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Resumen

El contexto de las relaciones e interacciones familiares en relación con los hijos y su

rendimiento escolar ha sido estudiado con frecuencia por diferentes autores a lo largo de

los últimos veinte affos. Dadas las diferentes tipologías de familias exÌstentes en la
actualidad, se producen diferencias importantes en las relaciones e implicaciones
familiares que tienen sus efectos, también diferencias en dicho rendimiento escolar. Se

sabe que a mayor nivel formación académica y profesional de los padres, así parece que

existe un efecto positivo en el rendimiento.

Como objetivo general se trata de obtener evidencia empírica de la capacidad predictiva
y sus efectos sobre el rendimiento de las variables relacionadas con la percepción que

los alumnos tienen de la valoración de los padres sobre el esfuerzo, capacidad y trabajo
escolar de los hijos, así como de la valoración y satisfacción que manifiestan ante su

estudio y del refuerzo que hacen de su rendimiento académico.

La muestra está integrada por un total de 997 alumnos de escuelas públicas del Norte
de Portugal (n:510) y del Galicia (n-487). Las edades osciÌan entre los 11, 12, 13 y 14

aflos, por lo tanto están entre el final de la educación primaria e inicio de la secundaria

obligatoria. Su procedencia es de tipo urbano, si bien la mayoría procede de la periferia
de ciudades como Porto, Guimaraes, Espinho, Chaves, así como de A Corufia, Ourense
y Santiago de Compostela. Como instrumentos de análisis se ha utilizado la Escala
CDPFA (Evaluación de Datos Personales, Familiares y Académicos), en concreto la
Subescala de Relación e Implicación Familia-Escuela. Se pretendía conocer la
capacidad predictiva de las variables que se sefralan en el objetivo general del trabajo.

En cuanto al análisis de datos, se utiliza el paquete estadístico SPSS, versión 17.0,

realizando un análisis de regresión Iineal múltiple en el que las variables independientes
son las referidas a las implicaciones/relaciones y familiares que los alumnos de Galicia
y norte de Portugal perciben en sus interacciones con sus padres, y la variable
dependiente será el rendimiento académico.

Resultados. Se ha comprobado que tiene una mayor incidencia en el rendimiento escolar
el contexto familiar del alumnado del norte de Poiríugal y de Galicia, en mayor medida
cuando ese contexto implica unas interacciones relacionadas con las expectativas
positivas hacia los hijos y el compromiso familiar (relaciones familia-escuela). Otras
variables que poseen una buena capacidad predictiva, aunque negativa, se relacionan
con la desvalorización del trabajo y esfuerzo realizado por el alumnado en el trabajo
académico, así como en su búsqueda de recompensas y refuerzos extemos.
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Introduccón

La familia ha sulìido una serie de cambios de especial relevancia en las últimas

décadas. Desde una familia tradicional en la que dominaba el modelo patriarcal hasta la

década de los aflos 60 en Espaiia, se ha pasado a una gran diversidad de modelos de

familia como el nuclear, el monoparental, o el reconstituído o ampliado. Hay autores

que sef,alan que uno de los principales factores que ha influido en la evolución de la

familia europea ha sido la modificación de los roles, entre otros aspectos, porque hoy la

mujer ya no ocupa el lugar que ocupaba antiguamente porque ya no es la cuidadora, y el

hombre ya no es el proveedor. EntÍe otros de los factores que se aportan para explicar la

evolución de la familia están la baja natalidad y la aparición de la ley del divorcio en

Espafla en la década de los aflos 80, ya que ha provocado un cambio importante de

mentalidad en nuestra sociedad.

Sin embargo, sabemos que la familia sigue siendo la institución social que

proporciona uno de los contextos de desarrollo y promoción humanos más importantes

para las personas que la integran. Se puede considerar a la familia como un grupo

humano particular porque en él coinciden en convivencia personas adultas que están,

por una parte, en un proceso de alcanzar su propia identidad y madurez personal y, por

otra, a su vez, tienen que implicarse en modular y moderar las naturales diferencias de

capacidad y de habilidades que poseen los miembros más jóvenes de dicho grupo,

precisamente debido al nivel diferencial de desarrollo en que se encuentran frente a los

miembros adultos. En el contexto familiar, uno de los hechos más relevantes que se dan

entre los estudios que se llevan a cabo, es el de considerar a los adolescentes como

miembros jóvenes que necesitan una constante atención y cuidado por parte de los

mayores para el logro de su proceso de convivencia y socialización.

Se suelen apuntar varios factores que hacen que las familias ayuden al

aprendizaje escolar de los hijos y favorezcan su rendimiento académico. Asi, n un

trabajo de Mullis, Rathge y Mullis (2003) se destaca que el nivel educativo de los

padres, el nivel de renta familiar y la presencia de un ambiente estimulador en el hogar

suelen ir asociados al buen rendimiento académico de los hijos. Del mismo modo, las

prácticas educativas afectuosas y democráticas se asocian a una alta percepción del

adolescente de sus propias capacidades académicas, es decir, al éxito escolar.
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Garcia-Bacete (2003) ha demostrado que la implicación de los padres en

actividades diversas y el funcionamiento escolar influye en el alto rendimiento

académico de los hijos, mientras que, al contrario, según informan Moreno et al. (2004),

la escasa implicación de los padres en la escuela y el bajo apoyo percibido del profesor

son variables que se relacionan con el consumo de tabaco, el sedentarismo y la baja

percepción de la salud fisica. En el grupo de iguales se sabe que los buenos estudiantes

buscan a otros buenos estudiantes como amigos y, según afirman Rodrigo, Máiquez,

Batista-Foguet, Garcia, Rodriguez, Martin y Martínez, A. (2006, p. 384) "la

implicación en redes de iguales positivas, integradas en la vida de la escuela se asocian

con estilos de vida saludables (...), sin embargo, los estudiantes que fracasan

reiteradamente tienen más amigos fuera de la escuela".

En otÍo grupo de trabajos están las investigaciones que analizan cómo los padres

se implican favoreciendo o dificultando el propio proceso de aprendizaje mediante su

influencia sobre las conductas de autorregulación (Feldmann, Martínez-Pons y Shaham,

1995; Martínez-Pons, 1996). Así, de acuerdo con Brenlla (2005) el cambio de

perspectiva sobre el aprendizaje escolar, desde el clásico modelo cognitivo al modelo de

aprendizaje autorregulado, ha supuesto también una nueva orientación para la

investigación sobre la implicación familiar en el estudio y el aprendizaje escolar de los

hijos. Pensamos, de acuerdo con Boekaerts et al. que los modelos de aprendizaje

autorregulado tratan de integrar los aspectos cognitivos, afectivo-motivacionales y

comportamentales del estudiante cuando aborda Ìas tareas de estudio y aprendizaje

(Boekaerts, Pintrich y Zeidner, 2000).

Según Boekaerts (1999), estos modelos de aprendizaje autorregulado permiten:

describir los distintos componentes que están implicados en el aprendizaje exitoso,

explicar las relaciones recíprocas y recurrentes que se establecen entre dichos

componentes, y relacionar directamente el aprendizaje con el yo o, lo que es lo mismo,

con las metas, la motivación, la volición y las emociones. Desde este nuevo paradigma

lo que el alumno aporta a las situaciones de aprendizaje no se identifica exclusivamente

con los instrumentos intelectuales de que dispone, sÌno que también implica los aspectos

de estrategias de carácter motivacional, y el afectivo-emocional (Gonzá1ez-Pienda,

Núiiez, González-Pumariega y Garcia, 1997; Núfiez y Gonzâlez-Pienda, 1994)
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relacionados con las capacidades de equilibrio personal. Dichas capacidades de

equilibrio están mediadas por las interrelaciones en la vida familiar.

En definitiva, parece ser que la implicación de la familia en el proceso de

autorregulación se produce a través de cuatro tipos de conductas (Martínez-Pons, 1996):

modelado: cuando la conducta de los padres ofrece ejemplos de autorregulación en sus

diversas fases y formas para poder ser observados e imitados por sus hijos; estimulación

o apoyo motivacional: cuando los padres favorecen la persistencia de los hijos ante

condiciones adversas; facilitación o ayuda: cuando los padres facilitan el aprendizaje

aportando recursos y medios y recompensa: cuando los padres refuerzan aquellas

conductas o secuencias que impliquen algún grado de autoregulación. En ese trabajo,

Martínez-Pons obtiene evidencia empírica de que este tipo de compoftamiento de Ìos

padres influye significativamente sobre las diferentes áreas del proceso de

autorregulación del aprendizaje de los hijos y esto sobre su rendimiento académico.

PoÍ nuestra pade, desde la óptica y temática que estamos considerando, nos

interesa conocer cómo influyen las percepciones de las relaciones e interacciones de

hijoVfamilia/padres y escuela del alumnado de educación secundaria del Nofie de

Portugal y Galicia en su rendimiento académico. De hecho, sabemos que las variables

motivacionales relacionadas con la implicación de las familias en tareas y actividades

escolares que faciÌiten una mayor capacidad de autorregulación de la conducta de los

hijos, parece que favorecen el aprendizaje y, con frecuencia, un mejor rendimiento y

aprovechamiento escolar.

En un trabajo reciente, (Barca, Peralbo, Brenlla, Morán y Barca,200'7) descubren

que uno de los aspectos fundamentales de interacción familiar positiva y que implica al

rendinriento escolar del los alumnos de educación secundaria de 13 a 17 afros está en su

percepción de las relaciones familiares positivas relacionadas con la valoración que la famìlia

hace de su pe$ona y de su trabajo escolar. En efecto, se han obtenido correlaciones positivas y

significativas del rendimiento académico del total del alumnado que hemos analizado con las

variables familiares como: a) Jallúcción familíar del rendímiento/trabajo escolar o yaloración

del trabqjo escolar por parte de Ia famíll4 b) existe Ìambién una correlación positiva del

rendimiento con las variables colaboración familiqr con el centro y lalorqcíón posítívq por

parte de la Jàmilia de Ia capacidad y esfuerzo del qlumno y, ya en menor medida; el

rendimiento escolar correlaciona de modo positivo con: c) expectcttivas Jàmilíares sobre el

estudío y futuro del qlumno. De otras variables, como Ayuda;familiar al rendimiento escolar y
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[Jso de criteríos comparativos con otros compqíieros, se han obtenido resultados

corelacionales negativos y significativos con el rendimiento. Del mismo modo se ha

comprobado que la capacidad predictiva de estas variables de percepción de interacción

familiar, es relevante para las tres primeras resefladas, ya que son las que tienen un mayoÍ peso

y determinación en la predicción positiva del rendimiento académico y para las dos últimas

variables la capacidad predictiva es débil, pero inciden de modo signiÍìcativo en el bajo

rendimiento académico.

Por eso, en esta investigación que plânteamos conviene analizar este tipo de variables en

función del rendimiento académico del alumnado de 12 a 16 afros desde una perspectiva

tmnsversal (ahora) y longitudinal (en la perspectiva de tres/cuatro aÍios) para, enÍe otros

aspectos, ver cómo evolucionan y se desarrollan este tipo de percepciones de interacción de la

dinámica familiar por parle del alumnado de Educación secundaria en diferentes muestras de

alumnado del nofe de Portugal y Galicia.

En concreto, en este trabajo, en definitiva, se presentan los principales resultados

de una investigación conjunta realizada por profesores de las Universidades de A

Corufia, Santiago de Compostela y Universidade do Minho (Portugal) sobre la dinámica

de las relaciones familiares (familia-hijos adolescentes) y sus efectos en el rendimiento

escolar.

METODO

Objetivos

Se trata de conocer cómo las variables de tipo familiar, relacionadas con aspectos

clave del entorno próximo a la familia en su interacción con el alumnado de Educación

secundaria de Galicia y Portugal, se pueden comportar de una forma uniforme o

multivariada en relación con el rendimiento académico. En concreto nos interesa

conocer dos aspectos de esta interacción especialmente relevantes:

a) Cómo es la correlación y asociación que guardan las diferentes tipologías y

dimensiones de relación familia-alumno con su rendimiento académico.

b) Cuáles son las variables de dinámica intra-familiares (alumnoado/padres-

familia) que mayor aporte y poder predictivo poseen sobre el rendimiento

académico de dicho alumnado en los contextos de Galicia y Norte de

Portugal.

Mue s tr as / P ctrt i c i p ant e s
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Integrada por un total de 997 alumnos de 7o de Enseflanza Básica (Portugal) o de

l'de ESO (Espafia). Del total de la muestra 510 eran del norte de Portugal (48%

varones), de edades comprendidas entre 10 y 16 aiios, (media de 12,4 aflos y desviación

típica 0,94 affos) y 487 de Galicia (Espafla) (51% varones), de edades comprendidas

entre l1 y 15 aflos, (media de 12,3 aflos y desviación típica 0,70). Su procedencia es de

tipo urbano, si bien la mayoría procede de la periferia de ciudades como Porto,

Guimaraes, Braga y Chaves, así como de A Corufia, Ourense y Santiago de Compostela,

en Galicia.

Instrumento de evaluación.

Se ha utilizado la Escala REFEMA (Subescala de Evaluación de relaciones

familia-escuela), elaborada a partir de la Escala CDPFA (Evaluación de Datos

Personales, Familiares y Académicos), en concreto las Subescalas de Relaciones e

Ìmplicaciones de Familia y Centro Escolar. Realizado el análisis lactorial exploratorio

se han obtenido 4 Factores a los que se les ha denominado, de acuerdo con su validez de

constructo, Compromiso familiar (relaciones familia-escuela), Desvalorización de los

estudios y de la capacidad, Expectatìvas positivas hacia los hijos y Recompensas y

reíuerzos externos.

Variables

Las variables consideradas son:

a/ los factores relacionados con la percepción del alumno sobre su familia y las

actividades de aprendizaje escolar, es decir las Variables

Exógenas/Criterio/Independientes: Compromiso familiar (relaciones familia-escuela),

Desvalorízacíón de los estudios y de Ia capacìdad, Expectativas positil'as hacia los

híjos y Recompensas y refuerzos externos.

b/ Variable dependiente. Nota Media Global de cada alumno integrado en las

muestras obtenida a través de la media de las materias comunes y troncales recogidas en

los expedientes académicos.

Técnìcas de Ánálisis
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Se emplea el paquete estadístico SPSS (versión 15.0). Las principales técnicas de

análisis estadístico que se utilizarán son: técnicas correlacionales bivariadas, Análisis

factorial exploratorio de componentes principales y Análisis de Regresión lineal

múltiple por pasos.

Procedimìento

Los datos relativos a las variables estudiadas fueron recogidos por los autores de

la investigación y/o por personal especialmente entrenado al efecto durante varias varias

sesiones de trabajo en centros esolares públicos, pertenecientes a las ciudades de Porto,

Braga y Chaves (Portugal) y A Corufla, Santiago de Compostela, Pontevedra y Ourense,

en Gablicia durante loos afros 2007 y 2008. Los estudiantes cumplimentaron de forma

voluntaria y sin límite de tiempo los instrumentos de la investigación. Se les solicitaba

la mayor objetividad posible al contestar y se les garantizaba la total confidencialidad de

las respuestas. También se aclaraban todas las dudas que pudieran surgir durante las

aplicaciones de las pruebas.

Resultados

1) Análisis correlacionales de variables familiaees y rendimiento académico

De acuerdo con los objetivos planteados realizamos esta primera aproximación

correlacional tomando dos puntos básicos de referencia: por una parte dirigimos nuestra

atención a las variables relacionales-familiares que mantienen las correlaciones

positivas más significativas con el rendimiento académico y, por otra, aquellas que

mantienen una correlación negativa y significativa.

Si analizamos con detenimiento las correlaciones existentes entre las variables

relacionales-familiares en relación con el rendimiento acadélnico del alumnado de

Educación secundaria de Portugal y Galicia, observamos, en primer lugar, que el

rendimiento académico global del alumnado mantiene, en las dos muestras estudiadas,

las correlaciones positivas y significativas con variables familiares como: a)

Expectativas positivas hacia los hrjos, b) Comprçmiso familiar (relaciones familia-

escuela). Sin embargo, se aprecia en segundo lugar, que existe una correlación negativa

y no siempre significativa de las variables a) Desvalorìzación de los estudios y de Ia

capacidad, b) Recompewas y refuerzos extelnos çon el rendimiento académico (Véase

latabla 1 a continuación).
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Tabla 1. Índices dç Correlacíón entre los Factores de la Esçala CDPFA (subescala Variables
Familiares y Relaciones Fâmilia-Escuela y Nota Media Global

Rendimietrto,/Ì{ota
Media Global

Factores/Variables

PortugaÌ

F.l. Compromiso familiar (relaciones familia-escuela)
F.2. Desvalorización del estudio y la capacidad
F.3. Expectativas positivas de la familia hacia los hijos
F.4. Recompensas y refuerzos externos

Galicia
F.1. Compromiso familiar
F.2. Desvalorización del estudio
F.3. Expectativas positivas de la familia
F.4. Recompensas externas

0,181+*
-0,088
0,450* *

-0,067

0,150x*

0,344* *

-0,124* *

**p.0,01 La correlaciónes signífcativa al nbel0,01 (bilateral).

Todos estos datos implican el hecho de que el rendimiento académico es más

alto en la misma medida en que también lo son las percepciones del alumnado

Expectativos positivas hacia los hfos con los resultados positivos que obtiene, el interés

motivacional por las propias tareas y por el aprendizaje en sí mismo y, al mismo

tiempo, el rendimiento será mejor cuanto mayor sea el compromiso familìar (relaciones

familia-escuela), por la colaboración estrecha de la familia con el centro escolar y la

motivación por terminar con éxito los estudios y obtener un buen trabajo en el futuro.

2) Capacidad predictiva de las variables y determinantes familiares sobre el
rendimiento académico

A continuación pasamos al análisis de los datos obtenidos a través del análisis de

regresión lineal múltiple. Se puede apreciar en la Íabla 2 cómo las varianzas totales

explicadas son diferentes para las muestra de alumnos de Educación secundaria de

Portugal y de Galicia. En concreto, la VTE porcentual (varianza total explicada en

porcentajes) en Porlugal es del26,8'yo y en Galicia eé del 19,8%.

Tabla 2

Resultados del análisis de regresión lineal múltiple (pasos sucesivos)
V. I.: Escala CDPFA (Subescala Variables Fâmiliares). V. D.: Rendimiento Académico Global

N = 997 (Total muestra). Rf /Varianza total explicada (muetra de Portugal: 26,6yo y muestra
de Galicia: 19,87o).
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Beta Signif.
p

R3Modelo Cambio
en R_

Variables
predictoras

2 Compromiso familiar (relaciones

familia-escuela) 0,484 0,235 0,032

3. Desvalorización de estudios
y capaçidad 0,502 0,252 0,017

Portugâl
I Expectativas positivas de la

Familia hacia los hijos

4. Recompensas y refuerzos
exteÍnos

Galicia
1 Expectativas positivas de la

familia hacìa los hijos

0,450 0,203 0,203

0,516 0,266 0,014

0,344 0,118 0,118

0,450 0,000

0,t79 0,000

-0,133 0,000

-0,119 0,000

0,344 0,000

-0,252 0,000

0,132 0,003

2 Desvalorización d€ çstudios
y Çapacidad 0,426 0,181 0,063

3. Compromiso familiar
(relacionesfamilia-escuela) 0,445 0,198 0,017

Por otra parte, la variable que mayor poder predictivo posee sobre el rendimiento

académico en ambas muestras es la que hace referencia alas Expectativas posìtivas de

la familìa hacìa los hijos [(YTE%:20,3 (Portugal) y VTE%:11,8 (Galicia)1. Le sigue

en importancia la variable Compromíso familiar (relaciones familía-escuela). Además,

analizando la direccionalidad de las relaciones e incidencias de dichas variables sobre el

rendimiento en ambas muestras, se aprecia en la variable Expectativas positivas de la

familia hacia los hijos como el coeficiente beta (p=0,450, Portugal; B:0,344 en Galicia)

es positivo y significativo (p< 0,000), así como en la segunda variable de Compromiso

familiar (relaciones familia-escuela) donde el coeficiente beta es también positivo (p-

0,179, en la muestra de Portugal y P = 0,170, en la de Galicia) y significativo (p< 0,00).

Lo que nos indican estos resultados es queJ en la medida que el alumnado de

educación secundaria del norte de Portugal y de Galicia perciba una buena interacción

con su familia, especialmente relacionada con aspectos de valoración de las expectativas

de sus padres respecto de sus estudios y trabajo escolar, de su rendimiento y de su

futuro, de su esluerzo para mejorar las calificaciones, o cuando perciben que sus padres
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consideran que no tendrán problemas para encontrar trabajo cuando termine sus

estudios..., que están satisfechos con la forma en que llevan sus estudios..., en esa

misma medida el rendimiento del alumnado será bueno, alto, óptimo. Del mismo modo

se aprecia que unas buenas relaciones e interacción de las familias con el centro escolar

(profesores, tutores...) así como cuando el centro lleva a cabo un seguimiento de la

trayectoria académica del alumnado y éste es seguido de cerca por la familia, en la

misma medida que ocurra este hecho, el rendimiento del alumnado representado en las

dos muestras que estamos analizando será bueno u óptimo.

Sin embargo, se unen a estas variables en la ecuación de regresión otras

importantes como la Desvalorización de esludios y capacìdad y Recompensas y

reíuerzos externos, aunque manteniendo ambas variables una correleción negattua (el

coefrciente p es negativo) con el rendimiento acqdémíco de ambas muestras de educación

secundaria. Ello significa que en la medida en que los alun.rnos perciban en sus intemcciones

con sus familias que desvalorizan sus estudios y su capacidad y que buscan recompensas y

refuerzos externos (me recompensan o me elogian cuando obtengo buenas notas..., siempre

que saben o pueden me ayudan en mi trabajo escolar.. .), en esa misma medida su rendimiento

académico será bajo o deficiente (véanse las varianzas explicadas de estas variables y sus

coeficientes beta en latabla 2).

Estos datos coinciden con los encontrados en González-Pienda cuando afimaba que

contrariqmente a lo que se suele pensar las recompensas y rqfuerzos extetnos y contingentes q

los logros de los hijos que dispensan los padres no favorecen el rendimíento acqdémico. Se

co statq que cuento más realizqn este tipo de reforzamiento los padres, más perjudican el

qutoconcepto académico de los hijos, dismínuye la responsabilidad de los hijos frente a los

logros y el desarollo de las dptitudes académicas, y paradójicamente, tqmbién el rendimíento

académíco es mris baj o (Gonzéiez-Pienda, 2003 : 255).

Conclusiones

En primer lugar, a nivel meramente descriptivo y a parlir de Ìos análisis correlacionales

realizados, resumiendo los datos relevantes encontradot en esta investigación con estas dos

muestras de alumnado de Educación secundaria de Portugal y Galicia, siempre en relación con

las variables familíares percibidas como dominqntes por parte del qlumnado de Ense?íanza

secundaria, obtenemos y destacamos las siguientes conclusiones:

-842-



a
LÌBRo DE^crÀs Do XI CoNôREso IÌ\'rERxacÌoNAL GaLEGo-PoRrucuEs DE PsrcopEDAcoxÌa A CoRUntUNÌvEpsrDADE DA CoRUiÁrISSN 1138-1663

1. Que existe una buena relación y asociación entre el rendimiento académico

global del alumnado en las dos muestras estudiadas y las Expectativas

positivas hacia los hijos y el Compromiso familiar (relaciones familia-

escuela). Parece que esta asociación cuando son positivas y significativas

refuerzan el buen rendimiento académico.

Sin embargo, se ha observado en estas mismas muestras de alumnado de

educación secundaria que existe una correlación negativa y no sìempre

signiÍìcativa de las variables relacionadas con la Desvalorìzacìón de los

estudios y de Ia capacidad, así como con las Recompensas y refuerzos

externos y el rendimiento académico. Así como la asociación y correlación

en el primer caso reforzaba el buen rendimiento, en este caso, dicha

correlación se asocia con el rendimiento académico bajo o deficiente. Estos

datos coinciden plenamente con otros encontrados de una manera

sistemática, a través de diferentes trabajos de investigación, desde los aÍìos

1989 hasta 2005 (Barca, 2009).

En segundo lugar, a nivel de predicción y capacidad de detem.rinación de estas vaÍiables

familiares, debemos afirmar que las variables que mayor poder predictivo poseen sobre el

rendimiento académico en ambas muestras son la que hacen referencia a las

Expectcttfuas positivas de la familia hacia los hijos y el Compromìso famìlíar

(relaciones familìa-escuela). Por consiguiente, dichas variables poseen un efecto

directo, positivo y determinante sobre el buen rendimiento académico del alumnado de

educación secundaria.

Sin embargo, hemos demostrado que ocurre lo contrario con las variables

relacionadas çon Desvalorización de Iso estudìos y capacidad y Recompensas y

refuerzos externos, ya que lo que significan dichas variables es un efecto negativo en el

rendimiento y de inhibición motivacional de los alumnos cuando perciben en sus interacciones

con sus familias que desvalorizan sus estudios y su capacidad y que buscan recompensas y

refuerzos extemos, entonces su rendimiento académico es débil, bajo o deficiente.
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ANEXO. ESCALA REFEMA-s7.

ESCALA REFEMA-s7. ESCALA DE RELACIONES FAMILIARES, ESCOLÀRES
Y MOTIVACION ACADEMICÀ

CUADERNILLO

Estamos realizando una investigación sobre la manera que tiene el alumnado de

Educación Secundaria de Galicia y Portugal de trabajar en sus tareas escolares. Tendremos en

cuenta tus respuestas a preguntas sobre diferentes temas, aspectos o personas que tienen que ver
con los estudios que realizas, como pueden ser tu familia, las notas, los compaiìeros y las

compafieras de clases, tus formas de estudiar, etc.

A continuación encontmrás una serie de preguntas o fiases que hacen referencia a los
diferentes aspectos antes mencionados. Te rogamos que las leas todas cuidadosamente y que

respondas con la mayor objetividad y sinceridad. No existen respuestas cotrectas o incorrectas
porque las personas tienen distintas fomas de pensar y dg opinar sobre las diferentes preguntas

o cuestiones.

Para contestar sigue las instrucciones que se te iÍán dando. Procura poner mucha
atención y contestar con tu opinión: no pidas ni ofrezcas opinión a nadie.
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La mayoría de las preguntas o frases tienen 5 posibles alternativas de respuesta. Lee
cada pregunta o frase detenidamente e indica tu respuesta marcando con una cruz en aspa (X),
en la hoja de respuestas, justo dentro de la casilla de la altemativa de respuesta que más se

ajuste a tu caso. Pon mucha atención a lo que significa cada letra:

A: Totalmente en DesacuerdoÀ{unca; B: Desacuerdo/Casi Nunca; D: Indiferente/Bastante
Veces; E: De Acuerdo/Muchas Veces; G: Totalmente de Acuerdo/Siempre

Muchas gracias por tu colabotacíón

Autores: Alfonso Barca Lozano y Ana Porto Rio boo (Equipo de Investigación CEER-
2007 /2008).

A Corufi a (Espafl a)/Braga (Portugal) 2007/2008.

PARTE I. REACCIONES FÀMILIARES ANTE LOS ESTUDIOS. Suebescala de
CDPFA (Bârca, Porto, Santorum, 1997).

RECUERDA. A: Totalmente en Desacuerdo B: Desacuerdo C: lndiferente
D: De Acuedo E: Totalmente de Acuerdo

A/ TRABAJO ESCOLAR EN CASA

Mi padre/madre:

1. Diariamente me preguntan sobre las tareas que debo hacer en casa.

2. Me exigen que temine las tareas antes de haceÍ ofua cosa (ver TV, salir con los

amigos/as, ir ajugar ...).
3. Siempre que pueden o saben, me ayudan cuando tengo dificultades con el trabajo

escolar,
4. Son quienes deciden cuándo y cómo estudiar.
5- Habitualmente me sugieren que utilice otros materiales de apoyo además del libro de

texto.

B/ RELACIONES FAMILIA-ESCUELÀ Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Mi padre/madre:

6. Acuden a la escuela cuando la maestÍa (o tutora) o el maestro (o tutoÍ) los llama.

7. Habitualmente van a la escuela para saber sobre mi rendimiento en las distintas
materias.

8. Generalmente son quienes eligen las actividades extraescolares (inglés, música, judo,

teatro, danza, pintura...)
9. En general están satisfechos con mis caliltcaciones escolares.
10. Me recompensan o me elogian cuando obtengo buenas notas.

1 1, Nunca comparan mis notas con las notas de mis compafleros/as de clase.

12, Normalmente me recompensar o me elogian cuando me esfuerzo, aunque no obtenga
buenas notas.

13. Consideran que mis calificaciones son las mejorçs de la clase.

14. Creen que tengo la suficiente capacidad para mejorar mis calificaciones.
15. Creen que me esfuerzo y que tmbajo todo Io que puedo para mejorar mis calificaciones.

C/ EXPECTATIVAS ÀCADÉMICAS
Mi padre/mâdre:
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16. Piensan que seguir estudiando después de terminar el bachillerato es una pérdida de

tiempo.
17. Esperan que cuando temine el bachillerato estudie en la Universidad'

18. Piónsan que no tendré problemas para trabajar cuando termine mis estudios'

lg. Les gustáría que en el futuo me dedicara a la profesión de mi padre o de mi madre'

PARTE II. EVALUACION DE METAS ACADEMICAS
(Escala d€ Hâyamizu y Weiner' 1991).

20. Estudio porque es inteÍesante para mí resolver problemas'

21. Estudio porque quiero ser elogiado por mi lamilia o mis profesores y/o profesoras'

22. Estudio porque quieto obtener buenas notas'

23, Estudio porque me gusta ver cómo voy avanzando

24. Estudio porque quiero ser valorado/a por mis amigos y/o amigas

25, Estudio porque quiero sentirme orgulloso u orgullosa de obtener buenas notas'

26. Estudio porque me gusta conocer muchas cosas'

27. Estudio porque no quiero que la gente de mi clase se burle de mí'

28, Estudio porque no quiero íracasar en los exámenes finales'

29. Estudio porque me gusta el desaíïo que plantean los problemas o tareas diÍïciles'

30. Estudio porque no quiero que ningún profesor o profesora me tenga manía'

31. Estudio porque quiero hacer y terminar bien una carrera'

32. Estudio porque me siento bien cuando supero obstáculos y/o fracasos'

33. Estudio porque quiero que la gente vea lo inteligente que soy'

34. Estudio porque quiero obtener buenas notas.

35. Estudio porque soy muy curiosa o curioso.

36. Estudio porque deseo obtener mejores notas que el resto de mi clase'

37. Estudio porque quiero conseguir una buena posición social en el futuro'

38. Estudio porque me gusta utilizar la cabeza (mis conocimientos)'

39. Estudio porque me siento muy bien cuando resuelvo problemas/tareas dificiles'
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