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Resumen
El estudio analiza la correlación entre los factores 
familiares y psicosociales con el rendimiento académico en 
una muestra intencional conformada por 546 alumnos de 
primaria y secundaria de seis comunidades rurales de 
Chiapas, a quienes se aplicaron las escalas de Autoestima 
de Rosenberg, de Relaciones Intrafamiliares, de Relación 
con Mamá y con Papá, Atribucional de Motivación de 
Logro y  Motivación Académica, el Cuestionario para 
Evaluar el Clima Social del Centro Escolar, además, de 
datos sociodemográficos y las calificaciones del último 
ciclo escolar como referencia para el rendimiento 
académico. Los resultados indican asociaciones 
significativas entre un elevado rendimiento académico 
con puntuaciones altas en la subescala dimensión de unión 
y apoyo, de la escala de relaciones intrafamiliares, con la 
subescala del profesor, del cuestionario de clima social, 
con la motivación intrínseca y con la autoestima, aunque 
en esta última, con asociación estadísticamente menor; 
mientras que el bajo rendimiento académico se asocia 
directamente con la desmotivación del alumno y con bajos 
puntajes en la relación con papá y con mamá. Lo anterior 
indica que el rendimiento académico se asocia 
directamente con factores familiares, la autoestima, la 
motivación y el clima escolar, aspectos en los que puede 
focalizarse la intervención para la mejora del desempeño 
académico de los escolares.
Palabras clave: factores familiares, factores psicosociales y 
rendimiento académico

Abstract
The study analyzes the relationship between family and 
psychosocial factors linked with the academic 
achievement based on an intentional sample of  546 
primary and secondary school students from six rural 
communities in Chiapas, to whom were applied the 
Rosenberg Self-esteem Scale, Intra-family Relations 
scale, Mom and Dad relationship scale,  Attribution of  
Motivation of  Achievement and  Academic Motivation 
scale,  the questionnaire to assess the social school 
environment,  as well as sociodemographic data and 
grades from the last school year as a reference point for 
academic performance. The results indicate significant 
associations among a high academic performance with 
high scores in the dimension of  union and support 
subscale,  the intra-family relationships scale, with the 
professor subscale,  the social environment questionnaire, 
with intrinsic motivation and self  - esteem, although in 
the latter, with a statistically lower association; whereas 
the low academic performance is directly associated with 
the student's demotivation and with low scores in the 
Mom and Dad relationship scale. The above points 
indicate that academic performance is directly associated 
with family factors, self-esteem, motivation and school 
environment, aspects in which the intervention can be 
focused to improve the academic performance of  
schoolchildren.
Key words: family factors, psychosocial factors and 
academic performance 

En varias investigaciones en las que se estudia el rendimiento académico de alumnos de 
educación básica, las variables que se analizan incluyen el estilo de crianza, formas de control y 
disciplina, acompañamiento, supervisión, relaciones y expresión afectiva de la familia, la 
cohesión y pertenencia al grupo de pares, la autoestima (Treviño y Treviño 2003; Vallejo y 
Mazadiego, 2006; Villarreal, López, Bernal, Escobedo y Valadez, 2009); patrones lingüıśticos, 
nivel socioeconómico (Córdoba, Garcıá, Luengo, Vizuete y Feu, 2011), ası ́ como factores 
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determinados por los hábitos de estudio, el clima escolar y el proceso de enseñanza 
desarrollado por los docentes (Moreno, 2009). 

El rendimiento académico, da cuenta del logro y el nivel de conocimientos obtenidos por el 
alumno, a partir de algún procedimiento de evaluación y que queda re�lejado en las 
cali�icaciones (González, Caso, Dıáz y López, 2012; Navarro, 2003).

Una revisión más especı�́ ica de esta variable, en cada uno de los niveles de educación básica, 
indica que, en los alumnos de primaria, los principales factores que inciden en el rendimiento 
académico son los relacionados con el centro educativo y el docente (Heredia, 2007; Muñoz y 
Guzmán, 2010) y en secundaria el género, la motivación, las caracterıśticas sociodemográ�icas 
y relaciones familiares (Córdova et al., 2011; Chaparro, González y Caso, 2016), entre otros.

Para Rivera y Andrade (2010), las relaciones intrafamiliares son las interconexiones que se 
procuran sus miembros e incluyen tres dimensiones: la unión y el apoyo familiar, las 
di�icultades y la expresión, fundamentales para el desarrollo de los hijos, sobre todo en los 
adolescentes. El padre y la madre generan un factor de motivación escolar muy importante, al 
proveerles de los recursos y espacios idóneos, de su involucramiento brindando apoyo en la 
realización de actividades extraescolares; lo que, aunado al fomento de condiciones 
favorables para el estudio de los hijos, son determinantes en su logro académico (Ojeda, Lima 
y González 2013). Las relaciones paterno-�iliales son particularmente relevantes para los 
estudiantes adolescentes, ya que contribuyen conjuntamente a las caracterı́sticas 
individuales a que logren mejores cali�icaciones. Ası ́ pues, el clima educativo y afectivo 
motivador repercute en los estudiantes (Gil, 2009; Heredia, 2007; Suárez et al., 2011).  

Los factores psicosociales son las conexiones que se dan entre la persona y la sociedad e 
incluyen variables que miden ciertos rasgos de personalidad que pueden asociarse al 
rendimiento académico, como la autoestima y la motivación (Córdova et al., 2011).

La motivación ejerce una in�luencia directa en el compromiso que tiene el estudiante con su 
propio aprendizaje y con su rendimiento en la escuela (Cardozo, 2008; Castro et al., 2010).  En 
este sentido, la motivación de logro (Navarro, 2003) es un factor que incrementa el 
involucramiento del estudiante en las actividades escolares y el valor que les concede para su 
realización (Flores y Gómez, 2010).

Bandura (1993), señala a la motivación como el resultado principal de dos fuerzas, en primer 
lugar, de la expectativa del individuo para alcanzar sus metas, en segundo lugar, del valor de 
esa meta para él mismo, la cual presenta una relación directa con el desarrollo cognitivo del 
alumno y su desempeño escolar. 

Además de la relevancia que tienen el entorno familiar y la motivación para el aprendizaje y 
desempeño académico del escolar, la autoestima es un componente psicosocial que 
contribuye a mejorar el rendimiento académico. La autoestima se reconoce como un 
indicador de desarrollo personal fundado en la valoración, positiva, negativa o neutra, que 
cada persona realiza de sus propias caracterıśticas cognitivas, fıśicas o psicológicas, la cual se 
construye a partir de la opinión de cada persona sobre sı ́ misma (Moreno, A� ngel, Castañeda, 
Castelblanco, López y Medina, 2011). Coopersmith señaló que "la autoestima positiva
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requiere establecer una sensación de identidad reforzada por opiniones de los demás y por 
una constante autoevaluación" (como se citó en Couoh, Garcıá, Macıás y Olmos, 2014, p. 3). En 
contraparte los eventos adversos en la vida traen consecuencias que perjudican la autoestima, 
constituyéndose en un factor de riesgo para un bajo rendimiento académico, es decir, una 
autoestima baja se relaciona directamente con un rendimiento académico bajo (Gutiérrez, 
2007).

En el entorno escolar, el clima social guarda estrecha correlación con la satisfacción respecto 
de las relaciones con los compañeros y profesores; ası,́ cuando el ambiente es agradable 
propicia compartir experiencias y, por tanto, la socialización entre pares mejora su 
desempeño. Es decir, la percepción que el estudiante tiene de su centro educativo, de la 
relación con sus compañeros y sus profesores tienen in�luencia positiva en el rendimiento 
académico (De Giraldo y Mera, 2000).

Los factores familiares y psicosociales y su correlación con el rendimiento académico han sido 
ampliamente estudiados en contextos urbanos (Gutiérrez, 2007; Roblero y Garcıá, 2009; 
Treviño y Treviño, 2003); no obstante, no se cuenta con trabajos que exploren estos factores 
en contextos rurales. En Chiapas, la mayor parte de los centros escolares de educación básica, 
se encuentran en zonas rurales, con una infraestructura menor a la de aquéllos de zona 
urbana.

En México, el 71.2% de la población escolar se ubica en educación básica que representa a la 
educación preescolar (13.2%), primaria (39.2%) y secundaria (18.8%). El 70.9% de los 
centros escolares son públicos. En el estado de Chiapas existen 8,505 escuelas primarias que 
atienden a 781,031 alumnos, de los cuales el 50.93% son hombres y el 49.07% son mujeres; 
hay 2,552 escuelas secundarias con 51.82% de alumnos del sexo masculino y 48.18% del sexo 
femenino. 59,781 docentes integran el personal en estas escuelas (SEP, 2016).  En las escuelas 
rurales, la infraestructura es más elemental en lo referente a los espacios escolares, los 
servicios básicos y las condiciones de seguridad e higiene, la matrıćula escolar es baja y cerca 
del 50% de los docentes también realizan actividades administrativas, incluso existen 
escuelas como las del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) donde las aulas son 
de tipo multigrado y los docentes fungen frecuentemente también como directores (SEP, 
2016).  

Los alumnos que cursan educación básica se evalúan de acuerdo a las competencias del plan 
de estudios vigente, principalmente en matemáticas, ciencia y lectura, además de aplicarles 
otros instrumentos, como parte de un ejercicio comparativo al de otros paıśes de organismos 
de los cuales México es miembro. Una de dichas evaluaciones es la Evaluación Nacional de 
Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE), prueba del Sistema Educativo Nacional 
que en Educación Básica se aplica a planteles públicos y privados del paıś. Se realiza a alumnos 
de tercero a sexto de primaria y a jóvenes de primero a tercero de secundaria, para evaluar 
principalmente las asignaturas de Español y Matemáticas. Los niveles de logro van desde: 
Insu�iciente, Elemental, Bueno a Excelente. En Chiapas, las cifras publicadas en 2013 observan 
que en educación primaria y secundaria aproximadamente entre el 55 y 60% de los alumnos 
obtienen resultados entre insu�icientes y elementales y el resto bueno y excelente; sin 
embargo, llama la atención que las escuelas indıǵenas, escuelas del CONAFE y aquellas que se 
encuentran en áreas rurales, como en las que se desarrolla este estudio, tienen resultados más 
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bajos en comparación con las regiones urbanas (SEP, 2014).

La población bajo estudio es marginada y posee un alto ıńdice de analfabetismo que es 
discretamente menor al resto del estado y de otras comunidades que se encuentran en la zona 
de in�luencia de la misma reserva, según datos de la Secretarıá de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Comisión de A� reas Naturales Protegidas (CONANP, 2011; SEMARNAT, 2001).

Los primeros pobladores llegaron a esta zona en 1960, la mayorıá eran habitantes de ejidos 
cercanos a la cabecera municipal de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, que en busca de tierras 
fueron poblando la región. Aproximadamente el 10% de la población de estas comunidades es 
indıǵena de ascendencia tzotzil que fueron desplazados por la erupción del volcán Chichonal 
en marzo de 1982 y llegaron a esta región con la �inalidad de disponer nuevas tierras para 
trabajar.

Se ha descrito ausentismo escolar en algunas temporadas del año debido en parte a que los 
alumnos participan en actividades de los padres como el corte de leña, cosecha de café y maıź 
principalmente. Existe además inasistencia de docentes a las comunidades, precaria 
infraestructura educativa, ası ́como escaso interés y apoyo a los alumnos por los padres de 
familia (SEMARNAT, 2001).

Es de interés determinar la correlación de los factores familiares y psicosociales con el 
rendimiento académico, en alumnos de educación básica de zonas marginadas como las que 
se encuentran en la selva Zoque del Ocote en Chiapas, México, debido a que los estudios 
similares que se han realizado han sido en zonas urbanas. 

Método

Se trata de un estudio de corte cuantitativo, de tipo descriptivo de diferencia de grupos, con un 
diseño no experimental transversal.

Participantes

Participaron 546 alumnos de educación básica en seis comunidades de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Selva del Ocote en el municipio de Cintalapa de 
Figueroa, Chiapas: El Triunfo de Madero, Francisco I. Madero, Los Joaquines, Venustiano 
Carranza, Adolfo López Mateos y Colonia General Cárdenas. En cada una de estas 
comunidades existe una escuela primaria y una secundaria a excepción de Los Joaquines 
donde sólo se cuenta con primaria; de estas escuelas se incluyeron a los 83 alumnos de quinto 
y a los 93 alumnos de sexto de primaria; y a los 110 alumnos de primero, 140 alumnos de 
segundo y 120 alumnos de tercero de secundaria.  Con un total de 302 hombres y 244 mujeres.

Las instancias educativas que participan en el proceso son la Secretarıá de Educación Pública 
(SEP), Secretarıá de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas (SE), Consejo Nacional 
para el Fomento Educativo (CONAFE) y el Instituto Nacional Indigenista (INI).
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Instrumentos

Se utilizó un cuestionario de formato auto-administrado, integrado por preguntas sobre datos 
personales, socio demográ�icos y el promedio de cali�icaciones en el último ciclo escolar. 

Asimismo, se aplicaron las siguientes escalas:

Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) (González, Caso, Dıáz y López, 2012).  Es una escala 
autoaplicada donde los participantes marcan las alternativas que más lo identi�ican. Consta de 
10 a�irmaciones de los sentimientos que tiene la persona sobre ella.  Los valores teóricos 
�luctúan entre 10 (baja autoestima) y 40 (alta autoestima). La escala presenta un coe�iciente 
alfa de Cronbach de .79

Escala de las Relaciones Intrafamiliares (ERI) (Rivera y Padilla, 1992). Es una escala 
autoaplicable, utilizándose la versión larga de 56 reactivos con cinco opciones de respuesta 
tipo Likert que van desde totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Consta de tres 
dimensiones: interacción familiar respecto a la expresión de las emociones, la unión y apoyo, y 
la percepción de di�icultades o con�lictos. La con�iabilidad total del instrumento es de .93

Escala de Relación con Mamá y con Papá (ERM y ERP) (González, Ramos, Caballero y Wagner, 
2003, basada en Climent, Aragón y Plutckick, 1989).  Evalúa la percepción que tiene el 
adolescente de la frecuencia de ocurrencia de las conductas que su papá y mamá realizan para 
expresar afecto e interés en él. Quince preguntas para evaluar la relación con papá y 15, con 
mamá, con opciones de respuesta de Casi nunca (1) a Con mucha frecuencia (4). Los ıńdices de 
consistencia interna obtenidos para la escala global de papá y para la de mamá fueron de  .90 y 
.89, respectivamente.

Cuestionario para Evaluar el Clima Social del Centro Escolar (CECSCE) (Trianes, Blanca, De la 
Morena y Raya, 2006). Es un cuestionario de 14 ıt́ems, que son medidos en una escala de 1 a 5 
puntos. Mide el clima social desde la percepción de los estudiantes. El análisis conceptual de 
las soluciones factoriales obtenidas dan cuenta de dos factores: 1) aspectos del centro escolar, 
los cuales se re�ieren a la capacidad de ayuda, con relación entre pares y sentimiento de 
bienestar; 2) percepción de los estudiantes con respecto a sus profesores, exigencia 
académica, justicia, y accesibilidad de estos mismos en su trato con los estudiantes. El 
coe�iciente alfa de consistencia interna fue de .77 para el factor clima referente al centro, y de 
.72 para el factor clima referente al profesorado.

Escala Atribucional de Motivación de Logro (EAML) (Manassero y Vázquez, 1997). Está 
formada por 24 ıt́ems de diferencial semántico, que se valoran sobre una gradación de 1 a 9 
puntos. Los ıt́ems se agrupan internamente en cinco factores denominados: Motivación de 
interés, motivación de tarea/capacidad, motivación de esfuerzo, motivación de examen y 
motivación de profesor.   En conjunto, los factores de esta escala explican un 60% de varianza y 
tiene un coe�iciente alfa de Cronbach de .90

Escala de Motivación Académica (EMA) (Manassero y Vázquez, 1997). Es un inventario de 28 
ıt́ems que re�lejan diferentes razones para implicarse en las actividades escolares.  La 
respuesta valora el grado de correspondencia de cada una de las razones con la opinión 
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personal del alumno que responde, en una escala de 7 puntos. Sus variables son motivación 
intrıńseca, motivación extrıńseca y desmotivación.  Esta escala presenta un alfa de Cronbach 
de .71

Procedimiento

Los datos fueron recolectados por los integrantes del equipo investigador mediante 
procedimiento estandarizado de instrucciones en las seis comunidades de estudio, 
capacitados previamente. Se solicitó la autorización y consentimiento informado de los 
padres de familia y profesores. La participación fue voluntaria y anónima. La aplicación de los 
instrumentos se hizo de manera colectiva en las aulas de cada centro escolar, dividido por 
grados y grupos. 

Análisis	de	datos

Se establecieron las puntuaciones totales obteniéndose los promedios para los diferentes 
niveles de autoestima, de los niveles de las tres dimensiones de la escala de relaciones 
intrafamiliares, de la escala de relación con mamá y papá, del clima social del centro escolar y 
del profesor, de los puntajes de las 5 dimensiones de la escala atribucional de motivación de 
logro y de los puntajes de las tres dimensiones de la escala de motivación académica y 
�inalmente del rendimiento académico.

Con el propósito de identi�icar posibles correlaciones lineales entre las escalas utilizadas, y 
como procedimiento de validez de constructo, se obtuvieron coe�icientes de correlación de 
Pearson entre ellas. Los coe�icientes obtenidos se presentan en una matriz de correlaciones 
para �ines de comparabilidad con estudios semejantes.

Por último, para evaluar diferencia entre los puntajes de todas las escalas con el rendimiento 
escolar, se realizó la prueba de hipótesis de ANOVA de un factor, evaluando cada puntaje de 
cada escala respecto a los 4 grupos de la variable de Rendimiento Escolar. Para identi�icar el 
grupo diferenciado se utilizó como prueba post-hoc la diferencia de mıńimos cuadrados.   

Aspectos	éticos

Para proteger la privacidad de los participantes, los datos personales vertidos en el 
instrumento de recolección de datos fueron de carácter anónimo y con�idencial.  Antes de 
aplicarse se brindó explicación clara y completa sobre la justi�icación y objetivos de la 
investigación, la garantıá de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 
duda del procedimiento, bene�icios y otros asuntos relacionados con la investigación. Este 
procedimiento fue avalado cientı́�ica y éticamente por la Dirección de Investigación y 
Posgrado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La información ha sido protegida a 
partir de los procedimientos considerados en la Declaración de Helsinki (Mazzanti, 2011).
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Resultados

La muestra se integró por un total de 546 alumnos (55.3% hombres y 44.7% mujeres), de 6 
comunidades de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Selva del Ocote, 
Chiapas (33% de Francisco I. Madero, 22% de Adolfo López Mateos, 19.6% de Triunfo de 
Madero, 15.9% de Venustiano Carranza, 7.3% de General Cárdenas y 2.2% de Los Joaquines).  
Del total de la población de estudio el 13.6% hablan tzotzil y el 86.4% restante castellano.  La 
edad media fue de 12.43 (DE= 1.483; mıń.= 10; máx.= 15).

En cuanto al grado escolar, 176 alumnos cursan la primaria (15.2% en quinto grado y 17% en 
sexto) y 370 alumnos cursan secundaria (20.1% en primero, 25.6% segundo y 22% tercero).

En lo referente al rendimiento escolar expresado por el promedio de cali�icación en el último 
ciclo cursado, el 52.2% tienen cali�icaciones de 8.0 a 8.9; 28.8% de 9.0 a 10; 17.4% de 7.0 a 7.9; 
y 1.6% de 6.0 a 6.9.

En la tabla 1 se muestran los puntajes de cada una de las escalas y subescalas destacando con 
el puntaje mayor la EAML en la subescala motivación del profesor, que se relaciona con la 
capacidad pedagógica del docente para generar más gusto del alumno por la clase.  También 
se muestran puntajes altos para la subescala interés que mide las ganas de aprender, la 
satisfacción por el estudio y el afán por las buenas notas. En la EMA, la subescala motivación 
intrıńseca obtuvo puntajes altos, relacionados con la generación de placer y satisfacción 
experimentada por las actividades escolares. En la ERI, los puntajes más altos se muestran en 
Unión y apoyo, que se traduce en la tendencia de la familia a realizar actividades en conjunto, 
de convivir y apoyarse mutuamente, asociándose al sentido de pertenencia al sistema familiar.
  
El puntaje más bajo se aprecia en la EMA en la subescala de desmotivación; lo que sugiere que 
los alumnos no presentan sentimientos de incompetencia o bajas expectativas de logro.

En la tabla 2 se muestran las comparaciones de medias entre cada escala/subescala y el 
rendimiento académico, evaluado a través del promedio alcanzado en el último ciclo escolar. 
En todos los casos se encontraron correlaciones signi�icativas en los puntajes promedio de la 
escala y el promedio de rendimiento académico. En el caso de la EAR, se aprecian 
correlaciones signi�icativas para el grupo que obtuvo entre 7.0 a 7.9 de cali�icación promedio, 
correspondiendo a éstos los puntajes más bajos para autoestima. En cuanto a la ERI, la 
comparación se realizó para cada subescala. Para la de Unión y apoyo y expresión, de nueva 
cuenta, el grupo diferenciado fue el de 7.0 a 7.9; para la de di�icultades, el grupo diferenciado 
fue el de 6.0 a 6.9, lo que sugiere que es en este grupo donde se presentan mayores 
inconvenientes con el entorno familiar. En el caso de bajos puntajes en las ERM y ERP, coincide 
que el grupo diferenciado es, de nueva cuenta, el de 6.0 a 6.9, lo que apunta a que una de�iciente 
relación con los padres propicia un menor rendimiento académico. 

En cuanto al CECSCE, en la subescala profesor, los puntajes altos corresponden a los grupos de 
cali�icación 8.0 a 8.9 y 9.0 o más, lo que con�irma que una adecuada relación con el profesor 
favorece la obtención de mejores notas; algo semejante sucede con la subescala centro escolar, 
pues los puntajes altos corresponden a los grupos de cali�icaciones elevadas y las bajas a los 
grupos de cali�icaciones inferiores. 
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Tabla 1
Puntuaciones	promedio	de	todas	las	evaluaciones	realizadas

Tabla 2
Estadísticos	descriptivos	de	las	escalas	aplicadas

Fuente: Elaboración propia
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En lo que se re�iere a la EAML, los puntajes altos en todas las subescalas correspondieron a los 
grupos que obtuvieron cali�icaciones superiores a 8.0 y los puntajes bajos a quienes 
obtuvieron cali�icaciones por debajo de dicho valor. Esto con�irma la premisa de que cuando 
un estudiante mantiene una motivación dirigida a las actividades escolares, ello favorece la 
consecución de mejores notas. En el mismo sentido, los resultados son semejantes en la EMA, 
pues los puntajes altos de motivación intrıńseca y extrıńseca corresponden a los grupos de 
cali�icaciones altas, mientras que los puntajes bajos a quienes obtienen menos de 8.0. En 
cambio, los puntajes altos de desmotivación son signi�icativamente más altos en el grupo de 
cali�icación de 6.0 a 6.9

En la tabla 3 se muestra la matriz de correlaciones de Pearson entre cada una de las escalas 
aplicadas. En ella, se aprecian correlaciones signi�icativas entre bajas, moderadas y algunas 
altas. Se destaca que, en el caso de la subescala di�icultades de la ERI y la subescala 
desmotivación de la EMA, las correlaciones son, como se esperaba, de acuerdo al constructo 
teórico, de tipo inverso; pues cuando en estas se obtienen puntajes altos, para todas las demás 
aparecen puntajes bajos y viceversa. 

En cuanto a las escalas relacionadas con la familia, ERI, ERM Y ERP, las correlaciones son, 
aunque signi�icativas, mayoritariamente de moderadas a bajas, excepto entre las subescalas 
unión y apoyo y expresión (.889) de la ERI, lo que sugiere que los puntajes altos se obtienen 
prácticamente aparejados en ambas subescalas. Es notable la correlación entre la ERM y la 
ERP (.650), pues indica que cuando existe una adecuada relación con mamá también la hay 
con el padre. Las correlaciones más altas se localizan entre el CECSCE, la EAML y la EMA. En al 
caso de CECSCE, para la subescala profesor, se destacan correlaciones por arriba de .600 con la 
EAML, la subescala motivación intrıńseca de la EMA y con la otra subescala del mismo 
instrumento. 

Lo mismo ocurre con la subescala centro escolar del CECSCE. Esto indica que cuando existe un 
adecuado clima social; es decir, una adecuada relación con el profesor y con los otros actores al 
interior de la escuela, se generan altos niveles de motivación. En cuanto a EAML, se destaca la 
alta correlación entre todas sus subescalas, siendo en todos los casos superiores o cercanos a 
.900, lo que apunta a la consistencia del constructo teórico propuesto. 

Por último, en cuanto a la EMA, se aprecia una correlación moderada (.766) entre sus 
subescalas. En lo que se re�iere a la subescala desmotivación, existe una correlación inversa de 
moderada a baja con las otras subescalas de la misma escala. Se puede resaltar que 
correlaciones más altas de desmotivación se corresponden a las subescalas de la EAML, lo que 
con�irma que la desmotivación se asocia a falta de interés, menor capacidad para hacer tareas, 
menor esfuerzo y bajo desempeño en los exámenes. 
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Discusión

Dentro de las limitaciones del presente estudio podemos mencionar que el número de 
participantes fue menor a lo esperado debido a la inasistencia de los alumnos a los centros 
escolares durante la recolección de los datos y la distancia de las comunidades contempladas.  
Es complejo realizar predicciones sobre el número de estudiantes que podıán participar en el 
estudio durante el perıódo contemplado para tal �in, es por este motivo que la duración de la 
recolección de datos debió ser ampliada para aumentar el número de participantes.  Los 
profesores de los centros escolares en general tuvieron desinterés por el estudio y aunque 
permitieron la aplicación de los instrumentos se mostraron con poca disponibilidad.

Los resultados obtenidos con�irman que existe una correlación signi�icativa entre las 
variables que conforman a los factores familiares y los psicosociales con el rendimiento 
académico y son similares a los obtenidos en trabajos previos (Chaparro, González y Caso, 
2016; González, Caso, Dıáz y López, 2012; Treviño y Treviño, 2003).   

Otros estudios corroboran las correlaciones entre el elevado rendimiento académico y ciertas 
variables como la autoestima, a pesar del uso de instrumentos distintos (Cruz y Quiñones, 
2012; Gutiérrez, 2007).  

En cuanto a las relaciones familiares, Roblero y Garcıá (2009), señalan que el entorno familiar 
desfavorable condiciona también un bajo rendimiento académico; en contraste, Hernández, 
Trejo y Moreno (2015), correlacionaron la integración familiar con el rendimiento académico, 
no encontrando correlación estadıśtica. A pesar de utilizar el mismo instrumento (en su 
versión breve) aplicado en este estudio, hay una �iabilidad alta de .71 según la prueba de 
Cronbach. El nivel de integración familiar, aunque no es una variable signi�icativa, sı ́es uno de 
los factores, al igual que las caracterıśticas familiares, vida familiar, clima afectivo, entre otros.  
Respecto al involucramiento del papá y la mamá, lo encontrado en esta investigación es 
similar a lo que reportan Sánchez et al. (2014); y De Giraldo y Mera (2000), en el sentido de que 
la relación estrecha y armónica entre padres e hijos contribuye a que los alumnos obtengan un 
mejor rendimiento académico.  En cuanto al Clima Social Escolar, se señala también su 
estrecha correlación con el rendimiento académico de los alumnos (De Giraldo y Mera 2000; 
Gata, 2014). Los resultados en cuanto a la motivación de los logros escolares y la motivación 
académica demuestran su correlación con el rendimiento académico, como lo señalan otros 
estudios como el de Broc (2006).

Conclusiones

Los resultados apuntan a que los escolares que cursan educación básica de las seis 
comunidades estudiadas de la Reserva de la Biósfera Selva del Ocote, Chiapas, re�lejan que un 
bajo rendimiento académico se correlaciona con una baja autoestima. Dicha correlación, 
aunque signi�icativa, es baja.

Las relaciones familiares son uno de los constructos que más se ha utilizado para analizar la 
in�luencia del contexto familiar sobre el rendimiento académico y, precisamente, es donde se 
hallaron datos que indican correlación signi�icativa en las relaciones intrafamiliares, 
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principalmente en las subescalas de unión y apoyo y en la de expresión con un mejor 
rendimiento académico; es decir, el sentido de solidaridad y pertenencia al sistema familiar y 
la posibilidad de comunicar verbalmente las emociones, ideas y acontecimientos de los 
miembros de familia en un ambiente de respeto. Asimismo, los bajos puntajes que se 
presentaron en la subescala de di�icultades familiares se correlacionan signi�icativamente con 
un mejor rendimiento académico; caso contrario, altos puntajes en esa misma subescala, 
obtuvieron las más bajas cali�icaciones.

En cuanto a la correlación entre el clima social del centro escolar con el rendimiento 
académico se demuestra la correlación estadıśticamente signi�icativa tanto en la dimensión 
del profesor como la del propio establecimiento escolar.  Es decir, la percepción de los 
estudiantes con respecto a las relaciones sociales establecidas con los docentes y la 
percepción del alumnado sobre las relaciones sociales en el entorno escolar, la sensación de 
confort con los compañeros y el entorno educativo se relacionan directamente con el 
rendimiento académico traducido en mejores cali�icaciones.

La motivación desde la perspectiva atribucional, principalmente con la subescala del profesor, 
señalan que la capacidad pedagógica del docente y contar con clases interesantes tienen una 
correlación estadıśticamente signi�icativa con el rendimiento académico. La motivación 
académica de tipo intrıńseca que comprende la motivación individual del alumno para 
conocer, realizar cosas y para experimentar estimulación, también se relacionó con el 
rendimiento académico; mientras que un bajo rendimiento académico se asocia con la 
desmotivación.

Los hallazgos reportados en la presente investigación refuerzan el interés por continuar el 
análisis de los factores psicosociales y familiares con el rendimiento académico, las cuales, 
como se re�iere, inciden en el rendimiento académico.  La realización de estudios posteriores, 
ası ́como la incorporación de otras variables sociodemográ�icas y psicosociales permitirán 
comprender de mejor manera la complejidad de las relaciones señaladas.
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