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La emigración es más que un fenómeno social, de origen y motivación, principal-
mente, económicos, y que ha suscitado el interés de científicos y especialistas en
diferentes saberes y disciplinas, muy notariamente en los últimos tiempos. Hasta
hace muy poco años, los análisis y sus visiones estuvieron muy condicionados por
el sentido histórico y demográfico, bajo cuyos dominios se sometieron trabajos y
estudios y, como es natural, interpretaciones y opiniones políticas.

A medida que aumentaron otros enfoques, con cuestiones concretas y de distinta
índole, las consideraciones habituales de la dimensión histórica y de las interpreta-
ciones más o menos sociológicas, cedieron  en importancia y lugar por resultar
excesivamente reiterativas pese a las diferencias en la exposición y en las libres ver-
siones que se servían de un mayor o menor número de datos, centrando la curiosi-
dad intelectual y social sobre la emigración en un panorama de más amplias face-
tas parciales, a través del cual se ha conseguido un mayor acercamiento a la, cada
día, más completa compresión del hecho migratorio.

Una nueva conciencia estimativa, a la que no es ajena el paso del tiempo ni los pro-
gresos favorecedores de las relaciones humanas, ha ido abriendo nuevos modos de
contemplación y de examen de la emigración, lo que ha obligado paulatinamente
al abandono tanto de las generalidades como de las generalizaciones. Hoy, es ya
necesario aquilatar mucho más y más científicamente los juicios y su fundamenta-
ción sobre las causas, la situación y las consecuencias de la emigración y sus reper-
cusiones poblacionales.

Por eso, junto a una importante catalogación de obras y de logros, protagonizados
por los emigrantes en las tierras de acogimiento y adopción o en los países de aco-
gida laboral, con permanecias más o menos duraderas, así como a la recopilacio-
nes de los distintos beneficios sociales que ofrecieron a sus lugares de origen, sur-
gen continuamente nuevas perspectivas humanas que requieren de la atención y del
estudio.
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Cientificamente que el avance en la obtención de datos e informaciones, la progre-
siva actualización de los mismos y el uso de fuentes cada vez más abundantes y
exactas, está favoreciendo un incremento notable en las más variadas investigacio-
nes de tan decisiva cuestión social. Al mismo tiempo, ese incuestionable aumento
presenta, por su misma amplitud, la aparición de nuevos aspectos merecedores de
concienzudos y exhaustivos trabajos.

Todas esas nuevas aportaciones sobre cuestiones muy concretas o sobre determina-
dos sectores sociales, configuran un nuevo entendimiento en ese amplio panorama
de la emigración gallega, y por esa razón venimos acogiéndolas y publicándolas.
Porque, de algún modo, cabe decir que todas ellas lo hacen aún más vasto tanto
por efecto del aumento en los conocimientos como por la misma profundización de
su realidad en el pasado y en la actualidad.

Al recoger ahora este trabajo manográfico, que D. José Manuel Lobato Martínez ha
presentado ante la Facultad de Pedagogía de la Universidad Compostela para la
obtención del grado doctora, en el que se estudia la incidencia de la separación
familiar en la educación y desarrollo personal de los hijos con padres ausentes por
la emigración, queremos demostrar una actitud de apoyo a las investigaciones inno-
vadoras,que sirvan a un más pleno conocimiento de la emigración y de sus reper-
cusiones. A la vez, pretendemos demostrar una clara intención de estimular a los
jovenes investigadores de Galicia en las Ciencias humanas.

Consideramos que esta obra puede despertar intereses personales y científicos para
continuar trabajando en determinados campos del saber humano atento a la emi-
gración e, incluso dentro de los estudios pedagógicos, en distintos sectores, mate-
rias o áreas geográficas y en la evaluación de diversos conceptos y contenidos. Las
soluciones eficaces proceden siempre de un conocer fiable y veraz y, en este senti-
do, todavía son muchos los retos que desafian a la curiosidad intelectual.

Manuel Fraga Iribarne
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Este vaise i aquel vaise,

e todos, todos se van:

Galicia, sin homes quedas

que te poidan traballar.

Tes, en cambio, orfos i orfas

e campos de soledad;

e nais que non teñen fillos

e fillos que non ten pais.

E tes corazóns que sufren

longas ausencias mortás.

Viudas de vivos e mortos

que ninguén consolará.

Follas novas (Rosalía de Castro, 1995:169)

"La opinión que se tiene de uno mismo y de los demás está ligada a las relaciones
que hubo con el padre y la madre. El sutil y eficaz proceso de identificación nos
hace asumir actitudes y conductas semejantes a las de nuestros padres, sin que nos
percatemos de ello. La esencia de las actitudes ante el yo y ante los otros se mode-
la y se forma no a partir de horas, días o experiencias aisladas, sino a partir de su
totalidad que incluye largos años." (Hamachek, 1981:173)

Es habitual en la historiografía gallega de las últimas décadas, el reconocimiento de
la emigración como un fenómeno crucial que influye en los ciudadanos de esta tie-
rra. Existe una necesidad sentida ampliamente en la sociedad y en su sistema edu-
cativo. Esta característica común de la población gallega, a lo largo de la historia y
de forma muy acentuada en el último siglo, significa que la personalidad de los
implicados, tiene que verse afectada de alguna forma.

INTRODUCCIÓN



Fundamentalmente, hemos buscado posibles influencias de la emigración en el
colectivo hijos de emigrantes que, por la ausencia de uno o ambos padres, crecen
bajo la custodia de terceras personas. En efecto, este estudio ha sido delimitado fun-
damentalmente, en el análisis del autoconcepto de los niños/as con padres emi-
grantes.

Todo proceso o fenómeno tiene una serie de consecuencias de signo positivo y nega-
tivo. En los distintos ámbitos, siempre existe la posibilidad de contemplar un lado
favorable y también su opuesto. En nuestro análisis sin embargo, es difícil destacar
los aspectos positivos que puede originar el dejar a los hijos al cuidado de terceras
personas. 

En el ámbito familiar e individual de cada uno de los sujetos afectados por la emi-
gración es complicado destacar las ventajas que ésta puede ocasionar, si pensamos
en esos como seres humanos, con sus sentimientos, afectos, etc.

Nuestra investigación está delimitada por dos variables fundamentales que forman
el binomio EMIGRACIÓN/AUTOCONCEPTO que es el núcleo principal del estudio,
aunque también se abordan otras cuestiones íntimamente relacionadas con las
variables anteriores que nos acercan a una mejor comprensión del núcleo principal
de la investigación que es la emigración como medio impulsor de la problemática
a analizar y el autoconcepto aspecto imprescindible para poder ofrecer una expli-
cación veraz y coherente a nuestra hipótesis principal.

Las características de nuestro trabajo tienen una influencia desigual a lo largo del
territorio gallego. En la actualidad quedan aún zonas muy delimitadas en las que
se puede considerar que existe una emigración masiva de sus habitantes y una de
éstas, es la que hemos seleccionado para obtener los datos de nuestro estudio. Está
localizada en la parte noroeste de la comunidad gallega, en la provincia de A
Coruña y en cuanto al espacio abarca seis ayuntamientos, de los cuales cinco son
interiores y uno costero.

Estos municipios hemos de considerarlos como eminentemente rurales y con un nivel
de desarrollo medio/bajo, con respecto al promedio de Galicia. Asimismo todos
ellos son limítrofes, por lo que sus características son similares.

Respecto a la temporalidad, aunque la emigración ha sido una constante histórica
en los habitantes de esta tierra, por las características específicas del estudio hemos
de situarla a partir de 1980.

La historia social de Galicia en el último siglo, difícilmente se puede analizar y com-
prender sin el proceso de salida masiva y emigración de sus gentes. Este abando-
no masivo, necesariamente provoca alteraciones en sus habitantes, tanto en los que
la abandonan como los que permanecen en ella.
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En el conocimiento profundo de alguna de estas modificaciones se ha fundamenta-
do nuestro estudio, sin embargo, somos conscientes de la dificultad que entraña por
lo abstracto de alguna de las variables que pueden influir en los procesos migrato-
rios. 

Amparados en la información recogida de las diversas fuentes, se procedió a estruc-
turar el trabajo de investigación en dos partes que presentan una cierta autonomía,
aunque están estrechamente ligadas entre sí.  Estas han sido diferenciadas tenien-
do en cuenta su contenido, pero son el conjunto de un núcleo común, entroncado e
integrado.

Además de las dos secciones principales en que dividimos el trabajo, éstas se com-
plementan con la presentación e introducción y un apartado que recoge la biblio-
grafía básica y otro destinado a los anexos.
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En la primera parte realizamos una aproximación teórica a los dos constructos fun-
damentales de nuestro estudio: el autoconcepto y la emigración.

En este ámbito, respecto al autoconcepto, tratamos de delimitar el término histórica-
mente, hacemos un recorrido por las distintas definiciones y efectuamos una visión sucin-
ta de las diferentes teorías o tendencias que han estudiado dicho constructo desde sus
distintas posiciones.

Muy similar fue el desarrollo realizado en el constructo emigración estudiando las dis-
tintas definiciones desde los diversos puntos de vista, para concluir en una propia en
donde se exponen las inquietudes y objetivos de la investigación. Por otra parte se abor-
daron los movimientos migratorios del actual siglo, con los múltiples destinos que varia-
ron según la época, teniendo en cuenta la clase social de los gallegos que optaban por
dejar el país y la influencia social que este movimiento provocaba en la propia Galicia.

Por último en el tercer capítulo de esta primera parte,  nos acercamos a los estadios del
desarrollo del autoconcepto, así, como al nivel de formación, aspiraciones y algunas
dificultades relacionadas con la emigración.

Consideramos esta primera parte de naturaleza eminentemente teórica, pero funda-
mental por ser el bastión sobre el que nos apoyaremos para la elaboración de la parte
siguiente.

En la segunda parte entramos en el objeto específico de nuestro campo de trabajo.
Contiene el núcleo empírico de la investigación con las reflexiones y conclusiones fina-
les.

Esta segunda sección, la presentamos articulada en varios capítulos, de los cuales el pri-
mero se basa en la valoración, el segundo en la contextualización de la investigación y
los otros son el "foco" principal del trabajo con el diseño, los análisis de datos, resulta-
dos y las conclusiones finales.   

Siguiendo un orden numérico por capítulos, en el primero exponemos los métodos y los
instrumentos de medida del autoconcepto. En el segundo capítulo realizamos un análi-
sis completo de la zona sociogeográfica, en la que se recogió la muestra, teniendo en
cuenta la dimensión geofísica, demográfica, económica y los distintos servicios y equi-
pamientos.

En el siguiente capítulo, se desarrolla el diseño de la investigación, con los nueve apar-
tados siguientes:

1º. Planteamiento del problema, apartado en donde se hace una exposición sobre
los aspectos que originan la problemática del estudio.

2º. Justificación de la investigación, después de planteado el problema en el apar-
tado anterior, se recogen los aspectos que justifican la investigación.
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3º. Objetivos generales de la investigación que recogen los que nos hemos plante-
ado.

4º. Objetivos específicos, que vienen a ser los generales desglosados para su
análisis e interpretación.

5º. Hipótesis de trabajo que nos hemos propuesto estudiar y comprobar si se
verifican o no.

6º. Muestra, con la selección de sujetos objeto de nuestro estudio.

7º. Variables que se manejan a lo largo del proceso investigador.

8º. Instrumentos utilizados para obtener la información necesaria.

9º. Procedimientos de recogida, análisis e interpretación de los datos utilizados.

Estos nueve apartados, son el hilo conductor de las indagaciones y análisis que se
llevan a cabo y se desarrollan en el capítulo siguiente.

El capítulo séptimo está dedicado a los análisis de los datos obtenidos por medio de
los dos cuestionarios empleados. Se divide en tres apartados principales: en el pri-
mero se contempla una interpretación eminentemente cuantitativa de los resultados
obtenidos en este ámbito. En el siguiente se lleva a cabo un análisis cualitativo
siguiendo idéntica estructura que en el apartado anterior, con un análisis de los
datos según los objetivos propuestos en el proceso investigador.

Finalmente en el tercer apartado, se hace una síntesis complementaria de ambos
análisis, cuantitativo y cualitativo. Es esta interpretación conjunta la que nos sumi-
nistra mayor información y un campo de análisis mucho más amplio.

La última parte, es complementaria a la anterior. En efecto, una vez expuestos los
resultados de la investigación, enunciamos las conclusiones obtenidas, así como las
posibles vías futuras de investigación sobre el tema.
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TEORíA DEL AUTOCONCEPTO: PERSPECTIVA
HISTÓRICA Y DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

11
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Tanto en Psicología como en Pedagogía, hay una serie de conceptos que son ricos
en significado connotativo, pero sin embargo, no son denotativamente específicos.
Uno de estos es el self o autoconcepto, hoy en día uno de los términos más com-
plejos y al mismo tiempo muy estudiado.

Históricamente nos encontramos con distintas fuentes en donde poder indagar este
término y con innumerable información para recopilar y analizar. Existe una amplia
diversidad de significados suyos a lo largo del tiempo y son muchos los investiga-
dores que se dedicaron a su estudio y lo han hecho desde distintos enfoques.

Podríamos fijar el inicio de los análisis acerca del "self" con Platón y desde enton-
ces hasta nuestros días, el concepto ha sido continuamente objeto de análisis por
parte de distintos autores.

1.1. Desarrollo histórico del término autoconcepto

Establecemos nuestro punto de partida en el constructo que surge del análisis ope-
racional de la antigua cuestión filosófica: ¿Quién soy yo? A partir del interrogante
anterior, trataremos de exponer concreta y cronológicamente, las referencias y auto-
res más significativos en el análisis y estudio del "self". 

Comenzamos nuestra revisión bibliográfica haciendo referencia a los pensamientos
de Platón, Aristóteles y San Agustín (Oñate, 1989).

En la antigüedad clásica Platón, es quien inicia el estudio e investigación del "self"
entendido como alma y Aristóteles, se basa en ellos, para hacer una descripción sis-
temática de la propia naturaleza del yo.

Posteriormente San Agustín es el que descubre un primer indicio de introspección
de un "sí mismo" personal.

En la Edad Media, se produce un vacío cultural en este ámbito y los estudios sobre
un conocimiento más profundo del "self", desaparecen casi por completo, perma-
neciendo esta inquietud tan solo en algunos de los pensadores de la época.



En el siglo XVII, y con el renacer cultural de Europa el concepto de "self" se refleja
en el pensamiento de Descartes, Hobbes y Locke (Musitu y Román, 1982).

Descartes, aporta su conocida frase: "Pienso luego existo", con la que coloca las
bases para poder hablar de sí mismo y Hobbes que no estaba de acuerdo con algu-
nas de las formulaciones de Descartes aportó un código ético basado en el interés
de este término. 

Locke, atribuye un mayor énfasis a la experiencia sensorial y concluye en sus estu-
dios que el autoconcepto sería siempre nuestras sensaciones y percepciones actua-
les.

Hume en 1740 basa sus estudios en el argumento principal de la identidad y
Condillac (Oñate, 1989) sostiene que el yo no es más que la suma de las sensacio-
nes presentes y de las que la memoria recuerda. Además, mantiene que nuestras
sensaciones no son sino signos de las cosas, y que la realidad exterior permanece
incognoscible.

Kant en 1781 da un paso decisivo e introduce la distinción del autoconcepto como
sujeto y objeto.

W. James en 1890 identificaba el "self" como el agente de la conciencia, y que es
también una importante parte del contenido de la conciencia. En resumen, el "self"
del hombre es la suma total de todo aquello que puede llamar suyo.

Ch. Cooley (1902) estudia la relación entre yo-sociedad, una variable de gran
importancia en el estudio del autoconcepto. Las conclusiones de sus estudios, pode-
mos resumirlas, en que el contenido de la autopercepción se deriva de una forma
manifiesta del reflejo en el espejo de la interacción con otras personas, y mediante
este reflejo se asume el papel de otra persona para mirarse a sí mismo.

Köhler en 1929 fue uno de los principales impulsores del "self" experimentado y la
percepción corporal.

Merleau-Ponty en 1945 trata el aspecto sujeto-cuerpo, haciendo hincapié en la
base física y el papel que juega en la percepción y en la comunicación interperso-
nal.

C. Rogers (Villa, 1992:19) aunque influenciado a la vez por Freud y Dewey, es pro-
fundamente original. Centró su atención en los aspectos perceptivos del autocon-
cepto y los elementos evaluativos de la autoestima. Propone una distinción entre el
yo tal como es percibido (autoconcepto) y el yo idealmente deseado (yo ideal).
Según Rogers, ambas nociones son evaluables y útiles desde el punto de vista del
diagnóstico.

G. H. Mead en 1965 versó sus estudios esenciales sobre el yo como organización
en contacto con el mundo. Su línea de trabajo es muy similar a la de Cooley; en
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esencia, sus ideas se pueden concretar en la retroalimentación que se produce a
partir de ciertas personas importantes o significativas (los otros significativos), y de
la retroalimentación compuesta, sintetizada a partir de la interacción colectiva con
muchas personas (el otro generalizado).

Gimeno (1976) sitúa el autoconcepto como influenciado por dos variables funda-
mentales: conocimientos y actitudes que cada uno tenemos de y hacia nosotros mis-
mos y su desenvolvimiento en el contexto social. Esto es importante a lo largo de la
vida del ser humano, siendo fundamental en los primeros años. Al respecto este
autor (1976:139) manifiesta: "El caso del niño es revelador. Nace desvalido por
completo. Sólo posee unos instintos elementales que no le son suficientes para sobre-
vivir si no fuese por el auxilio de la madre u otro ser que desempeñe las mismas fun-
ciones. Si carece de esa protección, la supervivencia es difícil y el desarrollo psico-
lógico imposible."

L´Ecuyer, R. (1985) insiste en la posibilidad que tiene el sujeto de alcanzar un auto-
concepto individualizado, a pesar de admitir el gran peso de la presión social, y
contemplando la importancia de los "otros" en la formación y diferenciación del
autoconcepto.

El modelo que promulga L´Ecuyer es multidimensional, hasta cierto punto ecléctico,
flexible e integrado al permitir incluir nuevas dimensiones derivadas de la aplica-
ción experimental.

Shavelson y otros (1976) entiende el autoconcepto como la percepción que una
persona tiene de sí misma, formada a través de las experiencias y relaciones con el
medio, en donde juegan un papel fundamental los refuerzos ambientales y las per-
sonas significativas. Éste especifica que no pretende estudiar una identidad dentro
de la persona llamada autoconcepto, sino un constructo potencialmente importante
y útil para predecir y explicar de alguna manera la conducta del individuo.

A pesar de los diversos matices señalados y defendidos en su momento por sus auto-
res, lo cierto, es que en la actualidad en la mayoría de los investigadores, existe una
coincidencia básica común: el autoconcepto es una organización compleja que
incluye una serie de elementos fundamentales o centrales en torno a los que se agru-
pan otros aspectos y características más específicas.

1.2. Distintas definiciones del constructo "auto-concepto" en el ámbito de
la Psicología y la Educación

Similar a todas las aportaciones estudiadas, desde distintos enfoques y puntos de
vista, para delimitar el término autoconcepto, nos encontramos con innumerables
definiciones. Por lo tanto, trataremos de reflejar lo más relevante a nuestro entender.
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Así, en el Diccionario de Ciencias de la Educación (Orientación y Educación
Especial) (1990:30), se recoge la siguiente definición:

"Es la percepción del sujeto que tiene elaborada de sí misma (autoimagen), lo
que le permite establecer, en función de sus propios valores, una apreciación de
su persona (autoestima), con el consiguiente rechazo a su aceptación (autoa-
ceptación)."

Similar a la anterior, aunque con distintos matices es la definición que aparece en
la Enciclopedia Internacional de la Educación (1992:527):

"El término autoconcepto se refiere a la experiencia del propio ser. Incluye lo que
las personas aprenden acerca de sí mismas mediante la experiencia, la reflexión
y las reacciones de los demás. El autoconcepto es una estructura cognitiva orga-
nizada, compuesta de un conjunto de actitudes, creencias y valores que pasan
por todas las facetas de la experiencia y la acción, organizando y vinculando
los distintos hábitos, capacidades, opiniones, ideas y sentimientos específicos
mostrados por una persona."

Posiblemente la siguiente referencia que insertamos y que recoge el Diccionario
Enciclopédico de Educación Especial (1985:256), está mucho más relacionada y
manifiesta una teoría determinada, la de C. R, Rogers:

"El autoconcepto se forma a través de la interacción social, en el curso de la
experiencia y de los contactos interpersonales. Se construye tanto a partir de la
observación de uno mismo como de la imagen que los demás tienen de uno (o
al menos, la imagen que parecen tener, en función de su comportamiento). El
nivel de aspiraciones, el modo de comportarse y las relaciones sociales están
muy influidas por el autoconcepto. El autoconcepto es una estructura aprendida
que a su vez condiciona los aprendizajes posteriores. El concepto de sí mismo
que tiene un sujeto dirige su conducta, ya que determina en buena medida las
iniciativas que habrá de tomar y los niveles de realización y de aspiración que
se autoimpone."

Las tres definiciones anteriores, pueden ser la muestra, de una gran cantidad de
referencias que nos podemos encontrar. Creemos que pueden reflejar una visión
pequeña, pero significativa del término.

Sin embargo es necesario expresar unos ejemplos concretos que se aproximan a
nuestra línea de trabajo, y consideramos son congruentes con lo que nosotros enten-
demos por autoconcepto.

L´Ecuyer (1975:31) lo define como un sistema multidimensional, es decir: 

"Compuesto de algunas estructuras fundamentales que delimitan las grandes
regiones globales del concepto de sí mismo; cada una de éstas comprende unas
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porciones más límitadas del sí mismo -las subestructuras-, las cuales se fraccio-
nan a su vez en un conjunto de elementos mucho más específicos -las categorí-
as- que caracterizan las múltiples facetas del concepto de sí mismo y que proce-
den del propio seno de la experiencia directamente vivida, luego percibida y
finalmente simbolizada o conceptualizada por el individuo."

Muy expresiva y concreta es la definición que defiende Machargo (1991:31) refe-
rida al concepto, dice:

"Se construye y define a lo largo del desarrollo por la influencia de las personas
significativas del medio familiar, escolar y social, y como consecuencia de las
propias experiencias de éxito y fracaso."

Finalmente, Shavelson y colaboradores (Villa, 1992:39) para definir el autocon-
cepto, hacen referencia a los siguientes aspectos fundamentales:

1. El autoconcepto es una estructura organizada a través de la cual las personas
categorizan gran cantidad de información que tienen sobre sí mismas y relacionan
dichas categorías entre sí.

2. Es multifacético y sus facetas concretas reflejan el sistema de categorías adopta-
do por un individuo y/o compartido por un grupo, en función de las circunstancias
personales, familiares y culturales.

3. Está organizado jerárquicamente partiendo de percepciones de la conducta en
situaciones concretas en la base, que promueven inferencias del self en subáreas
(académicas y no académicas), culminando en un autoconcepto general en la parte
superior de la estructura.

4. El autoconcepto general es estable, pero a medida que uno desciende en la jerar-
quía, se convierte en más específico y en consecuencia en menos estable.

5. Las facetas del autoconcepto se van clarificando y definiendo progresivamente,
con la edad y la experiencia.

6. El autoconcepto tiene tanto un aspecto descriptivo como evaluativo. De esta
manera los individuos pueden tanto describirse a sí mismos (por ejemplo; soy feliz),
como evaluarse (por ejemplo: soy bueno en matemáticas). 

7. El autoconcepto puede diferenciarse de otros constructos con los que está rela-
cionado desde un punto de vista teórico y lógico, como por ejemplo el logro aca-
démico.   

Estos autores no han hallado un apoyo suficiente, ni conceptual ni empírico para la
distinción entre autoconcepto y autoestima.

Los siete puntos anteriores han sido contemplados para elaborar y representar grá-
ficamente su modelo que más tarde fue revisado y modificado hasta llegar al
siguiente: Shavelson y colaboradores (1985) en Villa, A. (1992:42).
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Uno de los aspectos modificados, con respecto al modelo original, es el de las rela-
ciones con los padres, que en un primer momento era contemplado como otros sig-
nificativos. En la actualidad aparece asociado tanto a facetas académicas como no
académicas, en los sujetos más jóvenes.

Además de las reseñadas anteriormente, es inmensa la proliferación de distintas
definiciones sobre este constructo, por ello, la dificultad a la hora de abordar su
análisis es manifiesta, así como la replica y generalización de los estudios sobre el
mismo.

En resumen, es notable la falta de acuerdo sobre una definición que pueda agluti-
nar los aspectos fundamentales del término, que nos lleve a unas delimitaciones con-
ceptualmente rigurosas y formuladas operacionalmente, teniendo en cuenta las
variables del constructo en cuestión. 

1.3. El Autoconcepto en las distintas teorías psicológicas

En lo referente al enfoque que en las distintas escuelas o teorías psicológicas adquie-
re el término autoconcepto vamos a reseñar algunas de las más significativas y el
tratamiento o enfoque que aportan de este término objeto de estudio, sus represen-
tantes más destacados.
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Modelo de Marsh y Shavelson



1.3.1. Interaccionismo simbólico

La teoría del interaccionismo simbólico se gesta a partir de los tratados filosóficos
de William James, Cooley y Mead, que se fundamentan en la tradición filosófica
pragmática que surgió de los estudios de los empiristas británicos.

James (1890) observa que el hombre tiene tantos "selfs" sociales cuantos sean los
individuos que lo reconocen y generan en su mente una imagen de él. Es decir, las
imágenes que los demás poseen de uno, se incorporan como propias formando el
autoconcepto.

Cooley, recogido por Oñate (1989), asumió el self múltiple y afirma que cada uno
es lo que cree que los demás creen que es. Con todas estas ideas llega a la conclu-
sión de un "self", basado en un sistema de ideas procedentes de la vida comunica-
tiva que la mente aprecia como suyo.

En la interpretación de Cooley, el "self" recibe la denominación de "self-espejo", es
decir, el autoconcepto se conforma por las interpretaciones subjetivas de las res-
puestas que se reciben de otras personas, mantiene que el propio proceso de auto-
conocimiento conduce al individuo a percibirse de la manera que cree que los
demás le ven. Esta idea expresada inicialmente por Cooley ha sido desarrollada por
Mead que entiende el autoconcepto como el resultado de un proceso social, coinci-
diendo con Cooley. Mead también ha reflexionado sobre la estructura del autocon-
cepto, llegando a la conclusión de que es multidimensional y jerárquico.

En definitiva, esta teoría viene a significar que en algún lugar del individuo existe
una conciencia que proporciona sentido e identidad, así como direccionalidad a la
acción.

1.3.2. Conductismo

Podemos citar como máximo representante de esta escuela a Skinner (1977) que
rechaza la suposición tradicional del sí mismo como sistema directriz unitario res-
ponsable de la función psicológica de integración.

Para esta teoría lo más importante es el proceso de medida y sus defensores entien-
den por el término autoconcepto los tipos de apreciaciones verbales que una per-
sona hace respecto a sí misma.

Los conductistas no niegan los procesos internos, pero sin embargo, creen que sólo
se deben utilizar para explicar las conductas cuando pueden ser observadas y
medidas científicamente.

En síntesis la teoría que nos ocupa, opta por un comportamiento futuro orientado,
además de observar de una manera fundamental el autocontrol y la autoestima. Su
forma más típica viene dada por la relación (estímulo-respuesta) que se apoya explí-
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citamente sobre la única toma en consideración de las relaciones directas o casi
directas entre los estímulos y las respuestas.

1.3.3. Psicología cognitiva

Teóricos que representan y estudian el "self", dentro de las variables de esta escue-
la, son Kelly, Sarbin y Epstein, entre otros, que han interpretado el autoconcepto
como una estructura cognitiva o conjunto de estructuras que organizan, modifican
e integran funciones de la persona. Asumen que el "self" es modelo para la acción
(proceso) y modelo de acción (estructura), además de considerarlo como un con-
junto de estructuras de conocimiento.

Para los cognitivistas, en el análisis del autoconcepto, es de suma importancia la
idea de que la gente es diferente porque sus estructuras cognitivas o sistemas de
esquemas son distintos. Así, en términos de autoconcepto, tenemos esquemas sólo
de aquellos aspectos de nuestra conducta que son importantes para nosotros o dis-
tintos en algún modo.

En resumen, según el cognitivismo para poder comprender o predecir la conducta
de alguien, es necesario saber con anterioridad cómo ese individuo estructura cog-
nitivamente el mundo.

1.3.4. Psicoanálisis

Según la opinión mayoritaria de varios autores de esta corriente, el concepto de sí
mismo estaría contenido de una forma indirecta en el trabajo de S. Freud (1923)
que se centra sobre todo en tres procesos inconscientes y en tres instancias psíqui-
cas: ello, yo y superyo.

La teoría le atribuye al yo funciones de percepción y pensamiento, éste determina el
contenido de la consciencia y distingue entre realidad e imaginación; en este nivel
de consciencia se sitúa lo que en otros enfoques se entiende como autoconcepto. Sin
embargo es importante destacar que el yo en la concepción freudiana, posee un
aspecto inconsciente.

Varios fueron los intentos de integrar dentro de la teoría freudiana el estudio del
autoconcepto, pero siempre se han encontrado con grandes dificultades, conclu-
yendo que éste no se inserta bien en el seno de esta teoría.

1.3.5. Teoría neofreudiana

Han teorizado al amparo de esta escuela investigadores como Sullivan, Horney y
Adler. Sullivan (1955) considera el "self" como: la organización de las experiencias
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educativas creadas por la necesidad de evitar o minimizar estados de ansiedad.
Profundiza en el proceso interpersonal, considera que el conocimiento de otras per-
sonas es fundamental, así como la gran repercusión que tiene el sistema educativo
sobre ellas y que según Sullivan, están dispuestos a recibir mayor cantidad (y cali-
dad) de información de unas personas determinadas que de otras. De hecho, no
todos los otros tienen la misma capacidad de incidir sobre la conducta; aquellos que
tienen gran poder de incidencia les ha denominado los otros significados, e inclu-
so, dentro de este reducido grupo de personas se encontrarían los otros más signi-
ficativos y que son las tres o cuatro personas que determinan fuertemente al indivi-
duo.

Horney recogido por Oñate (1989:20), habla de factores que producen aislamien-
to o desamparo, siendo una de las fuentes de problemas, la reducción de la afecti-
vidad personal. A los factores anteriores los denomina ansiedad básica.

Adler (1979) concede gran importancia a las debilidades y enfermedades a la hora
de producirse un bajo autoconcepto. Según este autor, los sentimientos de inferiori-
dad pueden desarrollarse en torno a ciertos órganos o pautas de conducta en los
que el sujeto es realmente inferior.

1.3.6. Psicología humanística

Rogers (1959) es el máximo representante de esta corriente y durante los años cin-
cuenta se apoya en la fenomenología y sitúa el "sí mismo" como el principal y fun-
damental constructo de su teoría de la personalidad. Este enfoque defiende la idea
de que una persona, que es capaz de aceptarse a sí misma, crecerá hacia la madu-
rez emocional, no necesitando por lo tanto, de mecanismos de defensa.

Es indudable que toda persona posee un propio concepto de sí mismo, que le sirve
para mantener un equilibrio con el mundo exterior. Esta autoimagen se desarrolla a
partir de la experiencia social, y es la interacción social la que hace que el indivi-
duo vaya rechazando aquellas imágenes de sí mismo que le producen dudas sobre
su competencia. Reconoce el papel central de las autopercepciones en la integra-
ción de la personalidad, actuando éstas como fuente de unidad y crecimiento per-
sonal. El proceso de formación del "yo", por tanto, implicará dos necesidades
importantes:

a) Consideración positiva.

b) Autoestima satisfactoria.

Sin embargo, las premisas fundamentales del pensamiento de Rogers, son la empa-
tía, aceptación incondicional y la autenticidad por parte del consejero. Dentro del
marco eminentemente educativo las anteriores premisas derivan en el estudio del
autoconcepto del alumno.
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Esta teoría tuvo una influencia decisiva, desarrollándose a partir de entonces un
número indefinido de investigaciones en el campo del autoconcepto.

Las teorías anteriores que hemos ido contemplando tuvieron su importancia en
determinados momentos históricos y todavía hoy se siguen considerando en mayor
o menor medida. En la actualidad, sin embargo, la teoría más aceptada y con
mayor número de seguidores es la de la Psicología Social.

1.3.7. Psicología Social y del Aprendizaje

Representantes significativos son Coopersmith y Bandura. El primero centra sus estu-
dios en el análisis del término "éxito", mientras que Bandura introduce dos varia-
bles en el estudio del "self": autorrecompensa y autocastigo.

Coopersmith (1967) plantea qué aspiraciones y valores se transmiten y en cómo las
experiencias familiares y otras diversas dan lugar a distintas respuestas.

Fundamentalmente la primera de las condiciones importantes que Coopersmith
señala para la formación de la autoestima en el niño es la: Aceptación total o par-
cial de éste por sus padres.

Por lo tanto, según este autor, el autoconcepto es un juicio de valía personal, así
como una experiencia subjetiva con la que el individuo se comunica con los demás
por medio de distintos conductos.

Bandura (1969) basa su estudio en dos pilares fundamentales reseñados anterior-
mente (autorrecompensa y autocastigo) que dan lugar al autorrefuerzo. Unos años
después utiliza conceptos que se refieren a procesos simbólicos o cognitivos en la
descripción del proceso de socialización en el que está inmerso el "self" o es una
consecuencia. Termina rechazando los modelos mecanicistas y enfatiza los procesos
vicarios, simbólicos y autorreguladores en el aprendizaje humano.

En esencia esta teoría estudia los grupos o los individuos como participantes en las
relaciones sociales, analiza los procesos de influencia social que están en la base
de éstas y las conexiones entre variables.

Sin embargo es posible diferenciar dos modelos o aportaciones distintas teniendo
en cuenta la interacción del individuo en la sociedad:

a) Posición individualista, en donde el interés del investigador se centra en el
aspecto personal de la experiencia de sí mismo. Por lo tanto, los autores próxi-
mos a esta tendencia no admiten la importancia del papel del otro y le otorgan
un papel delimitado.

b) Social, en la que Rodríguez Tomé y Ziller se identifican con esta tendencia y
otorgan un papel muy importante y preponderante a la sociedad en la forma-
ción del autoconcepto.
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Afín a esta teoría se encuentran los trabajos de L’Ecuyer (1975), de los cuales es
importante destacar su modelo integrado, denominado: El concepto de sí mismo,
sistema multidimensional y jerárquico.

1.4. Revisión documental
En la bibliografía consultada, hemos comprobado que al tratar sobre las diferentes
teorías del autoconcepto, éste plantea infinidad de problemas metodológicos, tanto
en sus postulados básicos como en la cronología del desarrollo de las distintas teo-
rías.

A continuación, vamos a reflejar algunos ejemplos que son bastante coincidentes,
puesto que están todos en una línea de pensamiento muy similar.

Mª Pilar de Oñate (1989), en su libro: "El autoconcepto. Formación, medida e
implicaciones en la personalidad", dedica un tema a la revisión teórica del térmi-
no, en donde hace una exposición escueta de alguna de las teorías existentes.

Villa y colaboradores (1992:28), en su obra: "Autoconcepto y educación", hacen
también una reflexión teórica del término. Se refieren en primer lugar al enfoque
fenomenológico, dentro del cual se contemplan dos tendencias:

1. Social.

2. Individualista.

Además, en el contexto educativo y siguiendo a Byrne, destacan los cuatro modelos
teóricos siguientes:

1. Nomotético

2. Jerárquico

3. Taxonómico 

4. Compensatorio.

Asimismo Villa y colaboradores también se extienden en la descripción del auto-
concepto en la perspectiva cognitiva.

L´Ecuyer (1985), hace una revisión teórica del concepto de sí mismo, muy similar a
la encontrada en el texto mencionado anteriormente, diferenciando entre los dos
enfoques fundamentales: 

1. Social, en el cual el concepto de sí mismo, es abordado desde la percepción
de sí mismo con relación al prójimo, es decir en sus relaciones con los demás.

2. Individualista, que no se opone radicalmente al anterior, pues tiene en cuen-
ta la importancia del papel de los demás, aunque de una forma más limitada.
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Es importante destacar que las dimensiones internas de ambos enfoques son muy
semejantes, aunque la manera de definirlos difiere bastante.

También en la obra de L’Ecuyer se hace referencia a la teoría psicoanalítica y al
enfoque experimental-behavioral.

En la revisión documental, que acabamos de exponer, se manifiesta de forma explí-
cita la gran variedad y poca unanimidad entre los distintos investigadores, al teori-
zar sobre el término autoconcepto derivándose que el consenso es mínimo y que las
investigaciones se llevan a cabo además desde distintos enfoques y teorías.
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LA EMIGRACIÓN EN EL CONTEXTO GALLEGO:
EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y CARACTERÍSTICAS

INTRODUCCIÓN
Las emigraciones humanas forman parte esencial de la historia de la humanidad. No es
necesario abordar períodos muy concretos para darnos cuenta hasta que punto estuvie-
ron siempre presentes las mudanzas de personas de unas tierras a otras. Por lo tanto, la
emigración no es un fenómeno actual, ni de hace unos siglos, sino que está asociada al
ser humano desde sus primeros días de vida en el planeta.

Han sido muchas las causas a lo largo del tiempo, que provocaron el movimiento del hom-
bre y múltiples los factores que han intervenido. Sin embargo, lo único cierto es que la
emigración ha existido y existe paralela a la vida de las personas.

En consecuencia, al hacer un pequeño recorrido histórico, podemos comprobar como en
un principio la "emigración" se realizaba de modo colectivo: pueblos enteros se trasla-
daban de un lugar a otro en busca de comida y refugio (nómadas) Posteriormente y con
el paso de los siglos las migraciones ya son realizadas por otras causas, como guerras en
la Edad Media que provocaban las masivas migraciones de los varones de la época.

En la actualidad, y con la llegada de las sociedades industriales, los procesos migratorios
ya los mueve un motivo que podríamos destacar sobre los demás y es la adquisición de
un buen nivel socio-económico y mejora del nivel de vida. 

Galicia, no es ajena al fenómeno migratorio que comentamos pues desde hace siglos sus
habitantes estuvieron fuertemente asociados a la emigración, algunos autores llegaron
incluso a catalogar este vínculo por ese "espíritu aventureiro" de las gentes de esta tierra. 

El fenómeno de la emigración caracteriza desde siempre la historia de Galicia y como
una muestra que verifica nuestras palabras, se puede citar que la primera vez que se escu-
charon las notas del actual Himno Gallego, fue el 20 de diciembre de 1907 en La
Habana. De esta forma se estaba manifestando de una manera simbólica la profunda
actividad y la gran influencia de la Galicia emigrante en pro de su pueblo natal, y el ele-
vado número de ciudadanos gallegos fuera de nuestras fronteras.

2
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Muchos son los datos que se podrían suministrar al respecto, acerca de la emigración
gallega y la construcción de Galicia, desde esa emigración. Es por ello que ésta no se
puede entender en la actualidad globalmente, si no es a través de ella. Al respecto se
expresaba así J. A. Gil Sotres en la obra "A emigración galega" de M. González Torres
(1992:39). 

"A emigración non é, para Galicia, unha páxina máis no libro da súa historia. Non
é unha pasaxe puntual e perfectamente delimitable. Non é un pretérito perfecto nin,
moito menos, unha anécdota xa superada. Todo ó contrario, a emigración é un trazo
que configura coma poucos o noso ser colectivo, que atravesa, ó longo e ancho, o
noso decorrer histórico, que imprime un peculiar carácter á nosa cultura e á nosa iden-
tidade, e, como non, que resulta determinante para enxerga-las limitacións e poten-
cialidades da nosa estructura socio-ecónomica."

Tendremos que afrontar la realidad y darnos cuenta, de que las estructuras básicas
de nuestra sociedad están fuertemente marcadas por el éxodo migratorio, es decir,
la cultura, la evolución histórica reciente, los rasgos antropológicos diferenciales, la
educación, etc.

En la historia migratoria de Galicia, nos encontramos con distintas etapas y ciclos.
Siguiendo a González Torres (1992) existen dos fases claramente diferenciadas:

1ª. Etapa preestadística (antes de 1882), que se caracteriza por una emigración
intra-peninsular hacia Castilla y Andalucía, sobre todo en tiempo de siega,
y también un importante contingente de gentes gallegas hacia Portugal y los
paises americanos. Por aquel entonces, siglo XIX, se calcula que el fenóme-
no en Galicia representa entre un 40% a un 60% del total de la población
emigrante española, cifra sumamente importante, que según López Taboada
(1979) cita en su obra "Economía e población en Galicia", entre 1853 y
1882 fueron aproximadamente 325.000 personas las que la abandonaron,
para trabajar fuera de nuestra comunidad.

2ª. Etapa estadística (1882 en adelante), a partir de la cual, se puede hablar de
unos datos un poco más objetivos, aunque con serias deficiencias, motivadas
por distintas causas: políticas, sociales, económicas, etc.

2.1. Definición de emigración

No es tarea fácil, tratar de conceptualizar de forma puntual y exacta un término
concreto ya que depende en gran medida del enfoque inicial, entre otros factores.

El concepto emigración, no es la excepción a ello y posiblemente es más complica-
do por las distintas connotaciones a las que implícitamente está unido: políticas, his-
tóricas, económicas, geográficas, demográficas, etc. Por lo tanto, teniendo en cuen-
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ta de forma aislada cada uno de los aspectos que acabamos de reseñar, el enfoque
no es el mismo. Así, si abordamos la definición desde una connotación política, nos
encontramos en el caso de España y Galicia, con dos tipos de emigración:

1º. Emigración libre, que se produce aproximadamente hasta el año 1956, en
que se funda el Instituto Español de Emigración (I.E.E.), como organismo
autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo. Además, ese mismo año
España ingresa en el Comité Intergubernamental para las Migraciones
Europeas (C.I.M.E.).

Esta clase de emigración, no era apoyada por parte del gobierno con nin-
gún tipo de iniciativas en favor de las personas que abandonaban el país.

2º. Emigración asistida, se inicia a partir de la creación del I.E.E. y el ingreso en
el C.I.M.E. y es desde la fecha mencionada cuando se prestan una serie de
servicios a las personas que hacen su traslado de manera oficial. Estas ayu-
das, eran fundamentalmente las siguientes: operaciones de preparación del
viaje, transporte, acogida, colocación e instalación en el país receptor, ase-
soramiento, etc., entre otras.  

Si abordamos el término desde una connotación geográfica, tendríamos que men-
cionar las zonas de origen y de acogida, además de otras variables, como las
siguientes: La emigración puede ser temporal o definitiva, a corta o larga distan-
cia, libre o forzada, legal o clandestina y puede afectar a trabajadores cualifica-
dos o no cualificados. 

Por otro lado, desde la perspectiva demográfica, se puede enfocar el concepto,
desde el punto de vista del lugar de origen de los individuos desplazados.

Si el enfoque se hace desde el ámbito histórico, la definición se fundamentaría en
el tiempo (años, períodos, etapas, etc.). 

Además de los factores citados, que condicionan el formular una definición, nos
encontramos con alguna otra cuestión importante. Por ejemplo, si tenemos en cuen-
ta el tiempo de estancia en el país receptor, podemos diferenciar tres tipos de emi-
gración:

a) Permanente, se considera en los casos en que la estancia se prolonga por
un tiempo superior a un año.

b) Temporal, con contratos superiores a tres meses e inferiores a un año.

c) De temporada, con desplazamientos por espacios de tiempo corto, coinci-
diendo con una época determinada: es el caso de los trabajos agrícolas.

Como se puede observar, para llegar a una definición concreta y que contemple
todos los campos, es algo muy complejo. Por lo tanto, nosotros definimos el fenó-
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meno de la emigración, tratando de ser coherentes con el enfoque inicial de nues-
tro estudio del modo siguiente:

Es la acción o efecto de emigrar, se produce cuando una persona deja su lugar
habitual de residencia, para trasladarse y establecerse en otra zona, por distin-
tas causas y una ausencia superior a nueve meses.

Además, vamos a resaltar finalmente, la definición que sobre el tema, es desarro-
llada por la Gran Enciclopedía Gallega (1974) por la vinculación y participación,
que se supone, manifiesta con las inquietudes de nuestra tierra.

Para llegar a la definición de emigración, Rodríguez López (1974: T10:15) tiene
en cuenta a distintos autores (Bastida, Beiras, Cabaleiro...) después de tratar de
concretar la época histórica que se inicia con la Revolución Industrial y el desarro-
llo del capitalismo desde hace dos siglos. Se basa también en que lo que caracte-
riza a los movimientos migratorios actuales es sobre todo la movilidad de la mano
de obra. 

Fundamentándose en los aspectos anteriores, la definición de ella es la siguiente:
"Los traspasos de fuerza de trabajo de unos países y regiones a otros, frecuente-
mente en distinta situación económica y de desarrollo." 

2.2. Movimientos migratorios del siglo XX

Antes de abordar el movimiento migratorio del siglo XX, es necesario hacer algu-
nas observaciones acerca de los registros o fuentes estadísticas de las cuales se reco-
ge la información. 

Son varios los inconvenientes que se aprecian en los distintos estudios oficiales sobre
el tema. En primer lugar, la propia definición de emigrante, no coincide en las dife-
rentes publicaciones. Así lo dice Sánchez Alonso (1995:101) "es significativo que
las publicaciones del Instituto Geográfico y Estadístico se limiten a los pasajeros por
mar. Y las del Consejo Superior de Emigración sólo contabiliza a los que posean un
pasaje de barco de tercera clase con destino a Oceanía, Asia y América." 

También, algunos de los que dejaban el país, lo hacían desde puertos extranjeros,
en el caso de los gallegos, los puertos de Portugal, eran muy utilizados. Además por
distintas razones siempre hubo un gran número de emigrantes clandestinos.

Finalmente, un gran contingente de personas dejaban el país con un visado de turis-
ta. Todas estas razones nos llevan a dudar seriamente de las cifras oficiales que se
conocen, datos que varían según las fuentes consultadas, como hemos podido com-
probar y verificar. Sin embargo, debemos de aceptarlos como una guía que nos
acerca en alguna medida a la realidad.
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El fenómeno migratorio, ofrece por tanto, una gran dificultad para su perfecta com-
prensión, pero sin una cuantificación numérica aproximada, la tarea ofrece todavía
más problemas.

La evolución de la emigración transcurre a lo largo del tiempo ofreciendo unas eta-
pas muy determinadas y características. En el siglo que nos ocupa, podemos dife-
renciar o clasificar la emigración gallega, en tres grandes ciclos según el lugar de
recepción:

1º. Ciclo americano, que se prolonga aproximadamente desde 1882 a 1960, en
donde se observan distintas alternancias; en primer lugar un aumento pau-
latino desde finales del siglo XIX a 1913, seguido de un gran descenso coin-
cidiendo con la 1ª Guerra Mundial, para producirse las mayores salidas en
masa entre 1920 y 1930, "con un total de 409.450 gallegos" (Álvarez
Silvar, 1997:63) que significan aproximadamente el 20% de la población de
aquella época. 

Esta evolución se ve cortada de forma radical en 1936, coincidiendo con la
Guerra Civil española, y no se recupera hasta 1947, año en que emigran
6.250 personas, para ir paulatinamente aumentando este número hasta la
década de los 60. Y a partir de entonces va disminuyendo poco a poco hasta
los años 70.

2º. Ciclo europeo, el descenso de los años 60 en las salidas hacia países ame-
ricanos, es debido sobre todo, a que el nuevo destino de los emigrantes son
los países europeos (Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Bélgica) alcan-
zando su auge máximo entre 1964-1974, para descender paulatinamente
hasta el año 1980, estabilizándose desde entonces hasta nuestros días.

En la actualidad, Suiza, es el país más receptor de emigrantes gallegos, significan-
do éstos los 2/3 del total español.

3º. Ciclo español, entre 1962 y 1975 donde son muchos los gallegos que se diri-
gen hacia Barcelona, Madrid y el País Vasco, sin embargo, el número es con-
siderablemente menor que hacia los países europeos.

Aunque el ciclo español tuvo su importancia y relevancia, la gran mayoría de auto-
res entre los que se encuentran López Taboada (1979), Vázquez Feijoó (1995) y
Álvarez Silvar (1997) dividen el período simplemente en dos etapas; americana y
europea. En esencia viene a ser lo mismo que la división anterior, aunque en la pre-
cedente se específica y diferencia entre las salidas fuera de España y la emigración
a otras comunidades españolas. 

El fenómeno migratorio es algo más que la simple diferenciación de unas etapas con
sus peculiares características y en Galicia alcanza una magnitud de difícil paran-
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gón. Por ejemplo, los datos que aportamos a continuación, recogidos de la obra:
Movementos migratorios de Galicia (1993), publicada en 1995 por la Xunta de
Galicia, creemos son lo suficientemente significativos, para hacernos una idea de la
transcendencia, que tiene la ausencia tan masiva de población, de su lugar de ori-
gen. 

En un período de treinta años, entre 1962 y 1991, emigran desde Galicia (oficial-
mente) 614.736 personas, de las cuales, optan por un destino en el extranjero
404.682, mientras que 210.054 se desplazan a otras comunidades de España.

Los datos anteriores no coinciden con los publicados por Vázquez Feijóo (1995), en
el Anuario de migraciones del año 1995. Por ejemplo al considerar la primera de
las fuentes se ofrecen los siguientes números:

Tabla 1

EMIGRANTES DE GALICIA AL EXTRANJERO

Años Nº de Emigrantes desde Galicia al extranjero
1970 28810
1975 9056
1980 8233
1985 1414
1990 115

Mientras que los datos del Anuario, son los que siguen:

Tabla 2

Emigrantes desde Galicia al extranjero
Años Nº de Emigrantes 
1970 24788
1975 9056
1980 7932
1985 8419
1990 6654

Se puede comprobar, que los desajustes más importantes se dan en los últimos años,
hecho que se ha podido constatar también en los ayuntamientos, en los que se llevó
a cabo la presente investigación.

De todas maneras, y pese a la falta de unanimidad, el proceso migratorio fue muy
importante a nivel cuantitativo. Los siguientes datos que aportamos, aunque más
alejados en el tiempo que los anteriores son buena muestra de ello. 
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Las cifras, se corresponden con un período de diez años, correspondientes a los
comprendidos entre 1920 y 1930, ambos inclusive.

Tabla 3

Emigrantes gallegos en la década de 1920/30
Años Nº de Emigrantes
1920 76.777
1921 25.436
1922 32.410
1923 50.667
1924 45.033
1925 35.499
1926 25.800
1927 26.679
1928 29.925
1929 32.719
1930 28.505

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de: Álvarez Silvar (1997). La migración de retorno en Galicia. 

"En esta etapa (1920-1930), abandonaron Galicia, rumbo a América un total de
409.450 gallegos." (Álvarez Silvar, 1997:63) Se trata de una cifra muy superior en
números absolutos a las salidas de personas en las tres últimas décadas que se reco-
gen en las tablas 1 y 2.

La emigración fue a lo largo del presente siglo, una de las salidas más frecuentes de
los habitantes gallegos, hecho que se puede constatar en los datos anteriores, aun-
que por muy distintos factores su influencia a nivel cuantitativo no fue constante. A
lo largo de los últimos cien años, podemos hablar de distintas etapas, teniendo en
cuenta el número de partidas desde Galicia (oficiales). 

Entre los años 1900 y 1910, podemos hablar de una emigración moderada, con
una media anual de 10.000 personas.

Es una emigración intensa, para las etapas comprendidas entre 1911 y 1913 con
una media anual de 60.000 emigrantes, y la de 1919 y 1930 con una media infe-
rior aunque importante de 38.000 personas emigradas por año. Entre las dos eta-
pas anteriores nos encontramos con la que abarca los años 1914 a 1918 que coin-
cide con la 1ª Guerra Mundial, en donde la emigración gallega desciende consi-
derablemente hasta las 20.000 personas de media anual, para recuperarse a par-
tir de 1919 hasta 1930.

Se puede considerar, emigración moderada entre 1931 y 1936 para llegar a ser
insignificante, a partir de 1.937 hasta 1.946, pues oficialmente son muy pocos los
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gallegos que abandonan su tierra natal. A partir de 1947, se recupera paulatina-
mente para incrementarse y mantenerse en una media anual, superior a las 25.000
salidas al extranjero, hasta el año 1974.

Para el período de los siete años posteriores, hasta 1982, la emigración desciende
considerablemente hasta una media aproximada de 10.000 personas anuales.

Finalmente, desde 1983 hasta la actualidad, podemos considerar que ha descendi-
do de forma notable y ya no es masiva, como en años precedentes. 

A continuación recogemos los datos reflejados precedentemente, resumidos en la
tabla número 4.

Tabla 4

Emigración desde Galicia entre 1900 y 1997
Período Nº de Emigrantes Anuales (promedio)
1900/1910 10.000
1911/1913 60.000
1914/1918 20.000
1919/1930 38.000
1931/1936 10.000
1937/1946 500
1947/1974 25.000
1975/1982 10.000
1983/1997 3.000/6.000

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos obtenidos: Vázquez Feijóo (1995), Álvarez Silvar (1997): Anuario de
migraciones, y Xunta de Galicia (1998): Movementos migratorios en Galicia, 1995. 

El flujo migratorio no fue constante a lo largo del presente siglo, habiendo años en
los que prácticamente era insignificante para volver a ser importante transcurrido
algún tiempo y así sucesivamente. En la gráfica siguiente se aprecia la gran dife-
rencia entre las distintas etapas. 

En los últimos años la emigración gallega al extranjero se estabiliza entre las 3.000
y 6.000 personas según los últimos datos oficiales y recogidos en la tabla nº 4.

Sin embargo, y a pesar de estas oscilaciones, sigue siendo importante el número de
emigrantes que existen en la actualidad, además incrementado por un importante
número de personas que no se dan de baja en el censo o que se escapan del con-
trol de las autoridades y emigran de forma clandestina.

De la Campa Montenegro (1996:32) atribuye la falta de concordancia, actualmen-
te, entre datos oficiales y reales, a tres causas fundamentales: 

1ª. "Aquellos que emigran con visado turístico, emitido por las autoridades del país
de destino, para establecerse de forma ilegal en el mismo."
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2ª. "Emigrantes estacionales que trabajan en empleos en precario, sin contratación
y sin el conocimiento de las autoridades españolas ni del país de destino."

3ª. "Emigrantes que no se dan de baja en el padrón municipal de su localidad ni
de alta en el registro consular español de los países de acogida." 

A pesar de todo, el descenso es evidente en la última década, donde los datos con-
cretos para Galicia son los siguientes, recogidos de Vázquez Feijoo (1995:45) y
expuestos en la tabla nº 5:

Tabla 5

Emigrantes gallegos al extranjero en la década 1985-1994
Años Nº de Emigrantes desde Galicia al extranjero
1985 8417
1990 6654
1992 2728
1993 1483
1994 1462

Datos recogidos del Anuario de migraciones (1995:45)

Otras publicaciones, como las elaboradas por el Instituto Galego de Estadística
(I.G.E.), para los años citados, aportan datos diferentes, por lo que la coincidencia
parece imposible cuando se trata de la emigración que tampoco existe a lo largo
de la etapa histórica que hemos analizado.

Gráfico 3
Emigrantes gallegos por ciclos temporales entre 1900 y 1997
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Las cifras, de salida de emigrantes de Galicia oscilan en una horquilla que intenta
aproximarse al número real y no al oficial de salidas. Así tenemos que los diferen-
tes historiadores y analistas arrojan cifras muy dispares. Por ejemplo: 

• 2.500.000 emigrados desde Galicia entre los años 1900 y 1970 (Barreiro
Fernández, 1984) en Historia Contemporánea de Galicia.

• 1.403.837 gallegos emigrados, entre 1911 y 1970, Sánchez López (1967) en
Movimientos migratorios de Galicia.

En la actualidad y según los datos facilitados por la Secretaría Xeral para as
Relacións coas Comunidades Galegas, la estimación numérica de los gallegos resi-
dentes en el exterior es de 1.329.600. Hay que tener en cuenta que todo el flujo
migratorio al que hacemos referencia surge de una población oscilante entre los 2
y 3 millones, en el presente siglo.

Por ejemplo en los últimos treinta años, tenemos los siguientes datos:

Tabla 6

Relación entre población y emigración gallega en las últimas décadas
Año Población de Galicia Período Emigración
1970 2.583.600 1960/70 196.400
1981 2.753.800 1971/80 155.000
1991 2.731.700 1981/91 84.100

Datos del I.N.E. y recogidos por Anuario de migraciones (1.995:28)

Si comparamos los datos anteriores con otras comunidades, podemos darnos cuen-
ta de que Galicia tiene el mayor índice de salidas hacia la emigración de todas las
comunidades españolas. Además, para los dos últimos períodos tiene el mayor
número neto de salidas, mientras que para los años comprendidos entre 1.960 y
1970, sólo es superada por Andalucía con 208.100 por 196.400 emigrantes galle-
gos.

Tabla 7

Relación entre población y emigración de Andalucía en las últimas décadas
Año Población Período Emigración
1970 5.971.200 1960/70 208.100
1981 6.441.700 1971/80 128.600
1991 6.940.500 1981/91 37.700
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Tabla 8

Relación entre población y emigración de Asturias en las últimas décadas
Año Población Período Emigración
1970 1.045.600 1960/70 15.300
1981 1.127.000 1971/80 6.700
1991 1.093.900 1981/91 1.500

Tabla 9

Relación entre población y emigración de Canarias en las últimas décadas
Año Población Período Emigración
1970 1.170.200 1960/70 42.300
1981 1.444.600 1971/80 12.100
1991 1.493.800 1981/91 3.500

Tabla 10

Relación entre población y emigración de Castilla y León en las últimas décadas
Año Población Período Emigración
1970 2.623.100 1960/70 78.900
1981 2.577.100 1971/80 47.200
1991 2.545.900 1981/91 7.700

Tabla 11

Relación entre población y emigración de Extremadura en las últimas décadas
Año Población Período Emigración
1970 1.145.300 1960/70 43.500
1981 1.050.100 1971/80 26.600
1991 1.061.800 1981/91 7.900

Los datos de las tablas anteriores pertenecen a las comunidades con mayor núme-
ro de personas emigrantes. A continuación reflejamos los datos a nivel nacional, en
la tabla siguiente.

Tabla 12

Relación entre población y emigración de españoles en las últimas décadas 
Año Población Período Emigración
1970 33.823.900 1960/70 834.100
1981 37.616.900 1971/80 493.000
1991 38.872.200 1981/91 196.000

Fuente: I.N.E. recogidos por Anuario de migraciones (1995:28)
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Finalmente como muestra relevante insertamos un gráfico comparativo de la emi-
gración de la comunidad gallega y la de Castilla y León. Elegimos esta última comu-
nidad como referencia por tener una población muy similar a la de Galicia.

Los datos nos aportan la gran importancia que tiene la emigración en Galicia, sien-
do superior a cualquier otra comunidad española y además en el último período
1981-1991, aumenta su porcentaje con referencia a la media nacional, pues de los
196.000 españoles que emigran, de ellos 84.100 son gallegos.

Como reflexión final, creemos que el flujo migratorio en nuestra comunidad fue y es
lo suficientemente importante, para merecer ser estudiado y analizado en profundi-
dad.

2.3. Lugares de destino

Los destinos de los gallegos, que se deciden por abandonar su tierra natal, son muy
diversos. Podemos hablar de los cinco continentes, aunque América y Europa han
sido los principales receptores.

Como ya mencionamos, en la primera mitad del presente siglo la gran mayoría de
los gallegos que abandonan su tierra se dirigen de forma masiva hacia los países
americanos. Los grandes receptores masivos de la emigración gallega en el conti-
nente americano son: Argentina, Uruguay, Cuba y Venezuela.

Gráfico 4
Datos comparativos de la emigración en la
Comunidad Gallega y la de Castilla y León
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Paulatinamente se van reduciendo las salidas hacia América y a partir de la déca-
da de los sesenta se observa una preferencia por los países de la Europa occiden-
tal. Coincide, pues, el cambio de destino con la puesta en marcha del desarrollo
estructural de la industria en estos países.

En Europa, dos Estados han sido los principales receptores de la emigración galle-
ga, destacando considerablemente sobre los demás: Alemania y Suiza que fueron
los destinos más elegidos, y a considerable distancia se sitúan Francia, Holanda y
Gran Bretaña. 

Las preferencias no se mantuvieron a lo largo del tiempo y el predominio de uno u
otro país cambia. Distintas fueron las causas para estas oscilaciones, aunque fun-
damentales fueron las económicas.

Los datos para los últimos treinta años son los siguientes (Álvarez Silvar, 1997:76):

"En 1.961, Alemania absorbía el 88% de los emigrantes gallegos, seguida
por Francia (7,5%) y Suiza (4,6%)." 

Hubo distintos cambios de tendencia, y así "en 1.967, el país germano limita drás-
ticamente la entrada de trabajadores (14,6% del total). A partir de entonces, será
Suiza el principal destino de los gallegos (69% ese año). En 1968 Alemania se recu-
pera y vuelve a recibir a más del 40% hasta 1.970. A partir de 1.971, y hasta la
actualidad Suiza ocupa definitivamente el primer puesto en la recepción de emi-
grantes gallegos. Así, al comienzo de la década de 1.970, atrae el 26% de la
corriente que se dirige a países europeos, proporción que aumenta al 98,9% de la
misma en 1.978, y al 100% de la emigración permanente a Europa en 1.993."

También, tenemos que hablar del "ciclo español", en la década de los sesenta ini-
cio de los setenta. Aunque de menos importancia cuantitativa que los destinos hacia
América en un principio y Europa posteriormente, es considerable el número de
habitantes gallegos que optaron por desplazarse a otras comunidades españolas. 

Los destinos fueron preferentemente tres; País Vasco, Cataluña y Madrid y concre-
tamente las ciudades de Bilbao, Barcelona y Madrid son donde se asentaron mayo-
ritariamente los emigrantes gallegos. 

En conclusión, han sido muy diversos los destinos de las gentes que se deciden por
abandonar Galicia, aunque en los distintos ciclos temporales las zonas elegidas son
bastante concretas y determinadas, tanto en el tiempo como en el espacio geográ-
fico.

Consideramos, de gran importancia los destinos elegidos, fundamentalmente en las
últimas décadas, puesto que, estos emigrantes son los padres de los niños/as obje-
to del presente estudio.
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En los últimos tiempos, la práctica totalidad de los emigrantes se desplazaron a
Europa. Normalmente, los países europeos pusieron trabas a la emigración fami-
liar excepto Francia que fomentaba este tipo de desplazamiento y asentamiento.
Este factor fue fundamental para que los emigrantes en su gran mayoría lo hicieran
de forma individual, dejando a esposa e hijos en Galicia y cuando emigraba la
pareja se quedaban los hijos. Aunque, posiblemente las causas de esto hay que bus-
carlas en distintos factores, creemos que una de las principales era la oposición de
los países receptores al asentamiento del núcleo familiar. 

Se destacaron fundamentalmente por esta oposición a la emigración familiar los dos
países europeos con mayor índice de emigración gallega: Alemania y Suiza. Al res-
pecto, en el estudio de Álvarez Silvar (1997:107), uno de los emigrantes entrevis-
tados, se expresaba en los siguientes términos: "Allí (en Suiza) es así, hasta que
pasa un año no puedes tener a tu familia reunida".

En definitiva, como consecuencia de todas estas dificultades la mayoría de los emi-
grantes gallegos a Europa, optaban por dejar a los hijos en su tierra. Otra de las
causas era la intención desde un principio de retornar lo antes posible a Galicia.

En la investigación de Álvarez Silvar (1997:108), encontramos en las palabras de
los emigrantes, la verificación de lo anterior. "Queríamos aforrar para ver si che-
gabas a un piso, que era ca idea que ibas e despois volver. Era así". En identica
línea se expresaba otro de los entrevistados. "(Mi hija) quedó aquí con año y medio,
quedó con mis suegros. Y entonces, por eso que a mí no me hacía gracia venir una
y otra vez y dejarla a ella aquí (en la aldea). LLevarla pa´llá (Alemania) pues no
podia ser tampoco, por culpa de trabajar los dos. Estuvimos los cuatro años y digo
nada, ahora hay que volverse". 

2.4. Clase social del emigrante gallego

De especial dificultad, consideramos el análisis de una población, a la hora de tener
que categorizar a sus habitantes como pertenecientes a un grupo social concreto.

La emigración en Galicia, en su momento de mayor auge involucra a toda la socie-
dad gallega, por tal motivo, este análisis se puede simplificar o extremar en su com-
plejidad. 

Como ya hemos mencionado con anterioridad, todo el territorio gallego se ve afec-
tado por la salida de sus habitantes, sin embargo, no todas las zonas son afectadas
en igual proporción. Las causas son varias y muy diversas, y además, creemos que
es necesario diferenciar entre los dos grandes ciclos migratorios; americano y euro-
peo. Posiblemente, las diferencias no sean muy significativas a nivel cualitativo, pero
existen, aunque sólo sea en una distinción temporal.
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Autores que estudiaron el tema, entre los que se encuentran Amando de Miguel
(1986), Villares (1996), Campa Montenegro (1996), etc., llegan a diversas conclu-
siones sobre la clase social del gallego que se decide por emigrar. Además en un
porcentaje tan elevado de salidas es difícil de achacarlo a una causa concreta. 

En un estudio, Peña (1991), realiza una agrupación sistemática que hacen diversos
autores, sobre los elementos decisivos de la emigración gallega. Aparecen distintas
causas desde el exceso de población al caciquismo.

Los motivos reseñados son tantos, que nos encontramos con contrastes entre la sub-
jetividad y objetividad. Por ejemplo; "la causa de la emigración en nuestro país hay
que buscarla en la miseria y el espíritu aventurero" Sixirei (1988:19).

Centrándonos en las causas objetivas, creemos que la oleada hacia los países ame-
ricanos, se debe al fuerte choque que se produce en el ámbito europeo entre las
estructuras agrarias y la concepción económica de corte capitalista.

En Galicia, las clases sociales que podían introducir a nuestra tierra en el ritmo eco-
nómico capitalista, tardaron en exceso, lo que propicia la emigración. En efecto, la
agricultura gallega en la primera mitad de siglo era paupérrima, entonces todo
excedente de mano de obra tenia muy pocas opciones. 

Villares (1996:38) señala: "Los registros de los pasajeros, reflejan claramente la pro-
cedencia del que optaba por la emigración. Así, la condición de agricultor es supe-
rior al 60%".

Es esto constatable, en los distintos estudios cotejados como por ejemplo en Campa
Montenegro (1996:29) que indica que "la emigración gallega es eminentemente una
emigración del medio agrario". 

La procedencia de origen de los emigrantes se mantiene a lo largo de todo el ciclo
americano. Es decir son personas con unas características muy determinadas:

• Provienen de un medio rural.

• Dedicados en su mayor parte a la agricultura de subsistencia.

• Preparación muy deficiente.

A partir de los años sesenta, hay un cambio de tendencia y los emigrantes gallegos
se dirigen hacia los países más industrializados de Europa. Sin embargo, la proce-
dencia de estos emigrantes sigue siendo la zona rural, y así Campa Montenegro
(1996:29) señala que "la mano de obra emigrada a los países industrializados de
la Europa occidental, seguía procediendo en su mayoría, del campo gallego".

Es necesario, hacer unos pequeños matices, con relación al ciclo americano a
donde:
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• Parten obreros y peones de zonas urbanas.

• No son las capas más marginadas. 

Los anteriores datos obtenidos de la Gran Enciclopedia Gallega son elaborados a
partir del estudio de distintas encuestas. Además, el estudio realizado por Amando
de Miguel (1986) y recogido por Meira Cartea (1992) sobre las características de
los españoles en Europa coincide con ellos y aporta además las siguientes informa-
ciones:

• Su nivel máximo de estudios es de educación secundaria o formación pro-
fesional.

• Ocupan puestos de poca cualificación.

• El número de hombres duplica al de mujeres.

• Su procedencia es del medio rural.

En el estudio de Meira Cartea (1992:579,580,581), localizado en el ayuntamiento
de Brión (muy próximo a A Baña), se destacan las siguientes características de los
emigrantes del municipio: 

1º. La alternativa de la emigración aparece entre aquellos jóvenes que han de
realizar su inserción en el mercado de trabajo.

2º. Proceden de familias pequeño-campesinas en decadencia.

3º. Poseen estudios académicos cortos, sin cualificación profesional.

4º. El número de mujeres emigrantes es sensiblemente inferior al de los hom-
bres.

5º. Las ocupaciones a las que aspiran, son similares a las que aquí realizan
(albañiles, camareros, servicio doméstico...)

Como se puede observar, entre ambos ciclos (americano y europeo) las diferencias
sociales de las personas que se deciden por la emigración no son muy apreciables,
puesto que, las salidas se hacen desde zonas rurales, la dedicación antes de su par-
tida es habitualmente a la agricultura y el nivel de estudios que poseen son prima-
rios o secundarios.

En el ciclo europeo, además de mantenerse en un alto índice las partidas emigrato-
rias desde zonas rurales, se aprecia un aumento de salidas desde las zonas urba-
nas y con una formación ligeramente superior.

En resumen, todo lo expuesto nos lleva a considerar que los emigrantes gallegos pro-
ceden de una clase social media-baja, que ante las dificultades de subsistencia opta-
ban por la emigración.
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2.5. Influencia social

Estudiar y evaluar la influencia social que puede tener la emigración; temporal o
definitiva, de una parte de la población del país ha preocupado a un elevado núme-
ro de investigadores. Actualmente contamos con distintos estudios que nos permitir
realizar interpretaciones cada vez más precisas. 

Si hacemos una evaluación minuciosa, es difícil encontrar algún sector o actividad
en Galicia que no presente alguna influencia del fenómeno migratorio. Los efectos
se dejan sentir desde la vida social, hasta la económica, demográfica, cultural, etc.

A continuación se expone cómo afecta la emigración y en qué medida nos funda-
mentaremos en distintas investigaciones realizadas hasta la fecha. En todas las socie-
dades con un alto índice de población emigrante ésta ha influido de una u otra
forma en la vida de la comunidad y posiblemente en Galicia la incidencia fue mayor
que en otras zonas por dos causas principales:

1ª. La emigración era individual o en un porcentaje reducido en matrimonio
y en la mayoría de los casos los hijos se quedaban en Galicia. Es decir, el
núcleo familiar se rompe lo que motiva un vínculo más estrecho con la tie-
rra. 

2ª. El emigrante, se marchaba pensando en el retorno.

Las dos características anteriores del emigrante gallego, aparecen en la práctica
totalidad de las investigaciones sobre el tema.

Villares (1996:48) teniendo en cuenta las variables anteriores y refiriéndose al
éxodo hacia América, dice: "Había razóns para voltar a Galicia ou, cando menos,
para pensar en facelo algún día".

En la emigración europea, en la mayoría de los casos, el fin perseguido era el retor-
no, por lo que los vínculos con el lugar de origen y los propios familiares se mantie-
nen de forma muy estrecha durante la ausencia.

En nuestro análisis social, partimos de la institución básica de la sociedad gallega,
la familia. Vemos a ésta como el núcleo primario de convivencia y relación interper-
sonales, dentro de la estructura social de Galicia. 

La propia organización familiar con su dinámica interna se convierte en un genera-
dor de emigración. Ésta conlleva la alteración de la composición familiar y origina
una serie de transformaciones en su seno. 

La ruptura masiva y forzada en el núcleo familiar, tal y como se produce en el caso
de la emigración gallega, puede repercutir de distintas maneras en el seno familiar
y depende de las peculiariedades propias de cada caso específico.
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Los principales inconvenientes de ésta se pueden manifestar, a distintos niveles en los
aspectos siguientes: 

• Relaciones familiares. 

• Comunicación familiar y social. 

• Ausencia de modelos clave de identificación.

• Dificultades en la función socializadora adaptativa.

• Desequilibrios a nivel de seguridad y protección en los más jóvenes.

• Fuente y origen de diversos problemas psíquicos.

Estas alteraciones, a nivel familiar se producen en un alto porcentaje en la sociedad
gallega, aunque mucho más acentuado en las zonas rurales y costeras, donde la
disgregación familiar es sensiblemente más acusada que en las zonas urbanas.

Estos problemas, que comienzan en el núcleo de la familia con la ausencia de algu-
no de sus miembros, son extrapolables y se manifiestan más tarde en el desenvolvi-
miento social de las personas afectadas por el fenómeno migratorio. 

En la tabla siguiente, se pueden observar los datos comparativos para algunos ras-
gos de personalidad más relevantes:

Tabla 13

Rasgos de personalidad.
Rasgos Grupo

Personalidad (porcentajes %)
Inhibición Sumisión Agresividad Depresión-Ansiedad

Urbano 18 28 53 32
Costero 48 51 72 71
Rural 77 52 23 45
Emigrante 53 42 45 51

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en la Enciclopedia Gallega por Rodríguez López (1974)
del trabajo de Tojo Sierra y colaboradores sobre "Estudio del crecimiento y desarrollo".

Los niños/as gallegos que han padecido el trauma de la carencia parental, en eda-
des claves para el desarrollo de su personalidad, lo han acusado de forma notable
en sus rasgos característicos fundamentales.

Otro factor, que se ha visto influido, en los hijos/as de la población emigrante, ha
sido su rendimiento académico, que nosotros trataremos de verificar, aunque no es
el objetivo fundamental de nuestro estudio. 
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Hemos tratado de reflejar, partiendo desde el núcleo familiar, alguno de los proble-
mas principales que provoca la emigración en el seno de la familia y posteriormente
en el desenvolvimiento social de los individuos que a nivel social repercuten funda-
mentalmente en los tres grupos más sensibles a la ausencia del emigrado, que son: 

• Cónyuge, en caso de que emigre uno sólo de los esposos.

• Hijos, falta de uno o de los dos padres.

• Abuelos, que se quedan solos o con la "carga" de los nietos.

Además de los tres grupos citados, que han padecido los efectos del fenómeno
migratorio de una forma más directa, la sociedad gallega en general, ha sido afec-
tada día a día por la salida de un número muy elevado de sus habitantes. La reper-
cusión se manifiesta a nivel social en distintas características de la comunidad:

• Población envejecida.

• Mayor porcentaje de población femenina. 

• Ruptura del núcleo familiar.

Todas estas características han configurado a lo largo del siglo XX la sociedad galle-
ga actual, además, de la trascedental influencia a nivel individual y social del fenó-
meno migratorio, en forma de traumas y problemas que hemos reseñado.

Por otra parte la emigración, aportó y colabora de manera positiva en mejorar el
bienestar social de la comunidad gallega en su propia tierra y así son muy fre-
cuentes e importantes las remesas de dinero que recibió Galicia a lo largo del pre-
sente siglo procedentes de la emigración, que fueron destinadas en su gran parte a
la mejora de las infraestructuras en general en el territorio gallego. La moderniza-
ción de la agricultura, la vivienda, etc., se ve muy favorecida por el dinero enviado
desde el exterior por los gallegos emigrados.

También fue fundamental y decisiva la emigración en la formación de una inexis-
tente estructura industrial, en el nacimiento de pequeñas empresas regentadas por
emigrantes retornados con dinero que se había ganado en el exterior y además,
colaborando en distintos acontecimientos sociales, con aportaciones económicas
importantes y financiando o donando dinero para la construcción de un número
muy elevado de obras sociales en el territorio gallego. El ejemplo más destacado es
aportado por Peña (1991) como fue la construcción de un gran número de escue-
las, levantadas a principio de siglo, con el dinero de los emigrantes. 

En el ámbito cultural, la influencia es evidente en distintas facetas de la vida coti-
diana en Galicia. Manifestaciones de la emigración en nuestra cultura son varias las
que se pueden citar y vamos a destacar las más recientes, que han aumentado con-
siderablemente en las últimas décadas.
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• La emigración, contribuye al sostenimiento de la Real Academia Gallega y
la adquisición de la Casa de Rosalía de Castro. 

• Monumentos dedicados al emigrante en general y otros que nos recuerdan
a algún mecenas en particular.

• Fiestas patronales en distintos pueblos de nuestra geografía, en honor de
la figura del emigrante.

• Canciones, cuentos y poesías con alusiones directas.

• Varios nombres de emigrantes dan nombre en sus pueblos de origen a
calles, plazas, colegios etc.

• Congresos científicos sobre distintos aspectos de los movimientos migrato-
rios gallegos.

Estas manifestaciones son abundantes en los distintos pueblos de Galicia, en mayor
medida en aquéllos con un elevado índice de emigración. Por ejemplo, en el muni-
cipio de Santa Comba, en la parroquia de Castriz, se recuerda a uno de sus emi-
grantes más ilustres en Cuba, con una calle y el colegio situado en Traba, que lle-
van el nombre de esta persona. Además, la gran mayoría de los vecinos recitan los
versos de las poesías de Pepe de Xan Baña, siendo un personaje muy popular en la
zona.

A continuación, insertamos la poesía más conocida y recitada por los vecinos, por
las connotaciones que creemos subyacen en el poema. 

"Adiós, ti costa d´o Cuzo;

Eu máis non te volvo á ver;

E non é porque non queira;

Porque Dios n´a de querer.

Tí, lugar de Varilongo;

Casiña d´onde nacín;

Debaixo d´as tuas tellas

Sempre se chora por mín.

Adiós os de Santa Comba,

Volva a decir outra ves;

Vou vos pedir un favor;
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Espero quem´o farés;

Unha soa batallada

Si sabedes que morrín;

E unha misa rezada

Apricaredes por mín."

Autor: Pepe de Xan Baña, recogido en el Ayuntamiento de Santa Comba en
"Terra de Xallas", (1993:17).

También, en el colegio público de Santa Comba, la influencia de la emigración es
patente en la actividad diaria, como muestra el libro "Cousas de vellos na escola de
Santa Comba", realizado por los alumnos y editado por el Ayuntamiento. Hay un
tema dedicado a las cantigas de emigración, en el cual se recogen varias, entre las
que se encuentra la siguiente:

"A lúa vai encuberta,

con panos de tafetán,

cos ollos que a mín me queren

nesta terra non están."

Alumnos: "Barrié de la Maza" (1993:84)

Como conclusión, los que abandonan nuestra tierra son recordados tanto a escala
familiar, como en el ámbito social más próximo en el que convivían. El sentimiento
es recíproco en los que se marchan.

Es muy difícil cortar los vínculos y las relaciones sociales con los semejantes, de una
manera tan radical como se desprende de la emigración. Sin duda, el fenómeno
influye en nuestra sociedad en gran medida, aunque es muy complicado de anali-
zar tanto cualitativa como cuantitativamente.





INTRODUCCIÓN
Partimos de la idea, defendida por muchos científicos de que cada ser humano es
único, es decir, cada concepción evoluciona hacia una creación enteramente nueva,
toda persona cuando nace posee la forma de un organismo totalmente intacto, des-
provisto de autoconsciencia, pero destinado a aprender sobre sí mismo.

El autoconcepto no es innato sino que se desarrolla a partir de una serie de expe-
riencias diferentes y acumulables.

Para el niño, a ciertas edades no estar al lado de su madre, puede tener distintas
connotaciones, que tratamos de sintetizar en la siguiente expresión:

"Ser apartado de su madre significa para él perder parte de sí, como si se
le arranca una mano o pie"; R. B. Burns (1990:156).

3.1. Desarrollo del autoconcepto

La formación del concepto de sí mismo constituye un largo proceso que comienza
con los primeros momentos del niño después de su nacimiento.

Según Rodríguez Espinar (1993:361) el desarrollo del autoconcepto, viene a ser:
"un largo proceso que comienza en los primeros momentos del nacimiento. La inte-
racción del individuo con su medio permite el desarrollo de simples esquemas de
percepción y de conducta que irán ganando complejidad en la medida que la per-
sona adquiera conciencia de su existencia como entidad independiente."

Innumerables factores son los que de una forma significativa pueden influir en este
largo proceso de la formación del autoconcepto en las personas. A continuación
destacamos las tres fuentes interrelacionadas que pueden tener influencia, según
Burns (1990:195):

a) La consciencia corporal y la imagen del cuerpo.

EL DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO EN EL NIÑO
HIJO DE EMIGRANTES

3

55
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b) El lenguaje, como ayuda al lento proceso de diferenciación del yo y de los
otros.

c) Los otros significativos, entre los que destacan padres y amigos.

Nosotros consideramos la formación y desarrollo del autoconcepto de una persona
como algo complejo, aunque algunos factores pueden ser más condicionantes que
otros. Los considerados anteriormente, pueden estar entre los más decisivos, según
Burns. Sin embargo, también es consciente de que no son los únicos en un proceso
como el que tratamos.

Ha quedado demostrado en varias investigaciones; Gimeno Sacristán (1976), Burns
(1990) etc., que uno de los factores más importantes es la familia, fundamental-
mente en los primeros años. Otra variable muy importante es la edad, puesto que
según sea ésta la influencia puede ser más o menos decisiva.

Con respecto a ella no hay una concordancia en señalar unas etapas determinadas,
aunque uno de los estudios más profundos en este campo el de L´Ecuyer (1985) opta
por dividir en seis etapas el desarrollo del autoconcepto a lo largo de la vida de un
sujeto, etapas y edades que se corresponden con las de la siguiente tabla.

Tabla 14

Desarrollo del autoconcepto según L’Ecuyer: etapas.
Etapas Edades

1ª 0/2

2ª 2/5

3ª 5/10-12

4ª 10-12/15-18

5ª 20/60

6ª 60/100

La primera etapa de los 0 a 2 años, también denominada por L´Ecuyer (1985)
como de "la emergencia del sí mismo", parte de que en su nacimiento el niño cons-
tituye un conjunto diferenciado, aplicando este estado de diferenciación igualmente
al "sí mismo", y por tanto, lo destacable en esta etapa es la progresiva distinción
entre aquello que es sí mismo y lo que no lo es.

En este sentido es la imagen corporal la que constituye el primer objeto de diferen-
ciación de sí mismo, no obstante, es evidente que existen otros aspectos relevantes
como el de la primera relación afectiva.

En la segunda etapa: confirmación de sí mismo, es cuando se produce una fase de
implantación, de consolidación o de confirmación de aquel "sí mismo". Es en esta
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edad cuando existe la necesidad de identificarse con los adultos y con ciertos roles
aprendidos por observación, estableciéndose diferencias progresivas por estructu-
ración de una mayor seguridad en sí mismo.

Resumiendo, se podría decir que en esta etapa se produce la elaboración de las
bases del concepto de sí mismo mediante el conjunto de percepciones sobre su cuer-
po, posesiones, identificaciones, valores, papeles y cualidades que conducen al niño
a una progresiva estructuración de su autoconcepto. Es indispensable que éste
adquiera en la familia y en el entorno inmediato el conjunto de autopercepciones
que le faciliten la confianza y seguridad necesaria para una formación equilibrada
de su autoconcepto.

La cuarta etapa se corresponde de lleno con la adolescencia (10/12 a 15/18 años)
y por sí misma ya es un período conflictivo en la vida del ser humano. La atención
del adolescente se centra en las transformaciones de su imagen corporal; de una
forma progresiva y más precisa el adolescente reconoce sus capacidades, aptitudes,
talentos y limitaciones, conocimiento que contribuye al desarrollo de su sentido de
competencia. La búsqueda de identidad de sí mismo se manifiesta en la conquista
de la autonomía personal.

Se trata realmente de un problema de fijación de una identidad lo más profunda
posible. Es una etapa de crisis profunda, en donde el adolescente se esfuerza en
afirmarse tratando de distinguirse de sus padres. 

Entre los 20 y 60 años, establece L´Ecuyer su quinta etapa, también llamada, la
madurez adulta. Muchas teorías del desarrollo y de la personalidad tienden a la
suposición de que esta etapa constituye una especie de culminación caracterizada
por un equilibrio constante, libre de fluctuaciones. 

Es cada vez más aceptado que entre los 20 y 60 años, el concepto de "sí mismo"
evoluciona, y puede incluso ser objeto de reformulaciones periódicas relacionadas
con distintas variables y acontecimientos que surgen a lo largo de la vida.

El período de la vejez (más de 60 años) es considerado como de una intensifica-
ción del declive. En consecuencia, el concepto de "sí mismo" de estas personas sería
generalmente negativo debido al influjo de distintos factores; enfermedades, dismi-
nución de capacidades físicas, jubilación de la actividad laboral, etc.

Existen otras investigaciones referidas a la formación y desarrollo del autoconcep-
to como las de Allport y Erikson mencionadas por Oñate (1989:38), aunque no tan
completas como la de L´Ecuyer.

Por lo tanto, no es fácil inclinarse por unas u otras teorías, puesto que el estudio del
autoconcepto, por su dificultad, tiene hasta el momento asociado una serie de limi-
taciones.
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Finalmente, abordamos la etapa comprendida entre los 5 y los 10/12 años, perío-
do que abarca de lleno la edad en la cual situamos nuestro estudio (10/12 años,
el 3er ciclo de educación primaria).

Durante la evolución del niño las experiencias son a veces traumáticas, con reac-
ciones constantemente contradictorias del medio allegado al pequeño, etc. Todo ello
tiene unos efectos nocivos y le es más difícil adquirir un sentido de consistencia
interna capaz de permitirle reconocer constantemente los cambios que se realizan
dentro de él. Por lo tanto, éste necesita semejanzas (identificaciones) y diferencias
(diferenciaciones) dentro de su primer medio vital: la familia y el ambiente humano
más cercano.

Las primeras imágenes de su entorno son importantes para afianzar la seguridad
de base y la confianza en sí mismo suficientes para permitirle la progresión hacia
otros medios.

Es en este período cuando el concepto necesita ampliarse, asumir nuevos papeles.
Es un tramo de vida sumamente intenso, de gran variedad de imágenes de sí mismo
que incrementan el sentido de identidad y repercuten sobre la propia aceptación.

Otros autores, como es el caso de Hamachek (1981) resume las investigaciones por
grupos de factores que influyen y son los siguientes:

1. Crecimiento físico.

2. Prácticas educativas.

3. Adaptación escolar y métodos de enseñanza.

4. Cociente intelectual.

5. Medio socioeconómico.

En la línea anterior, también han sido enfocados los estudios de Perron y Ziller en
Ziller (1973) que está dedicado al análisis comparativo de la jerarquía de valores
padre/hijo. En éste se confirma la hipótesis de que el concepto de sí mismo tiende
a modelarse en función de aquello que los padres esperan, a convertirse en aque-
llo que el medio desea que sea.

Aunque no todos los investigadores coinciden a la hora de señalar las variables que
influyen en la formación y desarrollo del autoconcepto, en la etapa que nos ocupa,
en la actualidad se acepta casi de forma unánime la importancia que tiene el
ambiente o contexto próximo en que el individuo se desenvuelve.

Sin embargo, sobre toda consideración son fundamentales las figuras paternas
tanto a nivel de identificación como de diferenciación para un desarrollo equilibra-
do en la formación del autoconcepto.
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Por lo tanto, cabe señalar como aspectos a destacar en el desenvolvimiento del
mismo, el desarrollo evolutivo (edad) y el contexto (medio en que se desenvuelve y
las relaciones que establece).

3.2. Nivel de formación, aspiraciones y algunas alteraciones
relacionadas con la emigración
En este punto consideramos oportuno hacer una pequeña reflexión sobre las per-
sonas que en ausencia de los padres (emigrantes), se responsabilizan de la educa-
ción, formación, cuidado y atención de este grupo de sujetos, puesto que, una apro-
ximación a las más cercanas a estos niños, un conocimiento más profundo de ellas,
nos va a dar la posibilidad de conocer mejor la realidad formativa de los niños/as.

Cuando los padres emigran suelen dejar a sus hijos/as a cargo de terceras perso-
nas que normalmente, son los abuelos paternos o maternos, en algunos casos
ambos, y a veces se separa a los hermanos para que la "carga" sea más llevade-
ra. También en otras ocasiones quedan como responsables alguna otra persona de
la familia, aunque en menor porcentaje.

El hecho de dejar a estos niños/as en la mayoría de los casos bajo la responsabi-
lidad de sus abuelos, lleva asociado una serie de connotaciones en el nivel forma-
tivo del niño/a y que de alguna manera están condicionadas por las característi-
cas de las personas responsabilizadas.

Tratamos de destacar algunas de las peculiariedades del grupo de sujetos que se
encargan directamente en la familia de la educación y formación del niño/a y
vamos a reseñar los dos casos más probables que son cuando los niños/as se que-
dan bajo la custodia de los abuelos o de algún familiar en tercer o cuarto grado
sanguíneo.

Las características más destacables en los abuelos como responsables de la educa-
ción son las que siguen:

• Muy alejados en el tiempo (edad) de sus nietos.

• Nivel de formación académica muy escaso. 

• Superprotección.

• Dificultades a nivel afectivo.

• La comunicación no es fluida y presenta dificultades.

• Ausencia de intereses comunes.

Si la responsabilidad recae sobre otros familiares los aspectos reseñables son:

• Dificultades de nivel afectivo.
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• Problemas de comunicación.

• Presencia de primos de su misma edad aumentando los problemas.

• Despreocupación por los intereses de los pequeños.

Además, a todas estas dificultades se añade una que creemos es transcendental y
totalmente decisiva a la hora de pretender un desarrollo armonioso del niño/a, que
destaca sobre los demás y es que prácticamente en el 100% de los casos, las per-
sonas que se quedan como responsables, no lo desean, y lo hacen obligadas. Para
nosotros este factor es decisivo porque implica determinantemente el crecimiento de
los hijos/as de emigrantes sin la presencia (imprescindible) de uno o de ambos
padres.

En efecto, los factores anteriores hay que considerarlos relevantes en el ámbito y el
desarrollo estable de los pequeños y también el contexto en que se desenvuelven
tiene su importancia.

Muy pocos o escasos son los estudios relacionados con este aspecto, aunque están
en la línea que hemos señalado, y que destacamos a continuación: En primer lugar,
una investigación de Lerena Alesón (1989), con niños/as entre los 6 y 10 años,
sobre la influencia que las clases sociales tienen en la escuela, llega a unos resul-
tados que manifiestan que el rendimiento escolar es directamente proporcional a la
clase social de procedencia y ambiente familiar.

En nuestro entorno y mucho más afín con el presente trabajo, un estudio efectuado
en la provincia de Orense, en la comarca del Ribeiro (Ribadavia) una de las zonas
gallegas con un elevado número de emigrantes, su autora, Touza Rodríguez (1983)
lo titula: "Influencias da emigración no interés escolar infantil" en el que destaca
e incide fundamentalmente en el ambiente familiar en el que se desenvuelven los
niños/as, hijos/as de emigrantes.

Resalta en él como condicionantes las características del ambiente familiar en el que
se desarrollan estos sujetos y que son las siguientes:

• Existe un puente generacional (con los abuelos)

• Convivencia con parientes de tercer o cuarto grado sanguíneo (tíos)

• Escaso interés por los aspectos culturales.

• Se subordina el desarrollo físico a todo lo demás.

• Ambiente cultural pobre.

Es decir, señala un ambiente familiar especial, como la causa principal de las innu-
merables dificultades con que se encuentran estos sujetos en el ámbito académico,
profesional y de personalidad.
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Sin duda, el ambiente familiar inevitablemente se ve alterado, tanto si la emigra-
ción afecta a uno de los padres como si afecta a los dos; en el primer caso el padre
que se queda al cuidado de los pequeños se ve en la obligación de cumplir un doble
rol (masculino y femenino), situación que dará origen a mensajes contradictorios y
difícilmente asimilables por el niño/a.

En el segundo caso, hay una ausencia total de una función modeladora de las imá-
genes parentales en el ambiente familiar más próximo al pequeño. Todo esto oca-
siona una serie de carencias en los sujetos expuestos a estas condiciones.

Un ejemplo, de las patologías ocasionadas por estas carencias familiares, son los
trabajos de Spitz (1961) con niños/as de hospicios americanos. Los trabajos de
este autor vienen a significar la gran importancia cuando la carencia paterna o
materna se da en los primeros años de vida. Los trastornos ocasionados se mani-
fiestan a distintos niveles, y la personalidad y concretamente el autoconcepto son
también afectados en distinta medida.

En un gran número de investigaciones, como las de Gimeno Sacristán (1976) y
Burns (1990), entre otras, se destaca como fundamental para el desarrollo del auto-
concepto el ambiente familiar en los primeros años de vida del niño/a. En este sen-
tido, estudios como los mencionados anteriormente ponen de manifiesto que la con-
ducta de los padres con el niño/a es un aspecto singular en el logro de un ade-
cuado desarrollo del autoconcepto, generalmente, la evaluación que de la conduc-
ta del niño/a hacen los padres. Esta valoración, bien explícita o implícita, se con-
vierte en un importante punto de referencia tanto positivo como negativo. 

Hay factores que influyen de forma definitiva y en este sentido, un estudio de
Coopersmith (1967), recogido por Rodríguez Espinar, (1993:362), concluye que el
desarrollo del concepto de "sí mismo" en el marco familiar está asociado a:

1º. "Un clima afectivo familiar capaz de generar una atmósfera de equilibrio
emocional donde la intensidad y calidad del afecto prevalezca sobre la
cantidad del mismo. 

2º. Un clima de sincera aceptación del otro, cuyo desarrollo nos llevará a la
consolidación de un yo fuerte y seguro. 

3º. Una clara identificación de los límites naturales en los que ha de mover-
se la conducta de los hijos/as y una real explicitación de las expectativas
que el propio seno familiar tiene con respecto a ellos. Frecuentemente la
familia espera algo que no ha sido asumido por el hijo/a, produciéndo-
se una discrepancia que inevitablemente lleva a la aparición de un clima
de tensión, que debe ser considerado negativamente".

Si nos detenemos a analizar profundamente los tres puntos anteriores, estamos ante
las carencias que manifiesta todo ambiente familiar que presenta una ruptura del



62 José Manuel Lobato Martínez

CAPITULO 3. EL DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO EN EL NIÑO HIJO DE EMIGRANTES

núcleo. En efecto, si tenemos en cuenta el primer punto, es muy difícil generar una
atmósfera de equilibrio emocional, puesto que ya no existe en el seno familiar a
causa de la ausencia de los padres. 

También es muy complicado generar un entorno de sincera aceptación recíproca de
los miembros de una familia cuando a unos familiares (abuelos, tíos) se sienten obli-
gados a asumir responsabilidades que no desean.

Por lo que respecta al último de los puntos, es totalmente imposible aspirar a una
delimitación natural entre los roles de padre e hijos/as, cuando los primeros no exis-
ten o están ausentes durante el desarrollo y crecimiento del niño/a.

Todos estos inconvenientes se vienen dando habitualmente en los sujetos afectados
por la emigración.

Con la emigración en masa de principios de siglo hacia tierras americanas el emi-
grante es consciente de estos problemas. Principalmente del bajo nivel cultural de la
sociedad gallega que es más acusado todavía en la población emigrante, por ello,
desde el exterior han tratado de paliar en lo posible las deficiencias de la más joven
en el campo educativo y cultural.

La colaboración se fundamenta principalmente en la creación o dotación de escue-
las con el dinero de los emigrantes y en esta situación se encontraron en Galicia
hasta un total de 336 escuelas, según un estudio realizado por Costa Rico (1984),
recogido en Cuadernos del Norte.

La distribución por provincias de la ubicación de estos centros escolares es la
siguiente:

Tabla 15

Escuelas construidas por los emigrantes en Galicia
A Coruña 96
Lugo 146
Ourense 34
Pontevedra 60

Total Galicia 336

Además de suministrar el edificio, se contrataba y pagaba al maestro, así como se
dotaba de material didáctico para el funcionamiento de la escuela. Estas ayudas
vienen a paliar en su momento las carencias que en el nivel educativo tiene el Estado
español en el territorio gallego.

Sin embargo, el problema fundamental, de las innumerables "familias rotas" por el
fenómeno migratorio no tenía ni tiene hasta el presente momento una solución clara.
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En otras ocasiones el núcleo familiar no se disgrega y la familia emigra unida, y esto
también ocasiona alteraciones más o menos importantes. Siguiendo la investigación
realizada por R. Rodríguez (1968), vamos a destacar los aspectos negativos que
encuentra en el seno familiar. 

1. La familia se encuentra con un medio radicalmente distinto, lo que ocasio-
na una transformación en las relaciones intrafamiliares.

2. Los hijos/as a menudo se convierten en los miembros más importantes de
la familia, fundamentalmente por motivos idiomáticos, desplazando al
padre que se siente rebajado y suplantado en su papel de cabeza de fami-
lia y desarrolla un resentimiento inconsciente hacia los hijos/as. 

Sin embargo, el hecho de emigrar toda la familia unida reporta alguna ventaja,
como la de sentirse emocionalmente apoyado por ella en un ambiente hostil.

Por lo que a los hijos/as se refiere, R. Rodríguez (1968) en su estudio comparativo
entre hijos/as de emigrantes españoles y el conjunto de la población consultante del
servicio médico-pedagógico de Ginebra, llegó a las siguientes conclusiones:

1) No aparecían síndromes psíquicos específicos de los niños/as españoles,
pero sí surgían en éstos con mucha mayor frecuencia molestias psicoso-
máticas, trastornos enuréticos, y del lenguaje, al tiempo que una estructu-
ra psíquica más inmadura.

2) Mientras que en el grupo control el 70% de los niños/as seguía normal-
mente sus clases, en el grupo de niños/as inmigrantes existía un 70% de
retraso escolar.

3) Los cocientes intelectuales se repartían según una curva de Gauss idéntica
para ambas poblaciones. 

En general y en ambos casos mencionados, tanto que la emigración sea de todo el
núcleo familiar o bien rompiendo este núcleo, ocasiona dificultades en los afecta-
dos, aunque en distinta medida y proporciones. En el presente estudio vamos a
indagar, fundamentalmente, como repercute la emigración en los hijos/as cuando
no es realizada en familia y se lleva a cabo por alguno de los padres o ambos, moti-
vando la ausencia casi permanente del núcleo familiar durante largos períodos de
tiempo.





INTRODUCCIÓN
La complejidad del constructo autoconcepto, nos lleva a enfrentarnos con una serie
de problemas para su evaluación, puesto que son muchas las técnicas utilizadas,
aunque su objetivo final sea común.

Sin embargo, los desacuerdos existentes a nivel conceptual se ven reflejados a la
hora de seleccionar una/s pruebas de medida que puedan ser adecuadas. En nues-
tra investigación, hemos de contemplar una serie de peculiariedades que son carac-
terísticas de la muestra seleccionada. Los instrumentos de evaluación que hemos
seleccionado, creemos que potencialmente cubren nuestras inquietudes al respecto
y son analizados a continuación.

Son muchos y muy diversos los métodos utilizados para la medición del autocon-
cepto. La problemática es compleja por el constructo en sí, además de la polémica
existente entre las distintas teorías o escuelas. En efecto, todas estas dificultades lle-
van a varios autores a reflexionar sobre los aspectos que las futuras investigaciones
deben de cuidar y sobre todo Wylie (1974), propone una serie de parámetros a
seguir: 

1. Definiciones conceptuales rigurosas, operacionalmente formuladas, de las
variables de autoconcepto. 

2. Desarrollar y utilizar un pequeño número de instrumentos bien fundamen-
tados.

3. Elaborar un programa racional de construcción de pruebas sofisticadas
con series de ítems bien formulados, formatos adecuados y un tratamien-
to estadístico avanzado.

4. Control sistemático de las variables situacionales en el diseño, aplicación
e interpretación de los instrumentos.

A partir de las premisas de Wylie, vamos a tratar de reflejar los instrumentos más
utilizados para realizar un estudio del constructo, aunque a la hora de hacer una

EVALUACIÓN DEL AUTOCONCEPTO
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clasificación de los métodos empleados en la valoración del autoconcepto, no exis-
te consenso entre los distintos investigadores.

Después de llevar a cabo una amplia revisión bibliográfica, hemos optado, en prin-
cipio, por hacer tres grandes bloques, que a continuación recogemos. Es nuestro
propósito, tratar de enumerar algunas de las ventajas y también los inconvenientes
de cada uno de los tres grupos, en los que hemos incluido los distintos instrumentos
de evaluación existentes.

4.1. Métodos autodescriptivos

Estos métodos en esencia, consisten en solicitar al individuo una descripción o valo-
ración de sí mismo (autoestima) que puede ser verbal, escrita o de forma libre.

Cualquiera que sea la forma autodescriptiva utilizada para recoger información,
la hipótesis sigue siendo la misma, es decir, si el concepto de sí mismo correspon-
de correctamente a la manera según la cual el individuo se percibe.

Dentro de los aspectos negativos del método destaca fundamentalmente el hecho
de que son derivados de la introspección, lo que significa que en la descripción, el
individuo es influido por su inconsciente y sus mecanismos de defensa.

También, aunque en menor medida los factores de anhelo social y facilidad/difi-
cultad verbal son una dificultad añadida en este tipo de pruebas. 

Otras objeciones comúnmente reseñadas son los métodos de cuantificación utiliza-
dos y las ambigüedades en el ámbito del análisis factorial. Como ventajas más des-
tacables existen las de dar acceso a las vivencias experienciales de la persona y a
sus propias percepciones vitales tal como fueron captadas por ella misma. Es inne-
gable sin embargo la "subjetividad" que rodea a estas pruebas, debido a su gran
flexibilidad. 

4.2. Técnicas de inferencia

Consisten en reconstruir a partir de observaciones de secuencias de comporta-
mientos, entrevistas, interpretaciones de test proyectivos, etc., el autoconcepto de
una persona, es decir, a partir de los productos anteriores inferir el concepto que
de sí mismo tiene una persona por otra.

La hipótesis que sustenta esta técnica se basa en que el sujeto es incapaz de pro-
porcionar una descripción adecuada y objetiva de sí mismo.

Los principales problemas que se le achacan los reflejamos escuetamente a conti-
nuación:



67José Manuel Lobato Martínez

CAPITULO 4. EVALUACIÓN DEL AUTOCONCEPTO

• El investigador puede resultar igualmente influido por su inconsciente, al
igual que el sujeto investigado.

• La observación implica riesgos tales como interpretaciones incorrectas,
personalidad del observador etc.

• Existencia de problemas técnicos en los procedimientos de cuantificación,
intercorre-laciones, métodos de análisis factorial etc.

La gran ventaja radica en eliminar los problemas de introspección, contribuyendo
a reducir los fenómenos de selecciones perceptuales.

Si en los métodos autodescriptivos hablábamos del problema de la "subjetividad",
en los inferenciales nos tenemos que referir al de la "objetividad".

4.3. Métodos de exploración
Cabe destacar dos grandes grupos en este bloque, es decir:

• Métodos de exploración del sí mismo fenoménico.

• Métodos de exploración del sí mismo no fenoménico.

Los primeros tratan de estudiar y explorar los aspectos conscientes del sí mismo y
varias son las técnicas que podríamos incluir en este apartado, sin embargo refleja-
mos las más conocidas y que más se han utilizado en el estudio del autoconcepto.

Muy importante es el procedimiento Q, desarrollado inicialmente por Stephenson
(1953), aunque posteriormente se hicieron varias versiones. 

También es de importancia la técnica de Osgood, Suci y Tannenbaum (1976), más
conocida por la de diferencial semántico y la de Coopersmith (1967), inventario de
la estima de sí mismo, que ha sido desarrollado a partir de ítems obtenidos de la
prueba Q de Butler y Haigh.  

En 1965 es Rosemberg quien confecciona la Escala de estima de sí mismo.

Otras aportaciones importantes son las que destacamos a continuación:

• Ziller (1973): Las tareas de orientación de sí mismo-demás.

• Piers y Harris (1964, 1969): Escala del concepto de sí mismo de los niños,
citada por Oñate (1989:87).

• Fitts (1965): La escala Tennenssee de concepto de sí mismo.

• L`Écuyer (1975): Génesis de las percepciones de sí mismo.

• Herbert W. Marsh: El SDQ con sus tres versiones SDQ1, SDQ2, SDQ3,
mencionado por Villa (1992:41).

• Villa (1990): Escala de autoconcepto A-26.
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Por lo que a los métodos de exploración del sí mismo no fenoménico se refiere, tra-
tan de investigar el conocimiento del sujeto por medio de sus aspectos inconscientes.
Citamos a continuación tres de estas técnicas que son el:

• Rorschach.

• Test de percepción temática (TAT).

• Test del dibujo de la persona (DAP).

Como hemos mencionado, además de la clasificación anterior, que es suscrita por
un elevado número de autores, hay otras muchas con el mismo fin, entre ellas vamos
a mencionar la que agrupa a las pruebas en dos grandes métodos generales cuyas
características principales son:

1. El individuo hace en ellas un informe sobre sí mismo al responder a los
items de un test u otro tipo de prueba de lápiz y papel: Método de apli-
cación individual o grupal.

2. Inferir el autoconcepto individual a través de la conducta observada por
uno o varios observadores externos.

Esta clasificación está en la línea, al igual que la anterior, de la que Villa (1992) rea-
liza, al abordar la medición del autoconcepto, analizando los distintos enfoques e
instrumentos.

A lo largo del presente capítulo, hemos tratado de esbozar de manera concreta, los
indudables problemas metodológicos que se presentan en el estudio del constructo
autoconcepto, inconvenientes que comienzan con la elección de los instrumentos
seleccionados y destinados a la recopilación de los datos. Sin embargo, los proble-
mas no son simplemente los que nos puedan ocasionar las pruebas de medida, ya
que en general todas tienen alguna limitación, más o menos importante.

Además, existen otras características que no hemos abordado hasta el momento y
que son tan importantes como los anteriores, y nos referimos, entre otras, a dos que
consideramos fundamentales.

La fiabilidad, que es el grado en que el instrumento nos revela medidas consisten-
tes en el tiempo. Hay tres formas de comprobarlo empíricamente que son la corre-
lación entre:

• Los resultados del mismo test, aplicado en ocasiones diferentes (método test-
retest).

• Dos formas paralelas del mismo instrumento aplicadas simultáneamente.

• Partes comparables de la misma prueba (método de las mitades).
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La validez, se trata simplemente de que la prueba que se utiliza, mida lo que real-
mente se propone medir. 

4.4. Instrumentos de medida seleccionados

En toda evaluación, los instrumentos de medida son posiblemente, el factor más
decisivo del posterior estudio científico. 

El éxito o fracaso del trabajo está directamente relacionado con la obtención de los
datos, por tanto, los instrumentos son factor muy importante en la consecución de la
información. 

Al seleccionar las pruebas que más tarde se utilizaron para recopilar los datos se
fue minucioso en los pasos seguidos, además de contemplar una serie de factores
que podían haber producido sesgos significativos en el análisis posterior.

Los pasos o etapas seguidas, fueron:

• Amplia revisión bibliográfica. 

• Análisis comparativo de la diversa bibliografía existente.

• Selección de los instrumentos.

• Estudio individualizado de cada uno de ellos.

• Comprobación de las pruebas con una muestra experimental similar a la
que más tarde seria objeto de estudio.

Una vez finalizado el proceso anteriormente citado, hemos decidido utilizar en
nuestra investigación el cuestionario SDQ1, y la técnica GPS, desarrollada por
L’Ecuyer.

En el siguiente capítulo, desarrollaremos ampliamente las características de ambos
instrumentos.





INTRODUCCIÓN
La comarca donde se ha recogido la muestra es una zona del interior de Galicia,
perteneciente a la provincia de A Coruña. Esta compuesta por seis municipios; A
Baña, Mazaricos, Santa Comba, Zas y Coristanco, colindantes todos ellos y
Camariñas que es un ayuntamiento costero. 

El hecho de haber sido seleccionada esta comarca para extraer la muestra objeto
de estudio, se hizo después de un profundo estudio de campo, en donde se tuvie-
ron en cuenta una serie de factores:

1º. Ser de las más representativas en el ámbito gallego, para el estudio de
las variables que se pretendían.

2º. Elevada influencia de la emigración en la zona.

3º. Número elevado de individuos pertenecientes al grupo experimental. 

4º. Ser una comarca cuyos datos pueden ser extrapolables a otras zonas de
Galicia de características similares.

Vamos a enfocar su análisis en conjunto, es decir como una unidad, motivado por
las características semejantes que presentan estos Ayuntamientos, con excepción de
Camariñas que posee algunas peculiariedades que le diferencian de los demás.

5.1. Dimensión geofísica: límites y extensión

La zona de estudio no se corresponde con ninguna natural, pues en la composición
aparecen seis Ayuntamientos encuadrados en comarcas diferentes, aunque, con la
excepción de Camariñas, son limítrofes entre ellos (ver mapa en el anexo 3).

Se encuentran todos ellos situados en la provincia de A Coruña, al noroeste de la
capital.

ANÁLISIS DEL TERRITORIO OBJETO DEL ESTUDIO
INVESTIGADOR
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Al ser una zona bastante amplia, sus límites los forma un buen número de munici-
pios: Carballo, Ponteceso, Cabana, Laxe, Vimianzo, Muxía, Dumbría, Carnota,
Muros, Outes, Negreira, Ames, Val do Dubra y Tordoia. Todos presentan unas
características muy similares a las estudiadas. 

Con la excepción de Camariñas, son ayuntamientos con una elevada extensión, si
tenemos como referencia la media provincial. Entre los seis tienen 817,28 km2,
siendo el más extenso, Santa Comba con 203,10 km2 y Camariñas con 51,85 km2
el más pequeño, según se puede comprobar en las tablas siguientes, nº 16 y 17:

Tabla 16

Extensión media municipal (km2)
Comarca A Coruña
136 84

Fuentes: Instituto Gallego de Estadística (I.G.E. 1.990) y elaboración propia. 

Tabla 17

Extensión municipal (km2)
Municipios Extensión km2
A Baña 98,20
Camariñas 51,85
Coristanco 140,50
Mazaricos 191,57
Santa Comba 203,10
Zas 132,04
TOTAL 817,26

Fuente: Instituto Gallego de Estadística (I.G.E. 1.997) 

En la extensión que se refleja en la tabla anterior, habitan aproximadamente unos
46.000 vecinos, según se puede comprobar en los datos que se reflejan en la tabla
nº 18 (censo de 1996).

Tabla 18

Población municipal
Municipios Censo 1991 Censo 1996
A Baña 5.863 5.863
Camariñas 7.410 7.349
Coristanco 9.334 8.416
Mazaricos 7.014 4.010
Santa Comba 11.439 11.109
Zas 6.560 6.508
TOTAL 47.620 46.228

Fuente: I.G.E. (Instituto Gallego de Estadística)
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En el gráfico nº 5 se reflejan los datos comparativos de cada municipio, obtenidos
en los censos de 1991 y 1996.

Los gráficos que reproducimos a continuación expresan la población y superficie de
cada uno de los municipios en relación con la "comarca". 

Fuente: Censo 1996

Gráfico 5
Población municipal (en miles de habitantes): Censos de 1991 y 1996

Gráfico 6
Población municipal (en porcentajes sobre el total): Censos de 1996



74 José Manuel Lobato Martínez

CAPITULO 5. ANÁLISIS DEL TERRITORIO OBJETO DEL ESTUDIO INVESTIGADOR

En ambas representaciones, se puede comprobar las similares características de los
municipios, con la excepción de Camariñas.

En la representación conjunta, se observa que la distribución de la población es
directamente proporcional a la superficie de cada municipio, siempre con la excep-
ción de Camariñas y Mazaricos aunque en situaciones opuestas.

La población, está distribuida en pequeños núcleos, por su carácter eminentemente
rural, en su gran mayoría. Estas pequeñas concentraciones de población son las

Gráfico 7
Superficie municipal (en porcentajes sobre el total)

Gráfico 8
Relación población/superficie municipal (en porcentajes)
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denominadas parroquias, y éstas, a su vez se dividen en otras más pequeñas que
son las aldeas.

Los seis municipios están compuestos por un total de 79 parroquias y un número
muy superior de aldeas.

La población está repartida a lo largo de la comarca, concentrándose en esos
pequeños núcleos, las aldeas. El reparto poblacional lo consideramos bastante
homogéneo en toda la zona. En la tabla siguiente, nº 19, se especifica el número
de parroquias, pertenecientes a cada uno de los ayuntamientos. 

Tabla 19

Número de parroquias por municipios
Municipios Nº de Parroquias
A Baña 15
Camariñas 4
Coristanco 15
Mazaricos 12
Santa Comba 17
Zas 16
TOTAL 79

Además, a continuación el gráfico muestra la proporción parroquial de cada uno
de los municipios.

Gráfico 9
Proporción parroquial (en porcentajes)
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5.2. Dimensión demográfica

A partir de los datos expuestos con anterioridad y los que a continuación se expo-
nen, trataremos de acercarnos a la realidad demográfica actual de la comarca
objeto de nuestro estudio.

Además de los aspectos ya comentados, consideramos en nuestro análisis muy
importante la densidad de población.

En la tabla siguiente se puede observar la densidad de cada uno de los ayunta-
mientos.

Tabla 20

Densidad municipal
Municipios Densidad hab/km2
A Baña 60,71
Camariñas 142,91
Coristanco 66,43
Mazaricos 36,61
Santa Comba 56,32
Zas 49,68
MEDIA 68,77

Fuente: Elaboración propia, a partir censo de 1.991 (I.G.E.)

Aunque, la densidad media es de 68,77 personas por km2, la realidad, es que la
media se eleva bastante por la alta concentración de Camariñas (único municipio
costero). Si tenemos en cuenta únicamente los cinco municipios restantes, nos encon-
tramos con una densidad media de 53,95 personas por cada km2. 

La media de los cinco ayuntamientos rurales interiores, nos sitúa mucho más cerca
de la realidad actual de la zona. 

Teniendo en cuenta el número de habitantes por km2, tanto de la provincia como de
Galicia y España, hemos de concluir que estos seis ayuntamientos están muy poco
poblados en la actualidad. 

Los datos comparativos se reflejan en el gráfico nº 10 y la tabla nº 21 que se inser-
tan a continuación.
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Tabla 21

Habitantes por km2

Unidad poblacional Habitantes/km2

Comarca 68,77
A Coruña 138,70
Galicia 94,20
España 76,90

Fuente: Instituto Gallego de Estadística (I.G.E. 1.991) y elaboración propia. 

En la actualidad, (censo 1996) con relación al censo de 1991 la población de la
comarca ha disminuido en un 3%, es decir, 1.392 personas. Este descenso se ha
mantenido constante a partir de la década de los años setenta, coincidiendo con el
éxodo hacia diversos países de Europa. 

Todos los municipios se han visto afectados por la pérdida continua de población,
aunque en algunos casos la incidencia fue mucho mayor. Por ejemplo, A Baña pasa
de una población de 7913 personas censadas en el año 1970, a 5836 en 1996.

La tendencia, es pues, de una disminución uniforme de la población, aunque en los
últimos años, la pérdida no es más acentuada, por el retorno de varios emigrantes
a su lugar de origen. 

Los motivos que provocan esta disminución de población, son varios y diversos y
uno de los factores que influye muy directamente es la emigración.

Santos Ledo (1993:1599) en la Enciclopedia de la Voz de Galicia, se refiere a la
influencia demográfica de la emigración en Zas; "registró una continua expansión

Gráfico 10
Habitantes por Km2
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demográfica hasta 1.970, seguida de un fuerte retroceso, debido al masivo éxodo
rural hacia ciudades próximas, sobre todo A Coruña y Santiago; hacia otras áreas
peninsulares, y hacia Suiza y Alemania."

Por lo que al municipio de Santa Comba, respecta, tenemos los datos de emigran-
tes en cada una de las 17 parroquias que componen el municipio. Se reflejan en la
siguiente tabla.

Tabla 22

Emigración parroquial en el municipio de Santa Comba
Parroquia Emigrantes Porcentaje %
Santa Comba 170 7,83
Esternande 35 17,75
Padreiro 58 19,85
Castriz 297 18,75
Bazar 71 12,86
Freixeiro 71 8,36
Vilamaior 58 14,35
Montouto 74 13,33
Ser 38 11,58
Alón 46 8
Fontecada 89 11,73
A Pereira 20 4,40
Grixoa 53 8,30
Mallón 68 10,25
Santa Sabiña 168 15,18
Arantón 72 15,03
Cicere 86 14,90

Los datos anteriores, fueron recogidos de una publicación anual del municipio de Santa Comba (Terra de Xallas;
1993:19).

Son los últimos datos conocidos por nosotros sobre la emigración en Santa Comba,
que nos da una media aproximada del 13% de emigrantes sobre el total de la pobla-
ción.

Muy similares, son los de los cinco municipios restantes, con una repercusión en igual
proporción.

El porcentaje no es más elevado, pues, como ya se ha mencionado, en la actualidad
nos encontramos con el fenómeno inverso, es decir; el llamado "retorno de los emi-
grantes". Este proceso sitúa a Camariñas, Coristanco, A Baña y Mazaricos entre los
municipios de Galicia que más "retornados" recibe. (Campa Montenegro; 1.996:64) 
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Es pues, el "retorno" el que hace que el descenso poblacional no sea más acusado y
bastante más representativo en la zona objeto de la investigación.

En la comarca reseñada también se manifiestan algunas otras peculiariedades pro-
pias de una sociedad con un alto índice migratorio. En primer lugar, predominan
las personas adultas con una edad avanzada, sobre las generaciones más jóvenes
en edad laboral; también se observa una cierta desproporción entre sexos aunque
existe diferencia, no es muy acusada. Existe asimismo un alto porcentaje de emi-
gración femenina, pero en menor medida que la masculina.

Tabla 23

Población masculina y femenina en los distintos municipios
Municipios Mujeres Hombres
A Baña 3.002 2.834
Camariñas 3.677 3.672
Coristanco 4.237 4.179
Mazaricos 3.606 3.404
Santa Comba 5.700 5.409
Zas 3.332 3.176
TOTAL 23.554 22.674

Fuente: elaboración propia, a partir censo de 1.996 (I.G.E.)

La situación de descenso demográfico general de la zona es evidente; existe un buen
número de viviendas abandonadas en el ámbito rural y un porcentaje muy impor-
tante de viviendas vacías en los pequeños núcleos urbanos y semiurbanos de la
zona. Por ejemplo, en Santa Comba (núcleo), más del 50% de las viviendas no están
habitadas.

La afirmación anterior se ve refrendada por ejemplo, por la crónica del periódico
La Voz de Galicia (29 de junio de 1994, página 16), y que es encabezada por el
titular siguiente: La emigración marca la vida de centenares de familias del Xallas. 

De la amplia crónica destacamos el párrafo siguiente: "El aspecto de la ciudad de
hormigón que percibe el visitante al entrar en Santa Comba es consecuencia direc-
ta de las inversiones de los emigrantes en inmobiliaria, muchos edificios y pocos
habitantes." 

Consideramos, que la movilidad poblacional en la zona, ha sido muy elevada en
los últimos años y una de las causas debemos de buscarla en el fenómeno de la emi-
gración, que de una forma importante afectó a Galicia y todavía en mayor medida
a estos seis municipios, a lo largo del presente siglo, con intensificación a partir de
la década de los setenta. 
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5.3. Situación económica

Las características precedentes nos reflejan la realidad de la zona objeto de aná-
lisis, es decir, el evidente estancamiento demográfico y el acusado envejecimien-
to de la población, motivado en gran medida por la fuerte emigración. Además,
de sus características naturales, eminentemente rural con pequeños núcleos urba-
nos o semi-urbanos, hace que los recursos propios no sean suficientes, aunque
potencialmente con una profunda reestructuración puedan serlo para una situa-
ción de vida más desahogada para los habitantes de la misma. 

En las últimas décadas la situación económica de esta zona debemos de conside-
rarla bastante compleja, aunque en los últimos años la diferencia va decreciendo
y muy lentamente nos aproximamos a la media nacional. 

A continuación resaltamos algunos datos de dos indicadores económicos para
Galicia en relación con otras comunidades españolas. 

Tabla 24

Renta/habitante (1994)
Comunidad Renta interior bruta per cápita
Hombres
Galicia 1.387.392
Extremadura 1.124.931
Andalucía 1.148.507
Baleares 2.235.639
País Vasco 1.925.928
Cataluña 2.015.987
MEDIA NACIONAL 1.657.858

Fuente: Fundación BBV. Renta nacional de España. Avance 1994-1995

Tabla 25

Renta/habitante (1995)
Comunidad Renta interior bruta per cápita
Hombres
Galicia 1.504.783
Extremadura 1.193.133
Andalucía 1.251.546
Baleares 2.437.086
País Vasco 2.112.654
Cataluña 2.191.595
MEDIA NACIONAL 1.792.024

Fuente: Fundación BBV. Renta nacional de España. Avance 1994-1995
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Estos indicadores nos sitúan en la banda inferior dentro del conjunto nacional, por
ejemplo, los datos que insertamos en las tablas 24, 25, 26 y 27, así lo reflejan.

Tabla 26

Producto/habitante (1994)
Comunidad Producto interior bruto*
Galicia 3.538.082
Extremadura 1.254.516
Andalucía 8.686.641
Baleares 1.621.086
País Vasco 4.006.830
Cataluña 12.430.914

Fuente: fundación BBV. Renta nacional de España. Avance 1991-1995

Unidad: millones de pesetas.

(*) Precios corrientes.

Tabla 27

Producto/habitante (1995)
Comunidad Producto interior bruto*
Galicia 3.771.873
Extremadura 1.332.624
Andalucía 9.381.239
Baleares 1.766.690
País Vasco 4.365.268
Cataluña 13.453.603

Fuente: fundación BBV. Renta nacional de España. Avance 1991-1995

Unidad: millones de pesetas.

(*) Precios corrientes.

En las tablas anteriores (24 y 25), aparecen los datos de tres de las comunidades con
mayor Renta por habitante: Baleares, País Vasco y Cataluña, Galicia y dos pertene-
cientes a la banda inferior (Andalucía y Extremadura). 

En el caso de Galicia, se sitúa entre las tres comunidades más bajas en estos indica-
dores económicos muy alejada de Baleares, País Vasco y Cataluña. También se
observa un desequilibrio bastante apreciable respecto a la media nacional. 

Esta situación, es provocada fundamentalmente, por el carácter eminentemente agra-
rio que presenta la economía de Galicia con una agricultura muy poco especializa-
da, que se lleva a cabo en pequeñas parcelas. También las explotaciones forestales
y la ganadería que tienen un peso específico muy relevante en esta comunidad, se
vienen realizando al igual que la agricultura en pequeñas unidades y en una situa-
ción muy desfavorable.

La importancia que la agricultura tiene en nuestra comunidad, está avalada por el
número de personas que se dedican a dicha actividad. En la tabla nº 28 aportamos
los últimos datos publicados:
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Tabla 28

Ocupación población Galicia-España
Ocupación población (%) Galicia España
Agricultura 24 9
Pesca 5 1
Industria 14 21
Construcción 10 9
Servicios 47 60

Fuente: Instituto Gallego de Estadística (1994).

En el ámbito de nuestra "comarca" los datos de empleados por sectores, nos indi-
can que la gran mayoría de los habitantes realizan su trabajo en el primario. Los
datos concretos se reflejan a continuación en la tabla nº 29.

Tabla 29

Ocupación de la población en los municipios estudiados
Municipios Sector

Primario Secundario Terciario
A Baña 37.00% 22.25% 12.34%
Camariñas 15.34% 11.47% 33.01%
Coristanco 33.01% 28.70% 13.70%
Mazaricos 49.93% 21.68% 6.61%
Santa Comba 46.70% 29.00% 24.00%
Zas 40.00% 23.41% 16.25%

Fuente: Enciclopedia Voz de Galicia (1.993) y elaboración propia.

Gráfico 11
Ocupación de la población de Galicia y España
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A continuación, en el siguiente gráfico se recoge el porcentaje de cada sector en la
"comarca". 

El análisis del gráfico nº 12, nos conduce a la realidad de la comarca analizada a
nivel económico.

Los datos comparativos de ésta con la provincia de A Coruña y la Comunidad galle-
ga no son muy diferentes, pues por lo que al sector primario se refiere son coinci-
dentes con los de Galicia y superiores a los provinciales. En la tabla siguiente se
aportan los datos concretos.

Tabla 30

Ocupación en el sector primario
Ocupación Sector Primario (%)
Comarca 36,99
A Coruña 28.00
Galicia 36,70

Fuente: Instituto Gallego de Estadística (I.G.E. 1990) y elaboración propia.

Se deduce, por tanto, que son muchas las personas que obtienen sus ingresos a par-
tir del sector primario, una tercera parte de la población activa. Estos datos, nos lle-
van a una economía fundamentada a éste, lo que supone trabajar a nivel de sub-
sistencia, si tenemos en cuenta la escasa modernización existente en Galicia y con-
cretamente en la "comarca" objeto de estudio.

Gráfico 12
Ocupación de la población de la “comarca”
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En conclusión, la estructura económica de la zona objeto de estudio se basa funda-
mentalmente en la agricultura, ganadería y las explotaciones forestales y en esta
situación, la emigración aporta una importante fuente de recursos y es el sustento
de la estructura económica de la misma.

El dinero procedente de la emigración, fue y es utilizado fundamentalmente, para
adquirir algún pequeño negocio de hostelería y mejorar las explotaciones agrope-
cuarias. También fue destinada una importante partida de recursos económicos a la
construcción de viviendas.

En definitiva, la economía de la comarca estudiada se basa en su mayor parte en
el sector primario, apoyado por las remesas de dinero procedentes de la emigra-
ción.

5.4. Servicios y equipamientos

Estos seis municipios se sitúan, en el interior de Galicia, muy próximos a la costa,
excepto Camariñas que en buena parte de sus límites se encuentra con el mar.

Las comunicaciones por carretera, hasta hace muy pocos años eran muy difíciles
desde las dos ciudades importantes más próximas, A Coruña y Santiago. Hoy en
día, han mejorado sustancialmente, aunque, todavía no son las más idóneas.

Los demás servicios y equipamientos son muy similares a lo que cuenta actualmen-
te Galicia en las zonas rurales, es decir, en el ámbito de la educación, varias escue-
las unitarias y dos o tres centros educativos de primaria y secundaria en cada uno
de los municipios, que cubren la mayoría de las necesidades educativas de la pobla-
ción hasta el ingreso en la universidad. 

La sanidad, esta cubierta en el ámbito de primeros auxilios con los denominados
"centros médicos"; en el nivel cultural y deportivo se cuenta con pequeñas bibliote-
cas municipales en los núcleos semi-urbanos de cada uno de los ayuntamientos. 

Las instalaciones deportivas se reducen a campos de fútbol, pistas deportivas, pabe-
llones y alguno de ellos también ofrece la posibilidad de piscina municipal, por lo
tanto, el equipamiento y los servicios de la "zona" son los indispensables.



INTRODUCCIÓN
Aunque en los últimos años, la repercusión del fenómeno de la emigración ha dis-
minuido en nuestra comunidad, no desaparece totalmente y todavía quedan zonas
de Galicia en las cuales la influencia es notable.

Nuestra investigación, se fundamenta en los inconvenientes que pueda tener el
colectivo de los más jóvenes, que se ven involucrados casualmente, al encontrarse
privados y aislados en la mayoría de los casos de padre y madre. 

Al respecto, la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de la ONU (1959), dice en su principio VI lo siguiente:

"El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita
amor y comprensión. Siempre que sea posible debe crecer al amparo y bajo
la responsabilidad de sus padres, en todo caso, en un ambiente de cariño y
seguridad moral y material, fuera de circunstancias especiales, no se deberá
separar al niño de corta edad de su madre."

La declaración que insertamos en el párrafo anterior, nos sirve de fundamento para
comenzar la parte empírica de nuestro estudio. La justificación de la investigación,
así como los objetivos e hipótesis están basadas, entre otros diversos aspectos, en la
Declaración anterior.

6.1. Planteamiento del problema

La salida constante y permanente de población, forma parte esencial de la historia
de Galicia y este movimiento migratorio provoca distintas dificultades, que son acu-
sadas por varios colectivos. Entre los colectivos más afectados, se encuentran los
hijos/as de los emigrantes que son aislados de sus padres.

Consideramos que la ruptura del núcleo familiar provoca y ocasiona distintas alte-
raciones en la vida cotidiana y en el desarrollo armonioso del niño/a. Estas modi-
ficaciones o cambios de distinta índole, tienen un origen común y es la ausencia de

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
6

85



86 José Manuel Lobato Martínez

CAPITULO 6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

uno o ambos padres y se manifiestan en los dos medios principales, en los que se
desenvuelve el niño/a, es decir, en el:

• Familiar.

• Social. 

Aunque, las repercusiones de la emigración son diversas y sus manifestaciones
habría que buscarlas a nivel individual, creemos, que alguna de las alteraciones son
comunes en la mayoría del colectivo emigrante y pueden ser abordadas estudiando
al grupo implicado. 

Nosotros, partimos del estudio del autoconcepto en los hijos/as de emigrantes, por
creer que la ausencia de los padres ocasiona de alguna manera modificaciones en
el mismo.

Consideramos esta variable fundamental, sobre todo en los primeros años de la
infancia y por las implicaciones posteriores y su influencia en otros rasgos de la per-
sonalidad de los individuos. Estimamos que la emigración afecta a estos niños/as
que crecen influenciados por la ausencia de sus padres, y tienen que desarrollar su
autoconcepto sin la presencia de las figuras familiares más relevantes en su relación
afectiva circunstancia que no es la idónea.

Diversos investigadores han estudiado la formación del autoconcepto, y de sus tra-
bajos resaltamos algunas reseñas concretas, que fueron finalmente las impulsoras en
la realización de nuestro estudio.

Erikson (1963) dice en esencia que el niño/a necesita desarrollar una confianza
básica en su medio, en sus padres principalmente y Coopersmith (1967) cree que los
modelos parentales son fundamentales para la formación del autoconcepto.
Brookover y otros (1965) mencionan tres variables que influyen en el autoconcepto,
que son los padres, el pedagogo y el consejero escolar. 

Gimeno Sacristán (1976) manifiesta la importancia de los padres en la formación
del autoconcepto de sus hijos/as, en las siguientes referencias:

"Para el niño los padres lo son todo, son todopoderosos, de ellos depende y
a través de ellos asimila el mundo" (p:144).

"La imagen de sí tiende a coincidir más con la imagen social de los padres
que con la de los camaradas." (p:154).

Para finalmente, concluír con la aseveración: "Padres, figuras claves en la formación
del primer autoconcepto." (p:156).

En efecto, las circunstancias reseñadas nos conducen a un problema latente en la
sociedad gallega que pensamos que no ha sido abordado en profundidad hasta el
momento actual.



87José Manuel Lobato Martínez

CAPITULO 6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Toda esta serie de indagaciones, que brevemente hemos expuesto, nos conducen a
formularnos la pregunta siguiente: ¿Hasta qué punto, la emigración de los padres,
influye en la formación y desarrollo del autoconcepto en los hijos/as? 

En una reflexión detenida, llegamos a la relación del binomio emigración/ auto-
concepto, como núcleo de la presente acción investigadora. Son pues, ambos cons-
tructos los pilares de todo el trabajo realizado posteriormente.

6.2. Justificación de la investigación

La fuerza impulsora de la presente investigación, ya se ha reflejado implícitamente
en el apartado anterior. Sin embargo, hubo una serie de factores decisivos, que
mencionamos a continuación:

1º. Carencia de estudios que analicen el tema, partiendo de la relación direc-
ta y causal emigración/autoconcepto, y las repercusiones posteriores en los
distintos quehaceres del niño/a.

2º. Escasas investigaciones que afronten la problemática y repercusión que la
emigración tiene en el medio educativo.

3º. Una situación problemática que consideramos no disminuye y por el con-
trario aumenta por el fenómeno migratorio (inmigrantes en Galicia y
España que dejan a sus hijos/as en su lugar de origen).

4º. Existencia de un colectivo de afectados muy importante en la actualidad
y a lo largo del siglo XX en la sociedad gallega.

5º. Profundizar en el conocimiento de ambos constructos, que preocupan a
un gran número de profesionales de distintos estamentos.

6º. Gran inquietud por comprender mejor este colectivo (hijos/as de emi-
grantes) partiendo del estudio y conocimiento de su autoconcepto.

7º. Colaborar en lo posible a mejorar la situación del colectivo emigrante, tan
relevante en nuestra comunidad.

8º. Ayudar metodológicamente, en lo posible, a la resolución de una proble-
mática que existe, pero que hasta el presente momento no fue atendida
como se merece.

Finalmente y a título individual, una necesidad sentida.

• Haber pertenecido personalmente al colectivo y vivir todas las circunstan-
cias y peculiariedades que nos caracterizan a un elevado porcentaje de
habitantes de la sociedad gallega.

Como ejemplo, reseñar tan sólo dos circunstancias vividas, que pueden tener paran-
gón con lo irreal:
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a) Hasta el ingreso escolar, confundir la figura del abuelo y de una tía con
las del padre y madre, respectivamente.

b) Ver a tu padre real por primera vez a los 12 años y a la madre unos años
antes.

Estos motivos impulsaron la realización de esta investigación, además de una inquie-
tud permanente como profesional de la educación, al ver un porcentaje tan impor-
tante de niños/as que a causa de la emigración crecen sin la presencia de sus
padres. 

Todas estas razones fueron causas justificadas sobradamente para impulsar el pre-
sente estudio de una forma decidida y también el haber comprobado en mi expe-
riencia profesional un vacío importante y una falta de atención especial a un colecti-
vo que no es contemplado como tal. 

Por tanto, nuestro estudio está fundamentado en unos antecedentes, cuyo conoci-
miento nos conducen a detectar unas necesidades existentes. Estos antecedentes y
necesidades son los pilares de una justificación investigadora que se apoya como
punto de partida en el convencimiento de la importancia que las figuras del padre
y la madre tienen para el desarrollo equilibrado en el autoconcepto de los hijos/as. 

6.3. Objetivos generales

Los objetivos generales que nos proponemos alcanzar en la presente investigación,
están basados globalmente en las necesidades observadas en el colectivo de los
individuos que poseen idénticas características particulares a los que se selecciona-
ron como muestra. 

En su formulación, nos basamos en los principios básicos, que nos aproximen en lo
posible a la realidad del colectivo y a la claridad en su formulación.

Los objetivos generales de la investigación son los siguientes:

1. Estudiar, analizar y profundizar en la problemática socioeducativa de un
grupo de niños/as que son separados de sus padres a causa de la emi-
gración de ellos.

2. Analizar el autoconcepto de los alumnos (hijos de emigrantes) y su inci-
dencia educativa.

3. Comprobar si existen diferencias significativas entre el autoconcepto del
grupo de los hijos/as de emigrantes y los que conviven con sus padres. 

Creemos que estos objetivos descritos, se corresponden con una necesidad sentida
durante muchos años en Galicia. Vienen a ser las columnas capitales del trabajo de
investigación llevado a cabo, que está fundamentado esencialmente sobre estos tres
objetivos generales. 
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6.4. Objetivos específicos

Los objetivos generales del apartado anterior, los hemos dividido en los siguientes
objetivos específicos que serán la guía de todo el proceso investigador en el estudio
de los datos, análisis e interpretación de los resultados.

Además, por medio de estos objetivos podremos comprobar si son alcanzados los
objetivos generales de la investigación. Ellos son los siguientes:

1. Estudiar la problemática de un grupo de alumnos/as que se ven separa-
dos de sus padres debido a la emigración.

2. Analizar y profundizar en el conocimiento del autoconcepto en los
hijos/as de emigrantes.

3. Comprobar si existen diferencias significativas entre diversas manifesta-
ciones del autoconcepto del grupo de niños/as, hijos/as de emigrantes y
los que conviven con sus padres.

4. Relacionar la ausencia de los padres con la formación y desarrollo del
autoconcepto en sus hijos/as.

5. Comprobar la influencia del autoconcepto en las facetas personales y edu-
cativas de los sujetos implicados.

6. Recoger las peculiariedades de los alumnos hijos de emigrantes y com-
probar si existen diferencias significativas respecto al grupo de iguales,
que conviven con sus padres.

6.5. Hipótesis

En relación con los objetivos anteriores, nos hemos propuesto las hipótesis de tra-
bajo siguientes:

a. Los alumnos, hijos/as de emigrantes, tienen una problemática diferencia-
da, que se manifiesta en distintos aspectos (formación del autoconcepto),y
que es diversa respecto al grupo de compañeros/as que conviven regu-
larmente con sus padres.

b. La ausencia de los padres, provoca problemas a nivel afectivo en sus
hijos/as y eso influye negativamente en la formación de su autoconcepto. 

c. La ausencia de una o ambas figuras paternas ocasiona una estructuración
y formación del autoconcepto, sin uno de los factores más decisivos
(padres), lo cual provoca un desequilibrio (negativo) en la estructuración
del autoconcepto en el niño/a.
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d. Un desequilibrio negativo en el niño/a en el autoconcepto, influye negati-
vamente en su experiencia académica y posteriormente en las aspiracio-
nes profesionales del mismo.

e. Existen diferencias significativas en el concepto de sí mismo, entre el grupo
de individuos hijos/as de emigrantes y el de hijos/as de no emigrantes.

f. El autoconcepto de los hijos/as de emigrantes, es significativamente más
negativo que el de sus compañeros hijos/as de no emigrantes.

Éstas hipótesis serán contempladas y comprobadas por medio de los procedimien-
tos específicos correspondientes. El logro de los objetivos formulados será un medio
para valorar si nuestras hipótesis iniciales se verifican. 

6.6. Muestra: Selección de sujetos

Tratamos de aportar información básica sobre un grupo importante de niños/as,
que ante la emigración de sus padres, se quedan en su población de origen a cargo
de terceras personas (abuelos, tíos, etc.). 

Ante la imposibilidad de ser estudiados en su totalidad se opta por seleccionar una
muestra de 140 niños/as pertenecientes al grupo de ensayo y control que pueda
ser representativa de una comarca concreta y posteriormente nuestro deseo es que
los resultados puedan ser extrapolables a una población más amplia en similares
condiciones.

Para comprender "en alguna medida" el grupo experimental y el de contrate estu-
diados, es necesario un concienzudo trabajo de campo, una vivencia cercana del
problema y la consecución de unos datos lo más veraces posible.

6.7. Variables

Para llevar a cabo el proceso investigador, hemos definido también las variables
fundamentales del estudio.

a) Emigración

La interpretamos como la salida de personas de la comunidad de origen, para
establecerse en otra distinta de forma temporal o definitiva.

b) Autoconcepto

Nos identificamos con la línea que defienden autores como Machargo (1991:33)
"se construye y define a lo largo del desarrollo por la influencia de las personas
significativas del medio familiar, escolar y social, y como consecuencia de las pro-
pias experiencias de éxito y fracaso."
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c) Alumnos (hijo/a de emigrante) de tercer ciclo de educación primaria

Son los niños/as objeto de estudio que debido a la emigración de uno o ambos
padres no conviven con ellos durante un tiempo superior a los nueve meses. La emi-
gración de los padres provoca que se resposabilicen de ellos terceras personas.

Una vez definidas y acotadas las variables principales a estudiar, se realizó la
selección de la muestra para continuar con el proceso investigador diseñado; en
dicha elección se tuvieron en cuenta los grupos sobre los que tratamos de investi-
gar.

a) Grupo de ensayo

• Ser hijo/a de emigrante en el momento de la recogida de datos
(enero/junio 97).

• Ausencia del padre, madre o ambos, superior a los nueve meses.

• Tener una edad de 10 o 11 años. (nacidos en 1986).

• Estar escolarizado en uno de los colegios seleccionados, en el primer
curso del último ciclo de EDUCACIÓN PRIMARIA. 

b) Grupo de contraste

• Convivir con los padres habitualmente desde el nacimiento.

• Poseer una edad igual a los del grupo experimental.

• Estar escolarizado en uno de los colegios seleccionados, en el primer curso
del último ciclo de EDUCACIÓN PRIMARIA.

Siguiendo las líneas de trabajo anteriores, se recogen los datos, por medio de dos
cuestionarios (Self Description Questionaire y Génesis de las percepciones de sí
mismo) que se contemplan en los anexos 1 y 2, además de la información solicita-
da al profesor/tutor del aula.

En la aplicación del primero de los cuestionarios la muestra consta de 140 sujetos,
divididos de la forma siguiente:

Tabla 31

Muestra del primer cuestionario
Grupo Ensayo Grupo Contraste

Muestra (140) 72...51% 68...49%

Además, respecto a los padres emigrados (72 casos), en 34 casos son los dos cón-
yuges los que están ausentes, es decir, el 47% mientras que en 36 es únicamente el
padre, lo que significa el 50% y en 2 de los casos la ausente es la madre, que corres-
ponde al 3% de la muestra.
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En el segundo de los cuestionarios utilizados, se trata de no variar los individuos
pertenecientes al grupo de ensayo, como tampoco al de contraste que ya habían
cumplimentado el primero. Sin embargo, fue imposible porque todos los días había
alguna ausencia a clase si bien al final las variaciones en los sujetos fueron míni-
mas. 

La muestra a la que se aplicó el segundo cuestionario, es la que se refleja a conti-
nuación (138 alumnos en total): 

Tabla 32

Muestra del segundo cuestionario
Grupo Ensayo Grupo Contraste

Muestra (138) 68...49% 70...51%

El número de individuos estudiados para la segunda prueba, en el grupo de ensa-
yo varía, pues se reduce en cuatro individuos, y en el grupo de contraste también
se modifica, pues aumenta en dos. El motivo de estos cambios es la imposibilidad
de contar con la totalidad de los niños/as por las ausencias habituales a clase. En
este segundo cuestionario nos interesa fundamentalmente la validez ecológica y no
buscamos sólo la validez estadística.

Como ya se ha mencionado en otros apartados la muestra que cumplimenta ambos
cuestionarios se ha recogido en seis municipios de la provincia de A Coruña; A
Baña, Camariñas, Coristanco, Mazaricos, Santa Comba y Zas.

Los alumnos/as pertenecen a siete colegios, situados en los ayuntamientos anterior-
mente citados, con la distribución siguiente.

Tabla 33

Situación geográfica de los colegios estudiados
Municipios Colegios
A Baña 1
Camariñas 1
Coristanco 1
Mazaricos 1
Santa Comba 2
Zas 1

Los datos recogidos en estos siete centros educativos, abarcan en el caso del grupo
de ensayo, aproximadamente un 70% de la población existente en la zona, en igual
situación.

Además, antes de la aplicación y recogida de datos en la utilización de ambos cues-
tionarios fue realizada una prueba piloto en el primer semestre de 1996. Los resul-
tados satisfactorios de dicha prueba nos animaron a emplear ambos cuestionarios.
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Finalmente en la recogida de datos ambas pruebas fueron aplicadas a la muestra
(intacta) seleccionada en el primer semestre de 1997, respetando el calendario pre-
establecido que fue el siguiente:

• Enero/febrero: Identificación, aplicación del Self Description
Questionnaire (SDQ) y primer apartado del Génesis de las Percepciones de
Sí mismo (GPS).

• Abril/mayo: Realización del cuestionario del Génesis de las Percepciones
de Sí mismo (GPS) completo y datos de identificación de los individuos.

Entre la aplicación de ambos cuestionarios se dejó un período de tres meses para
verificar (empleo del test/retest) si los datos obtenidos en la primera prueba con-
cuerdan con los obtenidos en la segunda, fundamentalmente, en la primera parte
del GPS, que se utilizó en ambos casos.

Creemos, que la elección de los instrumentos se ajusta a nuestra realidad y a las
necesidades de la investigación. Como factores decisivos impulsores para trabajar
con estas dos pruebas, destacamos las siguientes:

1º. Ajustarse a la idea de autoconcepto que defendemos.

2º. Ser complementarias para conseguir toda la información que creemos
necesaria.

3º. Haber sido utilizadas con anterioridad en nuestro entorno.

4º. Poseer un alto índice de fiabilidad y validez.

5º. Además, el SDQ nos aporta información para un análisis cuantitativo,
mientras que el GPS nos suministra los datos suficientes para el estudio
cualitativo.

Finalmente, a pesar de todos los inconvenientes que presentan la mayoría de los ins-
trumentos de medida y que han sido tratados en la parte primera de la investiga-
ción, creemos que tanto la autoridad científica de los autores de las pruebas utili-
zadas, como la fiabilidad y validez de éstas, estadísticamente comprobadas y, reco-
nocidas públicamente en la actividad investigadora y práctica profesional, nos sir-
ven de suficiente aval para que su uso esté sujeto a los cánones y exigencias de la
investigación científica efectuada en nuestra situación.

Por lo que a la muestra se refiere, al igual que los instrumentos, pensamos, que tam-
bién reúne los requisitos a nivel científico para ser estudiada y analizada, además,
de un importante valor en el ámbito ecológico en el estudio de campo, que es una
de las facetas importantes de nuestra investigación. El análisis individual de cada
uno de los casos, nos conduce a destacar el valor ecológico del presente estudio.
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Queremos, sin embargo, ser consistentes con nuestra idea inicial del trabajo de
Tesis, es decir, tratamos de que la muestra tenga tanto validez ecológica como esta-
dística a todos los niveles, al tiempo que nos pueda ayudar a profundizar en el
conocimiento general del colectivo investigado.

6.8. Instrumentos utilizados

Para alcanzar los objetivos y comprobar las hipótesis de trabajo propuestas hemos
utilizado dos cuestionarios para obtener los datos necesarios para su posterior aná-
lisis.

El primer instrumento usado, fue el SDQ (Cuestionario Autodescriptivo) que es una
adaptación del "Self Description Questionnaire" realizada por Villa y colaborado-
res (1992).

Villa, utilizó el cuestionario en una investigación por él dirigida en el País Vasco, con
unos resultados muy satisfactorios. 

El cuestionario original empleado contiene 72 items, formulados para medir las
dimensiones de autoconcepto propuestas en el modelo teórico de Shavelson y col.
(1976) y es adecuado para niños/as de edades comprendidas entre los 8 y 11
años.

La prueba está diseñada para evaluar cuatro escalas de autoconcepto no académi-
co, tres académico y tres valoraciones totales.

A continuación se hace una breve descripción de cada una de las escalas que for-
man el SDQ:

• HFSI: Valoraciones del niño/a sobre su habilidad y disfrute en actividades
físicas, deportes y juegos.

• APFIS: Consideraciones del sujeto sobre su atractivo físico, su apariencia
en comparación con los demás y qué piensan otros de su aspecto.

• COMP: Respuestas del niño/a sobre su facilidad para hacer amigos, su
popularidad y si otros le quieren como amigo.

• PDRS: Valoraciones que hace sobre cómo se lleva con sus padres, si le
resulta fácil hablar con ellos, si le gusta a ellos y si le gustan también los
mismos.

• LECT: Escala relacionada con la lectura e interés por ella.

• MATE: Trata de descubrir la habilidad del niño/a y su interés por las mate-
máticas.



95José Manuel Lobato Martínez

CAPITULO 6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

• ASIGN: Relacionada con la habilidad, disfrute e interés en todas las asig-
naturas en general.

Para conseguir el autoconcepto total, se suman las siete escalas mencionadas.

Si pretendemos descubrir el autoconcepto no académico, la suma se hace con las
cuatro primeras escalas, mientras que las tres últimas nos acercan al académico.

También es posible conocer el autoconcepto particular en cada uno de los factores
que hemos mencionado y que resaltamos en la tabla siguiente:

Tabla 34

Factores que evalúa el Self Description Questionaire (SDQ)
Siglas Denominación
HFSI Autoconcepto en habilidad física y deportes
APFIS Autoconcepto en apariencia física
COMP Autoconcepto en relación con los compañeros
PDRS Autoconcepto en relación con los padres
LECT Autoconcepto en lectura
MATE Autoconcepto en matemáticas
ASIGN Autoconcepto académico en general

Los siete factores anteriores son los que nos dan el autoconcepto general de cada
uno de los sujetos de la muestra. El cuestionario consta de 72 ítems para medir las
escalas mencionadas y la división de los ítems en cada una de ellas es la que mues-
tra la tabla número 35.

Tabla 35

Ítems de valoración en cada uno de los factores del SDQ
Escalas Items Positivos Items Negativos
HFSI 8 1
APFIS 8 1
COMP 8 1
PDRS 8 1
LECT 8 2
MATE 8 2
ASIGN 8 2
RSR 12
TOT 56 22

Como se puede apreciar, aparecen 78 ítems, que corresponden a los 72 utilizados,
además de 6 experimentales para medir el autoconcepto general, que según Villa
(1992), fueron excluidos de la valoración de Marsh y col. Tampoco se utilizaron en
el estudio de Villa y col. (1.992), ni en el presente trabajo.
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Para la cumplimentación de los 72 ítems que componen el cuestionario, los niños/as
han de valorar cada uno de ellos en una escala de respuesta de cinco puntos
(Verdadero; Casi siempre verdadero; A veces verdadero y a veces falso; Casi siem-
pre falso y Falso). Se debe responder marcando con una cruz en uno de los cinco
espacios disponibles.

Como complemento idóneo al SDQ, para la obtención de los datos en nuestra inves-
tigación, hemos utilizado el cuestionario de autoconcepto de L´Ecuyer (1975), que
es el resultado del método "Génesis de las percepciones de sí mismo" o GPS, que
viene a ser una adaptación de la técnica "¿Quién eres tú?" (WAY de Bugental y
Zelen, 1948) que se limitaba a pedir a los sujetos que formulasen tres respuestas
diferentes a la pregunta ¿Quién eres tú?. Esta técnica ofrecía la ventaja de propor-
cionar un material experimentalmente nuevo, que no estaba limitado por unos ítems
previamente redactados. Hubo modificaciones posteriores al WAY original y la
forma más utilizada hoy es la de Kuhn y Mc Partland (1954) denominada TST y que
consiste en solicitar 20 respuestas en 15 minutos a la pregunta ¿Quién eres tú?

El instrumento de L´Ecuyer concede una mayor amplitud en la exploración del con-
cepto de sí mismo ya que elimina los límites establecidos de respuestas y tiempo.
Además, también se prescinde del formato de las contestaciones iniciadas por la
frase yo soy.

La prueba consta de tres apartados diferentes.

1º. Con la pregunta ¿Quién eres tú? se solicita del sujeto que nos diga lo que
piensa sobre él y no debe tener en cuenta aquí lo que piensen los demás.

2º. Se vuelve a solicitar de los niños/as lo mismo que en el primer apartado pero
se le orienta exponiendo distintas posibilidades sobre las que puede expre-
sarse y que resaltamos a continuación.

• Tu cuerpo o aspecto físico. 

• Tu salud,...tus enfermedades.

• Las cosas que tienes.

• Otras personas.

• Tus deseos o ambiciones.

• Las cosas que haces.

• Defectos o virtudes que tienes.

• Si te gusta tomar responsabilidades, obedecer...

• Lo que piensas de otros,...otros de tí...
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• Cómo reaccionas si tienes que tomar decisiones.

• Comunicarte con otros.

• Tus amigos y amigas.

Además, se le informa que pueden escribir cualquiera otra cosa que creye-
ran importante sobre ellos.

3º. En el último apartado se les solicita que ordene las cosas que fueran para
ellos más o menos importantes en dos bloques, uno para lo más importante
y otro que recogía lo menos importante.

Como ya se expresaba anteriormente, antes de la aplicación y recogida de datos a
través de la utilización de ambos cuestionarios fue realizada una prueba piloto. Los
resultados satisfactorios de dicha prueba, nos impulsaron a utilizar ambos cuestio-
narios.

Además, para completar la información de cada sujeto, en el mes de junio se soli-
citó al profesor tutor de los grupos componentes de la muestra una calificación glo-
bal académica de cada uno de los alumnos/as.

6.9. Procedimientos de análisis de los datos

Los dos cuestionarios aplicados son complementarios, uno de base cualitativa, mien-
tras el otro requiere un estudio cuantitativo. El análisis y la interpretación de los
datos y los resultados obtenidos se llevó a cabo también desde las dos vertientes
científicas.

El estudio se realizó para cada uno de los objetivos específicos que nos hemos pro-
puesto abordar en la investigación y para ello utilizamos los resultados obtenidos
del S.D.Q., además de los datos cualitativos obtenidos mediante la interpretación
del cuestionario de L´Ecuyer, en sus distintos apartados. 

En el análisis del S.D.Q. se han eliminado todos los ítems negativos, es decir los
números: -6-12-17-21-23-30-33-37-47-61-65-72- Se siguieron las directrices de
corrección del autor del cuestionario y de Villa, que en sus investigaciones no han
tenido en cuenta estos doce ítems negativos, para la obtención de los resultados
finales.

En la interpretación del segundo cuestionario, se siguió el proceso original utilizado
por L´Ecuyer. Los pasos fueron los siguientes:

a) En la primera fase se clasifican los enunciados de todos los protocolos en
función de la "estructura".
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b) En la segunda, se utiliza igual proceso para las "sub-estructuras".

c) Finalmente, se hace el mismo proceso para las categorías, aunque desta-
cando los contenidos importantes en la investigación.

Además es destacable, el hecho de que la codificación que se hizo, se refiere siem-
pre al "contenido manifiesto" de los enunciados, tratando de evitar posibles infe-
rencias sobre significados "latentes" por parte nuestra.

A continuación, reflejamos el modelo experimental-evolutivo de L´Ecuyer
(1985:70) que fue la base de la corrección de los protocolos de nuestra investiga-
ción.

Tabla 36
Modelo de L´Ecuyer
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El análisis del cuestionario se llevó a cabo teniendo en cuenta los apartados refleja-
dos con anterioridad y siguiendo paso a paso las premisas del autor. Además, se
analizaron de forma individual cada uno de los comentarios realizados por los suje-
tos que hemos creído que estaban ligados estrechamente a alguna de las dos varia-
bles principales de la investigación.

Como complemento a este primer apartado y siguiendo a L´Ecuyer, se han utilizado
los dos apartados de que consta el cuestionario. También en su análisis se han segui-
do las directrices del autor, es decir: en la primera parte, se le aportan unas orienta-
ciones, claramente diferenciadas en lo que podemos denominar "categorías" que se
puede o no utilizarlas para reflejar QUIÉN ES, mientras que en el último apartado
debe de ordenar en dos grupos las cosas que escribe en el apartado anterior, es
decir:

• Lo más importante.

• Lo menos importante.

Al igual que en la primera parte, el análisis se realiza teniendo en cuenta las refe-
rencias que se hacen a cada uno de los apartados sugeridos en el primer protocolo
y la ordenación que ellos llevan a cabo en el último. Además, se tienen en cuenta los
mensajes que pueden estar relacionados con las variables principales objeto de estu-
dio; el análisis de los protocolos se llevó a cabo de la forma más minuciosa posible
y siempre desde el más riguroso quehacer científico.

Hemos tenido como principal norma general de conducta, para el estudio e inter-
pretación de los datos, la objetividad, aunque somos conscientes de la dificultad que
presenta analizar unos cuestionarios abiertos como los utilizados.

Por lo que respecta al S.D.Q., para su estudio es necesario un análisis cuantitativo.
Por lo tanto, las respuestas a cada uno de los ítems de que consta el cuestionario fue-
ron valoradas numéricamente entre los valores 1 y 5, para cada una de las contes-
taciones obtenidas. Si la respuesta no existe, el ítem debe ser anulado.

Los valores adjudicados se corresponden con las opciones que cada ítem ofrece y que
son las reflejadas a continuación:

1: Falso

2: Casi siempre falso

3: A veces verdadero, a veces falso

4: Casi siempre verdadero

5: Verdadero

0: No sabe, no contesta
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Esta categorización se utilizó para los 72 ítems de que consta el test en total, de los
que 12 son negativos y por lo tanto se excluyen del análisis, como hemos referido
con anterioridad y los 60 restantes son los que nos dan el autoconcepto general. Sin
embargo, podemos distinguir entre distintos factores o autoconceptos particulares,
con unos ítems específicos para cada uno.

Por ejemplo: 

El autoconcepto en relación con los padres es medido por los ítems (05, 19,
26, 34, 42, 50, 58, 66).

El autoconcepto en cuanto a las relaciones con los compañeros, viene dada
por los números (07, 14, 28, 29, 44, 52, 60 y 68).

El autoconcepto académico viene dado por la puntuación obtenida en los
ítems (02, 13, 16, 27, 31, 43, 59, 63, 09, 20, 35, 39, 51, 55, 67, 70, 04,
11, 18, 25, 41, 49, 57 y 71).

Una vez que se llevó a cabo la categorización de los datos obtenidos y las variables
importantes a estudiar, se procedió a trasladar los resultados obtenidos para cada
individuo a unas hojas de cálculo, para finalmente ser imprimidas en un diskette y
efectuar su posterior análisis en los servicios informáticos de la Universidad. Los datos
han tenido un tratamiento estadístico adecuado para cada uno de los objetivos espe-
cíficos que de forma individual fueron estudiados.

El programa utilizado para llevar a cabo el análisis de los datos fue el SPSS, el cual
contempla todos los estadísticos necesarios para la resolución de las cuestiones y el
logro de los objetivos propuestos en nuestra investigación.



INTRODUCCIÓN
La comprensión de las variables objeto del presente estudio quedaría incompleta
sin un análisis tanto cualitativo como cuantitativo. A la hora de recoger la infor-
mación que consideramos necesaria para el desarrollo de la investigación hemos
contemplado los dos ámbitos.

El estudio se realiza en ambos casos, en primer lugar, de manera individual, para
concluir con una interpretación conjunta de los logros obtenidos en cada uno de
ellos.

Los resultados en los dos casos se van desglosando para cada uno de los objetivos
propuestos en la acción investigadora. En efecto, al contemplar de forma concreta
e individual cada uno de ellos y hacerlo mediante los análisis cuantitativo y cuali-
tativo, nos aporta seguridad y veracidad en las conclusiones a las que podamos
llegar, además de cumplir con los requisitos de la investigación científica.

Asimismo, otro fin principal consistió en poseer la mayor cantidad posible de infor-
mación para su ulterior análisis e interpretación.

7.1. Análisis cuantitativo

1. Estudiar la incidencia en el rendimiento académico de un grupo de alum-
nos/as que se ven separados de sus padres, a causa de la emigración de éstos.

En este apartado y en el siguiente, vamos a abordar el análisis de un grupo de
alumnos/as, hijos/as de emigrantes, desde una perspectiva cuantitativa y poste-
riormente cualitativa. Primeramente nuestro quehacer se centrará en afrontar el
estudio desde un punto de vista del quantum. 

La problemática es muy diversa y abarca distintos ámbitos, sin embargo, en el pre-
sente apartado nos vamos a referir estrictamente a los resultados académicos,
obtenidos por cada uno de los alumnos/as de la muestra, que se manifiestan en
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forma de calificaciones que han sido otorgadas por los respectivos profesores,
individualmente a cada uno de los discentes.

Tabla 37

Categorización de las calificaciones
Calificaciones Valor Numérico
Insuficiente 1
Suficiente 2
Bien 3
Notable 4
Sobresaliente 5

Al respecto y después de haber categorizado las valoraciones en cinco grupos, según
las equivalencias que se indican en la tabla nº 37, hemos obtenido para el grupo
experimental un promedio de 2,13, lo que sitúa a los hijos/as de emigrantes en la
banda inferior, muy próxima su calificación global a lo que tradicionalmente se cono-
ce como suficiente. Si tenemos en cuenta el curso en que están escolarizados estos
alumnos/as, llegamos a la conclusión de que es una calificación media baja.
Además, en las valoraciones de éstos en las que se obtiene la media anterior, el 40%
no alcanza la calificación de suficiente. Debemos considerar este dato como muy
relevante, pues sobrepasa ampliamente los datos oficiales de fracaso escolar en la
comunidad gallega, y así el estudio publicado por la Xunta de Galicia (1997), con
el título de "O rendemento escolar en Galicia" nos aporta los datos que reflejamos a
continuación en la tabla nº 38:

Tabla 38

Rendimiento escolar en 4º Curso de Educación Primaria
4ª Curso de Educación Primaria Aprobados (porcentaje %)
1993/94 92,0
1994/95 85,6

Fuente: O rendemento escolar en Galicia (1997)

Los datos de la tabla anterior pertenecen a una muestra de 640 y 696 alumnos res-
pectivamente para cada uno de los cursos y las calificaciones han sido recogidas de
las actas de 4º curso de educación primaria de los colegios que han representado la
muestra seleccionada. Aunque, en la publicación mencionada no se aportan datos
sobre las características específicas de los centros estudiados, es apreciable las dife-
rencias existentes en las calificaciones de la muestra de hijos/as de emigrantes y los
datos que aporta la obra citada. 

Muy similares son los resultados que insertamos a continuación en la tabla nº 39, de
5º de EGB (que en la actualidad se corresponden con los alumnos/as de nuestra



103José Manuel Lobato Martínez

CAPITULO 7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

muestra, 5º de educación primaria), si bien fueron extraídos con una diferencia de
tres cursos académicos (1993-94 y 1996-97, respectivamente).

Tabla 39

Rendimiento escolar en 5º curso de Educación Primaria
5º Curso de Educación Primaria Aprobados (porcentaje %)
1993/94 84,5

Fuente: Informe do Consello Escolar do Estado. Recogido por O rendemento escolar en Galicia.

Estos últimos datos incluidos en la tabla nº 39 pertenecientes al territorio del
Ministerio de Educación y Ciencia, son muy similares a los obtenidos por los alum-
nos/as gallegos en general, pero muy alejados de los resultados académicos logra-
dos por la muestra de los niños y niñas que tienen a sus padres emigrados, sin
embargo sus compañeros/as, que pertenecen al grupo control, obtienen una media
más favorable de 3,43 y sus calificaciones son similares a las manejadas por la publi-
cación relacionada anteriormente de la Xunta de Galicia.

Apreciamos como el promedio sobrepasa en más de un punto a la del grupo de
hijos/as de emigrantes, lo que viene a significar que para el grupo control se sitúa
entre bien/notable.

Pero si la diferencia a nivel de media, no es lo suficientemente acusada, ésta es muy
destacable en el porcentaje de los que no alcanzan la calificación de suficiente.
Mientras los alumnos hijos/as de emigrantes eran el 40% los que no alcanzaban los
mínimos de rendimiento escolar, en el grupo de los niños/as que conviven con sus
padres son el 4,3%. Este último dato está en la línea de los recogidos de la publi-
cación citada (páginas 103-104), pues el porcentaje de aprobados es del 95,7%.

También por la parte superior de los alumnos/as que sobresalen, existen diferencias
entre ambos grupos, aunque no tan acusadas como las precedentes.

En la tabla nº 40, reflejamos sintéticamente los datos que hemos resaltado hasta el
momento para los dos grupos de nuestra investigación:

Tabla 40

Calificaciones de la muestra de hijos/as de emigrantes y no emigrantes
Medias Insuficiente (%) Sobresaliente (%)

Hijos de Emigrantes 2,13 40 7,1
Hijos de NO Emigrantes 3,43 4,3 20

En la comparación de los dos grupos estudiados, se puede apreciar como entre el
grupo de hijos/as de emigrantes y el de compañeros escolarizados en las mismas
aulas y colegios (hijos de no emigrantes), la diferencia es importante, según se apre-
cia también en la tabla nº 41 que insertamos a continuación.
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Tabla 41

Estadísticos calculados a partir de las calificaciones de los sujetos de la muestra
Media Desviación TípicaError típico Límite Inferior Límite Superior

Hijos de Emigrantes2,17 1,24 ,15 1,87 2,46
Hijos de NO Emigrantes 3,40 1,17 ,14 3,11 3,68

Además de realizar los análisis estadísticos que se relacionan en el cuadro anterior,
hemos efectuado un análisis de varianza, cuyos resultados aportamos a continua-
ción en la tabla nº 42.

Tabla 42

Estadísticos calculados a partir de las calificaciones de los sujetos de la muestra
Suma de cuadrados Grados de libertad Media Cuadrática Razón Significación

Intergrupos 52,942 1 52,942 36,118 ,000
Intragrupos 202,279 138 1,466
TOTAL 255,221 139

La razón F, con 1 grado de libertad en el numerador y 138 en el denominador, ha
resultado ser igual a 36,118, con una probabilidad asociada menor de 0,001.
Esto indica que la muestra de hijos/as de no emigrantes tiene una media superior
en sus calificaciones académicas a la de hijos/as de emigrantes (3,40 frente a
2,17). Esta diferencia es estadísticamente significativa.

En la tabla también se ofrecen otros estadísticos relevantes para las tres fuentes de
información utilizados en el análisis de varianza: entre-grupos, intra-grupos y
total.

Como complemento y contraste con los datos anteriores, vamos a exponer los obte-
nidos en el nivel del autoconcepto relacionado con los logros académicos.

Los resultados anteriores son siempre según el criterio de los docentes (pruebas de
evaluación) mientras los que aparecen a continuación son el criterio de los propios
discentes (cuestionarios aplicados). 

Las tablas nº 43, 44, 45 y 46 siguientes se corresponden respectivamente a: Hijos
de emigrantes, de no emigrantes, a niños/as con ambos padres emigrados y con
un solo padre emigrado.

Tabla 43

Autoconcepto académico en los hijos/as de emigrantes 
Hijos de Emigrantes Media Desviación típica
Total 3,72 ,8626
Niños 3,53 ,9009
Niñas 3,92 ,7853
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Tabla 44

Autoconcepto académico en los hijos/as de no emigrantes 
Hijos de NO Emigrantes Media Desviación típica
Total 3,81 ,7328
Niños 3,80 ,8356
Niñas 3,81 ,6575

Tabla 45

Autoconcepto académico en los alumnos/as con ambos padres emigrados
Niños con ambos padres emigrados Media Desviación típica
Total 3,80 ,7687
Niños 3,63 ,8389
Niñas 4,04 ,6063

Tabla 46

Autoconcepto académico en los niños/as con un padre emigrado
Niños con un padre emigrado Media Desviación típica
Total 3,66 ,9438
Niños 3,39 ,9832
Niñas 3,85 ,8863

En las tablas números 43 y 44 exponemos los datos obtenidos mediante el análi-
sis estadístico para cada uno de los grupos, control y experimental.

La primera tabla, nº 43, nos refleja los datos numéricos para los hijos/as de emi-
grantes con uno o dos padres emigrados, con respecto a su autoconcepto acadé-
mico. 

La media del grupo (3,72) sitúa el autoconcepto de estos niños/as muy similar a
sus compañeros de curso (hijos de no emigrantes), cuya media es de (3,81). Sin
embargo, como hemos comprobado anteriormente, la realidad sobre su rendi-
miento académico es bastante distinta, según las calificaciones de sus profesores.

Paradójicamente, el autoconcepto académico en sí de los niños/as con padres emi-
grantes y los que conviven con sus padres, no presenta muy acusada la diferencia
entre ellos y el análisis de varianza no manifiesta una diferencia significativa entre
los dos grupos de alumnos/as como se puede comprobar en la tabla nº 47.
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Tabla 47

Relación entre el autoconcepto académico de los niños/as de la muestra de hijos/as de emigrantes y no emigrantes
Suma de cuadrados Grados de libertad Media Cuadrática Razón Significación

Intergrupos ,6251 2 ,3126 ,4842 ,6172
Intragrupos 88,4361 137 ,6451
TOTAL 89,0612 139

Además es preciso destacar que la media obtenida por las niñas, hijas de emi-
grantes es similar a sus compañeras que conviven con los padres. Mientras que en
el caso de los niños las diferencias son un poco más acusadas.

En las tablas anteriores números 45 y 46, se diferencian entre dos categorías de
hijos/as de emigrantes: los que tienen ambos padres ausentes y los que sólo tie-
nen uno. En este caso los datos parecen indicar que el grupo que cuenta con uno
de los padres emigrados se ve más afectado que los que tienen ambos. También,
como en el caso anterior siempre los más desfavorecidos son los niños, mientras
que las niñas según el análisis estadístico no lo son tanto. 

2. Analizar y profundizar en el conocimiento del autoconcep-
to en los hijos de emigrantes.

Es uno de los objetivos fundamentales de la investigación, y nos vamos a centrar
aquí en el autoconcepto en general, y también su relación con otras variables que
hemos considerado de importancia, a las que resulta imprescindible remitirse para
poder ofrecer una explicación comprensiva, fundamentada y coherente de la pro-
blemática objeto de estudio.

En el autoconcepto general, se contemplan siete factores fundamentales en el estu-
dio de este constructo, que es obtenido por la suma de los 60 ítems que se analizan
y cuya puntuación total oscila entre un mínimo de 60 y un máximo de 300.

El cálculo se hizo teniendo en cuenta los siete factores mencionados y basándonos
fundamentalmente en el promedio del grupo, considerando las desviaciones típicas
en cada caso. Los datos numéricos se expresan en la tabla nº 48.

Tabla 48

Valoración media del autoconcepto en los hijos/as de emigrantes
Hijos de emigrantes Media Desviación típica
Total 3,90 ,6199
Ambos padres emigrados 3,99 ,6016
Sin padre emigrado 3,82 ,6329
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El autoconcepto general que se obtiene de la muestra total de niños/as estudiados
que poseen la condición de que sus padres están emigrados es el resultado de dos
grupos que se diferencian entre ellos por tener uno o ambos padres emigrados. Es
de destacar que el autoconcepto es menor en el caso de que los pequeños/as con-
vivan sólo con uno de los progenitores. 

Posiblemente, la causa hemos de buscarla en esa falta de equilibrio en el núcleo
familiar, en donde la madre (mayoría de las veces) tiene que desempeñar las fun-
ciones que le corresponden al padre y las suyas propias. La propia indefinición de
ambas tareas en una persona es lo que puede afectar más intensamente a estos
niños/as.

En los casos en que la ausencia es de ambos padres, el promedio (3’99) es un poco
mayor que en el caso anterior. La falta de ellos puede ser igual de traumática e inclu-
so más, aunque no se llega a manifestar un desequilibrio en el autoconcepto gene-
ral tan acusado como en el caso de que sea uno de los progenitores el que está
ausente.

Además del autoconcepto general, hemos estudiado también el autoconcepto en
cuanto a las relaciones con los padres, por las especiales características de la mues-
tra, pues, al ser niños/as que no conviven con ellos es un factor que estimamos muy
relevante. Nos apoyamos igualmente en los estadísticos, que se insertan en la tabla
nº 49.

Tabla 49

Autoconcepto de los hijos/as de emigrantes en cuanto a las relaciones con sus padres
Hijos de emigrantes Media Desviación típica
Ambos* 4,36 ,6653
Uno** 4,25 ,6799

* Los 2 padres en la emigración.
** Un padre emigrado

Los datos obtenidos en este apartado nos dan un autoconcepto alto para este fac-
tor, siendo más positivo en los casos en que ambos padres están ausentes, mientras
que es algo inferior en la otra variable mencionada. En efecto, estos resultados nos
indican que el niño/a hijo/a de emigrante, tiene una percepción muy positiva de
sus padres, muy próxima a la perfección e incluso la "idealización".

Al hacer un análisis individual del factor, nos encontramos con siete ítems, de los
que todos obtienen puntuaciones elevadas, con la excepción del ítem 22 que plan-
tea:

• Mis padres y yo pasamos mucho tiempo juntos.
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Por ejemplo E1, le concede la máxima puntuación (5) a todos los demás, mientras
que a la cuestión anterior la mínima (1).

Al igual que consideramos muy importante este factor, también el que aborda las
relaciones con los compañeros/as de estos niños/as nos parece sumamente rele-
vante por tener unas connotaciones especiales ante la ausencia de sus padres.
Recogemos los datos a continuación:

Tabla 50

Autoconcepto de los hijos/as de emigrantes en cuanto a las relaciones con los demás compañeros/as
Padres emigrantes Media Desviación típica
Pareja 4,00 ,7929
Individual 3,80 ,7211

Pareja: Emigración de ambos padres.

Individual: Emigración de uno de los cónyuges.

Se sigue manteniendo la constante anterior, en cuanto a ser más positivo el auto-
concepto de los niños/as que tienen el padre y la madre como emigrantes.

Respecto al autoconcepto en este factor, debemos considerarlo bastante positivo
pues nos indica que estos niños/as poseen unas relaciones normales con sus ami-
gos y compañeros.

3. Comprobar si existen diferencias significativas entre el
autoconcepto del grupo de niños, hijos/as de emigrantes y
los que conviven con sus padres.

Es el contraste entre ambas muestras uno de los pilares básicos, para llegar a con-
clusiones fundamentadas y veraces. Se han realizado con los datos de ambos gru-
pos las pruebas estadísticas pertinentes, alcanzando unos resultados finales que son
los que pasamos a enjuiciar seguidamente.

Partimos en primer lugar del autoconcepto general de ambas muestras. Los resul-
tados son resaltados a continuación en la tabla nº 51.

Tabla 51

Autoconcepto general de los hijos/as de emigrantes y de no emigrantes
Hijos de emigrantes Hijos de NO emigrantes

Media 3,90 4,02
Desviación ,6199 ,4961

Al basarnos en la información que nos suministran los dos estadísticos reflejados en
la tabla anterior, se aprecia como ambas medias son muy similares, y se encuentran
en un rango de puntuación real media muy próxima.
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En efecto, ambas medias aparecen en un rango muy próximo y en la gráfica
siguiente se aprecia la distancia real de ambas.

La desviación, al igual que las medias en ambos casos es similar aunque mayor
para la muestra del grupo de control.

Los estadísticos utilizados nos dan unos valores muy semejantes, sin embargo es
necesario realizar un análisis de varianza de ambas muestras (tabla nº 52) para
determinar si existen diferencias significativas entre ambos grupos en el nivel de sig-
nificación del 0,050%

Tabla 52

Comparación entre el autoconcepto general de los hijos/as de emigrantes y no emigrantes
Suma de Grados de Media Razón Significación
cuadrados libertad Cuadrática

Intergrupos ,519 1 ,519 1,636 ,203
Intragrupos 43,779 138 ,317
TOTAL 44,298 139

La razón F, con 1 grado de libertad en el numerador y 138 en el denominador, ha
resultado ser igual a 1,636, con una probabilidad asociada de 0,203. Esto indica
que a pesar de que la muestra de hijos/as de no emigrantes tiene una media ligera-
mente superior en su autoconcepto general a la de hijos/as de emigrantes (tabla nº
51: 4,02 frente a 3,90), la diferencia existente no es estadísticamente significativa.

Gráfico 13
Autoconcepto general de los hijos/as de emigrantes y no emigrantes
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4. Relacionar la ausencia de los padres con la formación y
desarrollo del autoconcepto.

Si tenemos en cuenta los datos obtenidos y comentados en el apartado anterior,
debemos concluir que esta influencia es muy escasa o que no se manifiesta en el
caso concreto del constructo estudiado. Sin embargo, son varias las facetas de la
vida de un ser humano que influyen en la formación del mismo de modo que el auto-
concepto general de un individuo viene a ser un "todo", resultado de infinidad de
"pocos".

Algunos de los factores más decisivos, son contemplados en el cuestionario que se
ha utilizado para recoger la información que estudiamos y contempla siete agrupa-
dos en dos bloques (uno de ellos aporta información del autoconcepto académico y
el otro del no académico).

Los siete factores mencionados son los que nos dan el autoconcepto general de cada
uno de los individuos. Sin embargo, también cada uno de esos nos aporta infor-
mación acerca de los autoconceptos de los niños/as en aspectos como relaciones
con los padres, relaciones con los compañeros...

En nuestro análisis hemos tenido en cuenta fundamentalmente los dos factores cita-
dos anteriormente. Son dos aspectos que consideramos importantes en nuestro estu-
dio, por las vinculaciones afectivas que poseen en ambos casos.

Tabla 53

Autoconcepto de los hijos/as de emigrantes en las relaciones con los padres y con los compañeros
Media Desviación típica

Relaciones con los padres 4,30 ,6704
Relaciones con los compañeros 3,90 ,7573

De los siete factores que estudia el cuestionario para llegar a un autoconcepto gene-
ral, es en el factor de relaciones con los padres, en el que tienen un autoconcepto
más positivo que se acerca mucho a la media de lo que puede ser la puntuación
máxima para este factor.

Esta visión tan positiva respecto de sus padres puede estar asociada con una "ide-
alización" de sus progenitores, relacionada posiblemente con un conocimiento poco
profundo y la falta de cierta relación diaria. Estos niños/as tienen un conocimiento
de sus padres y una convivencia en un período corto, normalmente el vacacional,
en donde los padres suelen consentir más de lo habitual.

En las relaciones con los compañeros, factor que se recoge también en la tabla
anterior, la calificación que se obtiene está muy próxima a la media obtenida para
el autoconcepto general. Posiblemente, en este factor los niños tengan elementos de
juicio más fiables que en el caso precedente.
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La influencia que puede tener la ausencia de los padres en el autoconcepto de sus
hijos/as, es difícil de establecer sólo por un análisis cuantitativo de unos datos. Sin
embargo, la puntuación promedio del autoconcepto general en la muestra de indi-
viduos es sensiblemente inferior si no se contempla el factor relaciones con los
padres. En efecto, los niños/as lo califican como muy positivo, pero las relaciones
son tan cortas y en momentos tan determinados y especiales que necesariamente
hemos de pensar que su enjuiciamiento se encuentra distorsionado.

5. Comprobar si un autoconcepto negativo influye en otras
facetas de los individuos.

El autoconcepto negativo en estas edades puede afectar fundamentalmente al ren-
dimiento escolar.

Como hemos recogido en apartados anteriores, el autoconcepto general de los
hijos/as de emigrantes es más bajo que el de sus iguales, hijos/as de no emi-
grantes. La diferencia que existe, sin embargo, no es significativa al nivel de 0,05
como se puede comprobar por los datos de la tabla siguiente.

Tabla 54

Comparación del autoconcepto de los hijos/as de emigrantes y no emigrantes
Suma de Grados de Media Razón Significación
cuadrados libertad Cuadrática

Intergrupos ,519 1 ,519 1,636 ,203
Intragrupos 43,779 138 ,317
TOTAL 44,298 139

Si desglosamos el análisis del autoconcepto general en los siete factores que con-
templa el cuestionario para el factor académico, los datos que obtenemos tampoco
son significativos. La diferencia es mínima a un nivel de significación de 0,05, como
reflejan las pruebas estadísticas que insertamos en la siguiente tabla nº 55.

Tabla 55

Comparación del factor de autoconcepto académico de los hijos/as de emigrantes y no emigrantes
Suma de Grados de Media Razón Significación
cuadrados libertad Cuadrática

Intergrupos ,6251 2 ,3126 ,4842 ,6172
Intragrupos 88,4361 137 ,6455
TOTAL 89,0612 139

El análisis de varianza del que se recogen los datos contenidos en la tabla nº 54
han sido calculados teniendo en cuenta y diferenciando la muestra de hijos/as de
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emigrantes en dos grupos, tanto los que tienen uno de los padres ausente como los
que tienen los dos.

Además, hemos de tener en cuenta que son niños/as de educación primaria y que
hasta la secundaria las diferencias no suelen ser discriminativas, fundamentalmente
a nivel de calificaciones. Lo que recogen las normativas oficiales en la actualidad es
la calificación de los factores cualitativos y actitudinales y no tanto los cuantitativos.

Por lo tanto, el propio niño/a no puede discriminar entre un progresa adecuada-
mente (P.A.) con una calificación de sobresaliente y un (P.A.) que puede estar aso-
ciado a un suficiente; estos condicionantes pueden provocar en los alumnos/as cier-
ta dificultad a la hora de valorar su rendimiento académico, lo que genera dificul-
tades para poder evaluarse ellos mismos en su autoconcepto académico.  

Sin embargo, el propio profesor/a conoce y sabe lo que pueden alcanzar o lograr
de hecho cada uno de sus alumnos/as. Por ello, tenemos que considerar también
las calificaciones que los propios profesores/as han asignado a cada uno de los
niños/as de ambas muestras.

Es en estas evaluaciones en donde se aprecian diferencias más acusadas favorables
al grupo de niños/as que conviven con sus padres.

El gráfico nos muestra las divergencias existentes en el ámbito cuantitativo (califica-
ciones) entre ambas muestras, siendo la única diferencia entre los dos grupos la con-
vivencia o no con sus padres. Por lo tanto, hemos de buscar la causa principal de
un rendimiento inferior en el colegio por parte de los hijos/as de emigrantes, pre-
cisamente en esa ausencia de los padres. 

Gráfico 14
Calificaciones de los profesores/as
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Además, algo muy similar sucede en las aspiraciones profesionales que uno y otro
grupo manifiestan. Por ejemplo, aspiran a una profesión que les obliga a realizar
estudios universitarios un número sensiblemente superior de los alumnos/as del
grupo de control (41’3%), mientras en la muestra experimental el porcentaje se
reduce al 25%.

En el gráfico nº 15 que insertamos a continuación, se pueden ver y valorar los núme-
ros de una y otra muestra.

Estos resultados son los que realmente nos hacen pensar que un autoconcepto nega-
tivo o inferior, influye en las actividades académicas del sujeto, condicionando su
quehacer con relación a los compañeros/as en similares condiciones.

Tanto el rendimiento escolar como las aspiraciones profesionales, según nuestros
análisis y los resultados obtenidos, son dos de las facetas de estos pequeños/as que
se ven más condicionadas y desfavorables en la muestra de los hijos/as de emi-
grantes en relación con sus compañeros/as del grupo de control (conviven regular-
mente con sus padres).

6. Recopilar las peculiariedades de estos sujetos y comparar-
las con el grupo de iguales que conviven con sus padres.

Posiblemente es en el objetivo que nos ocupa donde corresponda hacer el análisis
especialmente desde un aspecto cualitativo. Sin embargo, en el ámbito cuantitativo
resaltaremos algunos datos que nos puedan servir como complemento de los que se
contemplen en el análisis cualitativo posterior.

Gráfico 15
Profesiones que requieren estudios universitarios (en porcentaje)
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Mientras que en el análisis cualitativo siguiente se reflejaran tanto las características
del grupo como las individuales, en el presente apartado, destacamos las peculia-
riedades como colectivo del grupo de niños hijos de emigrantes.

En primer lugar hemos de destacar que las divergencias que aparecen, en ambas
muestras de individuos, en el nivel estadístico, no son muy acusadas. En efecto, no
podemos hablar de unas diferencias muy sensibles, pero la realidad es que existen,
como se han ido manifestando a lo largo del análisis que hemos realizado con ante-
rioridad. 

Por lo tanto, aportamos los resultados obtenidos para alguna de las distintas varia-
bles contempladas con anterioridad. Una de las cuestiones analizadas fue la rela-
cionada con la profesión que le gustaría desarrollar de adulto y las respuestas obte-
nidas fueron agrupadas en las tres categorías siguientes:

• (DP) Deportistas.

• (FP) Nivel de formación profesional.

• (EU) Nivel de estudios universitarios.

En la tabla nº 56 se recogen los datos comparativos de cada uno de los grupos.

Tabla 56

Profesiones a las que aspiran ambos grupos (hijos de emigrantes y no emigrantes)
Categorías Hijos de Emigrantes (%) Hijos de NO Emigrantes (%)
DP 20,6 17,1
FP 54,4 40,0
EU 25 41,3
NC 1,6

Los números obtenidos para cada una de las categorías, nos indican que en la pri-
mera la diferencia es de 3 puntos porcentuales entre ambos grupos. Sin embargo,
en las dos restantes son más acusadas, siendo de 14 puntos también porcentuales
para los que eligen una profesión de tipo medio y de 16 los que necesitan de estu-
dios universitarios para ejercer la profesión por la que optan. 

En el grupo de hijos/as emigrantes son más de la mitad de la muestra los que pre-
fieren un trabajo relacionado con el ámbito de la Formación Profesional, mientras
que sólo la cuarta parte de la muestra se inclina por un trabajo, para el cual nece-
site con anterioridad realizar Estudios Universitarios.

Sin embargo, en el grupo de los niños/as que conviven con sus padres el porcen-
taje se aproxima entre los que eligen profesiones de rango universitario y los que
las prefieren en el sector profesional.
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Los demás datos obtenidos y analizados cuantitativamente, se exponen y comentan
posteriormente en esta segunda parte del presente capítulo.

Estos datos nos dan un autoconcepto menos positivo para el grupo de los niños/as
que tienen a sus padres emigrados.

Individualmente se puede destacar algún caso concreto con un autoconcepto muy
negativo que es lo que hace que generalmente la desviación sea mayor en la mues-
tra de los hijos/as de emigrantes, como se puede comprobar en el análisis cualita-
tivo.

7.2. Análisis cualitativo

1. Estudiar la problemática de un grupo de alumnos/as que se ven separados de
sus padres.

Posiblemente, es el ámbito escolar en donde mejor se perciben una serie de facto-
res que afectan a los discentes y difíciles de diagnosticar en otros medios en que
éstos también desenvuelven su vida. En el colegio cada alumno/a es un "mundo dis-
tinto" y no se debe colocar etiquetas identificativas a un determinado escolar o
grupo de ellos.

Por otro lado, son muchas las circunstancias que directa o indirectamente afectan al
desenvolvimiento de los miembros más jóvenes de la comunidad educativa. Sin
embargo, ante esta diversidad es necesario hacer ciertas generalidades y adscribir
a determinados grupos, sujetos con similares características, teniendo en cuenta la
imposibilidad de conseguir un colectivo standar.

Considerando todos estos factores, el estudio se realizó con una muestra de alum-
nos/as, cuya característica de identificación era el ser hijos/as de emigrantes y
hemos observado y destacado el aspecto personal de cada uno. 

El niño/a, hijo/a de emigrante, cuando llega a la escuela ya comienza en inferio-
ridad de condiciones respecto al grupo de sus compañeros/as que viven con los
padres. Estos condicionantes los vemos reflejados en diferentes aspectos que gene-
ralmente para el niño/a en estas edades tempranas son ya muy importantes.

A continuación, destacamos algunas de las cuestiones más comunes en el quehacer
escolar cotidiano:

a) Ausencia de ayuda en casa en los quehaceres diarios de las tareas del
colegio.

b) Falta de alguien que se preocupe por sus "cosas" de la escuela.

c) Dificultades ante los compañeros/as para justificar la ausencia continuada
de los padres.
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Destacamos las tres causas anteriores, por ser comunes al grupo de afectados estu-
diados, aunque la ausencia de los padres origina otras dificultades.

Estos tres factores son expresados por los alumnos/as en los cuestionarios que cum-
plimentaron. Concretamente, la falta de ayuda de los padres en las tareas del cole-
gio, es una causa importante de perturbación en la vida diaria del discente, y así lo
manifiestan abiertamente, por ejemplo dice E1: "Pienso que voy a suspender, y
cuando se lo digo a mis padres por teléfono siempre me dicen que estudie y des-
pués me pregunten mis hermanas Á. o V. y si no me quieren preguntar, que estudie
por mi misma."

Todo esto ocasiona distintos problemas y conflictos con los propios hermanos con
que conviven y también con otros miembros de la familia. Como se puede apreciar
en el relato anterior, necesariamente surgen conflictos por tener los hermanos que
asumir responsabilidades que en un núcleo familiar completo no son habituales, ni
le corresponden.

La ausencia de unas personas tan significativas para el niño/a, que puedan vivir,
comprender y escuchar sus problemas y vivencias día a día en las inquietudes y
quehaceres del ámbito educativo, es algo fundamental y al no existir su presencia
ocasiona alteraciones en ese equilibrio natural que todo ser humano necesita.

Esta falta de apoyo puede ocasionar ciertos trastornos, que posiblemente están rela-
cionados con la ausencia y falta de ayuda de los padres. Puede ser el caso por
ejemplo de E62: "Tengo miedo dormir en un cuarto sola" o también de E63: "Yo con
mis amigos soy muy mala."

Estas dificultades con la presencia de los padres, generalmente desaparecen o no
son importantes.

Otro factor que ocasiona alteraciones y mensajes contradictorios, es la justificación
por parte de los alumnos/as a la hora de hablar de sus padres en el ámbito esco-
lar. Bien con los compañeros/as o los profesores/as, es difícil explicarles que tienen
padres, pero que no viven con ellos, que no sienten sus inquietudes, que nunca apa-
recen en el colegio para preocuparse por lo que se hace.

Todo ello ocasiona en el niño/a a estas edades un dilema difícil de solucionar, lo
que genera dificultades personales.

Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la problemática personal en este grupo
de alumnos/as existe, aunque en qué medida, es muy difícil de cuantificar. Como
seres individuales que son cada uno lo vivencia a su manera, aunque existen carac-
terísticas comunes como las mencionadas anteriormente que afectan a la totalidad
de los involucrados.



117José Manuel Lobato Martínez

CAPITULO 7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

2. Analizar y profundizar en el conocimiento del autoconcepto en los hijos/as de
emigrantes.

Es este uno de los objetivos principales y fundamentales de la investigación. Su
carácter es eminentemente cualitativo, aunque, en su análisis también hemos obser-
vado el aspecto cuantitativo.
Para llegar a una respuesta al objetivo formulado, hemos utilizado el test de
L´Ecuyer, con sus tres apartados, que nos aportan los datos siguientes: en lo refe-
rente al apartado A, en donde se le pide al individuo que se describa, con la pre-
gunta ¿Quién eres tú? hemos podido constatar como el niño/a, hijo/a de emi-
grantes, es muy concreto en sus descripciones como norma general. Dentro de esta
concreción, además, utiliza un número muy elevado de adjetivos posesivos para
definirse a sí mismo.
Consideramos también, que el lenguaje utilizado denota cierta inmadurez para
sujetos de su edad, que en algunos casos concretos es muy acusado (visto desde la
propia experiencia profesional con niños/as de estas edades). Ambas característi-
cas anteriores, se pueden apreciar interrelacionadas puesto que nos referimos al
egocentrismo e inmadurez del escolar.
También se observa en este primer cuestionario implícitamente una cierta sumisión
que en las pruebas posteriores se verificará expresamente esta cuestión.
Además del aspecto meramente cualitativo del cuestionario que venimos exponien-
do, éste nos aporta como complemento a los anteriores los siguientes datos, siguien-
do las normas de corrección de L’Ecuyer.
Por análisis de estructuras, los datos obtenidos nos vienen a confirmar los anterio-
res, y son los siguientes para cada una de ellas:

Tabla 57
Datos obtenidos para cada una de las estructuras del cuestionario de L’Ecuyer

ESTRUCTURAS REFERENCIAS (%)
E1 63.5
E2 53.5
E3 4.1
E4 1.4
E5 17.1

E1. Sí material E4. Sí social
E2. Sí personal E5. Sí-no-Sí mismo-no-sí mismo
E3. Sí adaptativo

Los porcentajes que se reflejan en la tabla nº 57 vienen a ser las menciones o refe-
rencias que se realizan por los individuos de la muestra en cada una de las estruc-
turas. Los porcentajes están calculados sobre el total de la muestra. Es decir, en dos
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de las cinco estructuras se alcanza un porcentaje superior al 50% de referencias y
son en las estructuras 1 y 2 las que destacan sobre las demás.

Estas dos estructuras se corresponden con:

• E1. SÍ MATERIAL

• E2. SÍ PERSONAL

Debemos considerar, según L´Ecuyer como algo normal que los niños/as a estas
edades expongan un mayor número de referencias en las estructuras mencionadas,
sin embargo lo que no es tan habitual es el escaso número de las que realizan y que
se recogen en la tabla nº 57. Si se profundiza en el análisis y se es un poco más
minucioso teniendo en cuenta las sub-estructuras en cada una de las distintas estruc-
turas, posiblemente exista una aproximación mayor a la realidad. 

Los datos que hemos obtenido por sub-estructuras son los que a continuación se
reflejan en la tabla nº 58:

Tabla 58

Datos obtenidos para cada una de las sub-estructuras del cuestionario de L’Ecuyer
SUB-ESTRUCTURAS REFERENCIAS (%)
SB1. Sí somático. 71.4
SB2. Sí posesivo. 45.7
SB3. Imagen de sí. 64.3
SB4. Identidad de sí. 32.8
SB5. Valor de sí. 5.7
SB6. Actividades de sí. 2.8
SB7. Preocupaciones y actitudes sociales. 1.4
SB8. Referencias a la sexualidad. 1.4
SB9. Referencias a los otros. 31.4
SB10. Opiniones de los otros sobre sí 2.8

Como muy bien reflejan los datos contenidos en la tabla, tanto en la primera como
en la segunda estructura, son las dos subestructuras: Sí somático en el primer caso
e Imagen de sí en el segundo los que alcanzan un porcentaje superior del 71,4% y
64,3% respectivamente.

También, es destacable el 45,7% de la subestructura Sí posesivo, el 32’8% de la
subestructura la Identidad de sí y el 31,4% de la subestructura Referencias a los
otros. Los datos contenidos en la tabla nº 58 vienen a verificar los anteriores, con-
tenidos en la tabla 57.

En las demás subestructuras las menciones que se hacen son muy escasas, pues en
ningún caso se alcanza el 10%. 
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Al profundizar un poco más en nuestra interpretación, llegamos a las categorías,
que vienen a ser la parte más fina del análisis, según L’Ecuyer. En esta parte nos
encontramos que el niño/a realiza su descripción fundamentalmente teniendo en
cuenta cuatro categorías:

a) Rasgos y apariencia física.

b) Cualidades y defectos.

c) Referencias a los otros. 

d) Posesión de personas.

Todos estos datos nos van acotando cada vez más los resultados obtenidos y nos
conducen a la conclusión siguiente, para este primer apartado del cuestionario de
L’Ecuyer: Se observa un vocabulario pobre, además de un pronunciado sesgo hacia
las categorías anteriormente citadas, con una excesiva utilización de posesivos.

Como complemento a los datos manejados anteriormente en el apartado A, es nece-
sario tener también en cuenta los conseguidos mediante la parte B del protocolo en
que se le pide al sujeto que nos diga más cosas sobre "Quién eres tú". Además, se
le aporta una especie de guía de doce apartados que puede mencionar o cualquier
otra que crea conveniente.

Finalmente, en una tercera parte del cuestionario se le da la posibilidad de ordenar
las cosas que en el anterior haya escrito, teniendo en cuenta dos aspectos, es decir:

a) Lo más importante.

b) Lo menos importante.

En el segundo de los cuestionarios las directrices que se le dan y las referencias en
cada una de ellas, se pueden comprobar en la tabla nº 59 que se acompaña:

Tabla 59

Directrices y referencias que aportan los sujetos al apartado segundo delcuestionario de L’Ecuyer
DIRECTRICES REFERENCIAS (%)
1. Tu cuerpo o aspecto físico 75
2. Tu salud... tus enfermedades 70.5
3. Las cosas que tienes 45.5
4. Otras personas 32.3
5. Tus deseos o ambiciones 61.7
6. Las cosas que haces 50
7. Defectos o virtudes que tienes 22
8. Si te gusta tomar responsabilidades 47
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9. Lo que piensas de otros... otros de ti 19.1
10. Cómo reaccionas si tomas decisiones 16.1
11. Comunicarte con otros 30.8
12. tus amigos y amigas 45.5

Los porcentajes que se obtienen para cada uno de los aspectos a los que los
niños/as hacen alguna referencia son coincidentes con los reflejados en las tablas
anteriores números 57 y 58, pues el mayor valor se alcanza en los aspectos rela-
cionados con su cuerpo o aspecto físico, salud y enfermedades, las cosas que posee,
los deseos y ambiciones y las acciones que realiza. Todos estos aspectos considera-
mos que se pueden englobar dentro de las dos estructuras en las que preferente-
mente han realizado su descripción y que recogemos en la tabla nº 57 como: E1:
Sí material y E2: Sí personal.

En la última parte, al ordenar las "cosas" que consideraban más importantes, nos
aporta los siguientes datos:

a) Primer lugar

Tabla 60

Factores más importantes para los niños/as hijos de emigrantes
Factor Referencias (%)
Familia 25,0
Estudios 20,5
Salud 16,1
Aspectos Físicos 8,8

Es necesario destacar que la cuarta parte de la muestra ve a la familia como lo más
relevante mientras que no valora su aspecto físico como algo destacable, por lo que
se puede apreciar en ese 8’8% que lo eligen en primer lugar.

Los estudios siguen siendo muy valorados por el 20% de la muestra, porcentaje que
consideramos elevado y que como ya hemos recogido anteriormente no se corres-
ponde esa importancia e inquietud que manifiestan con el rendimiento obtenido en
sus estudios por estos alumnos hijos/as de emigrantes.

b) Segundo lugar
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Tabla 61

Factores en segundo lugar de importancia para los hijos/as de emigrantes
Factor Referencias (%)
Estudios 14,7
Otras referencias 13,2
Salud 10,2
Aspectos Físicos 8,8
Familia 5,8

Ya a la hora de colocar en segundo lugar por importancia aparecen unos porcen-
tajes inferiores y más aspectos a considerar, aunque en distintas proporciones per-
manecen los cuatro aspectos contenidos en la tabla nº 60.

Además, de los datos numéricos que nos aportaron las pruebas y que hemos refle-
jado, al profundizar en su interpretación llegamos a la conclusión de que son en
general coincidentes en todos ellos; de modo que lo comentado anteriormente para
la primera parte del cuestionario, es perfectamente válido para estas dos últimas. Es
decir, conjuntamente nos facilitan unas características generales que destacamos de
forma concreta a continuación, observadas en las tres partes de que se compone el
instrumento citado:

a) Descripciones muy cortas.

b) Vocabulario escaso y pobre.

c) Frases cortas.

d) Uso muy abundante de posesivos.

Sin embargo, se observan peculiariedades posiblemente importantes, las cuales cre-
emos propias de este grupo de niños/as y las que más destacan son las que refle-
jamos a continuación:

1. Referencias a la ausencia de los padres.

2. Sumisión-obediencia. 

3. Timidez.

4. La importancia de la familia.

Estas características, así como las anteriores, son una constante a lo largo de las dos
descripciones, (libre la primera y guiada la segunda).

Al respecto, y siguiendo los datos realizados con anterioridad, vamos a extraer
algún caso concreto que ilustre lo que reflejamos y así hay un porcentaje bastante
elevado de niños/as, el que hace referencia a la ausencia de los padres, aunque no
son coincidentes en sus mensajes. 
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Hay niños/as que manifiestan de forma indirecta, por ejemplo, el deseo como
medio. Es el caso de E9: "Deseo poner una peluquería en Alemania donde está mi
padre." Posiblemente, es más fuerte el deseo de ver y estar con su padre, que el de
tener un trabajo. Sin embargo, observamos que es una característica bastante
común este tipo de manifestaciones en los hijos/as de emigrantes. 

El grave problema de carencia afectiva que tienen, también lo ven como algo de
difícil solución y al mismo tiempo han sido concienciados, en la mayoría de los
casos, de que es absolutamente necesario. Al respecto de esta necesidad y la sumi-
sión se manifiesta E22, con la siguiente expresión: "Deseo que mis padres estuvie-
ran aquí en España, pero así es la vida.".

En una línea más indirecta, por ejemplo E13 se expresa en los siguientes términos:
"Me comunico por teléfono o cartas." En esta frase, deducimos que se encubre de
alguna manera en su estructura profunda ese pensamiento en los padres emigra-
dos, y la forma más habitual para comunicarse con ellos es el teléfono o bien la
carta.

Más directa que la anterior es la referencia que hace E17: "Para comunicarme con
mi padre lo hacemos por teléfono." 

También E52 hace referencia al teléfono como medio de comunicación, que es des-
tacado ante la ausencia de su padre: 

"Me comunico con él por teléfono." Suponemos que ese "él" se refiere al padre emi-
grado, pues no se hace constar de forma explícita.

Otros, sin embargo, desvían la atención hacia uno de los progenitores, identificán-
dose con él, ante la ausencia del otro. Es el caso de E15: "Dicen me parezco mucho
a mi madre." y de E10: "Tengo pecas en la cara como mi madre."

En ambos ejemplos anteriores el ausente es el padre, además en estos dos casos
concretos por un período de tiempo muy prolongado (superior a diez años). 

También algunos/as deben adquirir cargas familiares, que posiblemente no le
corresponderían en el caso de un núcleo familiar estable. Sin embargo, las adquie-
ren y las manifiestan, aunque el mensaje que desean transmitir es posiblemente muy
distinto a lo que podemos leer textualmente. Así E20, escribe: "Desde que mis
padres se fueron a Suiza, mi hermano me tiene que obedecer y por el cual tengo
que estar siempre pendiente de él es muy traste."

Los hay que ante la ausencia de los padres, aportan mensajes muy poco habitua-
les. Quizás ante esa falta del contacto y presencia de los progenitores, ese cariño
que supuestamente creen que no poseen de los padres, lo encuentran en otros fami-
liares. E37: "Mis abuelos me quieren." 
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También en su relato, E22 expone un discurso muy similar al anterior: "Tengo mis
padres en Suiza, pero a mi abuela muy cerca de mí."

Existe además, un elevado número de niños/as, que expresan sus sentimientos con
relación a los padres de forma mucho más directa que los reseñados anteriormen-
te. En este contexto se expresan los hijos/as que resaltamos a continuación:

E11: "A veces estoy muy triste porque no estoy con mis padres."

E38: "No pido más estar con mi padre y mi familia."

E18: "Quiero tener a mis padres en España, para estar con mis padres y
con mis primos y mi familia."

Consideramos muy importantes estas manifestaciones de los niños/as fundamental-
mente, por la edad en que se producen y las consecuencias que estas ausencias pro-
longadas de los padres pueden ocasionar en el desarrollo y formación de su per-
sonalidad en general y del autoconcepto en particular.

Estas expresiones, que pertenecen a las dos primeras partes del cuestionario, las
vemos también reflejadas en la última, en donde a la hora de ordenar "cosas" des-
tacan en primer lugar a la FAMILIA (datos recogidos anteriormente en la tabla nº
60). 

Es conveniente destacar que no parece habitual a edades de 10/11 años unas
inquietudes familiares como las que pueden apreciarse en el análisis de los cues-
tionarios.

Ello, puede ocasionar posiblemente algún tipo de depresión-ansiedad, en un núme-
ro elevado de casos aunque lo que se observa realmente es otra de las característi-
cas que hemos destacado con anterioridad, y que aparece claramente manifestada
y es la sumisión de unos niños/as, ante un problema en el que se ven implicados,
pero muy poco tienen que decir o hacer para solucionarlo. 

Analizar los posibles rasgos de personalidad en que se ven afectados es un proble-
ma complejo y que desborda nuestro estudio. Sin embargo, los anteriormente mani-
festados se expresan claramente, además son condicionantes en la formación de un
autoconcepto adecuado que se ve alterado por unos factores que consideramos
negativos o poco favorecedores de un normal desarrollo y formación del mismo en
estos niños/as.

3. Comprobación si existen diferencias significativas entre el
autoconcepto del grupo de niños/as, hijos/as de emigrantes
y los que conviven con sus padres.
Si tratamos de entender mejor la realidad del grupo experimental, es necesario
tener como referencia un grupo control, que reúne análogas características que el
experimental, excepto en la cualidad de ser hijos/as de emigrantes.
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En este contexto de actuación, en el contraste entre ambos grupos, creemos que el
conocimiento es mucho más profundo y aporta una mayor validez a los resultados
obtenidos.

En esta parte el análisis que hemos realizado es exclusivamente cualitativo, con una
valoración fundamentalmente ecológica.

Es necesario tener en cuenta, al tratarse de un constructo de orientación subjetiva,
los problemas que ocasionan su estudio y valoración. Por lo tanto, en nuestro tra-
bajo las reservas son máximas en toda generalización que se efectúe al respecto a
continuación. 

En principio, con estas cautelas y después del análisis exhaustivo de los documen-
tos de que disponemos, comprobamos entre ambos grupos estudiados mensajes
contradictorios que creemos pueden ocasionar diferencias entre los autoconceptos
de los sujetos pertenecientes a uno u otro grupo. En general, aunque con excepcio-
nes a nivel individual, nos inclinamos por sostener que se puede verificar una de las
hipótesis de nuestra investigación, es decir que el grupo de hijos/as de emigrantes
tiene un autoconcepto más bajo que el de los individuos del grupo de iguales,
compañeros de aula.

Para llegar a la conclusión anterior, nos fundamentamos en dos factores que refle-
jamos a continuación:

1. En el momento de hacer su propia descripción (libre) es mucho más amplia
y completa la del grupo de hijos/as de no emigrantes.

2. En las partes C1 y A del cuestionario, generalmente en todos los aparta-
dos se realizan más referencias por parte del grupo de niños/as que con-
viven con sus padres. 

Para la primera parte, los datos numéricos se corresponden con los aportados en
las siguientes tablas números 62 y 63:

Tabla 62

Porcentajes obtenidos en la segunda parte del cuestionario de L’Ecuyer
APARTADOS GRUPOS REFERENCIAS (%)
1 HE 75

HNE 76.3
2 HE 70.5

HNE 78.9
3 HE 45.5

HNE 73.6
4 HE 32.3

HNE 65.7
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5 HE 61.7
HNE 78.9

6 HE 50
HNE 57.8

7 HE 22
HNE 39.5

8 HE 47
HNE 57.8

9 HE 19.1
HNE 42.1

10 HE 16.1
HNE 34.2

11 HE 30.8
HNE 57.8

12 HE 45.5
HNE 73.6

HE: Hijos de emigrantes
HNE: Hijos de NO emigrantes

En la tabla nº 62 se trata de hacer un constraste entre el grupo de hijos emigrantes
y las referencias que hacen a determinados factores (tabla nº 59) y los hijos de no
emigrantes con el porcentaje de referencias que realizan en los mismos apartados.

Al observar la tabla comparativa de ambos grupos, vemos que en todos los apar-
tados el porcentaje de referencias es superior en el grupo control (hijos/as de no
emigrantes). Sin embargo, al ordenar estos apartados por número de referencias,
podemos comprobar que el orden es prácticamente idéntico en ambos grupos.

Tabla 63

Ordenamiento según las referencias manifestadas por el grupo de los hijos/as de emigrantes
y los que conviven con sus padres

ORDEN HE HNE
1 1 2/5
2 2 2/5
3 5 1
4 6 3/12
5 8 3/12
6 3/12 4
7 3/12 6/8/11
8 4 6/8/11
9 11 6/8/11
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10 7 9
11 9 7
12 10 10

Es bastante coincidente el orden por el número de referencias de ambos grupos, es
decir, la importancia que en cada grupo se le da a cada uno de los doce aparta-
dos. Esto nos puede estar transmitiendo que las inquietudes son coincidentes, aun-
que las posibilidades o capacidad de expresión esté más limitada en los individuos
pertenecientes al grupo de hijos de emigrantes.

En el estudio individual de cada uno de los cuestionarios, se aprecia que los
niños/as, hijos/as de emigrantes realizan con muy poca seguridad e incluso inse-
guridad sus descripciones, mientras que sus compañeros/as pertenecientes al grupo
control se manifiestan mucho más seguros de sus posibilidades.

Al respecto, extraemos algunos casos, que creemos son lo suficientemente clarifica-
dores:

1º. En sus relatos insertan frases, que un niño/a en un ambiente estable no
suele utilizar nunca. Por ejemplo, E22: "Yo soy poco importante."
Claramente, este niño con esta expresión denota un autoconcepto muy
bajo. 

2º. En idéntica línea de conducta, aunque con expresiones diferentes, se
manifiesta E39: "Yo soy tonto."

3º. Muy similar a los anteriores, intuimos se describe E61: "No le caigo bien
a ningún niño." Se puede en este caso, comprobar también cómo no se
valora de una forma positiva, pues él cree que no es apreciado por nin-
guno de sus compañeros/as aunque, posiblemente ello no se ajuste a la
realidad, pero es percibida así por el protagonista.

En los casos anteriores ocurre exactamente lo mismo, lo que implícitamente denotan
que estamos ante sujetos con un autoconcepto muy bajo.

En una gran mayoría de la muestra se encuentran relatos con mensajes muy simila-
res, aunque todos ellos distintos. Por ejemplo, E1: "Pienso que soy fea y aburrida."
similar a lo que manifiesta E17: "Todos piensan mal de mí." Es decir, expresiones
nada favorables y negativas del concepto de sí mismo.

El contraste lo encontramos al analizar e interpretar los cuestionarios cumplimenta-
dos por el grupo de compañeros/as que conviven con sus padres. En estos casos,
las manifestaciones son totalmente opuestas y denotan una seguridad en sí mismos
que necesariamente tiene que estar asociada con un autoconcepto más elevado y
positivo.
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A continuación insertamos algunos ejemplos de estos niños/as: N2; "Yo tengo un
buen aspecto físico." También N6 hace una descripción con una serie de atributos
muy positivos hacia su persona: "soy listo, juego muy bien al fútbol...".Otra refe-
rencia en la misma línea es la que aporta N12: "Considero que tengo un cuerpo
bonito, la salud la tengo de maravilla..." Es decir, en la práctica totalidad de la
muestra se encuentran mensajes positivos, todos ellos muy similares.

Por lo tanto, en este apartado (C1) del cuestionario, analizando profundamente los
contenidos de ambos grupos, hemos de inclinarnos por una verificación de nuestra
hipótesis.

Sin embargo, según L´Ecuyer (1985), el autoconcepto descansa sobre unos compo-
nentes básicos y a continuación vamos a ver si éstos son coincidentes para ambos
grupos, control y experimental. Para ello, nos basamos en el análisis de las 28 cate-
gorías, que este autor diferencia a la hora de estudiar e interpretar los resultados de
la parte (A). En la siguiente tabla insertamos los resultados obtenidos para cada una
de ellas:

Tabla 64

Referencias que realizan los miembros del grupo ensayo y el de control en las 28
categorías que aparecen en el análisis del primer apartado del cuestionario de L’Ecuyer

Categorías HE HNE
Referencias (%)

Rasgos y apariencia física 71.4 81.4
Condición física y salud 0 1.4
Posesión de objetos 0 7.1
Posesión de personas 45.7 28.6
Aspiraciones 4.3 12.8
Enumeración de actividades 7.1 10
Sentimientos y emociones 4.3 1.4
Gustos e intereses 51.4 65.7
Capacidades y aptitudes 15.7 25.7
Cualidades y defectos 34.4 37.1
Denominaciones simples 32.8 17.1
Roles y estatus 0 0
Consistencia 0 0
Ideología 0 0
Identidad abstracta 1.4 0
Competencia 4.3 4.3
Valor personal 0 0
Estrategias de adaptación 1.4 0
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Autonomía 0 0
Ambivalencia 0 0
Dependencia 0 0
Actualización 0 0
Estilo de vida 0 0
Receptividad 0 0
Dominación 0 0
Altruismo 1.4 0
Referencias simples 0 0
Atractivo y experiencias sexuales 0 0

HE: Hijos de emigrantes
HNE: Hijos de NO emigrantes

Como complemento de la tabla anterior, en la gráfica comparativa de ambos gru-
pos, se puede observar claramente sobre qué categorías se asienta el autoconcep-
to, tanto para el grupo de hijos/as de emigrantes como en el grupo de control.

Gráfico 16
Referencias del grupo experimental y de control en las categorías de rasgos físicos

y la de gustos e intereses (las cifras se expresan en porcentaje)
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HE.- Hijos emigrantes
HNE.- Hinos no emigrantes

Básicamente el autoconcepto, como se puede apreciar en la tabla 64, descansa
sobre cinco categorías fundamentales, de las que de ellas dos pertenecen a la
estructura SI MATERIAL (rasgos y apariencia física y posesión de personas) y tres se
engloban en la estructura SI PERSONAL (gustos e intereses, cualidades, defectos y
denominaciones simples). 

Además, como era de esperar, dos de las cinco categorías pertenecen a la subes-
tructura imagen de sí, mientras que las tres restantes corresponden a cada una de
las subestructuras: Sí somático, Sí posesivo e Identidad de sí.

Es también, necesario incidir, en la ausencia total de referencias en las categorías
pertenecientes a las estructuras SI ADAPTATIVO y SI SOCIAL, aunque es algo que
parece totalmente lógico en niños/as de estas edades.

Estos parámetros son coincidentes para ambos grupos de forma general a la hora
de situarse sobre una estructura válida del autoconcepto.

Las diferencias son apreciables, menos en el ámbito de la categorización y situación
del propio autoconcepto en cada uno de los grupos y se manifiestan tanto en el nivel
cualitativo como cuantitativo. Es decir, como ya hemos referido, las diferencias se
observan en el ámbito cuantitativo (mayor número de referencias) y cualitativo (cali-
dad de las expresiones), factores que son favorables en ambos casos al grupo de
hijos/as de no emigrantes.

4. Relacionar la ausencia de los padres con la formación y
desarrollo del autoconcepto.

En la parte teórica de la investigación, hemos tratado de profundizar en los ámbitos
del constructo que nos ocupa. Sin embargo, la falta de acuerdo y las distintas face-
tas que influyen en el mismo hacen que nos hayamos encontrado con muchas ambi-
güedades.

En efecto, la falta de unanimidad es un punto en común, en los estudios sobre el
autoconcepto y también en bastantes de las investigaciones, sin embargo existe cier-
to consenso en un buen número de autores, entre los que se pueden destacar a
Gimeno Sacristán (1976) y Hamachek (1981), que dan mucha importancia a la con-
vivencia y presencia de los padres, como uno de los factores de gran relevancia y
que afectan a la formación y desarrollo de un autoconcepto adecuado en el niño/a,
por supuesto sin olvidarnos que son muchas las cuestiones que afectan o pueden
influir. Pero la diferencia principal entre nuestro grupo experimental y control, es la
ausencia por emigración de uno o de ambos padres. Sobre esta variable hemos tra-
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bajado, aunque siendo conscientes de que son diversos los matices y circunstancias
extrañas que pueden repercutir en el proceso y resultados obtenidos.

En la hipótesis anterior, observábamos a nivel cualitativo una diferencia entre ambas
muestras, experimental y control y necesariamente, tenemos que buscar esas dife-
rencias que se aprecian, en la variable por la que distinguimos a ambos grupos. Por
lo tanto, teniendo como punto de referencia los datos del cuestionario de L´Ecuyer,
hemos de incidir, en que la ausencia de los padres provoca ciertas deficiencias en el
autoconcepto de sus hijos/as, así perturbaciones centradas a nivel afectivo, por esa
carencia de unos padres que vivan el día a día con sus hijos/as, además éstos ter-
minan distorsionando la figura del padre o madre hasta el extremo de confundir lo
real con lo imaginario.

En los relatos de los niños/as de nuestro estudio se pueden apreciar estos dos fac-
tores, que afectan a la formación de su autoconcepto y su desarrollo.

5. Comprobar si un autoconcepto negativo influye en otras
facetas de los individuos.
Nos vamos a centrar en dos ámbitos principales y fundamentales para todo niño/a.
Es decir, en el escolar (los estudios) y en el profesional (la futura profesión que anhe-
lan).

Aunque, no es el objetivo único de nuestra investigación, vamos a profundizar en el
rendimiento escolar y en las aspiraciones profesionales de los individuos de la mues-
tra seleccionada; creemos importante acercarnos al conocimiento de estos dos
aspectos, que se ven afectados por un autoconcepto más o menos positivo. 

En el ámbito académico, teniendo sólo en cuenta al análisis cualitativo, se puede
observar de forma general lo siguiente:

1º. Escasas referencias.

2º. Se aprecia cierta despreocupación.

3º. Cuando se hace alguna mención, es para transmitir inseguridad ante los
estudios.

Por lo que a las aspiraciones profesionales se refiere, destaca principalmente:

1º. La elección se dirige hacia trabajos de tipo manual. 

2º. Relacionadas en la gran mayoría con las que tienen los padres.

3º. En algún caso desean emigrar como sus progenitores.

En las características anteriores podemos destacar en principio ciertas deficiencias,
en el contraste con el grupo de iguales (grupo control), donde se aprecien diferen-
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cias, que básicamente son generalizadas en la gran mayoría de los sujetos estudia-
dos; además en los dos ámbitos citados se aprecia la falta de unanimidad y diver-
sidad entre ambos grupos.

En el marco académico, en el grupo de control destacan los aspectos siguientes:

1º. Mayor número de referencias a los estudios realizados.

2º. Se transmite interés por ellos.

3º. Existe convicción de hacer las cosas bien y de la necesidad de ello.

En el ámbito de las aspiraciones profesionales, se aprecia:

Similar porcentaje entre los que optan por una profesión que necesita de estudios
universitarios y los que prefieren una derivada de los estudios de formación profe-
sional.

En cada uno de los protocolos nos encontramos con varios ejemplos concretos, que
fueron los que realmente nos han conducido a las conclusiones anteriores. A conti-
nuación, insertamos alguno de los más relevantes, fundamentalmente en el contex-
to educativo, que es donde se observa una mayor preocupación, en los niños/as de
ambas muestras.

Grupo experimental:

E15: "Hago mal los exámenes de matemáticas."

E58: "No se me dan matemáticas."

También encontramos expresiones totalmente antagónicas a las dos anteriores:

E21: "Soy la más lista de la clase."

Aunque estas últimas son mucho menos numerosas en la muestra de hijos/as de
emigrantes que en la de los compañeros/as que conviven con sus padres. 

6. Recopilar las peculiaridades de estos sujetos y comparar
con el grupo de iguales, que conviven con sus padres.
Fundamentalmente, son cuatro las características que sobresalen en estos niños/as,
una vez analizado el cuestionario de L´Ecuyer:

• Obediencia.

• Timidez.

• Sumisión.

• Sensibilidad.

Las destacamos por no ser muy frecuentes en los niños/as de la sociedad actual.
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Somos conscientes, al igual que en todo el proceso de investigación, de que son
muchos los factores que han podido influir en los resultados obtenidos. Sin embar-
go, una de las variables que hemos manejado, es ser hijo/a de emigrante.
Necesariamente, hemos de considerarla muy importante en el contexto de la inves-
tigación y de los resultados obtenidos. 

Respecto a las características anteriormente mencionadas, nos sorprende su exis-
tencia en niños/as de esta edad y en la actual sociedad, motivo por el cual las
hemos destacado y profundizado en su análisis. 

El porcentaje de las referencias que los niños/as hacen de los factores citados, es
bastante elevado. Además, en el caso concreto de la obediencia, es muy curioso y
sorprendente que a la gran mayoría, le guste obedecer.

Destacamos algunas de las expresiones textuales de estos niños/as:

E12: "Me gusta obedecer."

E14: "Me gusta obedecer."

E34: "Me gusta mucho obedecer."

Un elevado número de sujetos se inclinan por la expresión anterior y otros adoptan
expresiones similares, aunque no manifiestan su entusiasmo por la obediencia. Son
los casos de E26: "Obedezco profesora", otros se declaran obedientes, como E30:
"Soy obediente", o E61: "Me gusta mandar y obedecer".

Los resultados obtenidos en la muestra del grupo de control, han sido muy distintos
para este rasgo y así:

N35: "Me gusta mandar, pero no obedecer" 

N38: "Me gusta mandar"

N23: "Obedezco a mi madre" 

N18: "Obedezco a mis padres."

Son expresiones, totalmente opuestas las de ambas muestras. A los sujetos del grupo
experimental, mayoritariamente les gusta obedecer, mientras que a los del grupo
control, les gusta mandar y obedecen porque es necesario. 

Posiblemente, asociado a la obediencia el otro rasgo de personalidad que destaca-
mos es la timidez. Varios son los niños/as, hijos/as de emigrantes que se declaran
tímidos, sin embargo, sus compañeros/as que viven con los padres no hacen nin-
gún tipo de referencia a esta característica. 

Además, en el estudio de los cuestionarios, aparecen expresiones que consideramos
están ligadas con este rasgo de la personalidad y así es notable el número de indi-
viduos que se declaran de una manera muy directa como tímidos/as, por ejemplo:
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E57: "Soy tímida."

E43: "Soy un poco tímida."

E34: "Soy una niña muy tímida."

E22: "Soy muy tímido."

Además son cuantitativamente más numerosas las niñas que se consideran tímidas,
mientras que los niños lo hacen en menor porcentaje. 

Muy ligado a los rasgos anteriores, posiblemente consecuencia de ellos, nos encon-
tramos con la sumisión. Es una de las características de este grupo de niños/as que
se puede apreciar en sus relatos.

Es un aspecto muy ligado a los anteriores, principalmente con la obediencia, pues
destacan estos niños/as a estas edades, en la facilidad con la que se les puede diri-
gir o manejar. De ahí, que acepten sin poner ningún tipo de trabas la traumática
ausencia de sus padres. Es este un rasgo que se aprecia directa o indirectamente en
la totalidad de la muestra estudiada.

Hay estudios al respecto en los que la sumisión se destaca como uno de los rasgos
principales de personalidad del emigrante gallego y entre otros, podemos citar la
investigación inédita realizada por Tojo Sierra y otros, recogida por Rodríguez
López (1974) en la Enciclopedia Gallega con el título de: "Estudio del crecimiento
y desarrollo transversal y longitudinal en niños, adolescentes y jóvenes de Galicia.
Valoración de los parámetros antropométricos, bioquímicos, hormonales, radioló-
gicos, psicométricos y socioeconómicos en una muestra de 8.000 personas." 

En nuestro trabajo, este rasgo de personalidad se encuentra también reflejado como
una de las características de sus descendientes.

Finalmente se halla la sensibilidad que es otra de las peculiaridades que hallamos
en estos hijos/as de emigrantes. Sin embargo, es un rasgo que no se refleja en un
número elevado de sujetos y aparece más frecuentemente en las niñas que en los
niños.

En efecto, no es una característica generalizada, aunque la hemos destacado en el
grupo experimental mientras que en el grupo de control no aparece en ninguno de
los niños estudiados. Además, creemos que en cierta forma puede ser motivada por
la ausencia de los padres, a unas edades en que su presencia es tan necesaria. 

Aparecen también algunos casos concretos que son merecedores de un estudio indi-
vidualizado y así destacamos dos de ellos, pertenecientes a una niña y un niño esco-
larizados en el Colegio Público "Barrié de la Maza" de Santa Comba.

A continuación reflejamos textualmente lo expuesto por esta niña, E13:

"Yo soi una miña que me gusta que me den consejos.cariños pero también
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me gusta dar consejos.me considero pesada para algunos amigos, intento
cambiar pocas beces. Pienso que preferia no nacer por que hestoi sin el
carino de mis padres."

El texto pertenece a una niña de 11 años, cuyos padres son ambos emigrantes.
Como se puede apreciar en su propia definición, existen serias lagunas lingüísticas
además de ser bastante escueta. 

Se puede apreciar una profunda inseguridad en sí misma: "me gusta que me den
consejos, pero también me gusta dar consejos " "me considero pesada intento
cambiar". 

Menciona asimismo la palabra "cariño", por dos veces, aunque el primer vocablo,
es utilizado para manifestar sus gustos e intereses, mientras que en el segundo lo
consideramos mucho más relevante, pues manifiesta abiertamente una gran carga
emocional al estar sin el cariño de sus padres, motivo por el cual, estas graves
secuelas le llevan a la conclusión de que era mejor no haber nacido.

En esta última aseveración se manifiesta toda una problemática, que en otros casos
en iguales circunstancias no es relatada tan abiertamente, posiblemente, por esos
rasgos personales que se manifiestan más comúnmente en estos hijos/as de emi-
grantes. Es decir, probablemente esa obediencia-timidez-sumisión, son los causan-
tes de que manifestaciones como la anterior no fueran más habituales en la mues-
tra experimental. El otro rasgo -sensibilidad- se puede, aunque, indirectamente
apreciar en este caso particular que acabamos de exponer.

Fundamentalmente, la falta de referencias es en la categoría: rasgos y apariencia
física.

Los demás niños/as hijos/as de emigrantes y no emigrantes, basan su descripción
en la categoría mencionada anteriormente. Consideramos que la ausencia de refe-
rencias pertenecientes a esta categoría puede ser consecuencia de un autoconcep-
to negativo.

El segundo caso seleccionado, es el de un niño que tiene a su padre emigrado, E22:

"Yo soy poco importante tengo algunos amigos como Felix. Juego poco al
fútbol y ago poco deporte. Me gusta mucho jinasia y hacer cosas manua-
les."

Este niño tampoco se aparta de la norma general de sus compañeros/as, en cuan-
to a la concreción de su relato. También coincide con la niña anterior, en no hacer
referencias dentro de la categoría, rasgos y apariencia física, aunque ello no es lo
habitual.

Conviene destacar en las expresiones de E22, fundamentalmente: "Yo soy poco
importante", cuatro palabras con las que empieza a escribir sobre ¿Quién es él?
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Ante esta aseveración tenemos que pensar obligatoriamente en un autoconcepto
muy bajo, que viene a verificar nuestra hipótesis principal de trabajo.

Lo que escribe a continuación, se puede entender como la verificación de esa pri-
mera expresión, pues, habla de que tiene pocos amigos y sólo cita uno, mientras
que se declara como muy aficionado a gimnasia y sin embargo, dice: "juego poco
al fútbol y hago poco deporte."

Como es norma general en la muestra de estos niños, aparecen contradicciones,
que demuestran esa inseguridad que lleva asociado un autoconcepto bajo.

7.3. Interpretación conjunta de ambos análisis

Las fuentes disponibles que tenemos a nuestro alcance para conocer las caracterís-
ticas de los hijos/as de emigrantes, son fundamentalmente los datos contenidos en
los dos cuestionarios utilizados.

La interpretación conjunta de ambos y los dos enfoques de análisis: cualitativo y
cuantitativo empleados conjuntamente, creemos que nos aportará una visión más
amplia y rica de los resultados alcanzados.

En primer lugar, la interpretación de los resultados en este apartado se realiza para
cada uno de los objetivos de investigación propuestos. En los apartados anteriores
se realizó el análisis mencionado de forma autónoma. Ahora, el propósito es hacer-
lo conjuntamente, teniendo en cuenta los datos en los que nos apoyamos en el cua-
litativo interrelacionados con los utilizados en el cuantitativo. 

El primero de los objetivos propuestos y expuesto anteriormente de forma indepen-
diente para el análisis cuantitativo y cualitativo, es el siguiente:

7.3.1. Estudiar la problemática de un grupo de alumnos/as
que se ven separados de sus padres. 

Los profesionales de la educación, a la hora de hablar de la "problemática" que
puede presentar un alumno/a, se están refiriendo a infinidad de acepciones. Por lo
tanto, estamos, ante un término que abarca un elevado número de connotaciones
distintas y muy diversas. Concretamente, esta complejidad puede afectar a distintos
ámbitos relacionados con los alumnos/as: afectivos, de integración, intelectuales, de
rendimiento, elección profesional, etc.

En nuestro estudio, tratamos de subrayar los aspectos más generales y relevantes de
los sujetos que componen la muestra. De forma individual, todos los que han sido
estudiados manifiestan alguna característica digna de ser resaltada; sin embargo,
vamos a destacar en un principio sólo las peculiaridades generales de este grupo
de discentes.



136 José Manuel Lobato Martínez

CAPITULO 7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Una de las formas más clásicas de evaluar a un alumno académicamente, es el ren-
dimiento escolar que es manifestado a través de las calificaciones que a cada alum-
no otorgan sus profesores.

En la presente investigación hemos recogido la evaluación global de todas las mate-
rias al final de curso. Teniendo en cuenta la valoración de los profesores, nos encon-
tramos tal y como expusimos anteriormente que el grupo de hijos/as de emigran-
tes, tan sólo alcanzan la media de suficiente, y el 40% de estos alumnos/as no lle-
gan a los mínimos exigidos, es decir, la calificación de suficiente.

Además otro de los datos que hemos observado, es que en el autoconcepto, el fac-
tor más negativo de todos los que hemos estudiado, es precisamente el relacionado
con el rendimiento académico, aunque manifiestan preocupación por los estudios y
los consideran como muy importantes en un orden de prioridades en donde hacen
el siguiente ordenamiento:

La preocupación por los estudios es manifiesta y sólo la familia los supera por orden
de prelación en estos niños/as. Sin embargo, el rendimiento no es acorde con este
interés manifiesto.

Las causas que provocan la falta de concordancia apuntada, entre lo que es una de
sus prioridades y los resultados que obtienen, creemos son varias, y no se deben
centrar única y exclusivamente en un factor determinado. En efecto, hay diversidad
de acontecimientos que pueden estar afectando a este tipo de discente en su rendi-
miento, fundamentalmente cuando son conscientes y así lo manifiestan de lo impor-
tante que son los estudios para ellos.

Gráfico 17
Ordenamiento por prioridades de los hijos/as de emigrantes
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En nuestra investigación, hemos de resaltar como una de las causas principales
del desfase existente entre el rendimiento-inquietudes, la ausencia de los padres.
Para llegar a la afirmación anterior nos fundamentamos en el contraste con el grupo
de compañeros/as, exactamente en las mismas condiciones, con la única diferencia
de convivir habitualmente con sus padres. Estos últimos, en rendimiento escolar han
conseguido a final de curso una calificación mayor, aunque no manifiestan una pre-
ocupación tan evidente como los hijos/as de emigrantes por los estudios.

En los gráficos comparativos de ambos grupos se pueden apreciar los resultados
que se comentan anteriormente.

En orden de prelaciones en el grupo de hijos/as de no emigrantes, aparecen los
estudios en tercer lugar, con un 10% de la población de encuestados que los consi-
dera como lo más importante, después de la familia y la salud.

Sin embargo, y a pesar de que los hijos/as de emigrantes manifiestan una mayor

inquietud por los estudios, debemos considerar que su rendimiento no tan adecua-
do como el de sus compañeros/as que conviven con los padres, provocado funda-
mentalmente por la ausencia y falta de éstos, que ocasiona una serie de necesida-
des no cubiertas y dificultades difíciles de superar por los niños/as que hemos de
buscarlas fundamentalmente en el ámbito afectivo, generadas por esa no presencia
de los progenitores. Esta carencia afectiva, es manifestada por ellos de diversas
maneras en los cuestionarios cumplimentados. A continuación resaltamos algunos
de estos mensajes:

Gráfico 18
Comparación de prioridades en la muestra de hijos/as de emigrantes

y los hijos/asde no emigrantes
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E7: "Deseo más grande es tener hermano/a."

E11: "A veces estoy muy triste porque no estoy con mis padres." 

E16: "Dos grandes deseos: que mi padre viva con nosotros y aprobar para
ser profesora."

E18: "Quiero tener a mis padres en España, para estar con mis padres y
con mis primos y mi familia."

E38: "No pido más estar con mi padre y mi familia."

E67: "Deseo tener toda la familia junta."

E68: "Me gustaría ser más feliz."

Los ejemplos anteriores, son una pequeña muestra del pensamiento de estos alum-
nos/as a nivel afectivo. Todos ellos son distintos, aunque convergen en esa falta de
afectividad y cariño que ante la ausencia de sus padres difícilmente puede ser sub-
sanada.

Todo ello, genera un ambiente que, consideramos no es el más adecuado para con-
centrarse y rendir de forma óptima de acuerdo con las potencialidades que cada
uno de ellos posee.

Finalmente, el rendimiento escolar en el colegio es uno de los factores que expresan
esta problemática, tan compleja a nivel afectivo y de rango muy superior al que
puedan tener los estudios en sí para estos escolares.

Sin embargo, no son estas necesidades afectivas las únicas que le ocasionan pro-
blemas a los niños/as. En los cuestionarios se pueden apreciar una serie de dificul-
tades que también provocan que el rendimiento escolar no sea realmente el ade-
cuado para sus capacidades.

Ilustramos algunas de las expresiones escritas por los alumnos/as que verifican estas
anomalías que hemos apreciado de forma general en este grupo de discentes.

E17: Es una niña que tiene a su padre emigrado y vive con su madre, por lo
que posiblemente, es consciente de sus dificultades y dice: "Tengo que
ayudar a mi madre."

E38: "Ayudo a mi madre en casa." Se encuentra en idénticas circunstancias
que E17. 

Sin embargo no son las únicas, pues expresiones similares aparecen en la gran
mayoría de la muestra.

Además, cuando la ausencia es de ambos padres, el trabajo doméstico se intensifi-
ca, pues por ejemplo los abuelos necesitan de la ayuda de estos niños/as y traba-
jan habitualmente con ellos en las tareas de casa y del campo. Esto les resta mucho
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tiempo al estudio, además de hacer labores que no son las más adecuadas para
ellos.

La conclusión evidente es, para poder rendir académicamente en un nivel similar al
del grupo de control (compañeros/as de aula) necesitan hacer un sobreesfuerzo que
muchas veces no pueden o no están capacitados para realizarlo. Por lo tanto, la
manifestación real son unas calificaciones de aprovechamiento académico inferio-
res y un autoconcepto escolar más negativo que el grupo de iguales.

Estos resultados son constatables, tanto en el ámbito cualitativo como cuantitativo,
aunque posiblemente la problemática sea mayor y se extienda a otros aspectos que
no han sido abordados en el presente estudio por no ser objetivos concretos del
mismo.

2. Analizar y profundizar en el conocimiento del autoconcep-
to en los hijos/as de emigrantes.
En el análisis por separado tanto cualitativo como cuantitativo, ya nos hemos ocu-
pado extensamente del autoconcepto de los hijos/as de emigrantes que en líneas
generales podemos apreciarlo como normal para unos niños/as de esta edad. Sin
embargo, hay algunas matizaciones que consideramos oportuno reflejar:

1. En el ámbito cuantitativo, manifiestan un autoconcepto más positivo que el
que se aprecia a nivel cualitativo.

2. Cualitativamente se observa entre los individuos unas diferencias más acu-
sadas. Es decir, se aprecia más heterogeneidad que en los datos cuantita-
tivos.

3. El factor afectivo aparece destacado a nivel cualitativo, mientras que en el
análisis cuantitativo no se manifiesta de una manera relevante, excepto en
el relacionado con los padres en donde las diferencias son también signi-
ficativas en el nivel estadístico.

La propia naturaleza del análisis de índole cuantitativo o cualitativo puede influir en
estos aspectos encontrados. La dimensión afectiva, la consideramos muy importan-
te por las implicaciones que puede tener en otras facetas de la personalidad de los
niños/as.

3. Comprobar si existen diferencias significativas entre el
autoconcepto del grupo de niños/as, hijos/as de emigrantes
y los que conviven con sus padres.
En el plano general, consideramos que estadísticamente el autoconcepto de los
hijos/as de emigrantes, es normal para su edad; en efecto no podemos calificarlo
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como positivo pero tampoco lo contrario. Sin embargo, al compararlo con el grupo
de iguales, comprobamos:

1. Cuantitativamente aparecen diferencias, aunque no significativas, entre los auto-
conceptos generales de ambos grupos.

Tabla 65

Comparación entre el autoconcepto general de los hijos/as de emigrantes y los
compañeros/as que conviven con sus padres
Suma de Grados de Media Razón Significación

Cuadrática Libertad cuadrados
Intergrupos ,6251 2 ,3126 ,4842 ,6172
Intragrupos 88,4361 137 ,6455
TOTAL 89,0612 139

2. Cualitativamente se aprecian unas diferencias más acusadas entre las dos mues-
tras.

En los dos análisis, se comprueba que el autoconcepto de los hijos/as de emi-
grantes es más negativo que el del grupo de niños/as que conviven con sus
padres.

Debemos de destacar la importancia de los resultados en el plano del análisis eco-
lógico, puesto que la diversidad entre algunos de los sujetos del grupo experimen-
tal son manifiestas e importantes en el estudio detallado de cada caso. 

Esta investigación contempla ambos análisis, por considerarlos complementarios y
por aportarnos una visión más extensa y fundamentada de los resultados.

Basándonos en la seguridad que nos concede el haber contemplado desde distintos
puntos de vista la verificación de los resultados, hemos de concluir, que existen de
forma general diferencias entre un autoconcepto más negativo de los hijos/as de
emigrantes y un autoconcepto más positivo del grupo de iguales estudiados.
Además, en el análisis individual, las diferencias entre sujetos de ambas muestras,
en algunos casos son muy relevantes.

4. Relacionar la ausencia de los padres con la formación y
desarrollo del autoconcepto.

Destacamos la influencia que la ausencia de los padres, provoca en el autoconcep-
to de los hijos/as. Fundamentalmente, en el factor que mide la relación con los
padres, aunque, los demás también se ven afectados por estar todos ellos interrela-
cionados entre sí en la formación de un autoconcepto general.
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Los niños/as tienen carencias afectivas que las manifiestan en los cuestionarios que
cumplimentaron, fundamentalmente en el de L´Ecuyer. Relacionado con esa necesi-
dad afectiva y el no convivir de manera estable con sus padres se observa que los
hijos/as se forman una imagen de sus progenitores que en muchos casos es total-
mente distorsionada.

Creemos, que ese pensamiento que el hijo/a de emigrante tiene de sus padres, está
expresado en los datos de los cuestionarios que cumplimentaron, y es también per-
fectamente manifestado por Rodríguez Castelao (1996:95).

"O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo
no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai;
pero denantes de saír da casa botoulle unha ollada ó retrato.

Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agarda-
ban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os
seus ollos esculcaban nas greas, en procura do pai ensoñado.

De súpeto avistouno de lonxe. Era o mesmo do retrato, ou aínda mellor por-
tado, e Migueliño sentiu por el un grande amor, e canto máis se achegaba o
americano, máis cobiza sentía o rapaz por enchelo de bicos. Ai, o america-
no pasou de largo sen mirar para ninguén, e Migueliño deixou de querelo.

Agora si, agora si que o era. Migueliño avistou outro home moi ben traxea-
do e o corazón dáballe que aquel era o seu pai. O rapaz devecía por bica-
lo a fartar. ¡Tiña un porte de tanto señorío! Ai, o americano pasou de largo
e nin tan sequera reparou en que o seguían os ollos angurientos dun neno.

Migueliño escolleu así a moitos pais que non o eran e a todos quixo tola-
mente.

E cando esculcaba con máis anguria fíxose cargo de que un home estaba
abrazando á súa nai. Era un home que non se parecía ó retrato: un home
moi fraco, metido nun traxe moi frouxo; un home de cera, coas orellas fóra
do cacho, cos ollos encoveirados, tusindo.

Aquel si que era o pai de Migueliño."

El niño/a, al no convivir con sus padres habitualmente, termina haciéndose su pro-
pia idea, de unos padres que no conoce lo suficiente para ser objetivo en su análi-
sis. Todo ello conduce a estos sujetos a alcanzar el valor más alto de su autocon-
cepto en el factor relacionado con ellos.
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Tabla 66

Calificación de los hijos/as de emigrantes en los autoconceptos particulares
relacionados con los compañeros, los padres y el académico

Factores Media

Compañeros 3,90

Padres 4,30

Académico 3,72

Su juicio se forma y fundamenta principalmente a través:

a) Lo que le hablan sus familiares acerca de los padres emigrados.

b) En las visitas de los padres en periodos vacacionales.

c) En la comunicación por carta o teléfono.

d) En las fotografías de sus progenitores.

Generalmente en estos casos y a falta de esa convivencia habitual entre padres e
hijos/as, el juicio sobre los padres se forma a partir de datos más subjetivos y expe-
riencias aisladas y de corta duración como las relacionadas anteriormente, nor-
malmente siempre ligadas con acontecimientos placenteros como pueden ser las
vacaciones o una simple llamada telefónica. Todas estas situaciones van desarro-
llando en el niño/a una opinión distorsionada respecto a sus padres, llegando en
algunos casos a idealizarlos. Es decir, confunden lo que es el padre/madre real con
el ideal; es el caso de Migueliño, el niño de la historia de Castelao que confundía
lo ideal o imaginario con lo real. 

En nuestro estudio se aprecia, en un gran número de casos, como los padres son
idealizados por sus hijos/as, lo cual, necesariamente tiene que influir en el desa-
rrollo y formación adecuada de su autoconcepto.

Al respecto, además de los datos de la tabla anterior, nos hemos basado funda-
mentalmente en los relatos de los niños/as y resaltado alguna de sus manifestacio-
nes que consideramos son indicativas de este fenómeno:

E26: "Tengo un hermano encantador y los mejores padres del mundo."

E50: "Mis padres son muy buenos conmigo."

E52: "Mis padres son cariñosos conmigo, me entienden bien."

Posiblemente, ésta sea una de las causas principales por las que el autoconcepto
general de estos niños/as no sea más negativo de lo que obtenemos en el análisis
cuantitativo de los resultados, mientras que en el análisis cualitativo también valo-
ran positivamente a sus padres, aunque consideramos que su valoración en el auto-
concepto nos aporta unos resultados inferiores. 
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5. Comprobar si un autoconcepto negativo influye en otras
facetas de los individuos.

Los resultados nos verifican para la muestra de hijos/as de emigrantes un autocon-
cepto inferior al grupo de iguales que coinciden en el análisis cualitativo y cuantita-
tivo, aunque en éste no sean significativos, pero en ambos casos son inferiores a los
de los demás compañeros cuyos padres no son emigrantes.

Hemos buscado la influencia de un autoconcepto inferior en una de las tareas habi-
tuales de todo niño/a, y lo que piensa o desea para su futuro a nivel profesional.
Los dos factores que hemos contemplado son:

1. Rendimiento escolar.

2. Futuro profesional.

El rendimiento escolar ha sido medido por las calificaciones asignadas por los pro-
fesores, y por uno de los factores contemplados en el autoconcepto general que es
el autoconcepto académico que tienen los propios alumnos/as.

En el gráfico nº 20 que aparece a continuación, insertamos los resultados obteni-
dos, de su propia percepción (autoconcepto académico) y las calificaciones escola-
res de sus profesores.

Gráfico 19
Comparación de los autoconceptos generales de los hijos/as

de emigrantes y no emigrantes
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Se aprecia como existe variación entre la valoración que hace el profesor y la que
realiza el propio alumno/a sobre sí mismo, teniendo en cuenta que ambas puntua-
ciones pueden oscilar entre los valores de 1 a 5, tanto para lo que el niño/a pien-
sa o percibe (autoconcepto académico) y la calificación del profesor.

Las diferencias también son constatables cuando se compara el grupo de los
hijos/as de emigrantes y el de iguales compañeros/as de clase de padres no emi-
grantes.

En las dos variables es inferior las valoraciones de los hijos/as de emigrantes, pero
mientras en el autoconcepto no son muy acusadas, en las evaluaciones de los pro-
fesores se observan como son más apreciables y estadísticamente significativas. Los
resultados del análisis de varianza de las calificaciones de los profesores y el auto-
concepto académico son recogidos en las tablas nº 42 y 47 respectivamente, sien-
do las diferencias significativas para el primer caso, mientras que en el autocon-
cepto no son estadísticamente significativas las diferencias existentes entre ambos
grupos (hijos de emigrantes y no emigrantes).

Es importante resaltar la proximidad entre los valores de autoconcepto y califica-
ciones en la muestra de hijos/as de no emigrantes, mientras que los que obtienen
los niños/as que poseen a sus padres emigrados, existe una diferencia más acusa-
da. Estos resultados vienen a confirmarnos que la ausencia de los padres necesa-
riamente influye en el rendimiento académico de estos alumnos/as; provoca que su
autoconcepto sea más negativo y un rendimiento escolar muy por debajo de sus
posibles potencialidades.

Gráfico 20
Comparación entre las calificaciones de los profesores y el autoconcepto académico
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En la esfera profesional valoramos las respuestas a la pregunta:

De mayor quiero ser.....

Las contestaciones obtenidas han sido categorizadas en tres grupos y los resultados
son los que muestra la gráfica nº 22.

Gráfico 21
Comparación de calificaciones y autoconcepto entre el grupo de hijos/as de

emigrantes y no emigrantes
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Estos datos al ser comparados con el grupo de iguales (niños/as de padres no emi-
grantes) es donde realmente se aprecia la diferencia existente entre los niños/as de
ambas muestras y las ambiciones de cada uno.

Los resultados son muy similares a los obtenidos por Touza en una investigación rea-
lizada con hijos/as de emigrantes gallegos escolarizados en el colegio de
Ribadavia. En su trabajo (1983:236) llegaba a las siguientes conclusiones: "A
influencia familiar déixa-se notar tamén nas profesións elexidas polos nenos. Unha
meirande parte de fillos de emigrantes elixen unha profesión meia. Nesta edade os
nenos preferen a profesión dos seus pais. Os emigrantes pertencen a profesións
meias, de xeito que os fillos inclínan-se por istas mesmas. As profesións de nivel
superior apenas son elixidas; tencionan en todo imitar ós pais e desexan sair ó
estranxeiro."

Estos resultados obtenidos en la investigación mencionada, concuerdan con los
expuestos en la presente y que se pueden comprobar en los gráficos que hemos

Gráfico 22
Aspiraciones profesionales de los hijos/as de emigrantes

Gráfico 23
Aspiraciones profesionales de los hijos/as de emigrantes
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adjuntado. Por consiguiente cuanto más negativo sea el autoconcepto en los
hijos/as de emigrantes menor es el rendimiento académico, además de que sus
aspiraciones futuras en la elección profesional son más modestas que las de sus
compañeros/as hijos/as de no emigrantes. Posiblemente éstas también son acha-
cables a esa "idealización" de los padres, que le condiciona su propia elección pro-
fesional futura.

6. Recopilar las peculiaridades de estos sujetos y compararlas con el grupo de
iguales, que conviven con sus padres.

A título individual son muchas las características que podemos resaltar de estos
niños/as. Sin embargo, nuestro esfuerzo está concentrado fundamentalmente en
resaltar los aspectos generales de éstos que están ligadas a su propia personalidad
y que posiblemente también afecten a la evolución de su autoconcepto.

Uno de los rasgos distintivos con el grupo de iguales (hijos de padres no emigran-
tes), es la alta valoración que ellos tienen de la obediencia. Mientras que los
niños/as que viven con éstos, si hacen alguna referencia es para manifestar la nece-
sidad y obligación de obedecer, pero no la valoran como una cualidad propia.

N15: "Obedecer no me gusta mucho."

O manifestar justamente lo contrario, como es el caso de N35: "Me gusta mandar
pero no obedecer."

En el número de referencias que cada grupo hace sobre la obediencia, también las
diferencias son acusadas y ostensibles y a continuación recogemos los datos en el
gráfico nº 24. 

Gráfico 24
Referencias que ambas muestras de niños/as hacen de la obediencia
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Como se refleja en la gráfica anterior, la cuarta parte de la muestra de los hijos/as
de emigrantes se declaran obedientes, mientras que el porcentaje se reduce hasta
un 15% para la muestra de niños/as que conviven habitualmente con los padres,
aunque estos últimos hacen mención en sus relatos a la obediencia como algo a lo
que son obligados o que son totalmente opuestos a ella; por el contrario los hijos/as
de emigrantes se declaran obedientes, además de sentirse satisfechos por este moti-
vo. Es importante resaltar que la diferencia entre ambos grupos no se encuentra sim-
plemente en el número de referencias que hacen, sino en lo opuesto de sus mensa-
jes. 

Otro de los factores a destacar y que se manifiesta en un porcentaje elevado de la
muestra es la condición de timidez que estos pequeños/as asocian a su personali-
dad. En efecto se declaran como tímidos/as el 9% de la muestra que no es un por-
centaje excesivamente elevado, aunque lo consideramos relevante por tratarse de
una descripción libre, además que el grupo de iguales no hace ninguna referencia
a la timidez como una característica o rasgo de su personalidad. 

La gran mayoría de los que se consideran tímidos elevan su timidez al grado máxi-
mo y son los casos de E22: "Soy muy tímido" y de E34: "Soy una niña muy tími-
da." Es esta una característica que contrasta fuertemente con la educación actual de
los más jóvenes tanto en el ambiente familiar como educativo. Sin embargo en estos
niños/as puedan influir el ser los abuelos normalmente los principales encargados
de llevar y conducir el proceso educativo de sus nietos.

Una tercera característica que se manifiesta en el análisis de los cuestionarios es la
sumisión que se puede comprobar en las descripciones de estos niños/as y cómo
destacan de manera ostensible esta cualidad. 

La situación tan peculiar en que se desenvuelven ocasiona probablemente un some-
timiento obligado y necesario, que es el que puede provocar este comportamiento
sumiso que hemos apreciado en los relatos de los hijos/as de emigrantes.
Probablemente esta conducta de sumisión esta muy relacionado con las caracterís-
ticas reseñadas anteriormente de obediencia y timidez.

En consecuencia en estas edades manifiestan un comportamiento amable y servicial,
fácil de ser manejados y dirigidos por los demás.

Por último hemos de destacar la sensibilidad que manifiestan los sujetos hijos/as de
emigrantes como una característica que creemos muy vinculada a la situación afec-
tiva que poseen, ocasionada por esa carencia que se manifiesta en la ausencia de
uno o ambos padres.

En general todos los pequeños/as se manifiestan bien directa o indirectamente
como muy sensibles a distintos acontecimientos, por ejemplo:
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E20: "Soy muy sensible y cuando veo una película triste me pongo a llo-
rar."

E21: "Soy muy nerviosa, cuando la profe me riñe me da mucha rabia y me
pongo muy triste."

En otros casos los mensajes no son tan directos, pero ese rasgo sensibilidad/afec-
tividad es manifiesto en la totalidad de los niños/as que componen la muestra estu-
diada.
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La emigración es, quizá, uno de los fenómenos demográficos-sociales más comple-
jos. En la propia dificultad de su definición expresa su nivel de complejidad.

Al estudiar el autoconcepto en los hijos/as de emigrantes, intenté aportar una serie
de datos para que se pueda comprender mejor a este colectivo de personas.

En el estudio de cada uno de los objetivos que nos marcamos hemos obtenido una
serie de resultados que tratamos de sintetizar a continuación, como conclusiones
generales de nuestra investigación.

1. Análisis de las conclusiones

Primera. Existe una problemática diferenciada en los alumnos/as que no convi-
ven habitualmente con sus padres. 

Las dificultades se manifiestan fundamentalmente en el rendimiento académico. Las
causas de un rendimiento inferior de los hijos/as de emigrantes con la población de
iguales, hijos/as de no emigrantes, está centrada principalmente en la ausencia de
los padres, lo que provoca que estos niños/as no poseen la ayuda principal y com-
plemento de la escuela, que normalmente, es aportada por alguno de los padres en
casa, fundamentalmente en los primeros años de vida escolar.

Además un rendimiento educativo no adecuado provoca con el paso de los años
otros problemas a distintos niveles. Sin embargo es importante destacar la inadap-
tación de la mayoría de estos niños/as dentro del sistema educativo actual.

Segunda. El autoconcepto de los hijos/as de emigrantes fluctúa alrededor de dos
grandes estructuras, el SI MATERIAL y el SÍ PERSONAL.

El autoconcepto aparece constituido por dos estructuras, que aparecen entre las
cinco señaladas por L´Ecuyer (1975) como fundamentales, por lo que no hubo nece-
sidad de incluir nuevas estructuras a las propuestas en su modelo multidimensional.  

Tercera. La organización del autoconcepto de los hijos/as de emigrantes se basa,
fundamentalmente, alrededor de unas grandes áreas (imagen de sí, sí somático,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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sí posesivo e identidad de sí), que son compartidas por el grupo de iguales que
conviven con los padres.

La muestra de sujetos, hijos/as de emigrantes, tienen globalmente un autoconcepto
más negativo que el de los niños/as que conviven con sus padres.

En efecto, la diferencia es constatable en los dos análisis efectuados, cuantitativo y
cualitativo. Nos fundamentamos en la incardinación de ambos análisis realizados
para llegar a la presente conclusión.

El autoconcepto de los hijos/as de emigrantes es inferior al de los niños/as per-
tenecientes al grupo de iguales.

Es una constante a lo largo de la investigación, tanto a nivel del autoconcepto gene-
ral como en los factores particulares estudiados (académico, relaciones con los com-
pañeros...).

Cuarta. Necesariamente, el autoconcepto inferior de los hijos/as de emigrantes,
está fundamentado en la ausencia de sus principales referentes -los padres- como
personas más importantes y relevantes para la formación y desarrollo de un auto-
concepto adecuado.

Nos apoyamos en la teoría de la identidad social, que expone que todos los sujetos
al evaluarse a sí mismos lo hacen de una forma positiva, por lo que los resultados
hemos de considerarlos en buena lógica más favorables de lo que realmente debe-
rían de ser. Sin embargo, este sesgo es idéntico en ambas muestras, por tal motivo,
los resultados aunque más favorables, deben de ser aceptados como totalmente váli-
dos.

La única variable diferenciadora de ambas muestras, es la ausencia de los padres
en uno de los grupos. Esta ausencia provoca necesariamente trastornos de diversa
índole, que terminan por determinar un autoconcepto más bajo.

Quinta. El autoconcepto menos positivo del grupo de  hijos/as de emigrantes,
afecta fundamentalmente en el rendimiento escolar más bajo y a las perspectivas
profesionales de futuro que son sensiblemente más modestas que el grupo de
iguales.

En nuestra Tesis, hemos estudiado fundamentalmente las dos variables anteriores
asociadas a un autoconcepto bajo. Sin embargo, somos conscientes, de que un
autoconcepto no adecuado lleva asociado otras muchas dificultades para el normal
desenvolvimiento de los individuos. 

Sexta. Destacamos principalmente, cinco pecularidades del grupo de hijos/as de
emigrantes, que no se dan en la población de iguales y que se manifiestan clara-
mente en la muestra de estos individuos. Son la obediencia, timidez, sumisión,
sensibilidad y la alta valoración de su familia -padres- que se aproxima a lo ideal.  
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Las características personales que se manifiestan en estos niños/as, consideramos
que están muy ligadas con su especial situación: vivir sin los padres y también son
congruentes con los resultados que hemos obtenido de su autoconcepto. 

La emigración supone cambio que se produce fundamentalmente en la estructura
familiar que se ve sustancialmente alterada con la ausencia de uno o ambos padres
a la vez, por lo tanto las relaciones interpersonales se verán afectadas. Los cambios
en el funcionamiento de la familia, una vez que los padres o padre emigran, gene-
ran la aparición en la escena familiar de nuevas personas: abuelos, tíos, amigos de
los padres, etc., que actuarán como figuras sustitutorias o apoyos alternativos.

Las modificaciones también se producen en los problemas prácticos de la vida coti-
diana, estudios, deberes, ayudar en casa, etc.

Asimismo sufren alteración las relaciones sociales externas a la propia familia, y así
unos buscan apoyo en el grupo de amigos y otros reaccionan de forma opuesta,
encerrándose en sí mismos.

Finalmente las alteraciones de las relaciones padre-hijo o padre/madre-hijo, con la
pérdida de apoyo y seguridad, asociada a alteraciones y necesidades emociona-
les, provocan la incertidumbre en la situación de estos niños/as.

El sexo del niño modula sus respuestas ante la emigración de los padres. El impac-
to en el autoconcepto es más acusado en los niños que en las niñas. También, si la
emigración es sólo del padre el más afectado es el niño.

Estos efectos más adversos en el autoconcepto de los niños, es debido probable-
mente a que les falta la figura paterna, muy importante como modelo para ellos.     

2. Discusión de los resultados

Entre los objetivos básicos que nos habíamos fijado en nuestra intención el princi-
pal era: Indagar y profundizar en el conocimiento del autoconcepto en los hijos/as
de emigrantes como un grupo social diferenciado.

En efecto, nuestra meta estuvo centrada en demostrar de forma empírica cuantitati-
va y cualitativamente una formación y desarrollo del autoconcepto de éstos distinta
al grupo de iguales que conviven con sus padres.

La justificación de nuestro interés viene derivada especialmente del convencimiento
de poder conocer aspectos relevantes del autoconcepto de los hijos/as de emi-
grantes.

Nuestra postura hemos tratado de justificarla a lo largo de este trabajo de investi-
gación en los distintos apartados que lo componen, además todo el estudio efec-
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tuado estuvo fundamentado en una amplia revisión bibliográfica específica, que fue
el punto de partida de la presente Tesis.

Finalmente, los resultados obtenidos son la culminación de un proceso que surge de
un planteamiento inicial, que se fundamenta tanto en las inquietudes sociales como
personales, ante la necesidad de un conocimiento más profundo de un grupo social
diferenciado como es el del colectivo de los niños hijos de emigrantes.

Creemos conveniente destacar en los resultados fundamentalmente cuatro aspectos:

1. Es un grupo de personas delimitado y perfectamente diferenciado, res-
pecto de la población de iguales, hijos/as de padres no emigrantes.

2. Existen algunas características generales, comunes a la gran mayoría de
los sujetos que son las que determinan su propia identidad.

3. Su autoconcepto es inferior al que poseen el grupo de iguales, aunque esta
diferencia no es muy acusada.

4. Aparecen problemas en ellos a nivel afectivo relacionados con esa ausen-
cia de los padres.

Los resultados obtenidos están en la línea de lo que se esperaba, sin embargo, son
necesarias ciertas matizaciones. En primer lugar, la valoración media del autocon-
cepto de la población de los hijos/as de emigrantes, aunque inferior al del grupo de
iguales, en el ámbito estadístico no es significativo teniendo en cuenta el análisis
cuantitativo.

Sin embargo, cualitativamente las diferencias entre el autoconcepto de ambos grupos
son apreciables y éstas se incrementan si tenemos en cuenta alguno de los casos par-
ticulares más extremos.

También, es importante hacer constar que dentro de la muestra de hijos/as de emi-
grantes, se ven más afectados los niños/as que se encuentran con la ausencia de uno
de los padres, que si la emigración es de los dos. Y dentro de este grupo los niños
son los que tienen más problemas que las niñas, posiblemente porque la ausencia
cuando no es en pareja es mayoritariamente del padre.

Asimismo, es un grupo con una identidad propia, que en estas edades está determi-
nado por las características comunes que presenta la población estudiada, que no
aparecen en el estudio comparativo efectuado en la población de iguales, hijos/as
de no emigrantes.

Destaca en los hijos/as de emigrantes fundamentalmente:

a) La alta valoración e importancia que para ellos tiene la familia y concreta-
mente sus padres ausentes.
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b) Se declaran como unos niños/as muy obedientes y sumisos, es decir una
resignación, sobre todo ante esa ausencia continuada de sus padres.  

c) En el ámbito afectivo tienen dificultades personales.

En este último punto, los problemas no son coincidentes, pues, cada uno vivencia la
ausencia de los padres de una forma totalmente distinta.

En lo referente al análisis cualitativo de los datos se han expuesto ejemplos concretos
de la gran mayoría de la muestra y los resultados del estudio llevado a cabo tiene
para nosotros una gran importancia, puesto que cada niño es un "mundo distinto".
En consecuencia se debe resaltar la gran importancia de los resultados a nivel eco-
lógico.

Además, hemos conseguido en el presente estudio abundante información que nos
proporciona conocer más profundamente el colectivo de hijos/as de emigrantes. En
consecuencia, consideramos que nuestros objetivos iniciales de investigación han
sido conseguidos.

3. Perspectivas de futuro

Siempre que hablamos del futuro, estamos ante algo no constatable en el presente.
Sin embargo, es tan necesario e imprescindible referirse al futuro como lo es del pre-
sente o pasado.

Las perspectivas de futuro en el ámbito de la emigración no son halagüeñas, pues
creemos que se seguirá manteniendo en parte el flujo de ciudadanos gallegos que
dejan su tierra para poder trabajar, si bien con enfoques y ópticas distintas a los del
pasado.

Posiblemente, en los próximos años el movimiento de personas se intensifique con
los países pertenecientes a la Unión Europea mediante la libre circulación de los tra-
bajadores ocasionada por la falta de trabajo en determinadas zonas o países de
ella, lo que obligará a sus habitantes a desplazarse a otros para poder trabajar.

Galicia es por el momento una de las zonas con carencia de recursos, por lo que
previsiblemente una parte de sus habitantes se verán obligados a trasladarse a otros
países para poder desarrollar su actividad profesional.

Desde hace siglos los movimientos de población han sido una constante de los ciu-
dadanos gallegos, en la actualidad sigue siendo un porcentaje destacado y las pers-
pectivas de futuro parecen similares al presente.

En consecuencia posiblemente van a seguir existiendo niños/as en Galicia que no
podrán vivir habitualmente con sus padres. En efecto, el colectivo de hijos/as de
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emigrantes seguirá existiendo como tal en los años venideros, aunque con otras
connotaciones distintas a las del pasado.

Ante esta situación, proponemos las medidas siguientes: 

1º. Su reconocimiento como un grupo social con identidad propia y con una pro-
blemática totalmente distinta a otros. 

2º. Necesidad de una atención especial a las dificultades que como grupo presen-
tan a nivel escolar.

3º. Promover medios para posibilitar la convivencia con los padres en la medida de
lo posible.

4º. Establecer programas de orientación psico-pedagógica, para padres e hijos/as
que contribuyan a disminuir las secuelas que ocasiona una situación tan trau-
mática. 

5º. Sensibilizar y concienciar a la sociedad de que existen unos niños/as que la
emigración les impide disfrutar de la convivencia diaria con sus padres.

Aunque, algún día se consigan alcanzar los cinco objetivos anteriores, si la emi-
gración continúa presente en nuestra sociedad en el futuro como a lo largo del siglo
XX, habremos conseguido unas metas mínimas de lo necesario, pues los niños/as
continuarán sin tener esa convivencia imprescindible con sus padres.

No queremos finalizar este apartado, sin reafirmar nuestro convencimiento de la
conveniencia de adoptar perspectivas psicosociales y pedagógicas para el estudio
del autoconcepto en la población de los hijos/as de emigrantes. Creemos que una
vía prospectiva muy necesaria sería la de establecer la evolución del autoconcepto
en un estudio que abarque desde los primeros años hasta la adolescencia y las con-
secuentes medidas de intervención y orientación psicopedagógica.

Todo ello, además de necesario sería una forma de continuar progresando en los
datos obtenidos en nuestra Tesis.

4. Recomendaciones

Aunque reconocemos todas las limitaciones que presenta este trabajo a la hora de
valorar los resultados obtenidos y a partir de ellos programar un plan de actuación
eficaz, deseamos que en el futuro nos podamos aproximar a esos cinco puntos que
hemos reflejado en el apartado anterior como necesidades mínimas. 

Como quedan pendientes de aclaración diversos aspectos acerca del tema, creemos
que sería muy necesario que se siga investigando sobre este colectivo en distintas
líneas y todo ello, nos llevará a un conocimiento mucho más profundo de la comu-
nidad emigrante.
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En efecto, no queremos que nuestro trabajo sea algo aislado y sin continuidad en el
futuro y esperamos, sea el punto de partida y generador de nuevas inquietudes ante
la problemática especial de un colectivo que desde siempre ha estado olvidado, a
pesar de la gran influencia que la emigración ha tenido en todos los ámbitos de la
población gallega.

Finalmente, creemos que esta investigación pueda servir para prestar un pequeño
servicio a la situación carencial de tantos y tantos niños/as que padecen la separa-
ción de los padres que son emigrantes y también, que pueda colaborar a la posi-
ble orientación y ayuda de éstos que crecen sin la presencia de sus padres y ya no
sólo por el fenómeno migratorio, sino también por lo que pueda ser extrapolable a
otros grupos con dificultades afectivas.
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CUESTIONARIO AUTODESCRIPTIVO SDQ 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

No es un examen: no hay respuestas correctas, sino que las de cada uno serán dife-
rentes.

Asegúrate de que tus respuestas muestran cómo te sientes.

POR FAVOR, NO COMENTES TUS RESPUESTAS CON LAS DE NINGUNA OTRA
PERSONA.

Guardaré tus respuestas sin enseñárselas a nadie.

Cuando estés preparado para empezar, lee despacio tu pregunta y decide tu res-
puesta (debes leerlas muy despacio, tal y como estoy leyendo en voz alta).

Por cada pregunta hay cinco contestaciones posibles: FALSO; CASI SIEMPRE
FALSO; A VECES VERDADERO A VECES FALSO; CASI SIEMPRE VERDADERO; y
VERDADERO.

Para cada una de estas posibilidades hay un hueco al lado de cada frase y encima
de cada hueco están escritas las posibles contestaciones.

Elige tu respuesta para cada frase y pon una cruz en el hueco correspondiente (x).

Antes de empezar, vamos a ver tres ejemplos:

EJEMPLOS: Un chico que se llama Roberto ha contestado a dos de estas frases para
enseñarte cómo hacerlo. En el tercer ejemplo debes elegir tu propia respuesta y
señalarla con una cruz (x).

Falso Casi siempre A veces verdadero, Casi siempre Verdadero
falso a veces falso verdadero

1. Me gusta leer tebeos � � � � �

Roberto marcó con una cruz el SÍ, lo que significa que le gusta mucho leer tebeos.
Si no le gustara leer tebeos pondría FALSO y si le gustara así así, pondría A VECES,
que en casos como este también quiere decir Regular.

ANEXO
1
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Falso Casi siempre A veces verdadero, Casi siempre Verdadero
falso a veces falso verdadero

2. Tengo el pupitre � � � � �

ordenado

Esta vez Roberto respondió A VECES, porque no siempre tiene sus cosas en orden.

Falso Casi siempre A veces verdadero, Casi siempre Verdadero
falso a veces falso verdadero

3. Me gusta ver la televisión � � � � �

Si te gusta mucho ver la tele tendrás que contestar VERDADERO, poniendo una cruz
debajo de esta última alternativa. Si no te gusta nada ver la televisión, tendrás que
poner FALSO. Si te gusta regular o sólo algunos programas tendrás que elegir la
respuesta A VECES.

Si te has equivocado o quieres cambiar una respuesta que ya has marcado, debes
tachar la cruz y poner una nueva cruz en alguna de las otras cuatro alternativas de
la misma línea.

Para todas las frases asegúrate de que tu cruz está en la misma línea que la frase a
la que estás respondiendo.

Debes de dar una y sólo una respuesta para cada frase.

No dejes en blanco la respuesta a ninguna de las frases.

Si tienes alguna pregunta que hacer, levanta ahora la mano.

Ahora ya puedes dar la vuelta a la página y empezar. Una vez que hayas comen-
zado, por favor procura no hablar.

Falso Casi siempre A veces verdadero, Casi siempre Verdadero
falso a veces falso verdadero

1. Soy guapo � � � � �

2. Soy bueno en todas las � � � � �

asignaturas

3. Puedo correr muy rápido � � � � �

4. Saco buenas notas en lectura � � � � �

5. Mis padres me comprenden � � � � �

6. No me gustan las matemáticas � � � � �

7. Tengo muchos amigos � � � � �

8. Me gusta mi cara y mi cuerpo � � � � �

9. Me gusta trabajar en todas � � � � �

as asignaturas
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10. Me gusta correr y jugar � � � � �

"a tope"

11. Me gusta la lectura � � � � �

12. Mis padres suelen estar � � � � �

disgustados con lo que hago

13. El trabajo en matemáticas � � � � �

me resulta fácil

14. Hago amigos con facilidad � � � � �

15. Tengo una cara agradable � � � � �

16. Saco buenas notas en todas � � � � �

las asignaturas

17. Me disgustan los deportes � � � � �

y los juegos

18. Soy bueno en la lectura � � � � �

19. Estoy satisfecho con mis padres � � � � �

20. Me encantan las matemáticas � � � � �

21. Otros niños tienen más � � � � �

amigos que yo

22. Soy una persona agradable � � � � �

23. Me disgustan todas las � � � � �

asignaturas

24. Me gustan los deportes � � � � �

y los juegos

25. Me interesa la lectura � � � � �

26. Mis padres están muy � � � � �

contentos conmigo

27. Saco buenas notas en � � � � �

matemáticas

28. Me llevo bien fácilmente � � � � �

con otros niños

29. Hago muchas cosas � � � � �

importantes

30. Soy feo � � � � �

31. Aprendo las cosas con rapidez � � � � �

en todas las asignaturas

32. Soy fuerte � � � � �

33. Se me da mal la lectura � � � � �
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34. Me gustaría educar a mis hijos
como mis padres me están � � � � �

educando a mí

35. Me interesan las matemáticas � � � � �

36. Gusto fácilmente a � � � � �

otras personas

37. Creo que no sirvo para nada � � � � �

38. Otros niños piensan � � � � �

que soy guapo

39. Me interesan todas � � � � �

las asignaturas

40. Soy bueno en deportes � � � � �

41. Disfruto haciendo � � � � �

tareas de lectura

42. Mis padres y yo pasamos � � � � �

mucho tiempo juntos

43. Aprendo las matemáticas � � � � �

con rapidez

44. Otros niños quieren que � � � � �

sea su amigo

45. Me gusta mi forma de ser � � � � �

46. Me gusta mi cuerpo � � � � �

47. Se me dan mal todas � � � � �

las asignaturas

48. Soy capaz de correr � � � � �

mucho sin pararme

49. Las tareas de lectura � � � � �

me resultan fáciles

50. Me resulta fácil hablar � � � � �

con mis padres

51. Me gustan las matemáticas � � � � �

52. Tengo más amigos que � � � � �

con mis padres

53. Me siento orgulloso de muchas � � � � �

de las cosas que tengo

54. Soy más guapo que � � � � �

muchos de mis amigos

55. Disfruto con todas � � � � �

muchos de mis amigos
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56. Soy un buen deportista � � � � �

57. Me encanta la lectura � � � � �

58. Me llevo bien con mis padres � � � � �

59. Soy bueno en matemáticas � � � � �

60. Soy popular entre los � � � � �

niños de mi edad

61. No me gusta cómo soy � � � � �

62. Tengo rasgos bonitos como: � � � � �

la nariz, el pelo, los ojos, etc.

63. Me resulta fácil el trabajo en � � � � �

todas las asignaturas

64. Soy bueno lanzando la pelota � � � � �

65. No me gusta la lectura � � � � �

66. Mis padres y yo lo � � � � �

todas las asignaturas

67. Disfruto haciendo tareas � � � � �

de matemáticas

68. Caigo bien a casi � � � � �

todos los niños

69. Soy bueno en las cosas � � � � �

que me gusta hacer

70. Me gustan todas las asignaturas � � � � �

71. Aprendo con rapidez en lectura � � � � �

72. Se me dan mal las matemáticas � � � � �





Génesis de las percepciones de sí mismo (G.P.S.)

PARTE A

QUIÉN ERES TÚ

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

ANEXO
2
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PARTE B

Sexo:   V H (Rodea lo que corresponda)

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Colegio al que asistes:

Padres de emigrantes, en caso afirmativo marca la correcta:

Ambos �

Padre �

Madre �

Número de años en la emigración:

De mayor quiero ser: 

¿Quién eres tú?

Escribe lo que TÚ piensas, tal como piensas que eres, poco importa lo que piensen
otros.

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

PARTE C1

Hoy quiero que me digas más cosas sobre QUIÉN ERES TÚ. Te pongo algunas cosas
que a lo mejor, piensas que dicen cosas importantes de ti. Si quieres puedes hablar-
me de:

• Tu cuerpo o aspecto físico.

• Tu salud, tus enfermedades,...

• Las cosas que tienes.

• Otras personas.
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• Tus deseos o ambiciones.

• Las cosas que haces.

• Defectos o virtudes que tienes.

• Si te gusta tomar responsabilidades, obedecer, mandar...

• Lo que piensas de otros..., otros de ti,...

• Cómo reaccionas si tienes que tomar decisiones.

• Comunicarte con otros.

• Tus amigos y amigas.

Si hay alguna otra cosas que quieras decir, porque dice cosas importantes de ti,
puedes escribirla.

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.

PARTE C2

Acabas de escribir cosas importantes, que dicen bien cómo eres tú.

Ahora, de todo lo que escribiste, quiero que coloques por orden.

Lo más importante para mí es:

1º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo menos importante para mí es:

1º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.
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Mapa de los Ayuntamientos de la zona muestral

Ayuntamientos de la muestra

Ayuntamientos Limitrofes
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