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“... En todas las épocas pero sobre todo en la
presente, el problema social es problema de
educación por excelencia... Estamos en el
plano de la imitación y hay que ascender al
plano de la creación” 
 

Omar Dengo
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INTRODUCCIÓN 

 

1. El Problema y su Importancia. 

 Este trabajo de investigación surge a raíz de la necesidad de mejorar la 

relación con los padres y madres de familia e incorporarlos al quehacer educativo 

de la Escuela La Alegría, institución oficial diurna ubicada en la provincia de 

Cartago, Cantón de Paraíso, Distrito Orosi. 

 

La escuela La Alegría cuenta con una población estudiantil de 70 alumnos y 

con un personal docente y administrativo que suma la cantidad de tres personas. 

Es considerada como dirección uno y se localiza en una zona agrícola en donde 

los principales productos son café, chayote, hortalizas y el cultivo de flores y 

plantas ornamentales. 

 

El interés por realizar un estudio centrado en la integración de los miembros 

de la comunidad educativa de la escuela La Alegría en el quehacer institucional 

surge debido a que, en el diario vivir, las investigadoras observaron poco apoyo 

por parte del núcleo familiar hacia la preparación académica de las niñas y los 

niños de la Escuela, así como analfabetismo existentes entre padres y madres y 

desinterés, por parte de ellos, hacia las actividades que se plantean en la 

institución. Así mismo, el clima organizacional de la Escuela se veía afectado por 

las dificultades, los mal entendidos y las críticas destructivas entre las familias, 

atentando así contra la armonía y el buen desempeño de la labor educativa y por 

ende, de las funciones administrativas. 
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La comunidad en donde se encuentra la escuela es un caserío y la escuela 

es la única institución educativa que existe. Por ello, el término “comunidad 

educativa” que se usa en este estudio se circunscribe a las familias que se 

relacionan con la Escuela La Alegría y a sus tres docentes (Una de ella en 

dirección por recargo) 

 

El aporte de los padres y madres de familia se considera vital para el buen 

desempeño estudiantil. Al respecto, en un artículo de Mata (1998) se hacía 

referencia a la responsabilidad que tienen los padres y madres de familia en la 

educación de sus hijos e hijas, indicando que la escuela es la institución creada 

por la sociedad para facilitar esa educación en un mundo que es cada vez más 

complejo, pero son los padres y madres quienes deben asumir un rol responsable 

y activo pues la educación de un ser humano se inicia en el momento en que nace 

y termina cuando muere.   

 

Si bien dentro de la educación formal la escuela juega un papel importante, 

ésta sólo está presente durante un corto lapso de tiempo en la vida de una 

persona, y por ello no es posible pretender que sea ésta la institución responsable 

de toda la formación de un individuo. En ese sentido, el hogar y el centro 

educativo deben trabajar en coordinación constante, con el fin de asegurar el éxito 

estudiantil. 

 

Debido a que el alumno pasa la mayor parte del tiempo bajo la influencia de 

su núcleo familiar, más que en su centro de estudios y considerando que el ser 
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humano es producto de ambas influencias, es necesario que la escuela y el hogar 

unan esfuerzos para lograr su principal objetivo: preparar a un individuo capaz de 

desarrollarse en forma integral, desde una perspectiva biopsico-social del ser 

humano. 

 

 Son muchos los beneficios que se obtienen con la participación de los 

padres de familia en el quehacer educativo institucional. Entre ellos se puede 

mencionar que el padre y la madre de familia tienen la posibilidad de compartir 

con los docentes diversos aspectos relacionados con sus hijos, además de ofrecer 

la información necesaria para que el educador y educadora conozca al estudiante 

en todas sus manifestaciones. Así mismo, los padres y madres se constituyen en 

un medio para la comprensión de las distintas manifestaciones del alumno o 

alumna tanto dentro como fuera de su hogar, en cuanto a las distintas situaciones 

familiares que viven las personas hasta sus relaciones sociales, afectivas, de 

compañerismo entre otras que se viven en la Escuela. 

 

     Además el padre y madre de familia es así mismo un recurso importante para 

el mejoramiento del centro educativo pues pueden aportar, con sus 

conocimientos, al buen desarrollo de la Escuela, dejando de ser mejores 

espectadores de lo que ocurre en el centro educativo y participando activamente 

en su quehacer. 

 

El Ministerio de Educación Pública ha reconocido la incorporación de padres 

y madres de familia en el quehacer docente. Así, en el Manual de Normas Básicas 
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Reguladoras del Proceso Educativo Formal del Ministerio de Educación Pública, 

(1995),  el artículo 16 se refiere al director como la persona responsable de todos 

los aspectos técnicos y administrativos de su institución, y quien debe planificar 

todo lo relacionado con la incorporación activa del padre de familia en el quehacer 

institucional. 

 

Para la persona que administra una institución educativa, la incorporación 

activa y solidaria de los padres y madres de familia es fundamental para el logro 

de los objetivos institucionales y un mejor desempeño del proceso educativo. 

 
1.1 Planteamiento del Problema 

 La situación de la Escuela La Alegría en cuanto a la pobre relación entre 

padres y madres de familia e institución provocó una serie de interrogantes que se 

presentan a continuación: 

• ¿Cuáles son las expectativas de padres y madres de familia con respecto al 

proceso educativo de sus niños y niñas? 

• ¿Qué aspectos del hogar influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de los niños y niñas en la Escuela La Alegría? 

• ¿Cómo ha mediado el administrador educativo de la Escuela para mejorar la 

relación e integrar a los padres y madres de familia en la dinámica 

institucional? 
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• ¿Cómo mejorar la integración de los padres y madres de familia en la labor 

educativa que se realiza en la Escuela para coadyuvar al proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus hijos e hijas? 

 Las preguntas formuladas anteriormente dan origen a los siguientes 

objetivos que guiaron esta investigación: 

 
1.2 Objetivos. 

Objetivo general: 

 Analizar las relaciones entre padres y madres de familia y el personal 

docente-administrativo de la Escuela La Alegría y el apoyo brindado al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas.  

 

Objetivos específicos 

1. Identificar las expectativas de los padres y madres de familia con respecto al 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

2. Determinar el apoyo que brinda el hogar al desarrollo físico, social y académico  

de los  niños y las niñas. 

3. Identificar las acciones que desarrolla la Institución para incorporar a padres y 

madres al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y las niñas.  

4. Establecer estrategias para el fortalecimiento de la integración de padres y 

madres de familia al proceso educativo de sus niños o niñas. 
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“... Si existiera el fracaso de la
escuela costarricense  no sería el
fracaso de un grupo de hombres,
blanco o negro, ni el de un sistema
de ideas, viejo o nuevo sino el
fracaso de la cultura del país” 

Omar Dengo 
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MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO 

 
  El presente capítulo contiene una revisión de varios temas atinentes al 

problema investigado, respecto a la relación padres de familia-institución 

educativa. Se inicia con una ubicación geográfica del área de estudio con el fin de 

comprender la situación que viven los niños y niñas que asisten a la Escuela La 

Alegría y también se hace una breve reseña histórica de la Escuela La Alegría. En 

este capítulo también se incluye una aproximación teórica a varios aspectos que 

se relacionan con la importancia de los padres y madres de familia como elemento 

de apoyo al adecuado desarrollo de una institución educativa, así como una 

aproximación a lo que es el conflicto, debido al efecto que tiene esa relación en el 

clima educativo. Un apartado importante de este capitulo lo constituye la 

aproximación teórica al tema de la mediación, dada la importancia de ejercer esa 

acción desde la administración educativa, con el fin de mejorar la situación 

presentada. 

 
1. Aspectos Generales del Cantón. 

 El cantón de Paraíso, está localizado al suroeste de la Ciudad de Cartago. 

Limita con los cantones de Oreamuno, Alvarado, Jiménez, Turrialba, y Pérez 

Zeledón. Las coordenadas geográficas medias del Cantón, están dadas por 09º, 

43’, 51” latitud norte y 83º, 45’, 46” longitud oeste. 

 

Paraíso es el segundo cantón de la provincia de Cartago, y tiene un área de 

411.91 kilómetros cuadrados, distribuidos entre cuatro distritos que lo componen, 

a saber: 

 8



  

a. Central Paraíso        34.48 km2

b. Santiago 25.34 km2

c. Orosi                      315.32 km2

d. Cachí 36.37 km2

 

Paraíso, al igual que el resto del territorio nacional, posee una serie de 

microclimas. Sin embargo, el clima templado húmedo lluvioso parece ser el más 

característico, con lluvias durante el año y temperaturas frías, cálidas, combinadas 

con mucha humedad. Este cantón se caracteriza básicamente por el potencial 

agrícola de la zona en donde se cultiva café, chayote, hortalizas, así como: flores y 

plantas ornamentales. 

 

La altitud promedio es de 1.000 a 1.300 metros sobre el nivel del mar y la 

región está drenada por caudalosos ríos y afluentes que forman la enorme red 

fluvial de la Cuenca del Reventazón, y que desemboca en la Vertiente Atlántica. 

Este sistema fluvial es característico de los ríos de montaña. El sistema 

hidrológico es de mucha importancia en la región por el gran potencial 

hidroeléctrico que exhibe, contando hoy día con represas en los ríos: Macho, 

Reventazón y Tapantí, iniciándose aquí, prácticamente la generación eléctrica en 

Costa Rica en gran escala a través de este recurso. Igualmente es hoy la principal 

fuente de agua potable para el área metropolitana de Costa Rica. 

 

Esta zona es montañosa y el bosque se puede catalogar como Premontano 

Húmedo, Muy Húmedo y Pluvial Premontano, con densidad y variedad de árboles 
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de admirable frondosidad tamaño y follaje permanente. Afortunadamente, los 

pocos reductos de bosques de este valle, están siendo protegidos a través de las 

reservas forestales de vida silvestre, que han logrado frenar bastante el exterminio 

de especies de nuestra fauna y flora. 

 

El desarrollo de la zona está en manos de la Municipalidad de Paraíso, la 

cual cuenta con área administrativa, dirección ejecutiva, auditoria, contaduría, 

inspecciones de rentas, ingeniería y catastro, acueducto, maquinaria y otros. Los 

principales servicios que brinda esta municipalidad son el mantenimiento de 

parques y zonas verdes, servicios de cementerio, servicios de mercado, 

recolección de basura, acueducto, construcción y mantenimiento de instalaciones 

deportivas y específicamente, en el área educativa, la municipalidad brinda 

algunas becas a estudiantes con necesidades económicas, brinda mantenimiento 

y apoyo a la Escuela de Música y mantiene los servicios de Bibliotecas. 

 

La mayor parte de los pobladores se puede considerar de clase media y 

clase baja, de acuerdo con sus posibilidades económicas. Los niveles de vida son 

aceptables, ya que el paraiseño se abastece de los productos básicos para 

sobrevivir. Sin embargo, una parte de la población vive en precarios en 

condiciones de vidas difíciles, situación que preocupa al Gobierno Local. 

 

Por su ubicación el cantón de Paraíso ofrece muchas posibilidades 

recreativas tanto en el centro de la ciudad, como regiones aledañas. En la ciudad 

se encuentra el parque, ubicado frente a la iglesia, el gimnasio escolar, Cine Oro, 
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algunas canchas de basketball y zonas de juegos infantiles. En la entrada de la 

ciudad, se sitúa el Parque de la Expresión, Lagunas de Doña Ana, cuyas 

instalaciones son amplias y permiten el desarrollo de actividades al aire libre. El 

resto del cantón cuenta con lugares de gran atracción turística, ubicados 

básicamente en Cachí, Ujarrás y Orosi. Actualmente, Paraíso cuenta con la 

Cámara Paraiseña de Turismo, con el fin de promover actividades en la zona. 

 

2. Breve Reseña Histórica De La Institución. 

 La Escuela La Alegría se inició en el año 1999, año en que un grupo de 

vecinos en conjunto con una docente de la Escuela Orosi, se plantearon la 

necesidad de una institución en el Caserío de la Alegría. Se integró así un comité 

“Pro-Escuela la Alegría” el cual informó a la comunidad en reunión general, en 

conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral de la Alegría, del interés por 

iniciar la institución y se organizaron para buscar ayuda en instituciones públicas y 

privadas. 

 

  La institución se ubicó inicialmente en el Salón Comunal en donde se dieron 

todos los niveles de primaria y preescolar y con muchas limitaciones se empezó 

con la construcción de otra aula y una cocina. 

 

       En la actualidad esta institución todavía se ubica en el Salón Comunal, pero 

se ha gestionado la compra del lote y la construcción propia de la escuela. Tiene 

una población estudiantil de 80 niños y niñas distribuidos en 7 secciones. La 
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jornada laboral cubre un horario que da inicio a las 7:00 a.m.. y concluye a las 3:20 

p.m. 

 

       A pesar del corto tiempo de funcionar, la institución, desde sus inicios, 

presentó un clima hostil dado que existía una pobre relación con y entre los padres 

y madres de familia. 

 

     Las situaciones que se daban son las siguientes: 

• Disputas entre alumnos: insultos, amenazar, sembrar rumores dañinos, malas 

relaciones.  

• Amistades que se han deteriorado 

• Conflictos entre profesores y alumnos y viceversa. 

• Situaciones entre miembros adultos: profesores, familias, personal no docente 

y otros. 

 

      Por ello, con el fin de mejorar la relación padres/madres e institución, se 

realizó la presente investigación. 

 

  La Escuela La Alegría no presenta una situación anómala, debido a que los 

conflictos con padres y madres de familia son de los más comunes que se pueden 

presentar en las instituciones educativas. Al respecto, según una investigación 

realizada en la Escuela de Administración Educativa1, el área que genera mayor 

conflicto para los directores y las directoras de escuelas y colegios es el de las 
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relaciones humanas. En esa investigación se analizó que a pesar de existir 

severos problemas económicos en las instituciones y en la situación de las 

familias, existe gran preocupación, por parte de los administradores y las 

administradoras de la educación, por una serie de conflictos generados alrededor 

de la relación padres de familia-institución en donde las manifestaciones se 

refieren a situaciones marcadas por la incomprensión de padres y madres de 

familia hacia el quehacer institucional, la poca participación que muestran en las 

actividades, la escasa responsabilidad con respecto al desempeño académico de 

los hijos e hijas, la negación de los problemas que tienen sus hijos e hijos y el 

desinterés generalizado por el quehacer educativo que se realiza en la institución. 

 

 El tema de la importancia del apoyo del hogar en el quehacer de instituciones 

de educación formal ha sido ampliamente estudiado, y al respecto se incluyen 

algunos elementos teóricos. 

 
 
3. El apoyo de los padres y madres de familia en organizaciones educativas. 

 El campo de las relaciones humanas es fundamental para la administración 

educativa, ya que las escuelas significan espacios para fortalecer el desarrollo bio-

psico-social de los alumnos y alumnas. Por ende, las actividades para planificar y 

programar el óptimo desarrollo de los recursos humanos tienen particular 

importancia y están sujetas a las reglas generales de planificación de Puelles, 

(1978). Por su parte, los padres y madres de familia constituyen un insumo de vital 

importancia para el logro de los objetivos institucionales y por ello es fundamental 

la consideración que hagan los directores y directoras de ese valioso aporte. 
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  Lamentablemente algunos administradores educativos se dedican a cumplir 

funciones meramente cosméticas, restando importancia a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, o a estimular en su equipo de trabajo el deseo de logro 

Valverde, (1989). 

 

 La administración de recursos humanos tiene como tarea la organización, 

desarrollo, coordinación y control de técnicas capaces de promover el desarrollo 

eficiente del personal. Para Nash (1990) el desafío de todo administrador 

educativo consiste en elegir a la persona que habrá de ser productiva en el futuro. 

Por tal motivo el director o directora de un centro educativo debe tomar en cuenta 

que exista una congruencia entre los intereses del individuo (padres y madres de 

familia) y su contribución a la institución. En este sentido, tal y como lo refiere el 

autor antes mencionado, es muy importante que el administrador o administradora 

de la educación descubra cuáles son los intereses reales de los padres en cuanto 

a su participación en las actividades organizadas por el centro educativo, de 

manera tal que es le pueda incorporar activamente a la realización de los objetivos 

que se ha planteado la institución. 

 

Tomando en cuenta que el factor humano es fundamental en cualquier 

organización, y más en las educativas, es necesario visualizar el recurso que 

significan los padres y madres de familia en la consolidación de los proyectos 

institucionales. Este apoyo de los padres y madres al quehacer institucional ha 

sido reconocido por el Ministerio de Educación Pública, como se indica a 

continuación. 
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3.1 Importancia de la interacción del padre y madre de familia en el proceso 

educativo. 

 La escuela comienza a compartir con la familia la socialización del  niño y a 

influir en su desarrollo social desde la edad de 5 o 6 años, cuando el pequeño 

ingresa a la institución escolar a partir de este momento, padres-maestros deben 

establecer una comunicación constante, pues en estos dos ambientes -hogar y 

escuela- donde se desenvolverá el niño, y todo lo que suceda atañerá a ambos. 

 

La buena relación padre-maestro depende de que ambos comprendan cuál 

es el objetivo común y cuál es el rol que cada uno debe desempeñar en el proceso 

educativo del niño. Los padres tienen que ser concientes de su deber de participar 

en la educación de sus hijos sin delegar  toda la responsabilidad a los maestros. 

 

El Comité Nacional para Ciudadanos en la educación  (1991), se refiere a 

este aspecto  "La responsabilidad de educar a los niños no es tarea exclusiva de 

la escuela, ésta debe ser compartida con los padres de familia la comunidad.” 

 

 El padre conoce el  comportamiento del niño en la casa, pero es el maestro 

quien sabe como reacciona este en la escuela; de allí que la información que 

ambos pueden intercambiar será de gran ayuda y orientará aún más  la instrucción 

que el niño deba recibir. 
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 La familia y la escuela, como instituciones sociales, lejos de oponerse, 

tienden a auxiliarse  mutuamente, en una íntima colaboración tanto más fácil de 

obtenerse en el dominio educativo, cuanto más y profunda sea la conciencia de la 

necesidad de estrechar las relaciones entre sí para obtener fines comunes. 

 

 Los padres y maestros deben trabajar en conjunto para encausar al niño de 

manera que éste adquiera buenos hábitos para la vida en sociedad. 

 

 La familia posee una función educadora vital para el niño, pues el ambiente 

más cercano para él es el de su hogar, del cual adquiere muchas experiencias y 

pautas por seguir. 

 
3.2. Áreas de participación de padres y madres de familia en el quehacer 

institucional. 

 Básicamente  todo lo que acontece en el ámbito de una institución educativa 

recibe la influencia de las acciones que emprenden los padres de familia, así como 

el resto de los miembros de la organización. Al respecto, Plaza (1970) sugiere 

algunas de las áreas en las que el padre de familia puede participar:  

 

• Administración del centro educativo: aquí el padre puede ser consultado sobre 

el tipo de administración que se ejerce; si está acorde con las necesidades y 

características particulares del centro educativo, o si deben hacerse 

innovaciones cambios que coadyuven en la superación de la misma . 
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• Proyección del padre de familia en las altas esferas educativas: 

frecuentemente loa padres son el blanco de las criticas que hacen sus hijos a 

los docentes, o bien el sistema educativo que los acoge. Es en este nivel 

donde se requiere su opinión sobre aquellas áreas donde no está funcionado 

bien  dicho sistema. 

• Administración del tiempo libre de los estudiantes: los padres son concientes 

del modo tan directo como afecta el ambiente exterior la conducta de los 

estudiantes. Los medios de comunicación son en particular un problema muy 

serio ya que suelen transmitir antivalores como el ateísmo, la pornografía, el 

erotismo, satanismo y otros. 

• Atención a necesidades académicas de los estudiantes: un gran número de 

alumnos son víctimas del flagelo del bajo rendimiento académico. Ante esta 

realidad lo que importa es determinar los medios a través de los cuales el 

padre de familia logrará que su hijo supere este problema. 

 
 Lógicamente es mucho lo que se puede y debe hacer, siempre y cuando se 

planeen estrategias para incorporar a los padres y madres de familia en el 

quehacer institucional, ya que cada estudiante requiere de una atención 

individualizada pues sus condiciones personales y académicas difieren de las del 

resto de sus compañeros. 

 

 En este sentido, los padres capacitados para dicha labor, podrán ofrecer 

recuperación a su hijo  en forma individual, e incluso, extender este servicio a los 
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grupos de estudiantes que encuentran dificultad para comprender determinada 

materia. 

      

 Existen sin embargo una serie de factores que limitan la participación de 

padres  y madres de familia  en el proceso educativo, entre ellos se destacan el 

hecho de que muchos administradores educativos no son concientes  de la 

enorme trascendencia que implica su participación en el quehacer institucional. A 

pesar de ese hecho, las autoridades ministeriales están considerando seriamente 

la importancia de que éstos participen activamente en la formación de sus hijos, 

según lo mencionado en capítulos anteriores. 

      

 Además Plaza (1970)  señala otras razones por las cuales el padre y la 

madre ven limitada su participación en el proceso educativo, tales como las 

siguientes: 

 

• Inercia: Participar exige esfuerzo, sacrificio y algunos padres los paraliza la 

inercia, la pereza, la fuerza inveterada de no intervenir. Prefieren acoger al 

fácil principio: " dejar hacer, dejar pasar". Con esto se refiere naturalmente a 

aquellos padres inconscientes para quienes la presencia de sus hijos en el 

hogar representa una pesada carga. Para ellos cuento menos sepan de lo 

que ocurre en la escuela, más tranquilos y satisfechos. 

• Exceso de ocupaciones: Hay padres de familia tan entregados a su quehacer 

que escasamente pueden encontrar tiempo para entablar diálogo con los 

educadores. ¿Cómo pedir a un padre de familia, que llega agotado a su casa, 
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y que apenas se dispone de tiempo para tratar con sus hijos, que haga el 

sacrificio de integrarse activamente a la escuela? 

• Falta de fe: Algunos padres no llegan a convencerse de que efectivamente 

sus opiniones van a ser tomadas en cuenta y van a pesar en la marcha de la 

escuela. Un escepticismo práctico caracteriza a muchos padres quienes 

prefieren resignarse ante el actual estado de cosas. 

• Criterio equivocado: existen padres de familia que creen equivocadamente 

que cumplen con sus deberes de educadores natos por el mero hecho de 

confiar a sus hijos en las expertas manos de los educadores profesionales. 

No se percatan de que, como educadores principales, no pueden 

desentenderse en ningún momento del proceso educativo de sus hijos, 

donde quiera que este se cumpla. 

• Conciencia de falta de preparación: En algunos padres se acusa vivamente 

una conciencia de falta de preparación académica, que puede evolucionar 

hasta convertirse en complejo de inferioridad ante los educadores, por esta 

razón, rehúsan colaborar con estos. 

• Escepticismo del docente: Para algunos profesionales de la enseñanza 

resulta molesto aceptar que personas, sin preparación específica en 

docencia, puedan hacer aportes importantes en este sentido. 

Ocasionalmente el educador adopta una actitud a la defensiva pues solo 

considera la incapacidad de los padres. Sin embargo, la naturaleza misma 

del proceso educativo, sobre el cual gravitan infinitos factores, exigen que 

todos estos se coordinen y armonicen, se complementen y perfeccionen. 
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Entre esos factores, desde el punto de vista del derecho, los principales son 

los padres, si bien no poseen en forma refleja la conciencia y el arte de la 

educación. 

 
      De acuerdo con lo anteriormente expresado, se puede afirmar que no 

obstante la falta de preparación del padre en aspectos pedagógicos, el docente no 

puede ignorar la importancia de que los progenitores participen en el proceso 

educativo, antes bien, la actitud correcta sería  la de sumarse a ellos, con el fin de 

lograr que los estudiantes logren alcanzar su máximo potencial. 

 

      La queja constante de muchos educadores surge cuando expresa que tiene 

demasiado trabajo que realizar, pues en sus hogares también tienen que cumplir 

con una serie de labores  escolares. Esta situación los torna recelosos de agregar 

una labor más: organizar en forma sistemática la participación de los padres de 

familia. Sin embargo, no obstante esta limitación del docente debe adoptar una 

actitud de aceptación  respecto a que el padre de familia es su aleado y lo ideal  

es que saque el máximo provecho de su relación con este. 

 

      Existen una serie de niveles de participación mediante los cuales es posible 

involucrar adecuadamente a los padres y madres de familia en la práctica 

educativa, con el fin de mejorar las interacciones entre padres e hijos en la casa, 

contribuir al desarrollo positivo de las habilidades de niños y niñas y permitir que 

los docentes puedan realizar su labor más adecuadamente, fortaleciendo así las 

actitudes favorables hacia el estudio y el logro estudiantil. 
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      Epstein y Dauber (1991)  señalan cinco niveles de participación de los padres 

de familia a saber: 

 

• Nivel 1: cumplimiento de obligaciones familiares básicas que contribuya a 

fortalecer la salud y la seguridad de los hijos. se logra al desarrollar destrezas 

de los padres para criarlos, además de fortalecer las condiciones positivas del 

hogar que apoyen la enseñanza y el comportamiento del estudiante en el 

centro educativo. 

Las escuelas pueden contribuir a  que las familias desarrollen el  conocimiento 

y las destrezas necesarias para comprender a los alumnos, mediante talleres 

en la institución educativa, visitas a la casa, apoyo a programas familiares, y 

otras formas de educación, capacitación o aportes de información. 

• Nivel 2: La comunicación es obligación básica de la escuela acerca del 

progreso del estudiante, y este proceso lo puede lograr mediante 

memorandum, notificaciones, llamadas telefónicas, informes de notas y 

reuniones. 

• Nivel 3: Participación en centro educativo: incluye el voluntariado de padres en 

trabajos de  asistencia a docentes, o en diversas áreas  del acontecer 

institucional. Se logra cuando algún miembro de la familia apoya  

presentaciones estudiantiles, deportes  o eventos. La escuela puede fortalecer 

la capacitación de voluntarios para que sean de mayor apoyo a los docentes, a 

los estudiantes, y al mejoramiento institucional.  
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• Nivel 4: Participación en  actividades de aprendizaje en la casa. Los docentes 

requieren que los padres apoyen  las actividades de aprendizaje del hijo en el 

hogar. Las autoridades administrativas  y los docentes pueden proveer 

información acerca de las habilidades  requeridas para que los estudiantes 

tengan éxito académico, brindando información a las familias  sobre como 

darle seguimiento, discutir y ayudar en las tareas a los educandos. Así mismo 

cuando y como tomar decisiones sobre programas escolares, actividades y 

oportunidades para que los estudiantes sean más exitosos. 

• Nivel 5: Participación en la toma de decisiones, gobierno, asesoría. Se refiere a 

los padres que son más activos y se involucran en los equipos de apoyo y 

otras organizaciones de apoyo al centro educativo. 

 

4. Integración Escuela Comunidad 

 Este es otro de los tópicos comunes que sugiere planteamientos muy 

similares a los que acabamos de esbozar.  La comunidad es aquí algo concreto: 

un lugar, un medio físico, un hábitat con determinadas características climáticas y 

ecológicas; un grupo humano con niños y adultos concretos, con una historia, una 

cultura, modos e producción y de relaciones sociales que lo identifican y definen. Y 

que, a su vez, se encuentra enmarcado y condicionado por macro-estructuras 

socioeconómicas, con una dependencia político-administrativa y sometido a 

diversos tipos de influencias externas necesarias e ineludibles.  

 

       La comunidad donde se inserta una escuela puede ser un barrio rico, pobre o 

marginado de una gran ciudad; puede ser una vereda, una aldea del campesinado 
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o un grupo de familias indígenas que viven en sus “tambos” en medio de la selva. 

De nuevo, hay que asumir el hecho de las grandes diferencias existentes entre las 

diversas comunidades. 

 

      Y, una vez más, frente a tales diferencias, encontramos la escuela monolítica 

y uniformadora, sin importar la comunidad donde se encuentre, con la misma 

estructura, el mismo currículo, los mismos fines e idénticas funciones. Y, en 

consecuencia, la integración escuela-comunidad en su sentido y sus alcances 

posibles, se enmarca dentro de una serie de limitaciones muy precisas.  

 

       La integración asume, en primer lugar, el hecho de una inter-acción y unas 

influencias mutuas que siempre existen en alguna medida. La planta física de la 

escuela será diferente en su fisonomía externa según el medio; en un pueblito 

costero situado entre el mar y la selva, la escuela se construirá en madera sobre 

pilotes de guayacán y con techo de paja para no alterarla armonía topográfica del 

conjunto. Los constructores serán gente de la misma comunidad. En estos 

aspectos y otros similares, a integración escuela-comunidad no presenta 

especiales problemas. La escuela se dejo influenciar por ciertas características de 

la comunidad, integra los recursos del medio y hasta permite la participación del 

recurso humano. 

 

       A su vez la escuela, representada en su maestro, tampoco tendrá 

inconveniente en participar de alguna manera en la vida de la comunidad; niños y 

maestros pueden servir de protagonistas en una fiesta local, pueden inclusive 
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asumir algún liderazgo significativo en eventos folclóricos organizando ciertas 

actividades; la escuela puede ofrecer  sus propios recursos, puede prestar el local 

-único recurso en muchas ocasiones- para reuniones... 

 

      La integración escuela-comunidad es posible al menos en los niveles 

superficiales como los que hemos ejemplificado. Algo muy distinto ocurre cuando 

la integración se plantea en otros niveles que afectan las funciones esenciales de 

la escuela ola naturaleza de los fines para las cuales ha sido creada y que 

constituyen la razón de su existencia. La integración escuela-comunidad exigiría, 

entre otras cosas, diversificar los programas curriculares y los contenidos 

educativos de acuerdo con necesidades específicas locales y regionales, 

incorporar al contenido de la educación los programas específicos de las 

comunidades, modificar los contenidos y métodos de la escuela en función del 

mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad: incorporar los rasgos 

culturales, formas de organización y de relaciones sociales; permitir la 

participación de lo comunidad en la toma de decisiones sobre programas, 

métodos, organización, sistemas de evaluación. 

 

     Los mejores maestros y pedagogos que logran visualizar la necesidad de esta 

integración e inclusive los que la defienden apasionadamente, terminan  

convirtiéndose – según una expresión Merani en “juglares de la utopía”  al chocar 

con la otra realidad que condicionada y limita las posibilidades reales. 
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     La escuela que “está” en una comunidad determinada, no “es” de la 

comunidad, no ha sido  creada por ésta porque ya estaba creada de antemano. 

Tan solo llego a la comunidad ofreciendo unos servicios educativos  que --con el 

disfraz de la ideología -- se presentan como necesarios e indispensables para 

poder tener éxito en la vida. Y se presentan, además, como la única educación 

que parte desde cero; como si el medio familiar y comunitario donde el niño ha 

vivido no fuese la gran escuela de su propia vida; para educarse hay que pasar 

irremediablemente por la escuela. 

 

      La escuela se interpone entonces entre el niño y su ambiente inmediato, 

separándolo de su vida, de la vida de la comunidad, y encerrándolo en la escuela 

como único ámbito donde ocurre la educación. Ahora bien, silos contenidos de la 

educación escolar respondieran a las necesidades de a comunidad y de los niños, 

estada de sobra plantearse el problema de la integración escuela - comunidad, 

 

      Pero no existen indicios de que la educación impartida por la escuela se 

subordine a las necesidades y problemas de las diferentes comunidades; pues 

éstas no tienen participación alguna ni en la elaboración de programas, ni en el 

funcionamiento de la escuela ni en la supervisión e inspección. Tampoco existen 

indicios de que a la escuela le importe saber cuáles son las necesidades de la 

comunidad y de sus niñas. A lo sumo, plantea unas necesidades psicológicas del 

niño en general, de aquel niño abstracto que no tiene existencia real pero que se 

convierte en “modelo” discriminatorio. 
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      La realidad es que cada una de las escuelas desperdigadas en cualesquiera 

barrios urbanos o en poblaciones rurales, es un tentáculo del mismo y único pulpo 

que cuida e inspecciona celosamente lo que a todo el mundo debe ser enseñado y 

que supervisa el funcionamiento de cada escuela para asegurarse de que esté 

respondiendo a las finalidades para las cuales fue creada.  

 

      La conciencia de este problema, unida a los resultados producidos por esta 

educación, ha provocado las críticas más feroces contra la institución escolar en 

cuanto instrumento ideológica de un determinado régimen político y como 

instrumento de dominación dentro de sociedades caracterizadas por un alto grado 

de diferenciación clasista. 

 

      Bastaría recordar a C. Freinet, maestro rural, y su defensa de la vida que la 

escuela pretende matar traicionándola constantemente. Una escuela que, en lugar 

de provocar la sed de las niños, los obliga a beber sin tener sed; una escuela que 

termina indigestando a los niños y produciendo en ellos una especie de asco 

fisiológico... Y Freinet terminará pidiendo a los maestros que se dediquen menos a 

enseñar y más a dejar vivir. 

 

En efecto, esa escuela que para educar al niño y la niña necesita separarlo 

de su vida y de su ambiente, se dedica a dar una serie de soluciones y respuestas 

adoctrinantes a problemas y preguntas que nadie le ha planteado!... En tales 

condiciones, nada tiene de raro que Guilliard —un seguidor de las ideas 
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freínetianas-- defina a la escuela como “un taller de esterilización” o que J. Holt 

hable de las “cárceles para niños”  refiriéndose a las mismas escuelas. 

 

      Infortunadamente, muchas de las críticas a la escuela rebotan en críticas al 

maestro, unas veces encumbrado a las alturas del heroísmo y otras veces 

arrojado a las cloacas. Pero de nada nos sirven los maniqueísmos fanáticas sí 

queremos comprender la realidad, sin reduccionismos, que está llena de 

ambigüedades y contradicciones; pues es en medio de ellas donde hay que 

buscar caminos que aún no existen y soluciones que no tienen recetas por 

adelantado. 

 

       Las reflexiones que anteceden nos hacen ver que los problemas pedagógicos 

son inseparables de los problemas sociales y políticos. El maestro, al igual que la 

escuela, pueden ser instrumentos y agentes ideológicos  al servicio de la 

manipulación y dirigidos camufladamente contra el hombre al que pretenden 

educar. Pero esto no significa que necesariamente lo sean.   

 

        La transformación de la escuela es necesaria y posible. Pero no existen 

soluciones definitivas ni soluciones mágicas. La lucha cotidiana del trabajo 

pedagógico nos permite escapar de la utopía y, al mismo tiempo, dirigirnos hacia 

ella. Tal vez sea importante comprender esta paradoja. 
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  Todo parece indicar que la escuela tiende a desintegrar al niño separándolo 

de su vida y de su comunidad. La escuela “entra” a la comunidad para 

subordinarla a sus fines que no coinciden con objetivos y necesidades de la 

comunidad; pero no permite que ésta entre a la escuela para cuestionarla y 

modificarla. 

 

  Dentro de esta escuela se encuentra el maestro, como agente y como 

víctima. Pero: 

 

“Cuando un maestro lo es de verdad cuenta menos su saber que la 
intención en sus educandos, por y para ellas, el sentido de la vida. 
Si alcanza a dar este paso, ya es consciente de su papel dentro de 
las relaciones sociales. Y cuando se cobra conciencia de lo humano 
y de su realidad concreta, la ideología de la de existir  para el 
individuo porque ha descubierto sus  argucias y ya no  le sirve”.1

 

     Las relaciones entre la familia y las autoridades escolares no siempre están en 

el punto adecuado para la mejor adaptación del niño al ambiente escolar. Es 

necesaria una buena interacción para él desempeño adecuado del chico en la 

escuela y para que pueda integrarse al grupo escolar, en especial en los tres 

primeros años de la primaria. El apoyo que los padres puedan ofrecer depende 

además de la disponibilidad, del nivel académico de la escuela (por ejemplo sí es 

bilingüe y los padres no hablan el otro idioma es difícil que puedan auxiliarlo), 

también del tiempo que los padres dispongan para asistir a las reuniones con 

maestros y prefectos. Sin embargo, la función más importante de la interacción 

                                                 
1 MERANI A. (1980) Educación y Relaciones de Poder, México, Grijalbo. 
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familia-escuela es la atención que los padres dediquen a las actividades escolares 

del pequeño, ya sea tareas, deportes, apoyo material de libros, uniformes, etc. 

 

     Antes hemos mencionado que el sentido de responsabilidad va a iniciar su 

estructuración hacia los 8 años, por lo cual es necesario que los padres o 

encargados de la custodia ayuden al chico en las tareas vespertinas, dejándolo 

poco apoco —desde el tercero o cuarto año de primaria— que él sea responsable 

de hacerlas y si acaso, revisarlas. Si se detecta algún errar en la revisión, es mejor 

pedir al niño que trate de corregirlo, y solo cuando no pueda es necesario 

ayudarle, con una buena dosis de tiempo y paciencia, de la que no siempre se 

dispone, en cuyo caso puede haber incumplimiento de las tareas. Ello puede 

repercutir en una  mala interacción familia-escuela, ya que en ocasiones los 

profesores llegan a pensar que los padres son negligentes o no prestan la 

atención necesaria al pequeño. 

 

       En cambio, los padres pueden pensar que la responsabilidad de la 

enseñanza compete a los y las  maestras, considerando que la tarea vespertina es 

excesiva y recae en ellos. Aunque es fuente de conflicto, también puede ser 

motivo para una mayor comunicación de padres y madres de familia y los 

maestros y las maestras, ya sea verbal, por escrito, o en las reuniones que la 

escuela organice con los responsables de la custodia del pequeño. 
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4.1   La familia y la comunidad. 

     La familia y la comunidad cumplen un papel decisivo en el mejoramiento de la 

calidad del aprendizaje de los niños. Una nutrida serie de  hechos surgidos de la 

investigación y la práctica fundamentan esta afirmación. Por ejemplo: 

 

• La calidad de los aprendizajes de los educandos se eleva significativamente 

cuando los padres y las madres participan en ellos (Becher. 1984). De la 

familia dependen básicamente el nivel de estimulación lingüística y los 

sentimientos de auto-estima y seguridad de los niños. 

• Cuando los padres y las madres ayudan a sus hijos, obtienen simultáneamente 

un mejoramiento de sus propios conocimientos (Raim. 1980). Lo mismo les 

ocurre o los hermanos y hermanas mayores o alumnos y alumnas de cursos 

superiores que ejerzan un aprendizaje tutorial a los niños. 

 
 Por otro parte, las investigaciones documentan (Lockheed y Verspoor. 1990) 

que las determinantes más críticas de la capacidad de los niños y las niñas para 

aprender, además de la calidad de la educación ofrecida por la escuela, son el 

ambiente familiar, el estado de salud y nutrición y sus anteriores experiencias de 

aprendizaje, considerando obviamente que los tres últimos determinantes son 

tributarios del primero. 

 

      El ambiente familiar afecta las probabilidades de que el niño asista y 

permanezca en la escuela completando diversos niveles de educación. Los 

escolares provenientes de hogares que proporcionan un ambiente estimulante 
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desde el punto de vista de su exposición o libros, números, materiales didácticos, 

instrucciones verbales de cierta complejidad, experiencias en actividades 

relacionadas con la escuela u orientados hacia los conocimientos básicos, 

sistemáticamente rinden más que los niños y las niñas provenientes de hogares 

que carecen de tales características. 

 

      En cuanto a la educación básica, especialmente la referida a los niños en 

situación de pobreza, surge la necesidad de pensar y practicar estrategias que 

permitan ampliar el espacio educativo construyendo positivas relaciones con la 

familia y la comunidad destinadas a lograr su participación en el mejoramiento de 

la calidad de los aprendizajes que la escuela entrega a sus alumnos.   

      Teniendo los resultados de investigaciones como telón de fondo para una 

búsqueda de estrategias de participación de la familia y la comunidad en la labor 

educativa, el administrador puede considerar las siguientes sugerencias para 

orientar la implementación de algunas acciones productivas. 

 

• Utilizar las reuniones de padres, instancia ya establecida y legitimada para la 

participación de los padres, como un espacio para que ellos puedan manifestar 

sus inquietudes, necesidades e intereses y donde puedan demostrar que 

tienen experiencias y saberse que sirven de base para abordarlos problemas 

que les conciernen. Para lograr este objetivo el profesor debe evitar el tipo de 

reunión de padres de carácter puramente informativo y efectuar en cambio, 

reuniones donde se explícite claramente su propósito y se utilicen 

 31



  

procedimientos dinámicos que aseguren la participación de todos los 

asistentes. 

• Buscar los mecanismos para conocer las expectativas, necesidades e 

interrogantes de los padres en relación con la escuela. 

• Explicitar ante los padres las necesidades específicas de apoyo familiar que 

tiene la escuela, para el mejoramiento de localidad de los aprendizajes de sus 

hijos. Por ejemplo, ayuda en las tareas, tiempo de dedicación, mejoramiento de 

aspectos nutricionales y de salud, evitación de castigo físico, elevación de la 

autoestima. 

• Tomar conciencia y analizar algunos temores de los profesores relacionados 

con la participación de los padres en las actividades del curso, tales como 

intromisión en aspectos que no les conciernen o perdida de la distancia sentida 

necesaria para mantener la autoridad. 

• Comunicar a los padres los proyectos de la escuela y del curso, atender sus 

sugerencias y asegurar su participación activa en las tareas de diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación, integrando en las acciones las 

necesidades que tiene la familia respecto del aprendizaje de los niños. 

• Comunicar a los padres los contenidos del plan de estudio, los textos y 

materiales empleados; los proyectos de aula los talleres, programas o 

campañas emprendidos por el curso: en fin, hacerles transparente la vida 

escolar para que ellos comprendan sus propósitos, puedan opinar y participar. 

• Utilizar las citaciones a los padres como una ocasión para establecer una 

comunicación abierta y cálida durante la cual se les informe sobre los logros y 
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capacidad escolar de sus hijos y no se transforme en una instancia de 

inculpación o amenaza de repetición. 

• Ofrecer a los padres, parientes y comunidad la oportunidad de participar en 

debates sobre las actividades escolares, para que ellos sientan que generan 

cultura (como lo hace notar Pablo Freire) y que su cultura es valiosa. Esto 

también se logra cuando se les da oportunidades a los padres para hacer 

contribuciones importantes a las actividades diarias de la escuela. Por ejemplo 

el artesano en greda le enseña a los niños y a las niñas a manipularla para 

hacer letras. 

 
• Realizarlas tradiciones, convivencias y kermesses como otra instancia de 

comunicación e interacción y no como una mera actividad de recolección de 

fondos. 

 

4.2 La organización, la administración educativa y el funcionamiento de la 

escuela. 

   Tradicionalmente nuestras escuelas en Costa Rica y en Latinoamérica han 

sido dirigidas con un marcado tinte individualista y autoritario, derivado unas veces 

del empirismo en inexperiencias de los directores o directoras y otras veces por 

actitudes, que así sean producto de la formación y el desarrollo, no fueron 

impregnadas con el espíritu y la intencionalidad democrática, que lleve a las 

escuelas a ser administradas con estilos de dirección también democráticos y 

participativos. 
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  Las escuelas que son orientadas de esta última manera, entenderán con más 

facilidad la importancia, y de hecho así actuarán, de la cogestión y buscarán de 

manera gradual, es decir, por aproximación sucesiva, unos mayores compromisos 

y participación de los padres y madres de familia en la vida de la escuela. 

 

  El estilo de dirección o de gestión democrática de la escuela es la puerta de 

entrada para la participación de los padres y madres de familia y de la comunidad 

en toda la vida de aquella y esto será fácilmente detectado por estos en el 

ambiente o clima institucional y en los relaciones humanos que encuentren, 

cuándo acceden a la escuela en gestiones relacionados con sus hijos e hijas. 

  Cuando hay esto apertura, marcada por la concepción administrativo 

democrática y el estilo de dirección participativa de la escuela, los padres y 

madres y la comunidad podrán conocer como está organizada 

administrativamente: las diferentes secciones, el número y ubicación de los 

cursos, el número de docentes, la cantidad de alumnos y alumnos, las relaciones 

con las juntas y el patronato, los cargos laborales, la repartición de funciones, 

trabajos y responsabilidades, los proyectos, las metas de desarrollo, los bienes y 

recursos con que cuenta la institución etc. 

 

 De igual manera que los padres y madres de familia y la comunidad pueden 

desear conocer lo escuela en que se educar sus hijos e hijos para buscar aval a la 

calidad que esa educación puede tener y definirla manera de contribuir a ella, 

también la escuela debe conocer las familias y la comunidad de sus educandos y  
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educandas. Reconocemos que en las condiciones actuales de evolución,  por qué 

no, de deterioro de la familia y de la comunidad, esto no es tarea fácil, y exige 

mucha comprensión e interés de los dirigentes escolares y de los docentes y de 

las docentes. Lo esencial, para los esfuerzos que haya que hacer, es reconocer 

plenamente la importancia que tiene conocer a aquellos como condición para 

garantizar la participación y realizar la cogestión y las adecuaciones curriculares 

pertinentes. 

 

  El conocer lo familia y la comunidad le permitirá al director o directora escolar 

y a las docentes y a los docentes principalmente 

 Caracterizarlas en sus variables más significativas, presentando entre otras 

cosas, lo que podríamos llamar según Campos y Smith: “el modo de vida de la 

comunidad, en el que intervienen tanto los rasgos más salientes del medio en que 

se trabaja, se produce, se vive, como la relación de la comunidad con otras 

comunidades del área  o de la región, y el de la tradición y los niveles de vida en 

los comportamientos  y actitudes de la gente”. 

 

1. Conocer el nivel académico, social, económico y la estructura de las familias, lo  

cual les facilitará  comprender muchos aspectos de la personalidad, desarrollo, 

posibilidades y limitantes de los niños y niñas que esas familias les han 

confiado para continuar su educación. 

2.   Tomar puntos de referencia para hacer adecuación curricular y para 

contextualizar al planeamiento didáctico y hacer una práctica docente más real 

y pertinente al miedo social de proveniencia y desarrollo de los niños y niñas. 
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3.   Elaborar proyectos y programas de actividades congruentes con la realidad y 

con las necesidades de las familias, de los niños y niñas y de la comunidad. 

4. Conectar la vida total de la escuela a la vida de las familias y de la comunidad. 

5. Determinan las estrategias y las técnicas más adecuadas para garantizar la 

participación de los padres y madres de familia en la escuela y en la educación 

de los niños y niñas. 

6. Conocer el potencial real, en todos los aspectos, de los padres y madres de 

familia y de la comunidad, para saber hasta dónde y qué puede esperar la 

escuela como participación contribución. 

 
 Del conocimiento de las familias de los niños y niñas que  asisten a la 

escuela deben encargarse los docentes y las docentes, ya que son ellos los que 

más directamente requieren esa información en su práctica docente, el de la 

comunidad debe abordarlo toda la escuela como colectivo y en trabajo conjunto y 

participativo con los niños y niñas, con padres y madres de familia y con otros 

agentes de la comunidad. 

 

  La información para el conocimiento de las familias puede ser recogida 

principalmente por cuestionarios y entrevistas y en ello participarán, como ya lo 

dijimos, el docente o la docente que es el interesado esencial y debe ser el 

coordinador de la acción, los padres y madres de familia y los mismos  niños y 

niñas. 
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 Resulta muy conveniente y útil que una vez recogida y organizada la 

información, el docente o la docente la incluyo en el mismo folder que abrirá o 

tendrá abierto para cada uno de los niños y niños que tiene a su cargo, así le será 

de apoyo, cada vez en el seguimiento individualizado que hago a cada uno de 

éstos. 

 

     Dada la importancia de involucrar a los padres y madres de familia en el 

quehacer institucional, a continuación se indica el rol que juega  el administrador y 

la administradora de la educación en ese sentido. 

 

4.3 La administración educativa y la gestión de la relación hogar escuela. 

      La relación entre hogar y la familia del educando es fundamental si se quiere 

formar un ser humano capaz de enfrentarse a una sociedad cada vez más 

competitiva.  Esta circunstancia debe ser suficiente motivo de reflexión para todos 

los integrantes  del sistema educativo. La mutua cooperación  y la oportuna 

interrelación entre padres y educadores, permitirá formar un individuo 

debidamente integrado. El administrador educativo  es clave en este proceso, y es 

su responsabilidad procurar que dicha relación  se de en niveles óptimos.  

 

      Respecto a cual debe ser el rol que cumpla el director en relación con los 

padres de familia, Epstein, (1987) enumera algunas de las funciones sobre el 

particular. Este autor considera  que el administrador puede influenciar la forma, la 

frecuencia y el resultado en la información que el colegio envía al hogar del 
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estudiante. El director o directora requiere ser un buen comunicador y, como tal, 

debe asegurarse de que los informes a los padres de familia, cumplan sus 

objetivos de manera tal que se den los resultados esperados.  Para cumplir con 

esta labor un director  o directora puede reunirse con su personal docente, a 

efecto de formar un equipo que sea conciente de la importancia de saber  

transmitir adecuadamente los mensajes al hogar. Los memorandums, récord de 

notas, circulares sobre servicios, actividades especiales y otros, son fuentes de 

información  que deben ser claras y comprensibles para los diferentes tipos de 

padres que albergan una comunidad estudiantil. 

 

      Para asegurar el éxito en las reuniones entre profesores y padres de familia, 

el director requiere  discutir con los docentes el propósito y la forma como estará  

organizada esta actividad y considerar una serie de detalles que muchas veces 

quedan al margen del evento, entre ellos, los materiales que serán utilizados. Las 

políticas institucionales, los reglamentos y los programas que se desarrollarán con 

los estudiantes con los estudiantes  a través del curso lectivo, son temas que se 

pueden tratar  en estas reuniones. 

 

      Con respecto a los padres y madres de familia, Epstein (1987) indica que el 

administrador educativo debe comprometerse con ellos  y ellas para buscar todos 

los medios posibles  a fin de que el horario de trabajo no sea un obstáculo  en la 

asistencia a reuniones con el docente. Se puede solicitar información a los padres  

respecto a su periodo de vacaciones laborales,  con el fin de programar reuniones 
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u otro tipo de actividades en las cuales se puedan involucrar con mayor facilidad y 

utilizar algunos días feriados para lograr este acercamiento. 

 

      Existen otras organizaciones que pueden  ser objeto de la influencia por parte 

de la persona a cargo de la dirección de una institución educativa, tales como el 

Patronato escolar y la junta de Educación pero es acción prioritaria que esa 

persona  quiera contribuir en la delimitación de las metas  que se propone lograr 

con estos grupos de apoyo. 

 

      El apoyo de los padres y madres de familia, desde el hogar, en las labores 

académicas de los niños y niñas, es fundamental y para lograr este objetivo es 

conveniente que se organicen en la institución educativa, talleres que brinden 

asesoramiento sobre esta temática.  Así mismo, el director o directora puede 

diseñar, dirigir y apoyar políticas que afirmen el rol de los padres de familia como 

aliados de los docentes  en la educación de sus hijos y apoyar a los educadores  

en sus ideas para fortalecer  la relación de padres  y madres como recurso para 

mejorar las técnicas de aprendizaje de los estudiantes y ejecutar programas para 

la incorporación  de padres y madres en la institución. 

 

      En ocasiones, el director o directora  requiere brindar capacitación a sus 

docentes con respecto a como lograr la participación de padres y madres de 

familia en la institución. Para cumplir esta labor podría buscar la ayuda de un  

asesor que sea especialista en esta temática, proveyéndole de información sobre 

 39



  

aspectos novedosos en la implementación de programas y procedimientos para 

lograr una participación más efectiva de los padres de familia. 

 

      En su calidad de administradores y administradoras de los recursos 

humanos, todo director o directora requiere brindar incentivos a aquellos docentes  

que han logrado satisfactoriamente las relaciones profesor-padre de familia así 

como ayudar al personal docente, para que identifiquen las metas que guiarán el 

desenvolvimiento de los padres en un programa comprensivo de involucramiento. 

En este sentido, el director debe provocar  en el profesor el deseo de planificarla 

acción de los padres  y las madres de familia a corto, mediano y largo plazo. 

 

      En cuanto a la evaluación de un programa de participación de padres de 

familia, el director debe estar abierto a la retroalimentación, reconociendo las 

debilidades o aciertos de dicho proyecto y enriquecer lo planeado y ejecutado 

mediante la modificación de acción según sean los resultados obtenidos. 

 

      Ampliando el rol del director y directora en relación hogar- centro educativo, 

Menin, (1970) menciona que los padres  y madres de familia  deben acercarse con 

confianza a la institución  pues la persona a cargo de la administración educativa 

está en capacidad de equilibrar las expectativas de padres, madres, estudiantes y 

docentes.  Desde esta perspectiva, el padre y madre asumen un rol activo en la 

toma de decisiones escolares. 
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      Es conveniente que el director o directora ofrezca apertura y escuche a 

aquellos padres y madres que deseen plantear problemas concretos sobre la 

educación de sus hijos o bien aspectos relacionados con la administración del 

centro educativo. De esta manera, se evitarán las críticas contundentes que estos 

suelen hacer a la escuela y aquellas personas que las dirigen. Una actitud correcta 

debe ser la de buscar soluciones, mediante una franca interrelación director- padre 

de familia. 

 

      Con el propósito de que los padres se incorporen  en el quehacer de la 

institución educativa, es imprescindible que el director tome en cuenta algunas 

consideraciones que permitan una participación efectiva.  

 

     Al respecto Plaza (1970) menciona que es importante reconocer la opinión de 

los padres de familia sobre las distintas áreas en que desean participar, ya que a 

ninguno se le puede imponer que realice determinada labor. El padre debe 

desenvolverse en un ambiente de completa libertad, lo cual facilitará su 

compromiso con la institución. 

 

      Si se toma que todas las organizaciones están compuestas por seres 

humanos cuyas características personales los diferencian de otros grupos, no es 

recomendable encasillar a todas las comunidades de padre de familia dentro de 

un molde único debido a que su participación se puede tornar infructuosa. 
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      Los grupos de padres y madres de familia no suelen ser homogéneos, no 

existen modelos únicos que se puedan aplicar a todas las realidades. Ante esta 

consideración, el administrador educativo debe preocuparse por reconocer cuales 

son las peculiaridades de su población, si es que quiere lograr el máximo 

provecho en la utilización de ese valioso recurso. Por esta razón, es muy 

importante que el administrador educativo desarrolle un diagnóstico que le permita 

conocer de la mejor manera posible al grupo de padres con el que le tocará 

trabajar. Al respecto Plaza (1970) indica que: 

 

      "... está fuera de duda que no se puede dar una fórmula única de 
co- participación. Cada escuela deberá crear su propia fórmula de 
acuerdo con sus peculiares circunstancias. Debe respetarse la 
libertad de cada comunidad educativa y no someterla a "modelos" 
prefabricados y universales “.  (pág. 122). 

 

  La elaboración de un diagnóstico le permite la administrador educativo 

conocer cuales son las aspiraciones  que tienen los padres respecto a su 

participación  dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. Es importante 

considerar una serie de variables  tales como nivel académico, edad, profesión u 

oficio, condición socio-económica, relaciones en el grupo familiar, ambiente laboral 

en que se desenvuelve, intereses, aptitudes, calidad de comunicación con el hijo, 

limitaciones, apoyo académico que ofrece al estudiante, y otros aspectos que se 

consideren pertinentes.  

 

      Una vez recolectada toda esta información el director del centro educativo, en 

coordinación con otros miembros de la organización, procederá a analizarla, a 
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efecto de desarrollar una estrategia que permita extraer el máximo provecho en la 

participación de los padres de familia.  

 

      También se hace necesario reconocer en que porcentaje los padres 

mantienen una relación estable, y que además exista armonía  en el núcleo 

familiar, pues si esta condición no se da, es casi imposible que el hogar se integre  

al proceso de enseñanza – aprendizaje. Así mismo, es importante considerar el 

hecho de que los padres de familia  deben manifestar su deseo de participación, e 

interesarse por conocer la forma  de participar con responsabilidad en este 

proceso educativo. 

 

     Con respecto a la participación de padres y madres de familia, Alvira citado por 

Mata  (1998) menciona que es preciso establecer  una causa para unir los centros 

educativos y las familias de los alumnos que asisten a ellos, de tal manera que las 

asociaciones de padres puedan ser el fundamento para que se de esa unión. Del 

tipo de asociaciones que se organicen va ha depender  el entendimiento entre 

padres y maestros y la eficacia en la tarea que han de desarrollar. 

 

      Este autor también hace referencias  a que dichas asociaciones no pueden 

asentarse exclusivamente sobre bases de una relación oficial, de pura 

representatividad, por el contrario dicha representación debe estar sustentada en 

un interés común: la educación de un hijo, la educación de un alumno. 
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      Con el fin de que los equipos de apoyo (Junta de Educación-Patronato 

Escolar) desarrollen objetivos concretos, el autor plantea que se deben emprender 

las siguientes acciones: 

 

• Unificar criterios educativos  fundamentales y formas de ponerlos en práctica. 

• Facilitar el contacto personal y colectivo de los padres con los docentes 

tutores. 

• Fomentar las relaciones entre padres y maestros. 

• Poner al alcance de los padres  medios de orientación para la mejor 

educación de sus hijos. 

• Extender entre los padres la idea de que, en lo fundamental, la información 

de los hijos en el hogar y en el colegio debe tener directrices comunes. 

• Organizar comisiones a través de las cuales participen los padres en algunas 

actividades de la escuela, excursiones, visitas culturales, relaciones públicas, 

organización de actos y otras. 

• Organizar y desarrollar clubes deportivos, de danza, música, actuación. 

• Procurar la máxima extensión social de la escuela. 

• Organizar coloquios para conocer de un modo sencillo las técnicas que utiliza 

el centro para la educación de los alumnos. 

• Habilitar medios para que los padres queden unidos al centro educativo 

después de que sus hijos terminen los estudios. 
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     De alcanzarse los objetivos anteriormente planteados, se espera que el centro 

educativo se supere y que el ambiente familiar presente transformaciones 

positivas, al darse una mejor interrelación  entre estudiantes, padres de familia y 

educadores. 

 

      Retomando las técnicas para la participación de los padres de familia en el 

proceso educativo Rodríguez (1994) propone una serie de actividades que se 

pueden organizar para lograr dicho objetivo, entre las cuales se mencionan las 

siguientes: 

 

• Organización de reuniones, lo cual implica enviar el aviso de la reunión con 

los alumnos, difundir la invitación por medio de los líderes de la comunidad, 

poner afiches en todos los lugares visibles de la comunidad y ofrecer un 

pequeño refrigerio después de la reunión. 

• Capacitar a los padres en temas de importancia tales como: drogadicción, 

alcoholismo, agresiones psicológicas  y físicas entre adultos  y del adulto 

hacia el adolescente. 

• Integrar al padre en acciones tales como: impartir lecciones de materias 

básicas, planear y participar conjuntamente con los docentes en excursiones 

didácticas, recreativas, y de investigación dentro y fuera de la comunidad, 

colaborar en un reclutamiento de personas idóneas de la comunidad, para 

incluirlos en los programas. Esto con el fin de que participen en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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• Invitar a los padres a conversar analizar y criticar constructivamente a través 

de diferentes medios de comunicación; mecanismo que favorecerá el proceso 

educativo. 

• Proyectar cine educativo, para posteriormente desarrollar cine-foro así como 

realizar paneles, mesas redondas y conferencias sobre diversos temas de 

interés, tanto como para el niño como para el padre de familia y la comunidad 

en general. 

• Realizar entrevistas con el objetivo de organizar la información para 

diagnósticos. Conocer  la labor y el lugar de trabajo de los padres, así como el 

tiempo libre que posee. Además nivel educativo y su conocimiento de lo que 

se enseña en la escuela. 

• Organizar proyectos sociales, no solo con el fin de recaudar fondos, sino 

tratando de incorporar el padre de la familia al proceso educativo; para que de 

esta manera pueda compartir sus conocimientos, hábitos y experiencias. 

 
      En síntesis, la persona que está a cargo de la administración de una 

institución educativa está en capacidad de fortalecer la relación padre y madre de 

familia con el centro educativo, mediante una serie de acciones tales como las 

expuestas. 
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“... La escuela, obligada a ser madre
nutricia del progreso, es hija del
ambiente, y es bien difícil que
alimentándose de sombras, genere
resplandores” 

Omar Dengo
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MARCO METODOLÓGICO 
 

 Este capítulo explica el tipo de investigación que se siguió, también se 

detalla cómo fue recopilada la información en las diferentes etapas. Además, se 

describen los criterios que se adoptaron para ejecutar los cuestionarios a distintos 

padres y madres de familia, vinculados con la institución; y, especialmente en el 

fortalecimiento del desarrollo administrativo. 

 

1. Tipo de investigación. 

 Esta investigación recopiló datos cuantitativos y cualitativos.  En este sentido, 

Barrantes indica que “...Actualmente, hay una tendencia que parece muy sana al 

no ver estos enfoques (cuantitativos y cualitativos) como antagónicos sino 

complementarios.” (Barrantes 2001:73). 

 

 La investigación realizada se clasifica como no experimental, porque no 

estudia las relaciones de casualidad utilizando la metodología experimental con la 

finalidad de controlar los fenómenos.  Tampoco se fundamenta en la manipulación 

activa y el control sistemático de las variables independientes. 

 

 Además, es una investigación descriptiva, pues supone un elemento 

interpretativo del significado o importancia de lo que se describe. Así la 

descripción se haya combinada muchas veces con la comparación y el contraste, 

implicando mensuración, clasificación, análisis e interpretación”. (Best, 1974, 

p.64). 
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 También, esta investigación se puede catalogar como descriptiva porque se 

fundamenta en hechos y  describe en forma sistemática y precisa una situación o 

área de interés (Brenes, 1993:94). 

 

 En este caso, la investigación pretende describir e interpretar lo que ocurre 

respecto a la participación y las posibilidades de incorporación de los padres de 

familia en el quehacer institucional de la escuela de La Alegría. Para tal efecto se 

llevó a cabo una investigación con las siguientes características.  

 

2. Sujetos participantes 

 La población del presente estudio está conformada por los padres y madres 

de familia de la Escuela La Alegría, quiénes suman 40. Se trató de trabajar con la 

población debido a que todos ellos, como miembros del sistema que conforma 

este centro educativo, estaban en capacidad  de aportar valiosa información, pero 

sólo se logró que participará un poco menos de la mitad del total de padres y 

madres. De esta forma el estudio contó con un grupo de 15 padres y madres de 

familia, para la aplicación de un primer cuestionario y 9 padres y madres de 

familia, de los 15 que habían participado en el primer cuestionario contestaron un 

segundo cuestionario. 

 

3. Instrumentos 

 La información se recopiló mediante dos cuestionarios de preguntas abiertas, 

y una reunión. El primer cuestionario constó de 16 ítems y pretendió determinar 

aspectos de carácter socio-económico de las familias, relacionadas 
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interpersonales entre padres y madres é hijos e hijas, intereses personales, 

participación de padres y madres en actividades organizadas por el centro 

educativo, áreas en las que tienen  algún grado de dificultad y actividades 

recreativas desarrolladas en familia. 

 

 La reunión fue convocada con una agenda que incluyó la presentación de 

resultados obtenidos del primer cuestionario, y la discusión de los mismos.  

 

 Además, fue necesario realizar un segundo cuestionario con los padres y 

madres de familia que todavía tenían niños y niñas en la Institución, para obtener 

información sobre tópicos que no se habían tomado en cuenta inicialmente y 

ampliar así, la información requerida.  Por lo tanto, se indagan aspectos 

relacionados con vigilar el cumplimiento de los deberes que se le asignan por 

parte de la maestra, mejoramiento del rendimiento académico en el centro 

educativo, objeciones, o reclamos sobre calificaciones de los niños y las niñas, 

deberes del padre y madre de familia en cuanto a responsabilidades de su hijo o 

hija, conocimiento y aplicación del Reglamento de Evaluación.  

 

4. Recopilación de la información. 

 Con el propósito de recopilar información para análisis e interpretación de los 

datos en primera instancia se procedió a buscar los datos sobre matrícula de 

estudiantes en el curso lectivo, 2001 y la del 2004. La información se obtuvo 

solicitando la estadística trimestral al archivo de la dirección del centro educativo. 

Además se realizó un sondeo sobre diversos problemas familiares y del vecindario 
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que interferían con el buen funcionamiento administrativo de la Institución. En el 

cuestionario se tocaron aspectos como la colaboración que brinda el hogar al 

trabajo de los niños y las niñas en el recinto  aula y fuera de él, tal como es, la 

ayuda con el estudio en las tareas en los trabajos la preocupación por la 

alimentación de la familia como elementos a destacar de los padres y madres de 

familia para transformar el proceso de socialización y poder hacerle frente a los 

problemas de convivencia y resolución de conflictos. 

 

 El cuestionario se aplicó en forma oral porque muchos padres y madres de 

familia son analfabetos por desuso, lo que dificultó la auto aplicación del 

instrumento. Una vez aplicado se hizo la respectiva tabulación  examinándose 

cada una de las respuestas, y se realizó una síntesis de las mismas. Los 

resultados fueron presentados en una reunión con padres y madres de familia, 

para recopilar sus observaciones y enriquecer la información obtenida. 

 

 Al devolver la información a los progenitores, se da una retroalimentación 

entre estos y la dirección donde se comenta en forma general, sobre los puntos 

más relevantes de las entrevistas, como la colaboración que brinda el hogar al 

trabajo de los niños y las niñas en el aula y fuera de ella, como es la ayuda con el 

estudio, en las tareas extraclase, la vivencia intrafamiliar, la preocupación por la 

alimentación de la familia como elementos a destacar a de los padres y madres de 

familia, para transformar el proceso de socialización y poder hacerle frente a los 

problemas de convivencia y solución de conflictos. En esta reunión, se ocupó la 
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mediación escolar, ya que es uno de los procedimientos que se han revelado más 

eficaces y constructivos, para resolver los conflictos en este contexto. 

 

 El segundo cuestionario presenta una muestra de padres y madres de familia 

que todavía tienen niños y niñas en la escuela; con respecto al primer 

cuestionario. 

 

 Al planear y aplicar dicho cuestionario se pretende analizar el conocimiento y 

manejo del Reglamento de Evaluación y la opinión de los diferentes encuestados, 

con respecto a su participación en apoyo al proceso de encuestados, con respecto 

a su participación en apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, de sus hijos e 

hijas. 
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“... El estudio, vehículo de luz, no
debe ser convertido en tortura. La
escuela no debe mutilar su
naturaleza” 

Omar Dengo
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

      En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación, 

iniciando con aquellos correspondientes a las entrevistas realizadas a los padres y 

madres de familia. 

 

       El fin principal del análisis de los datos, es aclarar cuanto se ven afectadas 

las relaciones entre padres y madres de familia y el personal docente-

administrativo, en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

niños y las niñas. Finalmente, se pretende determinar la influencia de otros 

aspectos, tales como, la escolaridad, edades del padre y la madre de familia, 

integrantes mayores y menores de la familia, nacionalidad, religión que profesan, 

tipo de ayuda que podría ofrecer, deberes que tiene el niño y la niña (rol en la 

casa), necesidades de material didáctico, objetivo que tiene el padre y la madre de 

familia para que sus hijos o hijas estudien, ayuda que brindan los padres de familia 

a sus hijos o hijas en el proceso de aprendizaje, expectativas con respecto a los 

niños y las niñas en la escuela, el comportamiento del niño o de la niña hacia el 

estudio, los hábitos que infunde el hogar sobre el estudio, los alimentos que 

prefieren sus hijos e hijas, las actividades recreativas que desarrollan como 

familia. 

 

     Los temas señalados anteriormente son presentados por medio de un cuadro 

y tabulaciones con sus correspondientes comentarios y análisis. 
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1. Resultados del primer cuestionario 

Características  generales de la población de padres y madres de familia de 

la Escuela La Alegría de Orosi. 

 

Se describen en este apartado las características de los padres y madres de 

familia con respecto a la escolaridad, edades de las madres y padres de familia, 

miembros adultos y menores de las familias, nacionalidad, religión que profesa y la 

ayuda que podría ofrecer. 

 

La tabla a continuación se presenta los resultados de las preguntas de la 01 a 

la 07 en indicación numérica dando porcentajes de cada casilla. 
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Tabla 1 
Características generales de las personas encuestadas 

 

#  de 
cuestionari

o 

Edad del 
padre Escolaridad Edad de 

la madre Escolaridad Miembros 
adultos

Miembros 
menores Nacionalidad Religión

Tipo de 
ayuda que 

podría 
ofrecer

No. De 
hijos en la 

escuela 

01 47 1 45 5 5 3 CR Católica Trab. Físico 2 
02 50 1 45 3 3 4 CR Católica Trab. Físico 3 

03 37 6 33 6 2 4 CR Católica Trab. Físico 3 
04 35 6 36 6 2 2 CR Católica Trab. Físico 1 
05 42 6 42 6 2 2 CR Católica Trab. Físico 1 
06 53 6 46 1 3 1 CR Católica Espacio 1 
07 38 6 36 6 2 2 CR Católica Trab. Físico 2 
08 44 6 27 6 2 1 CR Evangélica Espacio 1 
09 44 6 40 6 6 3 CR Católica Trab. Físico 1 
10 27 6 26 6 2 3 CR Católica Trab. Físico 3 
11 37 6 34 6 2 3 CR Católica Trab. Físico 3 
12 34 6 32 6 2 2 CR Católica Trab. Físico 2 
13 34 6 29 6 2 1 CR Católica Trab. Físico 1 
14 45 36 6 3 5 CR Evangélica Trab. Físico 1 
15 34 6 33 6 2 3 CR Católica Trab. Físico 2 

Porcentaje  80% 6 80%6 2-10 1-3 100% 13% 13% 1-7 
Promedio 40 7% 3 36 13%5 3-3 2-4 Católica Trab. Físico 2-4 

  13% 1 20%5 5-1 3-5 2% 2% 3-4 
   6-1 4-2 Evangélica Espacio  
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Comentarios: 

      Analizando los resultados obtenidos de las preguntas 01 a la 07 de las 

entrevistas para los padres y madres de familia de la institución se resume la 

siguiente información: la edad promedio de los 15 padres es de 40 años y la de las 

madres es de 36 años. Esto refleja que son personas relativamente jóvenes. 

Siguiendo con el análisis, se destaca que el 80% de los padres obtuvieron la 

educación primaria como máximo y que ninguno llegó a la secundaria; cabe 

destacar que existe un 13% de personas que solo estuvieron en primer grado y un 

7 % en tercer grado. Del grupo de madres, un 80 % logró escolaridad al sexto 

grado y un 20% llegó al quinto grado o menos. En cuanto a los miembros adultos 

que integran el hogar, el 67 % es de dos personas, el 20 % de tres personas y el 

13 % de más de 5 personas, pero con relación a los integrantes menores de edad 

se da un 53% más de tres infantes. En general los progenitores son de 

nacionalidad costarricense y  el credo religioso que profesan en su mayoría es de 

un 87% católico con un 13% de grupos evangélicos. En cuanto a la escuela, 80% 

de los padres ofrece su ayuda personal para colaborar con las necesidades de la 

institución y el 20 % podría ayudar con espacio en el hogar.  

 

     Paralelo a la información obtenida anteriormente, se incluyó una columna 

donde se hace mención del número de niños en la escuela por familia, 

destacándose un 53% de más de dos niños en el centro educativo y un 47 % solo 

un niño en la institución, estos resultados pueden ser un indicador de que 

actualmente las familias están compuestas por pocos miembros. 
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Tabla 2 

Deberes que tiene el niño y la niña (rol en la casa) 

 

Padres Respuestas 
1 Barrer, lavar trastes 
2 No tiene ningún rol en la casa 
3 Nada 
4 Estudiar y ayudar en algunos deberes en la casa 
5 Tender la cama, limpiar, lavar trastes 
6 Tender la cama y limpiar los zapatos 
7 No tiene ningún rol 
8 Ninguno 
9 Limpiar 
10 Limpiar y lavar los trastos 
11 Ninguno 
12 En todos los quehaceres del hogar 
13 Tender la cama, ordenar el cuarto y estudiar 
14 Limpiar y cocinar 
15 Ayudar en la casa pero principalmente el estudio 

 

Comentarios: 

 La mayoría de los padres y las madres de familia, están parcial o 

completamente de acuerdo en que sus hijos e hijas tienen pocos quehaceres por 

realizar. Se evidenció que cuentan con tiempo suficiente para dedicarlo al estudio. 

En cuanto a los quehaceres hogareños se manifiesta que son sencillos, no 

requieren mayor esfuerzo, la mitad barre, cuatro niños o niñas lava trastes y una 

quinta parte no realiza ningún quehacer hogareño. 
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Tabla 3 

Necesidades de material didáctico 

 

Padres Respuestas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Ninguna 
Libros 
Nada (de material)  
No contamos con material didáctico 
Nada (de material)  
Uno que otro libro 
Libros 
Nada (de material)  
No tienen material didáctico 
No tienen material didáctico 
No tienen nada ni tienen quien les preste  
No tipo 
Lintendo 
– 
Libros de lectura 

 

Comentarios: 

     La mayoría no cuenta con libros de ningún tipo, ni fondos o recursos para 

comprar materiales de apoyo para el estudio de sus hijos, pero si les interesa que 

sus hijos salgan adelante y tengan una buena y excelente educación, hasta el 

momento que lleguen a graduarse en sexto. Un pequeño porcentaje mencionó que 

tiene uno que otro libro  o puede financiar alguna compra de un libro. Es 

interesante (llamativo) destacar la respuesta de una persona que indica como una 

necesidad didáctica el tener un nintendo, aunque lo escribe “LINTENDO”, pues lo 

consideró un juego educativo. 

 59



  

Tabla 4 

¿Cuál es el objetivo que tiene usted para que 

sus hijos e hijas estudien? 

 

Padres Respuestas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Que sean algo más que nosotros 
Para tener un mejor futuro 
Para que superen en la vida 
Que estudien que sean personas honestas y útiles para el país 
Para una profesión 
Que sea algo en la vida y termine sus estudios  
Para tener una calidad de vida mejor 
Para que se prepare y consiga algún buen trabajo 
Para que el día de mañana tenga un futuro mejor 
Para que lleguen a tener un futuro en la vida  
Para que tengan una buena educación en la vida 
Para que tengan una mejor educación  
Para un buen porvenir el día de mañana 
– 
El objetivo es que sacan un sexto y sigan estudiando 

 

Comentarios: 

 En general la mayoría tiene el objetivo de que sus hijos estudien   para que 

tengan mejor futuro y logren una superación personal. Resalta el hecho de que 

solo dos personas ligan la educación a un trabajo o profesión. 

 

 Sin embargo de los 15 padres 4 tenían hijos o hijas en grados superiores, y al 

dejar la escuela al año siguiente no los matriculan en el colegio o aceptan que sus 

hijos deserten. 

 

 Así mismo los 15 padres entrevistados tenían un total 26 niños o niñas, de los 

cuales 8 habían repetido al menos un año. 

 60



  

Tabla 5 

¿Cómo ayuda usted a su hijo en el proceso de Aprendizaje? 

¿Qué aporta? 

 
Padres Respuestas 

1 
2 
 

3 
4 
 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Hablándoles, haciéndoles prácticas 
Repaso de tablas, dictándole palabras, les pone prácticas con base en 
el cuaderno 
Me siento con ellos a ayudarles a estudiar  
Sacando un rato de mi tiempo, ayudando a estudiar con prácticas, 
explicando con mucha paciencia y amor 
Estar pendiente de lo que hace 
Explicándole, haciéndole practica, sentándose con él a estudiar  
Le hace preguntas  
La mamá le ayuda ya que está en primero 
Dándole apoyo, ayudándole y explicándole la tarea  
Dándole mucho apoyo por el bien de él en un futuro 
Dándole mucho apoyo durante todo el año 
Aconsejándole lo mejor en consejo y explicación 
Ayudándole a estudiar 
Enseñándoles a estudiar 
Lo que aporto es un poco de tiempo cuando hace sus tareas o estudia 

 

Comentarios: 

 Dentro del proceso de aprendizaje encontramos indicadores en general, de 

que los educandos reciben ayuda con prácticas diarias, para los exámenes, en 

tareas, en trabajos por terminar a la casa, lo cual refleja un grado de 

responsabilidad y atención bastante alto, especialmente de las madres de familia, 

ya que estas permanecen más tiempo en el hogar por ser la mayoría amas de 

casa. En cuanto al padre, su participación es escasa, ya que él trabaja fuera de la 

casa. 
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Tabla 6 

¿Qué espera de ellos (los niños y las niñas) en la escuela? 

 
Padres Respuestas 

1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

13 
14 
15 

Salir bien 
Obtengan buenas calificaciones 
Que aprendan lo que la maestra les enseña 
Espero que le pongan mucho amor al estudio para salir adelante, para 
ser un buen estudiante  
Que estudie 
Que sea buen estudiante y salga adelante 
Obtener el sexto grado 
Aprenda bastante y ponga atención, que sea lo mejor 
– 
Espera lo mejor especialmente en e comportamiento 
Me gustaría que siempre se portaran mejor por el bien de ellos  
Me gusta recibir de la maestra lo mejor, que me diga que el se porta 
bien aunque es difícil 
Que se porte bien, que sea obediente y ponga atención en clase 
Trabajar en clase 
Espero que se esfuerce mucho en el estudio mucho en el estudio para 
un buen futuro 

 

Comentarios: 

     En general, los progenitores tienen elevadas expectativas en cuanto al 

aprendizaje para obtener los mejores resultados en las calificaciones, donde se 

pone de manifiesto un gran interés en que sean buenos estudiantes, que 

aprendan bastante y que tengan un buen comportamiento para beneficio de ellos 

mismos, ya que todo esto contribuye a un mejor desempeño en su futuro. 
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Tabla 7 

¿Cómo es el comportamiento del niño  o de la niña hacia el estudio? 

 

Padres Respuestas 
1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Si le gusta 
Hay que impulsarlos un poco para que estudien 
No le gusta estudiar 
El comportamiento de la niña es bueno, le gusta mucho estudiar, le 
gustan las notas altas y se esmera por obtenerlas  
Le gusta mucho es preocupado 
Le gusta venir a la escuela  
Tiene interés en el estudio 
Le gusta 
Muy bien hasta el momento 
Demuestran rebeldía 
Ellos cuando los mano a estudiar ellos siempre lo hacen 
A veces, difícil, no siempre 
Muy bien excelente 
Regular 
No siempre se comporta como debería ser 

 

Comentarios: 

La mayoría de los entrevistados coinciden en que a sus hijos e hijas les 

agrada el estudio, ya que esto les permitirá tener un futuro más halagüeño, por 

consiguiente con una calidad de vida mejor. Sin embargo, hay seis casos de 

padres y madres de familia que tienen alguna reserva al indicar el comportamiento 

positivo del niño hacia el estudio que: hay que impulsarlos para que estudien, no le 

gusta estudiar solo, demuestran rebeldía, a veces, difícil, no siempre, regular y no 

siempre se comporta como debería ser. Una de las entrevistadas manifiesta que a 

su hijo no le gusta el estudio. Esto es importante, porque como dice Epstein y 

Dauber (1991), los docentes requieren que los padres apoyen las actividades de 

aprendizaje del hijo o la hija en el hogar. Las autoridades administrativas y los 

docentes pueden proveer información acerca de las habilidades requeridas para 

que los estudiantes tengan éxito académico, brindando información a las familias 

sobre como darle seguimiento, discutir y ayudar en las tareas a los educandos. 
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Tabla 8 

¿Qué tipos de hábitos infunde el hogar sobre el estudio? 

 
 

Padres Respuestas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Pendiente de los deberes de la escuela 
Los ponen a estudiar todos los días aunque no tengan exámenes  
Yo madre les ofrezco un premio para que estudien 
El hábito de andar en bicicleta y ver televisión 
Que estudie y que sea servicial 
Estudiar 
Estudiar solo cuando hay exámenes 
Aprender para salir adelante 
Lavarse las manos antes de hacer tareas  
Lavarse las manos antes de hacer trabajos de la escuela  
Se lavan las manos antes de estudiar 
El aseo en las manos 
Tener las manos limpias no hacer borrones en el cuaderno 
– 
Se les infunde que deben estudiar para ser hombres de bien 

 

Comentarios: 

Los datos anteriores nos permiten inferir que en general los padres y 

madres de familia, dentro de sus limitaciones académicas tienen un gran sentido 

de responsabilidad y deseos de superación al poner a sus retoños a estudiar, a 

practicar para obtener un mejor aprendizaje y un mayor aprovechamiento de los 

conocimientos brindados. Esto es importante porque, como dice Plaza (1970), los 

alumnos son víctimas del flagelo del bajo rendimiento académico. 

  

    En cuanto a los hábitos higiénicos se nota que los ponen en práctica 

diariamente previniendo enfermedades por contagio, tales como diarreas, vómito, 

sarna entre otras. Con estos indicadores, observamos que la salud en general de 

los párvulos, es buena. 
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Tabla 9 

¿Qué tipos de alimentos prefieren sus hijos e hijas? 

 

Padres Respuestas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Sopa y verduras tiernas 
Comen de todo lo que se hace en el hogar 
Arroz con atún y macarrones 
El pollo, las papas, el pescado, ensalada e hígado 
Sopa y verduras 
Come de todo 
Frutas , pollo, carne de res y cerdo 
Arroz con pollo carne y papas 
Arroz con leche y sopa 
La comida como el gallo pinto con huevo 
Gusta de todo principalmente carne 
Todo tipo de alimentos 
Carne, pescado, atoles y confles 
Todos 
Las frutas y comidas variadas 

 

Comentarios: 

      Esta pregunta se plantea a raíz de que los educandos no ingieren ciertos 

alimentos, como verduras, hortalizas, picadillos entre otros, y nos interesa conocer 

a que se debe este comportamiento. 

 

      En general los padres indican que existe una alimentación normal o 

balanceada que incluye frutas, verduras, harinas y proteínas. 

 

     Dicha alimentación también se ofrece en la escuela donde estudia, sin 

embargo los niños y niñas prefieren comer arroz, frijoles, y huevo. Las verduras no 

son de su preferencia, en términos generales, dado que la dieta básica la 

componen el arroz, los frijoles y huevo, a veces se varía con el atún. Conociendo 

los gustos culinarios, el menú diario puede ser la alimentación básica agregándole 

productos nuevos para que los degusten y aprendan a comer de todo, dando 

como resultado una dieta balanceada y una buena nutrición. 
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Tabla 10 

¿Cuáles actividades recreativas desarrollan como familia? 

 

Padres Respuestas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

No ninguno 
No practica actividades recreativas 
Yo como mamá juego con ellos 
Ir de paseo, compartir trabajos en la casa 
Pasear 
Pasear y ver televisión 
Paseos en familia o comer comidas rápidas 
Pasear o jugar bola con el papá 
Ninguna  
Ninguna 
Ninguna 
Me gusta jugar bola con mi hijo 
Jugar fútbol, cromos, jackes 
Ir a la playa e ir a jugar bola y otros 
Jugar bola y cocinar 

 

Comentarios: 

      La importancia de esta pregunta es el comprobar la unión familiar, la 

convivencia y el rol que cada uno desempeña dentro del núcleo familiar, ya que en 

general, la familia practica alguna actividad al aire libre, donde se ejecutan 

ejercicios, la motricidad, el compañerismo entre otras cosas, promocionando una 

relación interpersonal adecuada. Aunque, es evidente que cinco familias 

contestaron a la pregunta realizada que no practican ninguna actividad recreativa 

como familia. 

 

 Esto es importante, porque como dice Plaza (1970), los padres son 

concientes del modo tan directo como afecta el ambiente exterior la conducta de 

los estudiantes. Los medios de comunicación son en particular un problema muy 

serio ya que suelen transmitir antivalores como el ateísmo, la pornografía, el 

erotismo, satanismo y otros. 
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2. Resultados de la reunión con los padres y madres de familia 

 Al analizar los resultados del primer cuestionario se convoca a los padres y 

madres de familia de la escuela La Alegría, para exponerles los resultados y 

comentar con ellos la información final. 

 

      Al devolver la información a los progenitores, se da una retroalimentación 

entre estos y la dirección donde se comenta en forma general, sobre los puntos 

más relevantes de las respuestas, como la colaboración que brinda el hogar al 

trabajo de los niños en el aula y fuera de ella, la ayuda con el estudio, en las 

tareas extraclase, la vivencia intrafamiliar, la preocupación por la alimentación que 

tiene la familia.   

 

 En esta reunión se utilizó  la mediación escolar, ya que es uno de los 

procedimientos que se ha revelado más eficaz y constructivo para resolver los 

conflictos en este contexto.  Se considera que una de las situaciones dadas es 

que los malentendidos entre los niños, trascienden al hogar generando conflictos 

entre los vecinos. Los malentendidos se dan en las situaciones siguientes: los 

juegos de los niños, trabajo en el aula, materiales escolares y otros. 

 

 Ante esa situación se les pide a los padres que expresen su criterio sobre 

aspectos positivos y negativos del trabajo en general de la institución.  
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2.1 Preocupación de los padres y madres con respecto a la alimentación 

 Aquí se abre el debate con los asistentes donde un padre de familia expresa 

su inquietud con respecto a la alimentación que se ofrece en el comedor escolar, 

donde se obliga a los niños a comer aunque no sientan deseos o apetezcan los 

alimentos por diferentes motivos, tales como que no les gustan los picadillos, 

verduras como la brócoli, coliflor, zanahoria, vainicas, chayote entre otros y se les 

dice que si no comen se les va a pasar a la dirección para que les llamen la 

atención. 

 

       Haciendo caso a la función de mediador, las partes en conflicto aclaran, 

expresan y buscan soluciones aceptables para ambas partes.  Se explica por 

ejemplo que  la División de Alimentos del Ministerio de Educación Pública envía a 

las escuelas con comedores escolares un folleto con diversos menús para una 

dieta balanceada. Además, se les explica con detalle que esta situación no es 

ajena a otros centros educativos y se analiza la respuesta a la pregunta ·15 del 

cuestionario que se refiere a ¿Qué tipos de alimentos prefieren sus hijos?, a la 

cual los padres respondieron en general que sus hijos tienen una dieta normal o 

balanceada que incluye frutas, verduras, harinas, y proteínas, por lo cual se les 

incluye en la dieta. 

 

2.2 Atención a padres y madres de familia 

Otro participante exterioriza su comentario con respecto al tiempo y espacio de 

atención por parte de la dirección, para que se de un mayor acercamiento entre 

padres de familia, escuela y viceversa en la solución de conflictos y que también 
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no hayan personas ajenas al centro educativo en funciones que no le 

corresponden, entorpeciendo la buena marcha del trabajo escolar. Siendo la 

mediación una respuesta creativa al conflicto que toma y utiliza lo mejor de su 

impulso a la vez que evita y atenúa sus peores aspectos, para esto los 

mediadores emplean un lenguaje simple que la gente puede entender y que les 

permite comunicarse entre sí. 

 

      Al participante se le aclara  que por motivo de que se trabaja con tres grupos 

y dos juntos a la vez que la única especial que se les da es música y no puede 

coincidir con todos los grupos, lo que representa un problema de tiempo y espacio, 

para dar la mejor atención que requieren merecen los padres de familia, aunque 

se cuenta con la opción de darles atención en el espacio que hay al finalizar las 

lecciones y el inicio de la reunión con la Junta de Educación y el Patronato 

escolar. El recurrente manifiesta a los presentes que hasta ese momento se ha 

evidenciado mejoras en la infraestructura y en el aspecto curricular, por lo cual 

hace la observación de que debe darse una mayor participación de los varones en 

la solución de problemas en cuanto a infraestructura y aseo y ornato del edificio 

escolar.  

 

2.3 Importancia de la discreción profesional 

     Cabe agregar la opinión de otro integrante de la reunión con respecto a la 

importancia del sigilo profesional  dentro del personal docente, para evitar  que las 

conversaciones tomen otro giro, donde se puede dar un conflicto irreal que se 
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basa en una comunicación errónea, una percepción  equivocada, un 

malentendido. 

 

 Ante esta inquietud se discute el conflicto provocado por problemas de 

comunicación. 

 

3. Resultados de la aplicación del segundo cuestionario 

 Este instrumento buscó conocer aspectos relacionados con los deberes de 

padres y madres de familia con respecto a su participación en apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 

 El segundo cuestionario involucra a una muestra de padres y madres de 

familia que todavía tienen niños y niñas en la escuela y que contestaron en su 

momento el primer cuestionario. Esto permitió obtener información adicional por 

parte de las mismas personas participantes a la primera entrevista. 

 

 Al planear y aplicar dicho cuestionario se pretendió analizar el conocimiento 

y manejo que tienen los padres y madres de familia del Reglamento de Evaluación 

y la opinión de los diferentes encuestados con respecto a su participación en 

apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas. 
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Tabla 11 

¿Usted vigila el cumplimiento de los deberes que la maestra 

le asigna a sus hijos e hijas? ¿Cómo lo hace? 

 
Padres Respuestas 

1 
2 
3 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
8 
 

9 

Si vigila, revisando y poniéndolos ha hacerlos. 
Si revisando los cuadernos. 
Si revisando los cuadernos. 
Si vigila el cumplimiento de los deberes, como tareas, se sienta a 
trabajar con el hijo. 
Vigilo con las tareas al día y con las demás cosas que le pone las 
maestras y siempre les firmo las tareas. 
Si vigila el cumplimiento de los deberes, le revisa las tareas, recortes, 
la lectura, se sienta con la niña para ayudarla. 
Revisándole los cuadernos y que cumpla con las tareas. 
Yo siempre estoy pendiente de lo que hacen y si alguna cosa no me 
gusta yo hablo con las maestras. 
Si sentándome a la par de ellos. 

 

Comentarios: 

 En general contestan que si vigilan, revisan y están pendientes de lo que 

hacen para cumplir con sus deberes, lo cual demuestra su participación y apoyo 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijas e hijos, promoviéndose 

una mayor relación entre padres y madres de familia y el personal docente y 

administrativo. 
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Tabla 12 

Cuando la maestra o directora les recomienda algunas cosas para 

que su chiquito o chiquita mejore el rendimiento en la escuela, 

¿Qué hace usted y cómo lo hace? 

 
Padres Respuestas 

1 
2 
3 
4 
 

5 
 

6 
7 
8 
 

9 

Poniéndole práctica cómo la que está en el cuaderno. 
Estar pendiente de ellos, estar vigilando. 
Estar pendiente de ellos, estar vigilando. 
Si le ayuda, busca materiales en periódicos y libros, para cumplir con 
lo asignado. 
Poniéndolo a estudiar para que mejore sus notas, cumpliendo con el 
rendimiento y en su conducta. 
La pone a estudiar en las tardes, hacen prácticas, revisan cuadernos. 
Ayudándole en lo que más pueda, para que él pueda seguir adelante. 
Tomarlo con tranquilidad y no con agresividad, ayudarle al niño y a la 
maestra, para que ellos salgan adelante. 
Poniéndolas a estudiar, sentándome con ellas y explicándoles. 

 

Comentarios: 
 Las respuestas nos permiten conocer que los padres y las madres están 

pendientes y vigilantes, para que sus hijos e hijas cumplan con las tareas 

asignadas. También los orientan a estudiar y vigilan que hagan las prácticas 

hechas por ellos, para mejorar el rendimiento académico. 

 

 Esto es importante, porque como dice Epstein y Dauber (1991), los docentes 

requieren que los padres apoyen las actividades de aprendizaje del hijo o la hija 

en el hogar, para que se obtengan estudiantes exitosos. 
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Tabla 13 

¿Qué hace usted cuando no está de acuerdo con alguna nota 

o calificación de su hijo o hija? 

 

Padres Respuestas 
1 
2 
3 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
9 

Hablar con la maestra para conocer el motivo de la nota. 
Venir a hablar con la maestra a ver cual fue el error. 
Venir a hablar con la directora a ver que está pasando. 
No se han presentado problemas, ha tenido buenas calificaciones, 
buena conducta. 
Yo me lo resuelvo solamente para mí, porque no es recomendable 
que se den cuenta las demás personas. 
No se ha presentado esa situación, si se presentara hablaría con la 
maestra para conocer porqué se dio esa nota, aclarar. 
Venir a hablar con la maestra a ver que es lo que está pasando con 
él. 
Hablar con la maestra, porqué motivo va mal en sus calificaciones. 
Voy a hablar con la maestra para que me explique, porqué está tan 
baja la nota. 

 

Comentarios: 
 La mayoría contesta que de presentarse algún desacuerdo con la nota o 

calificación de su hijo o hija hablarían con la maestra, para aclarar la  situación o 

problema. 

 

 Dos padres contestan que no se han presentado ninguna dificultad, pero si 

ocurriera hablaría con la maestra. Además, un padre de familia manifiesta que se 

lo reserva para él, ya que no le gusta que los demás se den cuenta y puedan 

hacer comentarios destructivos ocasionándole problemas en la autoestima del 

niño o la niña. 
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Tabla 14 

Acostumbra usted firmar todas las boletas, exámenes, tareas y notas de 

calificación de su hija e hijo ante el docente. ¿Por qué si o no? 

 

Padres Respuestas 
1 
2 
3 
 

4 
5 
 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

Si la firmo por obligación, responsabilidad. 
Si porque es responsabilidad de los padres. 
Si porque es obligación de nosotros los padres, estar vigilantes de 
ellos. 
Si por obligación, responsabilidad. 
Yo firmo las boletas que le manda la maestra, porque el niño da 
motivos, las tareas, los exámenes y las notas, siempre lo 
acostumbro. 
Si acostumbro a firmar, por responsabilidad y por conocer cómo van 
en los estudios. 
Si porque me interesa mi hijo y para que él vea que yo me intereso 
por él. 
A veces acostumbro a firmarlas, pero muchas veces no las firmo, 
porque se me olvida. 
No, solo la nota, con las calificaciones tan bajas, ¿Para qué? 

 

Comentarios: 
En general firman los recados, boletas y exámenes, para estar informados 

sobre el desempeño del niño o la niña en la escuela. Además, esto les permite 

una mejor relación escuela-hogar y viceversa. 

 

Otro aspecto llamativo corresponde a los padres y madres de familia que no 

firman los documentos legales, por olvido. Esta percepción contrasta con las 

afirmaciones anteriores, donde si firman los recados, boletas y exámenes. 
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Tabla 15 

Usted justifica las ausencias de su hijo o hija ante la docente. 

¿Cuándo lo hace? ¿En qué momento? 

 
Padres Respuestas 

1 
2 
3 
4 
 

5 
 
 

6 
 

7 
8 
 

9 

En forma personal justifica las ausencias, en el mismo momento. 
Si yo vengo un día antes. 
Si el mismo día. 
Se justifica personalmente, cuando se enferma cuando tiene citas 
médicas. 
Cuando el niño no va a clases es porque tiene que ir al dentista o al 
médico de medicina general, mando a pedirle permiso a la maestra 
con mi firma. 
Lo hace en forma verbal ante la maestra cuando tienen citas médicas 
o está enferma, visita la escuela. 
Cuando llega mi marido, para que él también lo vea. 
En caso necesario las justifico, pero a veces no las justifico, porque 
creo que no es importante. 
Si, mandándole una nota o viniendo a la escuela, el mismo día. 

 

Comentarios: 
 La mayoría justifica las ausencias personalmente un día antes, el mismo día 

o un día después para evitar las ausencias injustificadas. 

 

Solo un padre menciona que a veces  no lo considera importante. Al 

parecer los padres o madres ven conveniente la justificación de las ausencias, 

para no perder la calificación que se da del 5% por la asistencia continua. 
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Tabla 16 

Cuando la maestra le convoca a reuniones, 

¿Asiste usted? ¿Porqué si o no? 

 

Padres Respuestas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

7 
8 
 

9 

Siempre asiste por responsabilidad, obligación. 
Si, es obligación de los padres. 
Si, porque es obligación de nosotros los padres. 
Si claro, por responsabilidad, por estar en la Junta de Educación. 
Porque son muy importantes, ya que es obligación del padre o 
madre, así mi hijo sabe que mamá o papá vayan a la reunión. 
Claro que si, por responsabilidad. 
Si, porque me interesa que van ha hablar de nuestros hijos. 
A veces no asisto por motivos personales, pero mientras yo pueda, 
no me gusta faltar porque es deber de nosotros los padres. 
De vez en cuando, cuando son importantes para mí. 

 

Comentarios: 

   El resultado de las respuestas, es que si asisten por responsabilidad y 

obligación, a las reuniones que se convoquen. Aunque se da el caso de un padre 

o madre de familia que asiste cuando considera que es importante para él, aunque 

esto signifique una opinión muy subjetiva dejando de lado criterios valederos sobre 

la importancia de las reuniones de padres y madres de familia, convocadas por la 

institución. 

 

 Esto es importante, porque como dice Epstein y Dauber (1991), la 

participación en el centro educativo incluye el voluntariado de padres en trabajos 

de asistencia a docentes, o en diversas áreas del acontecer institucional. Se logra 

cuando algún miembro de la familia apoya presentaciones estudiantiles, deportes 

o eventos. La escuela puede fortalecer la capacitación de voluntarios para que 

sean de mayor apoyo a los docentes, a los estudiantes, y al mejoramiento 

institucional. 
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Tabla 17 

Participa usted de las actividades escolares. ¿Por qué si o no? 

 

Padres Respuestas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

7 
8 
9 

Si participa en todo. 
Si porque me gusta colaborar con las maestras. 
Si porque nos gusta colaborar por el bien de ellos. 
Si participa de todo, por ayuda, por colaboración. 
Para ayudar a la escuela porque ella lo necesita mucha y así poder 
salir adelante y mis hijos se preguntan mi mamá ayuda a la escuela. 
Si en todo para ayudar a la institución, bingos y rifas. 
A veces. 
Nunca participo porque a veces no tengo tiempo. 
No porque no me gusta. 

 

Comentarios: 

     La mayoría opina que si participa en las actividades escolares para     colaborar 

con las maestras o la institución, para así salir adelante con la escuela. Aunque 

tres padres o madres dicen que no participan porque no tienen tiempo, o no les 

gusta, lo cual indica que no se identifican con las necesidades del centro 

educativo.  
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Tabla 18 

En caso de que su hijo o hija cometa una falta (torta). 

¿Sabe usted qué le puede pasar? 

 
Padres Respuestas 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
 

7 
8 
9 

Sufre castigo, sabe lo que le puede pasar. 
Lo expulsan de la escuela. 
Que lo expulsa. 
Lo pueden sancionar, expulsar. 
Que la maestra lo puede dejar sin recreo y no dejarlo sin jugar. 
Mandar a llamar a su mamá. 
Que se sanciona con castigos, como quitarle lo que más le gusta, no 
dejarla jugar barbies, no comprarle algo que quiere. 
Lo pueden expulsar de la escuela. 
Lo podría castigar la maestra y si es tan grave lo pueden expulsar. 
No sé. 

 

Comentarios: 

La mayoría de padres coincide en que sufriría castigos, de los cuales el que 

mencionan más frecuentemente es la expulsión.  Indican además que pueden 

tener más tareas, trabajo extraclase, llamadas de atención por parte del padre o la 

madre de familia, para que se apliquen acciones correctivas en el hogar. Solo un 

padre o una madre de familia desconoce saber que ocurriría si se cometiera 

alguna falta. Esto denota un desconocimiento de las reglas que se aplican, en el 

Reglamento de Evaluación. 
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Tabla 19 

¿Sabe usted para qué sirve el cuaderno de recados? 

 
Padres Respuestas 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
8 
 

9 

Si sabe, para comunicación con la escuela y la casa. 
Para enterarse cómo van en la escuela. 
Para enterarse cómo va en la escuela. 
Para enterarse de lo que le mandan a decir de la escuela y de la casa 
para la escuela. 
Que en el cuaderno de recados es cuando la maestra le manda. 
Para mantener una comunicación hogar escuela y viceversa. 
Para mandar ha decir alguna actividad o algún recado. 
Para mantenerlos informados, el comportamiento de nuestros hijos 
cuando hay reuniones, etc. 
Para estar comunicado con los docentes, sobre los hijos. 

 

Comentarios: 

 Los padres de familia conocen muy bien la función del cuaderno de recados, 

como vínculo con la escuela y viceversa, tomando en     cuenta su importancia 

como instrumento que da a conocer actividades tales como reuniones, mensajes, 

rendimiento académico, comportamiento entre otros. Favoreciendo una mejor 

comunicación y aprovechamiento del proceso de aprendizaje. 
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Tabla 20 

¿Usted conoce el Reglamento de Evaluación? ¿Le interesaría participar 

en una actividad para conocerlo? 

 
Padres Respuestas 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
 

7 
8 
 

9 

No lo conoce. Si participaría en alguna actividad para conocerlo. 
No. Si me gustaría participar en una evaluación. 
No. Si me gustaría participar. 
No lo conoce. Si participaría, para conocerlo y saber para que sirve 
No lo conozco, pero me gustaría conocerlo para guiarme bien, 
porque es muy importante, para participar. 
No conoce el reglamento de evaluación. Si le interesaría participar en 
actividades para conocer su aplicación. 
No. Si. 
Me interesaría, porque a veces uno no está muy informado el 
reglamento que hay en las escuelas. 
No. Si. 

 

Comentarios: 

En las respuestas, es muy evidente que no conocen el Reglamento de 

Evaluación ni su aplicación. Pero a pesar de esto, están dispuestos a participar en 

alguna actividad, como un taller sobre su aplicación y conocimiento para un mejor 

manejo. 

 

Esto es importante, porque según dice Epstein y Dauber (1991), las 

escuelas pueden contribuir a que las familias desarrollen el conocimiento y las 

destrezas necesarias para comprender a los alumnos, mediante talleres en la 

institución educativa, apoyo a programas familiares y otras formas de educación, 

capacitación o aportes de información. 
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CAPITULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“... es maestro el que no se limita a informar 
sino que se da, en un dar que inspira con la 
misma vida” 
 

Omar Dengo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones 

Las escuelas, son ante todo, sistemas humanos en ambientes humanos, que 

están sometidas a cambios permanentes en el entorno y en su realidad interna.  

Esta investigación arroja conclusiones con respecto a la situación de la Escuela La 

Alegría en relación con aspectos de la integración de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

En esta investigación se lograron identificar las expectativas de los padres y 

madres de familia con respecto al proceso educativo de sus hijos e hijas en la 

Escuela La Alegría, lo que esperan que sus hijos e hijas obtengan de la escuela y 

la forma cómo visualizan y conceptualizan el proceso educativo, así como 

identificar formas para el acercamiento y estrechamiento de la relación entre las 

partes involucrados en el proceso educativo. 

 

A continuación, retomando los objetivos específicos planteados en esta 

investigación, se establecen una serie de conclusiones emanadas del estudio 

realizado. 

 

1.1 Expectativas que tienen los padres y madres de familia en relación con el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

En primer lugar, es importante destacar que los padres y madres de familia 

que conforman la comunidad educativa de la Escuela La Alegría son en general 
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de baja escolaridad ya que el 80% de los padres encuestados no llegó a cursar la 

secundaria.  Muchos de ellos son analfabetas por desuso, razón por la cual fue 

necesario aplicar los cuestionarios en forma oral.  La investigación permite concluir 

que, a  pesar de la baja escolaridad de esta población de padres y madres, la gran 

mayoría se manifestó interesada en que sus hijos e hijas continúen con el estudio, 

pues perciben que, de esa manera sus hijos obtendrán un mejor futuro y lograrán 

la superación personal. Resalta el hecho de que solo dos personas ligan la 

educación a un trabajo o profesión.  

 

Los padres y madres de familia tienen expectativas elevadas en cuanto al 

aprendizaje para sus hijos y esperan que obtengan los mejores resultados en las 

calificaciones, manifiestan un gran interés en que sean buenos estudiantes, y que 

tengan un buen comportamiento para beneficio de ellos mismos ya que todo esto 

contribuye aún mejor desempeño en su futuro.   

 

 En esta investigación se utilizó la mediación como técnica para limar 

conflictos que existen en el centro educativo.  Se encontró que esta técnica dio 

buenos resultados en la reunión de padres de familia, pues sirvió de herramienta 

de diálogo y de enriquecimiento al encuentro interpersonal que puede contribuir a 

las mejoras de las relaciones y a la búsqueda satisfactoria de acuerdos.  La 

mediación sirvió para aclarar aspectos referidos a la importancia de una 

alimentación balanceada, y la posibilidad que tienen los padres de familia de 

apoyar a la institución.  
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1.2 Apoyo que brinda el hogar al desarrollo físico, social y académico de los 

niños y las niñas 

En esta investigación se encontró que los padres y madres de familia apoyan 

en general a sus hijos en sus estudios.  Para ello dicen demandar pocas tareas del 

hogar (para que puedan tener tiempo de estudiar) y les brindan ayuda con 

prácticas diarias, para los exámenes, en tareas, en trabajos por terminar a la casa, 

lo cual refleja un grado de responsabilidad y atención bastante alto, especialmente 

de las madres de familia, ya que estas permanecen más tiempo en el hogar por 

ser la mayoría amas de casa.   

 

Es importante destacar que la mayoría de los hogares no cuentan con libros 

ni apoyos didácticos.  Sin embargo, consideran importante incentivar el desarrollo 

académico de sus hijos e hijas lo cual refuerza la conclusión del interés por apoyar 

su educación. 

 

Los padres y madres de familia manifestaron su interés por el desarrollo 

físico de sus hijos e hijas.  Así, en cuanto a los hábitos higiénicos, los encuestados 

manifestaron poner en práctica diariamente hábitos para prevenir enfermedades 

que suceden por contagio, tales como diarreas, vómito, sarna entre otras.   

Con respecto a la alimentación, los padres indican que existe una 

alimentación normal o balanceada que incluye frutas, verduras, harinas y 

proteínas, la cual también se ofrece en la escuela, pero la preferencia de los niños 

es arroz, frijoles y huevo, evitando verduras y frutas.  En general, los párvulos 
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presentan buena salud, lo cual corrobora la conclusión de que los padres y 

madres cuidan adecuadamente del desarrollo físico de sus hijos. 

 

En cuanto al desarrollo social, se concluye que, a pesar de ser familias de 

escasos recursos, presentan algunas actividades familiares principalmente salir de 

paseo, lo que les permite fortalecer la unión familias.  Preocupa sin embargo la 

situación de varias familias que indican no hacer actividades juntos. 

 

En cuanto al desarrollo académico, la investigación permite aclarar  que los 

padres y madres de familia se involucran y apoyan de diversa  a sus hijos en el 

estudio.  Vigilan, revisan y están pendientes de los deberes asignados, les 

orientan a estudiar para mejorar el rendimiento académico.  De presentarse algún 

desacuerdo con la nota o calificación de su hijo o hija hablan con la maestra, para 

aclarar la situación o problema y firman los recados, boletas y exámenes, para 

estar informados sobre el desempeño del niño o la niña en la escuela.  Sin 

embargo existen algunos padres de familia que no firman los documentos legales, 

por olvido.  

 

En general se nota preocupación por los padres y madres de familia en 

cuanto a apoyar el desarrollo académico de sus hijos  y se concluye con ello que 

se ha establecido así una mejor relación escuela-hogar y viceversa.   

 

Existe un desconocimiento generalizado de las normas disciplinarias, según 

lo establecido por el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, ya que los 
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padres mencionan principalmente que, ante una falta los niños serán expulsados.  

Desconocen de los diferentes tipos de acciones correctivas, lo cual evidencia la 

necesidad de sensibilizarlos con respecto a lo que establece el Reglamento 

vigente. 

 

1.3 Acciones que desarrolla la Institución para incorporar a padres y madres 
al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y las niñas. 

 De acuerdo con los resultados de esta investigación, se concluye que las 

personas participantes opinan favorablemente de las reuniones y otros tipos de 

actividades escolares que realiza la Escuela La Alegría para incorporar a padres y 

madres de familia al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas.   

  

 Otro medio de comunicación importante es el cuaderno de recados, vínculo 

que utilizan padres y madres de familia así como el personal de la escuela con 

frecuencia. 

  

 En general, los padres demuestran responsabilidad y obligación de asistir a 

las reuniones que se convoquen lo que permite concluir que le dan importancia a 

esas actividades. 

 

2. Recomendaciones 

 Con base en los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

recomienda: 

• Al Ministerio de Educación Pública y a la Escuela de Administración Educativa: 
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• Organizar cursos de capacitación para quienes laboran como directores de 

escuelas, acerca de temas útiles para un adecuado desempeño haciendo 

énfasis en aspectos como estrategias para el fortalecimiento de la integración 

de padres y madres de familia al proceso educativo de sus niños y niñas, ya 

que éste es un aspecto muy importante.  También identificar las expectativas 

de los padres y madres de familia con respecto al proceso educativo de sus 

hijos e hijas. 

• A los Asesores Supervisores: 

Realizar estudios sobre las características y acciones que distinguen a 

aquellos directores, considerados como eficientes, para buscar estrategias 

concretas que le permitan el fortalecimiento de la integración de padres y 

madres de familia, al proceso educativo de sus hijos e hijas. 

• A los directores y directoras se les recomiendan las siguientes estrategias para 

el fortalecimiento de la integración de padres y madres de familia al proceso 

educativo de sus niños o niñas. 

 Elaborar un diagnóstico adecuado de los alumnos que ingresen a la 

Institución, para considerar las diferencias individuales y las necesidades de 

atención particular. 

 Promover reuniones con el personal docente para obtener información sobre 

intereses inquietudes y necesidades de capacitación, así como para fijar 

metas de común acuerdo, las cuales permitan identificar las áreas de acción 

que deben ser atacadas prioritariamente para integrar a los padres de familia 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y las niñas. 
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 Promover reuniones con padres de familia y alumnos para analizar las 

situaciones que afectan las relaciones interpersonales. 

 Realizar actividades con padres y madres de familia (como talleres) para 

divulgar normativas como el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes 

y su aplicación.   

 Promover actividades extracurriculares que fomenten en los alumnos el 

sentido creativo, la motivación y la autoestima, la pertenencia a la institución 

y el deseo de permanencia en el Centro Educativo tales como:  obras de 

teatro, concursos de oratoria, involucrando así los problemas de la institución 

y sus posibles soluciones. 

 Realizar más investigaciones que contribuyan a aclarar otros factores que 

influyen  en el desarrollo físico, social y académico de los niños y las niñas, 

de la familia o aspectos asociados a la pobreza. 

 Facilitar a los padres de familia un espacio permanente y continuo de 

reflexión, estudio y análisis de su compromiso y responsabilidad en la 

orientación formativa de sus hijos e hijas. 

 Conocer y analizar los aportes de la pedagogía, la psicología, la 

comunicación, como instrumentos para el proceso educativo de sus hijos. 

 Fomentar y reforzar la participación de los padres y madres de familia en la 

vida de la institución escolar con miras a una mejor conformación de la 

comunidad educativa. 
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CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES 

DE FAMILIA EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

 

Según el Marco de Referencia y Directrices Técnicas para la Evaluación en 

el Sistema de Educación Formal, Ministerio de Educación Publica (2004), y  

existen una serie de deberes para padres y madres de familia en relación con el 

proceso educativo de sus hijos e hijas como se muestra a continuación. 

 

ARTÍCULO 20 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES DE 

FAMILIA O ENCARGADOS EN MATERIA DE 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

        
  Los padres de familia o encargados tienen los siguientes deberes en materia 

de evaluación de los aprendizajes: 

 

a. Conocer este Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes 

b. Dar seguimiento al cumplimiento de los deberes escolares del estudiante, en 

especial aquellos que deban ejecutarse en el hogar. 

c. Cumplir con las indicaciones y recomendaciones que expresamente les 

formulen los docentes  y administrativos en aras de un mejor y mayor desarrollo 

de las potencialidades del estudiante o para superar las deficiencias y 

limitaciones que se detectaren. 
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d. Formular por escrito, y en primera instancia ante el docente vinculado 

directamente con el estudiante, las objeciones que estime pertinentes a las 

calificaciones otorgadas a sus hijos. Esta formulación debe presentarse en un 

plazo no mayor a tres días hábiles siguientes a la comunicación de la 

calificación al estudiante o al padre de familia según corresponda. 

e. Devolver a los docentes debidamente firmados, los instrumentos de medición 

calificados de sus hijos menores de edad. 

f. Justificar por escrito ante el docente o la autoridad que el director disponga, las 

ausencias o llegadas tardías a la Institución de sus hijos menores de edad, 

cuando este corresponda y exista motivo real para ello. Esta justificación deberá 

presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la reincorporación del 

estudiante, luego de la ausencia o impuntualidad.  

g. Participar en todas aquellas actividades escolares a las que se les convoque 

formalmente. 

h. Asistir a las citas o convocatorias que les formulen los docentes o las 

autoridades del centro educativo. 

i. Utilizar para los fines pertinentes el “Cuaderno de Comunicaciones” referido en 

los artículos 145 y 146 de este reglamento, salvo el caso de padres de 

estudiantes adultos. 

j. Cualesquiera otras propias de su condición de padre de familia o encargado. 

 
     Los deberes anteriormente expuestos pretenden fortalecer en vínculo de los 

padres y madres de familia con la institución e involucrarlos con la formación 

académica y socio-afectiva de sus hijos. Pero, así mismo, el Ministerio de 
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Educación también establece deberes al personal docente y a las autoridades 

educativas en general, al indicar, en el articulo 14 del Reglamento de Evaluación 

de los Aprendizajes Ministerio de Educación Pública (2004.), que el Director de 

una institución educativa es el responsable técnico y administrativo de los 

servicios que se brindan en ésta y que, entre sus deberes está “Establecer 

canales ágiles de participación de los padres o encargados para la atención del 

proceso evaluativo de sus hijos”(Articulo 14-g). 
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RESUMEN 

 

 En la investigación “Integración de los miembros de la comunidad educativa 

de la Escuela La Alegría de Orosi en el fortalecimiento del desarrollo 

administrativo escolar” se partió de un objetivo principal: Analizar las relaciones 

entre padres y madres de familia y el personal docente-administrativo de la 

Escuela La Alegría y el apoyo brindado al proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los niños y las niñas. 

 

 Además, de cuatro específicos:  1. Identificar las expectativas de los padres 

y  madres  de  familia con   respecto al proceso  educativo  de  sus  hijos  e hijas. 

2. Determinar el apoyo que brinda el hogar al desarrollo físico, social y académico 

de los niños y las niñas. 3. Identificar las acciones que desarrolla la Institución 

para incorporar a padres y madres al proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

niños y las niñas. 4. Establecer estrategias para el fortalecimiento de la integración 

de padres y madres de familia al proceso educativo de sus niños o niñas. 

 

 Por  su  parte, el  marco referencial  y teórico  se artículo  en  cuatro  ejes: 

A. Aspectos generales del cantón. B. Breve reseña histórica de la Institución. C. El 

apoyo de padres y madres de familia en instituciones educativas. D. Integración 

Escuela-Comunidad. 

 

 Fue una investigación descriptiva, no experimental de enfoque cuantitativo 

con algunos elementos cualitativos. Se llevó acabo en la Escuela La Alegría de 
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Orosi. Para la recolección de la información se utilizaron los siguientes 

procedimientos: dos cuestionarios de preguntas abiertas, un cuestionario cerrado 

y una reunión. Los datos obtenidos mediante los cuestionarios fueron sometidos a 

análisis de frecuencias en cuanto a las preguntas cerradas y a una síntesis 

conceptual, en sus preguntas abiertas. 

 

 A continuación se expone un resumen de las conclusiones a las que se 

llegó en esta investigación: 

 

• Es importante destacar que los padres y madres de familia que conforman la 

comunidad educativa de la Escuela La Alegría son en general de baja 

escolaridad, ya que el 80% de los padres encuestados, no llegó a cursar la 

secundaria. 

• Se encontró que los padres y madres de familia apoyan en general a sus hijos 

en sus estudios. 

• Se concluye que las personas participantes opinan favorablemente de las 

reuniones y otros tipos de actividades escolares que realiza la Escuela La 

Alegría para incorporar a padres y madres de familia, al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas.  

 

 El estudio concluye con una serie de recomendaciones para el Ministerio de 

Educación, a los Asesores Supervisores, a los directores y directoras de una 

institución educativa. 
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