
RESUMEN

Se presenta una revisión de estudios empíricos internacionales sobre las variables
psicológicas de los padres de alumnos con dificultades de aprendizaje -DA-y/o bajo ren-
dimiento –BR-. Este trabajo se inserta dentro de una línea de investigación centrada en
la composición escrita desde perspectivas psicológicas e instruccionales en alumnos con
y sin dificultades de aprendizaje, siendo una profundización y continuación obligada:
conocer los factores y aspectos psicológicos de las familias de alumnos con DA.

Se han identificado diferentes variables del contexto familiar relacionadas con el
rendimiento de los alumnos, tales como las características socioeconómicas y educativas
de las familias (O´Connor & Spreen, 2001), el clima, la dinámica y el funcionamiento
familiar (James, 2004), las percepciones y conductas paternas hacia el niño y su dificul-
tad (Trainor, 2005), y la implicación-valoración familiar de los servicios y profesionales
educativos (Leiter & Krauss, 2004; Joyce, 2005).

Como conclusión, los datos empíricos corroboran el papel relevante del contexto
familiar en el rendimiento y aprovechamiento educativo de los alumnos (Darch, Miao &
Shippen 2004; Spann, Kohler & Soenksen, 2003) y justifican el gran interés científico,
tanto teórico como aplicado, de este foco que permitirá abrir nuevas vías de intervención
a través de las cuales poder ayudar a los padres y familias y, por lo tanto, a los alumnos
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con problemas de aprendizaje, contribuyendo en la mejora de sus resultados académicos
(Thompson, 2004).

Durante el desarrollo de esta investigación se recibieron ayudas competitivas par-
ciales de un proyecto de investigación financiado por la Excma. Diputación Provincial
de León, concedido al IP (J. N. García), así como una BI Predoctoral concedida a la pri-
mera autora (P. Robledo).

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se encuadra dentro de una línea de investigación centrada en el estu-
dio de las variables psicológicas de los alumnos, con y sin dificultades de aprendizaje,
involucradas en la composición escrita. Además, puesto que los alumnos se desarrollan
y educan en diferentes sistemas contextuales, los cuales influyen decisivamente en su
desarrollo y éxito escolar, la investigación sobre estos contextos es también de suma
relevancia. Por ello, estamos estudiando el papel de la práctica del profesor en la ense-
ñanza de la escritura (García, Pacheco, Díez, Robledo, Mnez-Cocó, Rodríguez,
González, de Caso, Fidalgo & Arias-Gundín, 2006) e, igualmente, parecía necesario ana-
lizar el papel de los padres y del contexto familiar de los alumnos con DA; siendo este
el foco del presente trabajo. En consecuencia, el objetivo de esta comunicación es mos-
trar una revisión de estudios empíricos internacionales existentes acerca de la influencia
de los diferentes factores psicológicos familiares, como son las percepciones y conduc-
tas de los padres hacia el niño y su dificultad, las características del microsistema fami-
liar (clima, estructura, funcionamiento, estrés) o las opiniones paternas respecto a los
servicios educativos e implicación en los mismos. Con ello, se pretende aportar luz sobre
un campo que todavía está poco explorado en nuestro contexto cultural, pese a existir un
consenso general entre los investigadores en considerar el microsistema familiar como
un factor clave en el desarrollo del niño (Flouri & Buchanan, 2004) y el responsable,
junto con la escuela, de proporcionarle una formación que le permita desenvolverse
satisfactoriamente en sociedad (Berkowitz & Bier, 2005; Switzer, 1990 ). Se espera tam-
bién, que las evidencias empírcias encontradas en esta revisión sirvan de base para la
implementación y el desarrollo de investigaciones del equipo centradas en el contexto
familiar de los alumnos con DA.

REVISIÓN DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CENTRADOS EN EL
ENTORNO FAMILIAR

Como ya se ha dicho anteriormente, los alumnos se desarrollan y educan en dife-
rentes sistemas contextuales, los cuales van adquiriendo relevancia progresiva en el pro-
ceso de maduración de éstos. Existe un consenso general entre los investigadores en con-
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siderar el microsistema familiar como un factor clave en el desarrollo del niño durante
sus primeros años de vida (Flouri & Buchanan, 2004) aunque, a medida que éste crece,
la familia va cediendo protagonismo a la escuela, la cual irá ejerciendo progresivamen-
te mayor influencia en el aprendizaje y adaptación de los alumnos.

Desde el nacimiento hasta la edad escolar, la familia es el principal vehículo de
desarrollo del niño, así como la  responsable de proporcionarle una formación que le per-
mita desenvolverse satisfactoriamente en sociedad (Berkowitz & Bier, 2005).
Posteriormente, cuando el alumno ingresa en la escuela, esta responsabilidad ha de ser
compartida entre familia y profesorado, por lo que deben entablar relaciones de colabo-
ración (Kaiser, Hester & Mcduffiel, 2001; Joyce, 2005; Spann, Kohler & Soenksen,
2003), ya que este trabajo cooperativo repercute positivamente en el rendimiento de los
educandos haciendo que aumente su motivación hacia el trabajo escolar, favoreciendo su
autoestima, las relaciones padres-hijos (Darch, Miao & Shippen 2004). 

Parece comprobado, por tanto, que la familia resulta de máxima relevancia para
los niños en su proceso de desarrollo y adaptación, y lo hace especialmente en aquellos
casos en los que los alumnos presenten algún problema de aprendizaje (Thompson,
2004). Por ello, se considera necesario conocer aquellos factores y variables psicológi-
cas familiares como son las percepciones, y actitudes hacia el niño y su dificultad, la opi-
nión sobre el uso y satisfacción de los diferentes servicios, la relación con la escuela y
profesorado o el funcionamiento y  clima familiar que, según  evidencian estudios empí-
ricos internacionales, inciden directamente en el rendimiento y aprovechamiento educa-
tivo de los niños. 

En primer lugar, las percepciones que los padres tienen hacia el niño y sus difi-
cultades escolares van a determinar sus actitudes y conductas. En general, los padres de
alumnos con dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento y/o fracaso escolar infravalo-
ran las capacidades de sus hijos, detectan en ellos problemas de tipo social, conductual,
cognitivo, les ven más indefensos que el resto de compañeros y consecuentemente tien-
den a sobreprotegerlos (McLoughlin, Clark, Mauck & Petrosko , 1987; Haager &
Vaughn, 1995). Trainor (2005) realizó un estudio acerca de las percepciones y conduc-
tas de autodeterminación que tienen los estudiantes con dificultades de aprendizaje
durante sus periodos de transición, y la influencia que ejercen en este aspecto las fami-
lias. Comprobó cómo en estas familias en las que existen niños con problemas de apren-
dizaje, se desarrollan ambientes muy ordenados y estructurados, dirigidos por unos
padres que suelen ser muy autoritarios y controladores. Lo que intentan, con estas estra-
tegias protectoras, es evitar a sus hijos situaciones que les causen frustración.
Indirectamente, lo que consiguen es retardar la madurez de los niños (los cuales se per-
ciben competentes), ya que, en la mayoría de los casos, les impiden tomar sus propias
decisiones, lo cual perjudica su crecimiento personal. 
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En segundo lugar, el clima familiar, su estructura, funcionamiento, componentes,
roles parece ser otro de los factores que mayor repercusión tiene sobre el rendimiento
escolar de los alumnos (Dyson, 1996). Diversos factores sociales (mujer trabajadora,
mayor movilidad, divorcios) han aumentado las transformaciones familiares en las últi-
mas décadas creando situaciones que pueden causar dificultades en el rendimiento del
niño. Veamos algunas de las destacadas en las distintas investigaciones.

Uno de los factores de riesgo claves para desencadenar problemas de rendimien-
to, parece ser la des-estructuración familiar con alteraciones del clima socio-familiar. La
mayoría de los estudios coinciden en afirmar que, en las familias conflictivas, el rendi-
miento de los niños es menor. Simultáneamente se ha comprobado que este tipo de fami-
lias proceden de clases sociales desfavorecidas, con grandes carencias (materiales, cul-
turales y educativas), sin recursos ni estrategias adecuadas para colaborar en la educa-
ción de  sus hijos (O´Connor & Spreen, 2001) y que viven situaciones extremas que les
conducen a los conflictos. Por tanto, el nivel socioeconómico y cultural de las familias
repercute en el aprovechamiento escolar de los niños. Es decir, las características adver-
sas de los hogares de bajo nivel socioeconómico influyen negativamente en el desarro-
llo cognitivo y psicosocial de los niños, limitando su experiencia, esencial para el apren-
dizaje escolar. Consecuentemente, estos niños acceden a la escuela con desventaja,  lo
cual puede dificultar los aprendizajes posteriores.

Por otro lado, en la mayor parte de las familias en las que hay niños que presen-
tan problemas de fracaso escolar y/o bajo rendimiento, es frecuente que se vivan situa-
ciones continuas de estrés. Este tipo de alumnos presentan elevados niveles de ansiedad
ante tareas escolares, provocados por las continuas frustraciones, malos resultados, los
esfuerzos que les suponen etc., lo que incide negativamente en su rendimiento.
Generalmente, contagian a sus padres estas sensaciones de angustia que con frecuencia
van unidas a sentimientos de impotencia y a la dificultad de elegir adecuadamente las
estrategias de afrontamiento de problemas (Routh & Rodríguez 1989; Margalit &
Herman, 1986) A la larga, esto termina provocando en el clima familiar una situación de
estrés que no beneficia en absoluto el desarrollo del niño y desencadena estados de
inconformidad con las instituciones, los profesores, las tareas escolares y dificultades
para elegir correctamente la estrategia adecuada de afrontamiento de problemas.
(Figueroa, Contini, Betina, Levin & Estévez, 2005;  Chico, 2002).

Otro factor que parece repercutir en el bajo rendimiento escolar de los alumnos
es el hecho de tener padres con dificultades de aprendizaje y/o bajo nivel cultural-edu-
cativo (O´Conor & Spreen, 2001). James (2004) revisó los resultados de diversas inves-
tigaciones en las cuales se había comprobado cómo los padres que tienen dificultades de
aprendizaje y que consecuentemente han tenido malas experiencias educativas, desarro-
llan percepciones negativas hacia el colegio, los profesores y las tareas escolares.
Además, se describen a sí mismos como pasivos o subordinados de los profesionales,
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por lo que cooperan escasamente con ellos, lo que puede traer consigo el bajo rendi-
miento o el fracaso de sus hijos en la escuela 

En tercer lugar, la cooperación entre las instituciones y las familias de los niños
que presentan problemas de aprendizaje depende en gran medida de las percepciones y
actitudes que la familia tenga hacia las instituciones y los profesionales. Parece ser que
la mayoría de los padres cuyos hijos presentan dificultades, bajo rendimiento o fracaso
escolar están satisfechos con los servicios educativos existentes, así como con los pro-
fesionales que trabajan en ellos; no obstante, a medida que los alumnos van creciendo,
sus dificultades aumentando y el grado de ansiedad elevándose, las familias comienzan
a reivindicar más ayudas por parte de las instituciones, programas especiales, apoyos
(Leiter & Krauss, 2004; Spann, Kohler & Soenksen; 2003; Gerber & Popp, 1999;
Hishinuma, 2000) . Frecuentemente, ante estas circunstancias, las propias familias se
muestran insatisfechas con los servicios educativos y las experiencias escolares y piden
evaluaciones que diagnostiquen a sus hijos como alumnos con necesidades educativas
especiales para que, de este modo, reciban las ayudas necesarias (Kalyanpur & Harry,
2004; Tanner, 2000). La información y el contacto entre ambos contextos repercuten
positivamente en las evaluaciones que las familias hacen sobre los profesionales. Joyce
(2005) señala que, si los padres comprenden el trabajo y las funciones de los profesores,
así como aquellos aspectos de los cuales ellos mismos son responsables, coinciden en
afirmar que el trabajo de los profesionales es el adecuado. 

Muchas veces, los contactos entre familias y profesores se realizan ante situacio-
nes problema concretas (Thompson, 2004), si bien, parece observarse una mayor con-
ciencia acerca de la necesidad de involucrar en la educación a todos los estamentos de
la comunidad educativa. Martínez, Pereira, Rodríguez, Peña, Martínez, García, Donaire,
Álvarez y Casielles (2000),  han observado una tendencia creciente por parte de las fami-
lias a participar del quehacer diario de las escuelas, como efecto de la intervención en la
dinamización de las relaciones entre escuela-familia; lo cual sugiere la eficacia de este
tipo de intervenciones con familias.

Con todo lo dicho, parece justificada la necesidad de medir e intervenir las varia-
bles psicológicas familiares para lograr mejores resultados académicos en los alumnos,
y mayor grado de satisfacción y bienestar psicológico de los padres. 

La información que se comenta en el texto puede verse de forma más detallada
en la tabla I. Además se presenta información adicional sobre las aportaciones de los
estudios empíricos analizados. Igualmente, se indican los instrumentos utilizados para
medir los diferentes aspectos y variables psicológicas de los padres de alumnos con difi-
cultades de aprendizaje, y que están sirviendo de punto de partida para las investigacio-
nes de nuestro equipo de investigación.
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Tabla I:
Revisión de instrumentos de evaluación
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están sirviendo de punto de partida para las investigaciones de nuestro

equipo de investigación.

Tabla I: Revisión de instrumentos de evaluación

Variable objeto de

estudio

Autor Instrumento Significatividad y uso  (mide)

Moos and
Moos (1981)

The Family  Environment

Scale (FES). Escala del
entorno familiar.

Analiza el  clima familiar, funcionamiento,
estructura y estilo comunicativo.
Evalúa el funcionamiento familiar mediante
la percepción de uno de sus miembros
(padre o madre).

Friedrich,
Greenberg and
Crnic( 1983).

Quiestionnarie on

Resources and Stress-Short

Form (QRS-F) .

Cuestionario que valora los recursos y el
nivel de stress de familias con un miembro
con dificultades.

Herreros y
Musitu,
(1998), en
García (1999).

Cuestionario de Eventos

Vitales Estresantes.

Permite analizar los eventos estresantes de
los seis últimos meses.

Funcionamiento y

dinámica familiar

(clima, estrés,

habilidades)

Caldwell y
Bradley
(1984)

Home observation for

measurement of the

environment (HOME)

Características y calidad del contexto
familiar. Calidad  cantidad de estimulación y
apoyo que el niño recibe en su casa.

Carver,
Scheier,  y
Weintraub.
(1989)

Escala de evaluación de los

estilos de afrontamiento

(COPE)

Valora la frecuencia con que las personas
utilizan determinadas estrategias para
afrontar situaciones estresantes

Buri (1991)  Parental authority styles Evalúa los tres estilos de autoridad
paternos.

Rohner,
Saavedra y
Granum,
(1978)

Cuestionario de aceptación

rechazo paternal. (PARQ).

Permite obtener la evaluación de los padres

acerca de su conducta con sus hijos en

términos de cuatro dimensiones: calor/

afecto, hostilidad/agresión,

indiferencia/negligencia y rechazo.

Percepciones y

actitudes familiares

hacia el niño y su

dificultad.

Herreros y
Musitu
(1998).
Zak (1976)

Escala de Autoestima

Familiar.

Self Analisis Scale (SAS).
Escala de análisis del self
familiar.

Dos escales que permiten valorar la
autoestima familiar y el autoconcepto de
los diferentes miembros.

Summers,
Turnbull,
Poston,  y
Nelson (2005)

Family-professional

partnership scala. Escala de
relaciones familia-
profesionales

Permite valorar la calidad de las relaciones
entre familias y profesionales, percepciones
de los padres, grado de satisfacción.

Fantuzzo,
Tighe y Childs
(2000)

Family involvement

questionnaire

Evalúa tres áreas de la participación
paterna: esuela, casa  y relación casa-
escuela.

Opinión e implicación

familiar en la escuela

Spann, Kohler
y Soenksen
(2003)

Perceptions of Special

Educational Servives.

Valora el emplazamiento del niño y el tipo
de servicio especial, frecuencia y naturaleza
de los contactos padre-escuela,
conocimiento y participación paterna del
programa especial de su hijo.

Discusión y conclusiones



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Según la revisión de estudios mostrada, la mayoría coinciden en subrayar la
influencia del factor general “familia” sobre los alumnos, destacando diferentes varia-
bles psicológicas de los miembros del núcleo familiar que están relacionadas o repercu-
ten directamente en el desenvolvimiento y aprovechamiento educativo de los niños con
y sin problemas de aprendizaje (Flouri et al., 2004; Berkowitz et al., 2005)

Parece evidente, a tenor de los datos hallados, que las percepciones que los padres
tienen de sus hijos determinan en gran medida sus actitudes y conductas hacia él, inci-
diendo esto de forma directa en el desarrollo, maduración y rendimiento del alumno
(Haager et al., 1995). Así, por ejemplo Trainor (2005) ha encontrado que el infravalorar
las capacidades de un hijo con problemas, conlleva a una sobreprotección paterna que
perjudica la madurez del niño. 

Numerosas investigaciones destacan también que el ambiente familiar, su fun-
cionamiento, estructura, clima etc., es clave para el desarrollo del niño. Martínez, Pérez,
Peña, García y Martínez (2004) revisan distintas investigaciones y afirman que los
ambientes familiares que fomentan en los hijos el desarrollo de actitudes positivas hacia
el aprendizaje y generan en ellos expectativas de éxito, influyen de una manera  positi-
va en su rendimiento académico. Por el contrario, situaciones de desestructuración fami-
liar, bajo nivel económico y social (pobreza, marginación), altos niveles de ansiedad,
mala definición de responsabilidades y roles, falta de estimulación etc., son factores de
riesgo que suelen desencadenar en un bajo rendimiento académico (Chico, 2002;
O´Connor et al., 2001).

En cuanto a la colaboración entre las familias y los centros educativos, los estu-
dios revisados muestran que esta relación es eficaz, tanto por el apoyo que los alumnos
reciben de padres y profesores, como por la continuidad que perciben entre los objetivos
educativos (Sheldon, 2003). Además, se ha demostrado cómo el contacto y coordinación
entre escuela y familia contribuye a aumentar la motivación del niño, al tiempo que con-
duce a una mayor satisfacción de los padres con los servicios educativos y a la asunción
positiva de sus responsabilidades (Leiter et al., 2004; Tanner, 2000).

Todos estos hallazgos realizados por los investigadores han contribuido a identi-
ficar la naturaleza y repercusión de distintos factores familiares en el rendimiento de los
alumnos con y sin problemas de aprendizaje. No obstante, y pese a los buenos argu-
mentos de tipo conceptual-teórico, con mucha frecuencia suelen faltar instrumentos de
medida que permitan aproximarse a la realidad de la vida cotidiana de los niños y sus
familias, valorarla y determinar su impacto sobre el desarrollo. Por ello, además de cono-
cer aquellos instrumentos de evaluación existentes y que han sido validados en numero-
sas investigaciones, es probable que se necesiten desarrollar otros nuevos que nos per-
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mitan cubrir las distintas variables objeto de evaluación. Igualmente, el ámbito de la
intervención con familias de niños que manifiestan problemas de aprendizaje presenta
un amplio abanico de posibilidades de estudio que se debe abordar, ya que, sorprenden-
temente, la familia es la única institución educativa en la que los miembros adultos no
reciben una formación específica para mejorar sus competencias y recursos (Márquez,
Rodríguez & Rodrigo, 2004). Por ello, se deben implementar intervenciones familiares
y valorar la repercusión de las mismas en el rendimiento del niño (O´Conor et al., 2001;
James, 2004). En la actualidad existe conciencia de que las familias de alumnos con pro-
blemas de aprendizaje necesitan apoyos para afrontar los retos diarios  a los que han de
enfrentarse (Waggoner & Wilgosh, 1990; Spann, Kohler & Soenksen, 2003) y, conse-
cuentemente, se están desarrollando, desde perspectivas psicológicas y comunitarias,
programas especiales de intervención familiar. A pesar de ello, estas intervenciones son
puntuales y, aunque producen beneficios, éstos se mantienen sólo a corto plazo, a lo que
hay que añadir que muchas de ellas están desligadas del contexto educativo (Martín,
Máiquez, Rodrigo, Correa & Rodríguez, 2004; Bryan, Burstein, & Bryan, 2001). Por
ello, sería necesario desarrollar intervenciones instruccionales continuas con las familias
para que, desde el hogar, se ayude a los alumnos con problemas de aprendizaje y se per-
sigan objetivos comunes a los de los centros educativos (Ann, Hoffman, Marquis,
Turnbull & Poston, 2005; Máíquez, Rodríguez & Rodrigo, 2004;  Waggoner & Wilgosh
1990;  Stoll, 1985).

Otra de las limitaciones existentes y que se plantea como línea futura de investi-
gación, es que este tipo de estudios sobre variables psicológicas familiares son de carác-
ter descriptivo, no explicativo; lo cual es un primer paso que posibilita tomar conciencia
de la situación, para, profundizar y adentrarse en la mejora del conocimiento de la natu-
raleza de estas variables psicológicas de los padres y del contexto familiar y de la inte-
rrelación e inter-influencia con el aprendizaje de sus hijos. Igualmente, faltan estudios
sobre la influencia que ejercen los hermanos o incluso los abuelos, figuras altamente
importantes en el modelo de familia actual.

Por todo ello, la línea investigadora del equipo, centrada en el estudio de la com-
posición escrita desde perspectivas psicológicas en alumnos con y sin dificultades de
aprendizaje, está ampliando su foco de investigación al contexto familiar para intentar
así aportar datos e instrumentos de interés científico, teórico y aplicado, tanto desde la
perspectiva descriptiva y de medida como de intervención.
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