t ra  de  jóvenes  venezo lanos  cursan tes  de  la  I I I  

E tapa  de  Educac ión  Bás ica  en  la  pob lac ión  Yar i tagueña.  
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CAPITULO I I I  

MARCO METODOLÓGICO 

A.  T ipo de  Invest igac ión 

 E l  p resen te  t raba jo  es  de  t ipo  descr ip t i vo  y  de  

campo,  ya  que  se  a jus ta  a  lo  que  seña lado  por  Sab ino  

“es tud io  descr ip t i vo  y  de  campo,  es  aque l  que  recoge  

da tos  de  in te rés  en  fo rma d i rec ta  de  la  rea l idad ,  u t i l i zando  

c r i te r ios  de  es tud io  s is temát ico  que  permi tan  poner  de  

man i f ies to  su  es t ruc tu ra  o  compor tamien to  med ian te  e l  

t raba jo  de l  i nves t igador ”  (56) .  Es  descr ip t i va ,  pues  só lo  se  

p re tende  d isc r im inar  los  pa t rones  de  c r ianza  u t i l i zados  por  

los  padres  y  los  n ive les  de  mot i vac ión  a l  l og ro  y  su  

re lac ión  con  e l  rend im ien to  académico  de  los  a lumnos 

cursan tes  de  la  I I I  E tapa  de  Educac ión  Bás ica  en  la  

Escue la  “Consue lo  de  Rodr íguez” ,  en  e l  l apso  Oc tubre  

1998  a  Ju l io  1999 ,  s in  in t roduc i r  n inguna  va r iab le  que  

mod i f ique  las  mismas.  

En  cuanto  a l  d iseño  de  campo,  es te  conduce  a  la  

ob tenc ión  de  da tos  d i rec tamente  de  la  rea l idad ,  a  t ravés  

de  la  ap l i cac ión  de  ins t rumentos .  Se  se lecc ionó  es te  

d iseño  por  cons idera r  que  es  e l  que  más  de  adap ta  a  es te  

t i po  de  inves t igac ión .  
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B.  Poblac ión y  Muestra  

La  pob lac ión  es tuvo  cons t i tu ida  por  300  a lumnos,  

de  ambos sexos ,  es tud ian tes  de  la  I I I  E tapa  de  Educac ión  

Bás ica  y  sus  padres  o  represen tan tes ,  para  un  to ta l  de  

600  ind iv iduos .   Fue  necesar io  se lecc ionar  una  mues t ra  

equ iva len te  a l  10% de l  to ta l  de  la  pob lac ión  en  es tud io ,  

emp leando la  técn ica  de l  mues t reo  a l  azar  s imp le ,  

u t i l i zando  la  tab la  de  números  a lea to r ios ,  la  mues t ra ,  

quedó  cons t i tu ida  por  t re in ta  (30)  a lumnos  y  t re in ta  30  

padres  o  represen tan tes .  

C.  Procedimiento  

Al  in i c io  de l  es tud io  se  rea l i zó  una  reun ión  con  los  

d i rec t i vos  de  la  Escue la  Bás ica  “Consue lo  de  Rodr íguez” ,  

con  la  f i na l idad  de  hacer  de  su  conoc im ien to  e l  p resen te  

es tud io  y  so l i c i ta r  su  consen t im ien to .  Es tos  inv i ta ron  a  los  

a lumnos  cursan tes  de  la  I I I  E tapa  y  a  los  padres  y /o  

represen tan tes  a  una  char la  in t roduc to r ia  d i c tada  por  la  

au to ra  de  es ta  inves t igac ión .  En  es ta  char la  se  les  

exp l i co ,  tan to  a  los  a lumnos,  como a  sus  padres ,  las  

carac te r ís t i cas ,  ob je t i vo ,  impor tanc ia  y  a lcances  de l  

t raba jo ,  con  e l  ob je to  de  lograr  de  la  muest ra ,  la  máx ima 

co laborac ión  y  fac i l i t a r  l a  ap l i cac ión  de  los  ins t rumentos .  

Los  cua les  se  ap l i ca ron  a  todos  los  su je tos  a  la  vez ;  para  

la  ob tenc ión  de  la  ca l i f i cac ión  p romed io  de  los  a lumnos  se  
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acud ió  a  los  a rch ivos  de l  Depar tamento  de  Eva luac ión  y  

Es tad ís t i ca  de  la  ins t i tuc ión  educa t i va  escog ida .   

Método e  Ins t rumentos  de  Reco lecc ión  de  Datos  

Pr imer  In t rumento  

1 .  Esca la  de  Mehrab ian  

Es  un  ins t rumento  e laborado  por  Mehrab ian  para  

med i r  l a  mot i vac ión  de  log ro   (n  Logro )  den t ro  de l  

esquema conceptua l  de  A tk inson .  La  vers ión  venezo lana  

fue  rea l i zada por  Sa lom de  Bus tamante .  En  es ta  vers ión  la  

esca la  cons ta  de  24  i temes,  de  los  cua les  doce  (12)  es tán  

f raseados  en  fo rma pos i t i va  y  doce  (12)   en  fo rma 

negat i va .  Los  i temes miden  aspec tos  re lac ionados  con  

o r ien tac ión  fu tu ra ,  pe rseveranc ia ,  p re fe renc ia  por  ta reas  

d i f í c i l es ,  n i ve l  rea l i s ta  de  asp i rac ión  y  au toes t ima.  Todos  

los  i temes es tán  escr i tos  en  es te  fo rmato ,   p resen tando a  

los  su je tos  la  neces idad  de  e leg i r  en t re  dos  tendenc ias  

con f l i c t i vas .  

La  va lo rac ión  de l  i temes ,  lo  t raen  con  esca la  de  

fo rmato  L ike r t  de  ocho  (8 )  pun tos ,  va r iando  de l  to ta l  

acuerdo  (+4)  a  to ta l  desacuerdo  ( -4 ) .  La  amp l i tud  de  la  

esca la  va  desde  –98  a  +98   
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Para  la  cuan t i f i cac ión  de  es ta  esca la  se  p rocede  

as í :  los  í temes pos i t i vos  son  sumados  a lgebra icamente  

ob ten iéndose  un  sub to ta l .  Con los  i temes negat i vos  se  

p rocede de  igua l  fo rma.  Luego se  suman a lgebra icamente  

ambos  sub to ta les  para  ob tener  e l  pun ta je  f ina l .   La  

ub icac ión  de  los  pun ta jes  es  a l ta ,  med ia  y  ba ja  mot ivac ión  

a l  l og ro ,  se  h izo  en  base  a  la  s igu ien te  tab la .  

Punta jes  Mot ivac ión  

 
Más  de  59  
 
De  48  a  59  
 
Menos  de  48  

 
A l ta  
 
Med ia  
 
Ba ja  
 

 

La  con f iab i l i dad  de  la  ve rs ión  venezo lana  de  la  

Esca la  Mehrab ian  fue  de te rminada en  t res  mues t ras  

venezo lanas  med ian te  e l  coe f i c ien te  a l fa  de  Cronbach  

encon t rándose  coe f i c ien tes  a l tos  y  s ign i f i ca t i vos  ( .72 , .76  y  

.77) ;  tamb ién  se  usó  e l  método  de  D iv is ión  por  M i tades  

cor reg idos  por  la  fó rmu la  Spearman–Brown,  e l  cua l  a r ro jó  

coe f i c ien tes  a l tos  y  s ign i f i ca t i vos  ( .72  y  .92 ) .  La  

co r re lac ión  tes t - re tes t ,  con  un  lapso  in te rmed io  de  dos  

meses fue  de  .72 ,  p< .01 .  

2 .  Cues t ionar io  sobre  Pa t rones  de  Cr ianza  (PC–

Ga l la rdo )  
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Es un  ins t rumento  e laborado  por  Ga l la rdo  (1999)  a  

los  f i nes  de  la  p resen te  inves t igac ión ,  con  e l  ob je to  de  

d isc r im inar  las  ca rac te r ís t i cas  que  de f inen  e l  pa t rón  de  

c r ianza  empleados  por  los  padres  de  los  a lumnos  

cursan tes  de  la  I I I  E tapa  de  la  Escue la  Bás ica  “Consue lo  

de  Rodr íguez”  (anexo  2 ) .   

La  reco lecc ión  de  in fo rmac ión  se  rea l i zó  a  t ravés  de  

un  cues t ionar io  es t ruc tu rado  con  base  en  p regun tas  

u t i l i zando  una  esca la  t i po  L ike r t ,  en  e l  cua l  cada  uno  de  

los  i temes  se  responderán  u t i l i zando  las  ca tegor ías :  

Nunca (01) ,  A  Veces  (2 )  y  S iempre  (3 ) .   Es tas  ca tegor ías  

se  cod i f i ca rán  con  los  números  de l  1  a l  3 .   De  es ta  

manera  se  ob tendrán  las  pun tuac iones  que  ind ica rán  e l  

pa t rón  de  c r ianza  p redominan te  en  los  padres .  

Desar ro l lo  de l  cues t ionar io .  E l  i ns t rumento  cons ta  

de  d iec iocho  (18)  i temes  re fe r idos  a  las  ac t i tudes  que  

carac te r i zan  e l  pa t rón  de  c r ianza  que  adop tan  los  padres .  

Pa t rón  de  c r ianza  fami l ia r  se  mid ió  a  t ravés  de  los  

s igu ien tes  ind icadores :  

a .  Pa t rón  de  Cr ianza  democrá t i co :  l im i tes  c la ros ,  

normas de f in idas ,  comun icac ión  ab ie r ta ,  re fo rzamien to  de  

la  conduc ta ,  s incer idad  y  con f ianza ,  expres ión  de  

sen t im ien to ,  med idas  a  t ravés  de  los  i temes 2 ,  5 ,  

10 ,11 ,14 ,17  respec t i vamente .  
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b.  Pa t rón  de  c r ianza  au to r i ta r io :  l ím i tes  y  normas 

r íg idos ,  comun icac ión  l im i tada ,  c r i t i ca  y  res t r i cc iones ,  

descon f ianza ,  insegur idad ,  rechazo  an te  la  expres ión  de  

a fec to ,  med idos  a  t ravés  de  los  i temes,  1 ,  4 ,  8 ,  7 ,  13 ,  16  

respec t i vamente .  

c .  Pa t rón  de  c r ianza  l i be ra l  o  la i ssez– fa i re :  no  

es tab lece  l ím i tes ,  ausenc ia  de  normas,  comun icac ión  

ind i rec ta ,  c r i t i cas  y  res t r i cc iones ,  i nsegur idad ,  hos t i l i dad  

med ida  a  t ravés  de  los  i temes:  3 ,6 ,9 ,12 ,15 ,18   respec-

t i vamente .  

La  ap l i cac ión  de  la  encues ta  permi te  hacer  una  

es t imac ión  aprox imada de l  pa t rón  de  c r ianza  que  

p reva lece  en  los  g rupos  fami l ia res  de  la  mues t ra  escog ida  

para  e l  es tud io .  

3 .   Rend imien to  Académico  

Para  conocer  e l  n ive l  de l  rend im ien to  académico  de  

los  es tud ian tes  se  acud ió  a  los  a rch ivos  de l  Depar tamento  

de  Eva luac ión  y  Es tad ís t i ca  de  la  Escue la  Bás ica  ob je to  

de  es tud io .  Para  la  ob tenc ión  de  la  ca l i f i cac ión  p romed io  

se  h izo  la  sumato r ia  de  todas  las  ca l i f i cac iones  inc luyendo  

las  no tas  no  aproba to r ias  y  e l  to ta l  se  d iv id ió  en t re  en  

número  de  as igna tu ras .   E l  va lo r  f i j ado  para  es te  es tud io  

fue  e l  s igu ien te :  
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•  Nive l  A l to  (17  a  20  pun tos ) .  

•  Nive l  Med io  (13  a  16  pun tos ) .  

•  Nive l  Ba jo  (01  a  12  pun tos) .  

D.  Val idac ión de l  Inst rumento  

Para  de te rminar  la  va l idez  de l  ins t rumento  Pa tc r i  se  

somet ió  a  un  p roceso  de  rev is ión  por  la  técn ica  c r i te r io  de  

exper tos  en  e l  á rea  de  inves t igac ión ,  es tad ís t i ca  y  

espec ia l i s tas  en  temas de  pa t rones  de  c r ianza ,  qu ienes  

juzgaron  cada  i tem por  su  adecuac ión ,  su  d i f i cu l tad  

aparen te  y  su  c la r idad ,  además se  empleó  un  c r i te r io  de  

va l idez  in te rno  que  cons is te  en  es tab lecer  la  re lac ión  

es t recha  en t re  los  ob je t i vos  de l  es tud io  y  cada  uno  de  los  

p lan teamien tos  hechos  en  los  i temes que  con fo rman la  

esca la .  

 

 

 

 



 60 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Estos resul tados serán presentados de manera 

deta l lada,  de ta l  forma que se pueda ver  la  

mater ia l izac ión de las  respuestas sumin is t radas en los  

ins t rumentos ap l icados tanto a los  padres como a los 

estudiantes.  En ta l  sent ido se presentan los datos 

tabulados y  procesados por  medio de la  in terpretac ión 

porcentual  de cada uno de los i temes.  

Cuadro 1  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MUESTRA TOTAL 

POR SEXO Y EDAD DE LOS ALUMNOS CURSANTES DE 

LA ESCUELA BÁSICA CONSUELO DE RODRÍGUEZ DE 

YARITAGUA 

AÑO ESCOLAR (1998-1999)  

 

 
Edad 

 
Sexo 

 
Tota l  

 M F F  F% 
 
(12 -13)  

 
3  

 
6  

 
  9  

 
30 .0  

(14-15)  5  8  13  43 .3  
(16-18)  3  5    8  26 .6  

 
To ta l  11  19  30  100  
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Se observa  que  la  edad  de  los  a lumnos  osc i la  en t re  12  

y  18  años ,  p redominando en  un  43 ,3% los  de  edad en t re  

14  y  15  años .   As í  m ismo,  se  observa  que e l  sexo  

predominante  en  la  mues t ra ,  e l  sexo  femen ino  con  un  

63 ,3% 

CUADRO 2 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA CATEGORÍA 

PATRÓN DE CRIANZA AUTORITARIA DE LOS PADRES 

DE LA E.B.   CONSUELO DE RODRÍGUEZ DE YARITAGUA 

AÑO ESCOLAR (1998-1999)  

I t e m e s  P.C .  S iempre  A Veces  Nunca  
 Autor i tar io  F  % F  % F  % 

1  Los  pad res  rep resen t a n  l a  
ú n i c a  a u t o r i d a d  e n  e l  h o g a r  
p o r  t a n t o  e l  n i ñ o  d e b e  
obedece r .  

 
 
 

2  

 
 
 

7  

 
 
 

13  

 
 
 

43  

 
 
 

15  

 
 
 

50  
        

4  S i  en  un  hoga r  se  ac túa  
con  mano  du ra  e l  r espe to  a  
l a  a u t o r i d a d  s e  g a r a n t i z a  

 
 

2  

 
 

7  

 
 

15  

 
 

50  

 
 

6  

 
 

20  
        

7  C reo  que  l os  pad res  deben  
s u p e r v i s a r  t o d a s  l a s  a c t i v i -
dades  que  rea l i zan  sus  
h i j o s  

 
 

4  

 
 

13  

 
 

17  

 
 

57  

 
 

9  

 
 

30  

        
8  C o n f í a s  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  

r e f l e x i ó n  d e  t u s  h i j o s  a n t e  
sus  acc iones  

 
 

3  

 
 

10  

 
 

8  

 
 

27  

 
 

19  

 
 

63  
        

13  La  au to r i dad  se  p i e rde  an te  
t a n t a  e x p r e s i ó n  d e  b e sos  y  
ab razos  

 
 

5  

 
 

17  

 
 

16  

 
 

53  

 
 

9  

 
 

30  
        

16  C u a n d o  l o s  h i j o s  c o m e t e n  
f a l t a s  g r a v e s  d e b e n  s e r  
c a s t i g a d o s  f í s i c a m e n t e  

 
 

3  

 
 

10  

 
 

20  

 
 

67  

 
 

7  

 
 

23  
 T o t a l  3  10% 15  50% 12  40% 
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GRAFICO 1.  PORCENTAJE DE LAS RESPUESTAS  

APORTADAS POR LOS PADRES A LOS 

ITEMES 1-4 -7 -8 -13-16  
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SIEMPRE A VECES NUNCA
 

I tem 1 .   Los  padres  represen tan  la  ún ica  au to r idad  en  

e l  hogar ,  po r  tan to ,  e l  n iño  debe  obedecer .    

En  es te  i tem e l  50% de  los  encues tados  cons ideran  

Nunca,  s in  embargo ,  e l  43% respond ió  que  A  Veces  los  

padres  represen tan  la  ún ica  au to r idad  en  e l  hogar .  

I tem 4 .   S i  en  un  hogar  se  ac túa  con  mano dura ,  e l  

respe to  a  la  au to r idad  se  garan t i za .    
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Los  da tos  a l  respec to  seña lan  que  en  un  7% los  

padres  se  ub ican  en  la  ca tegor ía  S iempre ,  50% A Veces  y  

20  Nunca.   Lo  que  s ign i f i ca  que  un  mayor  porcen ta je  

cons idera  que  A  Veces  se  debe ac tuar  con  mano dura  

para  garan t i za r  e l  respe to .  

I tem 7 :   Creo  que  los  padres  deben superv isar  todas  

las  ac t i v idades  que  rea l i zan  sus  h i jos .    

En  es te  i tem se  aprec ia  que  los  padres  respond ie ron  

un  13% S iempre ,  53% A Veces  y  un  30% Nunca.   Por  lo  

tan to ,  se  observa  que  e l  mayor  porcen ta je  respond ió  que  

A  Veces  de  en  superv isa r  todas  las  ac t i v idades  que  

rea l i zan  sus  h i jos .  

I tem 8 :   Conf ías  en  la  capac idad  de  re f lex ión  de  tus  

h i jos  an te  sus  acc iones .    

Se  puede observar  que  un  10% de  los  padres  

responde S iempre ,  m ien t ras  que 63% man i fes tó  Nunca.   

Lo  que  demues t ra  que  los  padres  no  con f ían  en  las  

acc iones  que  rea l i zan  sus  h i jos .  

I tem 13 :   La  au to r idad  se  p ie rde  an te  tan ta  expres ión  

de  besos  y  abrazos .  

Por  lo  que  se  puede observar  las  respues tas  se  

ub icaron  en  un  53% A Veces ,  30% Nunca.   Es to  re f le ja  
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que los  padres  no  dan  la  impor tanc ia  que  merece  e l  dar  y  

demost ra r  a fec to  a  sus  h i jos .  

I tem 16 :   Cuando los  h i jos  cometen  fa l tas  g raves  

deben ser  cas t igados  f í s i camente .  

Los  padres  en  un  3% respond ie ron  S iempre ,  en  un  

67% A Veces  y  23% Nunca.   Lo  que muest ra  que e l  mayor  

porcen ta je  de  padres ,  recur re  A  Veces  a l  cas t igo  f í s i co .  
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CUADRO 3 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA CATEGORÍA 

PATRÓN DE CRIANZA DEMOCRÁTICA DE LOS PADRES 

O REPRESENTANTES DE LA E.B.   “C.  DE R” DE YARI-

TAGUA 

AÑO ESCOLAR (1998-1999)  

I t e m e s  P.C .  S iempre  A Veces  Nunca  
 Democrát ico  F  % F  % F  % 

2  Las  no rmas  en  e l  hoga r  
deben  se r  cump l i das  po r  
c a d a  u n o  d e  l o s  m i e m b r o s  
d e  l a  f a m i l i a  

 
 
 

23  

 
 
 

77  

 
 
 

7  

 
 
 

23  

 
 
 
-  

 
 
 
-  

        
5  Los  pad res  pueden  l og ra r  

l a  d i s c i p l i n a  c o n v e r s a n d o  
con  sus  h i j os  

 
 

7  

 
 

23  

 
 

23  

 
 

77  

 
 
-  

 
 
-  

        
10  S i  t u s  h i j o s  s e  p o r t a n  m a l  

l es  debes  suspende r  t em-
p o r a l m e n t e  a l g u n a s  d i v e r -
s i ones  

 
 
 

8  
 

 
 
 

27  

 
 
 

13  

 
 
 

43  

 
 
 

9  

 
 
 

30  

        
11  A n t e  e l  f r a c a s o  d e  t u s  

h i j o s ,  l e s  das  opo r t un i dad  
p a r a  u n  n u e v o  i n t e n t o  

 
 

5  

 
 

17  

 
 

25  

 
 

83  

 
 
-  

 
 
-  

        
14  C u a n d o  t u s  h i j o s  r e a l i z a n  

buenas  acc iones  l os  p re -
m i a s  c o n  p a l a b r a s  o  e x p r e -
s i ones  de  a fec to  

 
 
 

10  

 
 
 

33  

 
 
 

20  

 
 
 

67  

 
 
 
-  

 
 
 
-  

        
17  E s  i m p o r t a n t e  h a c e r l e s  v e r  

a  t us  h i j os  que  es  nece -
sa r i o  es fo r za r se  pa ra  t ene r  
é x i t o  e n  l a  v i d a  

 
 
 

3  

 
 
 

10  

 
 
 

27  

 
 
 

90  

 
 
 
-  

 
 
 
-  

 T o t a l  9  30% 19  63% 2  7% 
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GRÁFICO 2.    PORCENTAJE DE LAS RESPUESTAS APOR-      

TADAS POR LOS PADRES Y REPRESEN-

TANTES A LOS ITEMES 2-5 -10-11-14-17  
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Siempre A Veces Nunca

 

I tem 2 :   Las  normas en  e l  hogar  deben ser  cumpl idas  

por  cada  uno  de  los  miembros  de  la  fami l ia .  

Respec to  a  es te  i tem,  las  respues tas  se  ub icaron  en  

un  77% S iempre  y  un  23% A Veces .   Lo  que  ind ica  que  los  

padres  cons ideran  que  cada  uno  de  los  miembros  de  la  

fami l ia  t i ene  una  cuo ta  de  par t i c ipac ión  en  la  m isma.  

I tem 5 :   Los  padres  pueden  log ra r  la  d isc ip l ina  

conversando con  sus  h i jos .  
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Se puede observar  que  las  respues tas  se  ub ican  en  un  

23% en S iempre ,  mien t ras  que un  77% A Veces .   Es to  

re f le ja  que  los  padres  no  toman en  cuen ta  e l  d iá logo  o  e l  

i n te rcambio  de  d isc ip l ina  en  e l  amb ien te  fami l i a r .  

I tem 10 :   S i  tus  h i jos  se  por tan  ma l  les  debes  suspen-

der  tempora lmente  a lgunas  d ivers iones .  

A l  respec to  los  padres  responden 23% S iempre ,  77% A 

Veces ,  lo  que  demues t ra  que  e l  g rupo  de  padres  hace  

poco  uso  de  re fo rzamien to  para  mode la r  e l  compor ta -

mien to .  

I tem 11 .   An te  e l  f racaso  de  tus  h i jos  les  das  opor tu -

n idad  para  un  nuevo  in ten to .  

Las  respues tas  se  ub ican  en  las  ca tegor ías  17% 

S iempre  y  83% A Veces .   Por  cons igu ien te  se  asume que 

los  padres  deben  reconocer  las  fo r ta lezas ,  deb i l i dades  o  

l im i tac iones  de  cada  uno  de  los  miembros  de l  g rupo  

fami l ia r  y  as í  p romover  e l  c rec im ien to  y  desar ro l lo  

pe rsona l  de  cada  uno .  

I tem 14 :   Cuando tus  h i jos  rea l i zan  buenas  acc iones  

los  p remias  con  pa labras  o  expres iones  de  a fec to .  
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Los  padres  en  es te  i tem responden 33% S iempre  y  

67% A Veces ,  lo  que  nos  ind ica  que  no  hacen  uso  

f recuen te  de l  e log io  an te  cua lqu ie r  l og ro  a lcanzado.  

I tem 17 :   Es  impor tan te  hacer les  ver  a  tus  h i jos  que  es  

necesar io  es fo rzarse  para  tener  éx i to  en  la  v ida .  

A l  respec to  los  da tos  p resen tan  un  10% S iempre ,  

m ien t ras  que  un  90% respond ió  A  Veces .   Por  

cons igu ien te ,  mot i va r  hac ia  e l  a l cance  de  a lgún  log ro  no  

es  f recuente .  
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CUADRO 4 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA CATEGORÍA 

PATRÓN DE CRIANZA LIBERAL O LAISSEZ-FAIRE DE 

LOS PADRES DE LA E.B.   “C.  DE R” DE YARITAGUA 

AÑO ESCOLAR (1998-1999)  

I t e m e s  P.C .  S iempre  A Veces  Nunca  
 Libera l  F  % F  % F  % 
 

3  
 
Es  n e c e s a r i o  g r i t a r  y  
a m e n a z a r  p a r a  q u e  m i s  
h i j o s  puedan  co r reg i r  su  
m a l  c o m p o r t a m i e n t o  

 
 
 
 

26  

 
 
 
 

87  

 
 
 
 

4  

 
 
 
 

13  

 
 
 
 
-  

 
 
 
 
-  

        
6  A l  m o s t r a r  m i  h i j o  r e a c c i ó n  

a  c u a l q u i e r  a c t i v i d a d ,  l o  
o b l i g o  c o n  a d v e r t e n c i a s  o  
amenazas   

 
 
 

17  

 
 
 

57  

 
 
 

7  

 
 
 

23  

 
 
 

6  

 
 
 

20  
        

9  C u a n d o  m i s  h i j o s  n o  
o rdenan  sus  cosas ,  l o  hago  
y o  a d v i r t i é n d o l e s  q u e  é s t a  
s e r á  l a  ú l t i m a  v e z  

 
 
 

27  

 
 
 

90  

 
 
 

3  

 
 
 

10  

 
 
 
-  

 
 
 
-  

        
12  P r e f i e r o  d a r l e  a  m i s  h i j o s  

l o  que  p i da  an tes  de  que  
l l o r e  o  p a t a l e e  d e l a n t e  d e  
m i s  a m i g o s  

 
 
 

17  

 
 
 

57  

 
 
 

12  

 
 
 

40  

 
 
 

1  

 
 
 

3  
        

15  R e s u l t a  d i f í c i l  m a n e j a r  a  
l o s  h i j o s  c o n  c a r á c t e r  
f u e r t e  

 
 

16  

 
 

53  

 
 

9  

 
 

30  

 
 

5  

 
 

17  
        

18  Cuando  l os  h i j os  se  hacen  
a d o l e s c e n t e  e l  e n t e n d i -
m i e n t o  e n t r e  p a d r e  e  h i j o s  
s e  d i f i c u l t a  

 
 
 

2  

 
 
 

7  

 
 
 

19  

 
 
 

63  

 
 
 

9  

 
 
 

30  
 

 T o t a l  18  60% 9  30% 3  10% 
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GRÁFICO 3:  FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA 

CATEGORÍA PATRÓN DE CRIANZA 

LIBERAL O LAISSEZ-FAIRE DE LOS 

PADRES DE LA E.B.  “C.DE R” DE 

YARITAGUA. 

AÑO ESCOLAR (1998-1999)  
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I tem 3 :   Es  necesar io  g r i ta r  y  amenazar  para  que tus  

h i jos  puedan cor reg i r  su  ma l  compor tamien to .  

Los  padres  ind icaron  en  sus  respues tas  que  un  87% 

cons idera  S iempre  y  un  13% A Veces .   A l  tomar  en  cuenta  

los  porcen ta jes  se  asume que e l  uso  de  g r i tos  y  amenazas  

en  un  a l to  porcen ta je  de  los  padres  es  la  fo rma que 

u t i l i zan  para  mode la r  o  logra r  me jo r  la  conduc ta  en  sus  

h i jos .  
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I tem 6 :   S i  tu  h i jo  se  muest ra  reac io  a  comer  u  o t ra  

ac t i v idad ,  lo  ob l igas  con  adver tenc ias  y  amenazas .  

A l  respec to  los  padres  se  ub ican  en  un  57% en  la  

ca tegor ía  S iempre ,  23% A Veces  y  20% Nunca.   De hecho 

e l  mayor  porcen ta je  de  los  padres  u t i l i za  la  amenaza y  

adver tenc ia  para  reso lve r  cua lqu ie r  con f l i c to  fami l i a r .  

I tem 9 :  Cuando mis  h i jos  no  o rdenan sus  cosas ,  lo  

hago  yo ,  adv i r t i endo  que  és ta  será  la  ú l t ima vez .  

Los  padres  ind icaron  sus  respues tas  espec í f i camente  

hac ia  las  a l te rna t i vas  S iempre  en  un  90% mien t ras  que  A  

Veces  en  un  10%.   Por  cons igu ien te ,  se  asume que e l  

mayor  porcen ta je  es tá  ub icado en  padres  con  un  mode lo  

caren te  de  normas y  l ím i tes .  

I tem 12 :   Pre f ie ro  dar le  a  m is  h i jos  lo  que  p iden  an tes  

de  que  l l o re  o  pa ta lee  de lan te  de  amigos .  

A l  respec to  los  da tos  p resen tan  a  los  padres  en  un  

57% S iempre ,  40% A Vedes  y  3% Nunca.   E l lo  permi te  

ind ica r  que  un  e levado  porcen ta je  acep ta  que  los  h i jos  

hagan  lo  que  qu ie ran ,  desar ro l lando mecan ismos de  

con t ro l  y  poder .  

I tem 15 :   Resu l ta  d i f í c i l  mane ja r  a  los  h i jos  con  

carác te r  fuer te .  
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Con re lac ión  a  es te  i tem las  respues tas  se  ub icaron  en  

un  53% S iempre ,  30% A Veces  y  un  17% Nunca.   

Observando los  porcen ta jes  se  deduce  que  a  los  padres  

se  les  d i f i cu l ta  es tab lecer  una  normat i va  den t ro  de l  g rupo  

fami l ia r .  

I tem 18 :   Cuando los  h i jos  se  hacen ado lescen tes  e l  

en tend imien to  en t re  padre  e  h i jos  se  d i f i cu l ta .  

En  es te  i tem los  padres  ind icaron  S iempre  en  un  7%,  A  

Veces  en  un  63% y  Nunca en  un  30%.   Lo  que demuest ra  

que  e l  mayor  porcen ta je  op ina  que  en  las  re lac iones  en t re  

padre  e  h i jos  A  Veces  p resen tan  con f l i c tos .  

CUADRO 5 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS PATRONES DE 

CRIANZA AUTORITARIO-DEMOCRÁTICO-LIBERAL Y 

LAISSEZ-FAIRE DE LOS PADRES O REPRESENTANTES 

DE LOS ALUMNOS CURSANTES DE LA I I I  ETAPA DE LA 

E.B.  “C.  DE R.”  YARITAGUA.  

AÑO ESCOLAR (1998-1999)  

 

Patrón de Cr ianza F  % 

Democrá t ico    9  30  

Au to r i ta r io    3  10  

L ibe ra l  18  60  

To ta l  30  100  
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GRAFICO 4.   PORCENTAJE DE LA DISTRIBUCIÓN POR 

T IPO DE PATRÓN DE CRIANZA DE LOS 

PADRES 

AÑO ESCOLAR (1998-1999)  

60%
30%

10%

LIBERAL DEMOCRATICO AUTORITARIO

 

En  los  cuadros   y  g rá f i cos  2 ,  3 ,  y  4  se  ev idenc ia  que  e l  

pa t rón  de  c r ianza  con  mayor  porcen ta je  (60%)  es  e l  t i po  

L ibe ra l  o  La issez -Fa i re ,  m ien t ras  que  e l  pa t rón  

democrá t i co  a lcanzó  un  30%,  y  e l  au to r i ta r io  a lcanzó  un  

menor  porcenta je  (10%) .  
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CUADRO 6 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO A LOS 

NIVELES DE MOTIVACIÓN AL LOGRO DE LOS ALUMNOS 

CURSANTES DE LA I I I  ETAPA DE LA E.B.  “C.  DE R.”  

YARITAGUA. 

AÑO ESCOLAR (1998-1999)  

 

 

N ive l  de  Mot ivación a l  logro 

 

F  

 

% 

 

A l ta  (más de  59)  

 

4  

 

13  

 

Med ia  (de  48  a  59)  5  17  

 

Ba ja  (menos de 48)  21  70  

 

 

To ta l  

 

30  

 

100  

 

 

 

 

 



 75 

GRAFICO 5.   PORCENTAJE DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOS ALUMNOS DE ACUERDO A LOS 

NIVELES DE MOTIVACIÓN AL LOGRO 

13%

17%

70%

ALTA MEDIA BAJA

 

En  e l  cuadro  y  en  e l  g rá f i co  5  se  observa  un  

p redomin io  de  ba jo  n ive l  de  mot i vac ión  a l  l og ro  en  los  

es tud ian tes  encues tados  (70%) ,  segu ido  de  un  17% con  

una  mot ivac ión  med ia ,  y  só lo  un  13% cor responde a  los  

a lumnos  con  a l tos  n ive les  de  mot ivac ión .  
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CUADRO 7 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS 

CURSANTES DE LA I I I  ETAPA DE LA E.B.  “C DE R.”  DE 

YARITAGUA 

AÑO ESCOLAR (1998-1999)  

 

 

N ive l  de l  Rendimiento Académico 

 

F  

 

% 

 

A l to   (17-20)  

 

4  

 

13 .3  

 

Med io  (13-16)  7  23 .3  

 

Ba jo  (01-12)  19  63 .3  

 

  

30  

 

100  
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GRÁFICO 6.   PORCENTAJE DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOS ALUMNOS DE ACUERDO AL RENDI-

MIENTO ACADÉMICO 

 

De  acuerdo  a  los  resu l tados  se  observa  que  un  13% de  

los  a lumnos  se  ub ican  en  e l  rend imien to  a l to ,  un  23% de  

los  a lumnos con  rend imien to  med io ,  m ien t ras  que e l  más  

a l to  porcen ta je  63 .3%,  t ienen  un  ba jo  rend imien to .  

 

 

 

13,3

23,3%

63,3%

ALTO MEDIO BAJO
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CUADRO 8 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS NIVELES DE 

MOTIVACIÓN DE LOGRO EN RELACIÓN CON EL RENDI-

MIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS CURSANTES 

DE LA I I I  ETAPA DE LA E.B.  “C DE R.”  DE YARITAGUA 

AÑO ESCOLAR (1998-1999)  

 

 Nivel  Rendimiento Académico 

 
 F %  F  %  F  %  F  %  

 
 
A l t a  (más  de  59 )  
 

 
4  

 
13 .3  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
4  

 
13 .3  

Med ia  (48  a  59 )  
 

-  -  5  16 .6  -  -  5  17 .0  

Ba ja  (menos  de  48 )  -  -  2   6 . 6  1 9  63 .3  2 1  70 .0  
         

 
To ta l  

 
4  

 
13 .3  

 
7  

 
23 .2  
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GRÁFICO 7.   DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NIVEL 

DE MOTIVACIÓN AL LOGRO EN RELA-

CIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Se  observa  una  re lac ión  p roporc iona l  en t re  e l  ba jo  

n ive l  de  mot i vac ión  a l  l og ro  (70%)  y  e l  n i ve l  ba jo  de  

rend imien to  académico  (63 .3%) .   As í  m ismo la  mot ivac ión  

a l ta  en  un  13 .3% con  e l  rend imien to  a l to  13 .3%.  
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CUADRO 9 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS TIPOS DE 

PATRÓN DE CRIANZA EN RELACIÓN CON EL NIVEL DE 

MOTIVACIÓN AL LOGRO DE LOS ALUMNOS CURSANTES 

DE LA I I I  ETAPA DE LA E.B.  “C DE R.”  DE YARITAGUA 

AÑO ESCOLAR (1998-1999)  

 

N ive l  de  mot ivación a l  logro 

 F %  F  %  F  %  F  %  
 

 
Democrá t i co  
 

 
4  

 
13 .3  

 
2  

 
6 . 6  

 
3  

 
1 0  

 
9  

 
3 0  

Au to r i t a r i o  
 

-  -  2  6 .6  1  3 .3  3  1 0  

L ibe ra l  -  -  1  3 .3  1 7  56 .6  1 8  6 0  
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GRÁFICO 8.   DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE 

PATRÓN DE CRIANZA DE LOS PADRES EN 

RELACIÓN A LOS NIVELES DE MOTIVA-

IÓN AL LOGRO DE LOS ALUMNOS DE LA 

E.B.  “C.DE R.”  YARITAGUA.  

 En los  resu l tados  se  observa  la  re lac ión  en t re  e l  pa t rón  

de  c r ianza  l i be ra l  (60%)  con  e l  mayor  porcen ta je  de  los  

a lumnos  con  ba jo  n ive l  de  mot ivac ión  a l  log ro  (56 .6%) .   

De igua l  manera  se  ev idenc ia  la  re lac ión  en t re  e l  pa t rón  

democrá t i co  (30%)  con  e l  n i ve l  de  mot i vac ión  a l  l og ro  a l to  

(13 .3%)  
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CUADRO 10 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS TIPOS DE 

PATRÓN DE CRIANZA DE LOS PADRES EN RELACIÓN 

CON EL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO  DE LOS 

ALUMNOS CURSANTES DE LA I I I  ETAPA DE LA E.B.  “C 

DE R.”  DE YARITAGUA 

AÑO ESCOLAR (1998-1999)  

 

N ive l  de  rendimiento  académico 

 F %  F  %  F  %  F  %  
 

 
Democrá t i co  
 

 
4  

 
13 .3  
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3 0  

Au to r i t a r i o  
 

-  -  2  6 .6  1  3 .3  3  1 0  

L ibe ra l  -  -  3  10 .0  1 5  50 .0  1 8  6 0  
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GRÁFICO 9.   DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE 

PATRÓN DE CRIANZA DE LOS PADRES EN 

RELACIÓN A LOS NIVELES DE RENDI-

MIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS 

DE LA E.B.  “C DE R.”  YARITAGUA. 

AÑO 1998-1999  

 

 Se  observa  una  re lac ión  p roporc iona l  en t re  e l  pa t rón  

de  c r ianza  l i be ra l  (60%)  con  e l  n i ve l  de  ba jo  rend im ien to  

de  los  a lumnos en  un  50%,  as í  m ismo,  e l  30% de la  

mues t ra  de  padres  se  ub ica  en  e l  pa t rón  democrá t i co ;  só lo  

e l  13% de  los  a lumnos  ob tuvo  un  a l to  rend imien to  

(13 .3%) .   
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CUADRO 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE 

PATRÓN DE CRIANZA EN RELACIÓN CON LOS NIVELES 

DE MOTIVACIÓN AL LOGRO Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LA E.B.  “C.DE R.”  

YARITAGUA 

AÑO ESCOLAR (1998-1999)  

 

P a t r ó n  d e  

C r i a n z a  

M o t i v a c i ó n   

a l  L o g r o  

R e n d i m i e n t o  

Académico  

 

T o t a l  

 F %  F  %  F  %  F  %   F  %  F  %  F  %  
 
D e m o c r á t i c o  

 
4  

 
1 3 . 3  

 

 
2  

 
6 . 6  

 
3  

 
1 0  

 
4  

 
1 3 . 3  

 
2  

 
6 . 6  

 
3  

 
1 0  

 
9  

 
3 0  

 
 

A u t o r i t a r i o  0  0  2  6 . 6  1  3 . 3  0  0  2  6 . 6  1  3 . 3  3  1 0  
               

 
L i b e r a l  0  0  1  3 . 3  1 7  5 6 . 6  0  0  3  1 0  1 5  5 0  1 8  6 0  
               

 
 

T o t a l  
 

4  
 

1 3 . 3  
 

5  
 

1 6 . 6  
 

2 1  
 

7 0  
 

4  
 

1 3 . 3  
 

7  
 

2 3 . 3  
 

1 9  
 

6 3 . 3  
 

3 0  
 

1 0 0  
 

 

Los  da tos  apor tados  en  es te  cuadro  ind ican  que  e l  

pa t rón  p redominan te  es  e l  t i po  l i be ra l  (60%)  y  guarda  una  

re lac ión  p roporc iona l  con  la  mot i vac ión  a l  l og ro  ba ja  

(56 .6%)  y  e l  ba jo  rend imien to  (50%) .   As í  m ismo se  

observa  que  un  30% cor responde a l  pa t rón  democrá t i co  

re lac ionado  és te ,  con  la  mot i vac ión  a l ta  (13 .3%) ,  med ia  

(6 .6%)  y  ba ja  (10%)   Igua lmente  se  observa  que  e l  pa t rón  

au to r i ta r io  (10%)  guarda  re lac ión  p roporc iona l  con  la  

mot ivac ión  a l  log ro  med ia  (6 .6%)  y  ba ja  (3 .3%) .   Y  e l  

rend imien to  académico  med io  (6 .6%)  y  ba jo  (3 .3%) .  

 A l t o  M e d i o  B a j o  A l t o  M e d i o  B a j o    
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Los  resu l tados  ob ten idos  en  la  ap l i cac ión  de l  

ins t rumento  para  med i r  los  pa t rones  de  c r ianza  mos t ra ron  

que  e l  pa t rón  p redominan te  en  la  mues t ra  de  padres  

es tud iados  es  de l  t i po  L ibe ra l  (60%)  lo  que  se  

co r responde  con  la  inves t igac ión  rea l i zada  por  Lucas  (21)  

qu ien  encon t ró  en  su  inves t igac ión  que  la  mues t ra  ob je to  

de  es tud io  se  ub ica  en  fami l i as  con  pa t rón  de  c r ianza  t ipo  

l i be ra l .  

La  l i t e ra tu ra  rev isada  es tab lece  que  los  amb ien tes  

fami l i a res  en  donde  impera  e l  pa t rón  de  c r ianza  l i be ra l ,  

pueden  causar  d is func ión  en  e l  g rupo  fami l i a r  y  en  e l  

c rec imien to  persona l  de  sus  miembros ,  ta l  como lo  

seña lan  Méndez  Cas te l lano  y  Mussen (14-15) .  

En  cuanto  a  la  mues t ra  de  a lumnos se  cons ta tó  que  

ex is te  una  mayor  f recuenc ia  43 .3% en los  a lumnos en  

edades  que  osc i lan  en t re  14  y  15  años .   Hecho  s im i la r  fue  

encon t rado  en  la  inves t igac ión  de  Lucas  (21)  qu ien  en  su  

es tud io  u t i l i zó  una  mues t ra  de  a lumnos  en  edades  

comprend idas  en t re  12  y  18  años .  
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Al  de te rminar  e l  n i ve l  de  mot i vac ión  a l  l og ro  de  los  

a lumnos se  ev idenc ió  que  e l  mayor  porcen ta je  (70%)  

cor responde a  los  a lumnos  de  mot ivac ión  ba ja ;  só lo  e l  

13 .3% de  la  mues t ra  ob tuvo  una  mot ivac ión  a l ta ,  es te  

resu l tado  co inc ide  con  Sa lom de Bus tamante ,  Romero  

Garc ía  y  Ro jas  (20 ,47 ,49)  en  sus  inves t igac iones  con  

es tud ian tes  venezo lanos ,  de  educac ión  bás ica ,  med ia  y  

un ive rs i ta r ia ,  seña lan  que  los  a lumnos mant ienen una 

tendenc ia  de  mot ivac ión  de  ba jo  logro .  

Con re lac ión  a l  rend imien to  académico  de  los  a lumnos  

se  ev idenc ió  que  un  a l to  porcen ta je  (63 .3%)  ob t ienen  un  

ba jo  rend im ien to .   Los  resu l tados  rep l i can  ha l lazgos  ya  

repor tados  por  Rodr íguez  y  Ro jas  (46 ,47)  en  las  que  

seña lan  que  es tud ian tes  de  educac ión  bás ica  y  

d ive rs i f i cada  ten ían  ba jo  rend imien to .  

Con  respec to  a l  pa t rón  de  c r ianza  y  su  re lac ión  con  e l  

n i ve l  de  mot i vac ión  a l  l og ro  se  encon t ró  que  e l  60% de l  

g rupo  de  padres  que  se  ub ica  en  e l  pa t rón  de  c r ianza  

l ibe ra l  e l  mayor  porcen ta je  de  los  a lumnos ,  un  70% se  

ub ican  en  e l  n i ve l  de  mot i vac ión  a l  l og ro  ba jo .   Lo  que  

co inc ide  con  la  inves t igac ión  rea l i zados  por  Reecagno  

(13)  cuyos  resu l tados  reve lan  que  los  padres  que  emplean  

amenazas ,  sanc iones  o  cas t igos ,  imp iden  en  sus  h i jos  

rasgos  que  ind iquen  superac ión .   Por  o t ra  par te  es tud ios  

rea l i zados  por  Pérez  (55)  de te rminaron  la  re lac ión  en t re  

pa t rón  de  c r ianza  y  su  n ive l  de  mot i vac ión  a l  l og ro ,  se  
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encont ró  con  su f i c ien te  ev idenc ia  que  las  madres  con  a l ta  

neces idad  de  log ro  impar ten  e f i c ien tes  pa t rones  de  

c r ianza  a  sus  h i jos .  

En  cuan to  a  la  re lac ión  en t re  mot i vac ión  a l  l og ro  y  

rend imien to ,  es  impor tan te  seña la r  que  ex is te  una  re lac ión  

s ign i f i ca t i va  en t re  los  a lumnos  que  repor ta ron  ba ja  

mot i vac ión  a l  l og ro  (70%)  y  los  a lumnos  que  ob tuv ie ron  un  

ba jo  rend imien to  63 .3%,  as í  m ismo se  observa  aunque en  

un  menor  porcenta je  (13 .3%) ,  los  a lumnos que muest ran  

a l ta  mot i vac ión  a l  l og ro  reve lan  a l tos  n ive les  de  

rend imien to  (13 .3%) .   Hecho  que  co inc ide  con  los  

ha l l azgos  venezo lanos  repor tados  por  Romero  Garc ía ,  

Mora les  y  Bus tamante  (32 ,35 ,44)  en  los  que  seña lan  que  

los  es tud ian tes  a  n ive l  de  educac ión  med ia ,  repor tan  ba jos  

n ive les  de  mot i vac ión  a l  l og ro  y  ba jos  n ive les  de  

rend im ien to ,  ob t ienen  un  p romed io  de  ca l i f i cac iones  ba jos ,  

es tos  t ienden  a  pers is t i r  menos ,  es  dec i r ,  ded ican  poco  

t iempo a  las  ac t i v idades  que  le  puedan generar  éx i to  en  

los  es tud ios .   Por  e l  con t ra r io ,  l os  su je tos  de  a l ta  

mot ivac ión ,  va lo ran  más los  es tud ios  y  ob t ienen un  mayor  

rend imien to  académico ;  queda demost rada  la  re lac ión  

en t re  las  va r iab les  Mot i vac ión  a l  Logro  y  e l  Rend im ien to  

Académico .  

Por  o t ra  par te ,  se  ev idenc ió  que  ex is te  re lac ión  

s ign i f i ca t i va  en t re  e l  pa t rón  de  c r ianza ,  la  mot i vac ión  a l  

l og ro  y  e l  rend imien to  académico .   Ya  que  de l  60% de  los  
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padres  que  u t i l i zan  e l  pa t rón  de  c r ianza  l i be ra l ,  e l  56 .6% 

de  los  a lumnos  a lcanzó  un  n ive l  de  mot ivac ión  ba jo  y  e l  

50% de es tos  ob tuvo  un  ba jo  rend imien to  académico .  

As í  m ismo,  e l  30% de los  padres  cuyo  pa t rón  de  

c r ianza  es  democrá t i co ,  e l  13 .3% ob tuvo  una  mot ivac ión  

a l ta  y  ese  mismo porcen ta je  ob tuvo  un  a l to  rend imien to  

académico .   En  la  l i t e ra tu ra  rev isada  no  se  pudo  encon t ra r  

es tud ios  o  inves t igac iones  re lac ionando  las  va r iab les  

pa t rón  de  c r ianza ,  mot i vac ión  a l  l og ro  de  los  a lumnos  y  su  

re lac ión  con  e l  rend imien to  académico .   Por  lo  que  se  

cons idera  un  nuevo  apor te  con  e l  f i n  de  min im izar  los  

a l tos  n ive les  de  ba jo  rend imien to  y  ba ja  mot ivac ión  a l  

l og ro .  
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES 

Ø El  pa t rón  de  c r ianza  p redominan te  es  e l  t i po  l i be ra l  o  

la i ssez - fa i re  en  un  60%,  segu ido  por  e l  democrá t i co  en  

un  30% y  por  e l  au to r i ta r io  en  un  10%.  

Ø Ex is te  un  mayor  porcenta je  43 .3% de los  a lumnos en  

edad  que  osc i lan  en t re  14  y  15  años .  

Ø Se encont ró  que  ex is te  mayor  can t idad  de  a lumnos 

(70%)  con  una  ba ja  mot ivac ión  a l  log ro .  

Ø El  rend imien to  académico  en  un  63 .3% se  ub icó  en  e l  

n ive l  ba jo ,  es  dec i r  menor  de  12  pun tos ,  segu ido  por  e l  

n ive l  med io  en  un  23 .3%.  

Ø Los  es tud ian tes  con  e l  más  a l to  rend imien to  (13 .3%)  

mos t ra ron  la  tendenc ia  a  ub ica rse  en  a l tos  n ive les  de  

log ro  (13 .3%) .  

Ø Ex is te  una  re lac ión  d i rec ta  y  p roporc iona l  en t re  ba ja  

mot ivac ión  a l  log ro  (56 .6%) ,  ba jo  rend imien to  acadé-

mico  (63 .3%) ,  en  cada uno de  los  a lumnos que  

con fo rmaron  la  mues t ra  es tud iada .  
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Ø Los  a lumnos  que  se  ub ican  en  e l  pa t rón  de  c r ianza  

l i be ra l  (60%)  t i enen  la  tendenc ia  a  tener  ba jo  log ro  

(56 .6%)  y  ba jo  rend imien to  (63 .3%) ,  no  obs tan te  se  

observó  aunque en  un  menor  porcen ta je  (13 .3%) ,  

a lumnos  con  a l ta  mot ivac ión  y  a l to  rend imien to  

p rov ienen  de  hogares  en  e l  que  p redomina  e l  pa t rón  de  

c r ianza  democrá t i co  (30%) .  

RECOMENDACIONES 

1.  Dar  a  conocer  a l  M in is te r io  de  Educac ión  y  a  la  

Zona  Educa t i va  de l  Es tado  Yaracuy  los  resu l tados  de  

es ta  inves t igac ión ,  con  la  f i na l idad  de  que  conozcan  su  

impor tanc ia  y  u t i l i dad  y  as í  log ra r  me jo ra r  e l  n i ve l  de  

mot i vac ión  a l  l og ro  y  rend imien to  académico .    

2 .  Los  resu l tados  de  es ta  inves t igac ión  serán  

dados  a l  Núc leo  In tegra l  de  B ienes ta r  Es tud ian t i l  

(N IBE)  de  Yar i tagua,  para  que  con jun tamente  con  las  

au to r idades  de  la  Ins t i tuc ión  d iseñen  y  ap l iquen  

es t ra teg ias  que  permi tan  me jo ra r  la  p rob lemát ica  de  

ba jo  rend imien to .  

3 .  D i fund i r  a  t ravés  de  los  med ios  de  

comun icac ión  la  impor tanc ia  de  los  pa t rones  de  c r ianza  

en  re lac ión  a l  rend im ien to  académico .  
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4.  Ins taura r   escue las  para  padres  con  e l  f i n  de :  

a .  B r indar  a  los  padres  o  represen tan tes  

o r ien tac ión  fami l i a r ,  en  re lac ión  a  los  ro les ,  pa t rón  

de  c r ianza ,  comun icac ión ,  d isc ip l ina  y  a fec to  con  e l  

f i n  de  me jo ra r  las  re lac iones  en  e l  amb ien te  

fami l ia r .  

b .  B r indar  ta l l e res  mot i vac iona les  a l  

a lumnado y  as í  l og ra r  incen t i va r  e l  desar ro l lo  

persona l  y  soc ia l  y  c rec im ien to  ps ico lóg ico .  

c .  Desar ro l la r  p rogramas de  asesor ías  a  los  

padres  de  fami l ias  de  escasos  recursos  económicos  

con  e l  p ropós i to  de  me jo ra r  su  n ive l  de  

conoc imien tos  teór i cos-p rác t i cos  que  generen  y  

re fuercen  conduc tas  de  a l ta  mot i vac ión  a l  l og ro .  

d .  Or ien ta r ,  mot i va r  e  in tegra r  a  los  

represen tan tes  en  la  evo luc ión  esco la r  de l  a lumno 

con  la  f i na l idad  de  p reven i r ,  d iagnos t i ca r  y  t ra ta r  a  

t iempo la  causa  que  conduzca  a l  ba jo  rend imien to  

esco la r .  

5 .  Sens ib i l i za r  a  los  docen tes   para  que   mantengan 

comun icac ión  f recuen te  y  adecuada con  los  padres ,  

con  la  f i na l idad  de  in fo rmar le  sobre  e l  rend im ien to  de l  

n iño  y  as í  se  pueda cana l i za r  de  manera  e fec t i va  la  
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preocupac ión  de l  represen tan te  an te  e l  ba jo  

rend imien to  esco la r  cuando és te  se  p resen te .  

6 .  O f recer  ta l l e res  de  háb i tos  de  es tud io  cuya  

f ina l idad  sea  me jo ra r  e l  rend imien to  académico  de  los  

a lumnos  que  par t i c ipa ron  en  e l  es tud io .  

7 .  P roponer  la  inc lus ión  en  los  p rogramas de  

Educac ión  Bás ica  la  un idad  u  ob je t i vo :  fami l ia ,  ro l  de  

los  padres ,  de  a l  manera  de  i r  educando a l  a lumno 

para  e l  desempeño de  ro les  desde temprana edad.  

8 .  Los  resu l tados  de  es ta  inves t igac ión  serv i rán  de  

marco  re fe renc ia l ,  pa ra  inves t igac iones  fu tu ras ,  cuyos  

resu l tados  se  pueden  u t i l i za r  pa ra  adap ta r  los  es t i l os  

educa t i vos  e  ins t i tuc iona les  a  las  mot i vac iones  de  los  

es tud ian tes  y  con  e l lo  me jo ra r  e l  rend imien to  

académico .  
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