
UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Familia y su repercusión en el rendimiento en tercer grado, asignatura
Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje 2024-2025

BRITO FIERRO MILENA STEFANY
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION BASICA

BRITO FIERRO MIKE STEVEN
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION BASICA

MACHALA
2024



UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Familia y su repercusión en el rendimiento en tercer grado,
asignatura Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje

2024-2025

BRITO FIERRO MILENA STEFANY
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION BASICA

BRITO FIERRO MIKE STEVEN
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION BASICA

MACHALA
2024



UTMACH
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS INTEGRADORES

Familia y su repercusión en el rendimiento en tercer grado,
asignatura Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje

2024-2025

BRITO FIERRO MILENA STEFANY
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION BASICA

BRITO FIERRO MIKE STEVEN
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION BASICA

JIMENEZ BARRETO TANIA DEL ROCIO

MACHALA
2024



INFORME DE ANÁLISIS
magister

COMPILATIO MILENA Y MIKE
BRITO (1) 2%

Textos
sospechosos

2% Similitudes
0% similitudes entre
comillas
0% entre las fuentes
mencionadas

< 1% Idiomas no reconocidos

Nombre del documento: COMPILATIO MILENA Y MIKE BRITO (1).pdf
ID del documento: e36599acc111bb592280671ab4997e9043047552
Tamaño del documento original: 1,02 MB
Autores: []

Depositante: TANIA DEL ROCIO JIMENEZ BARRETO
Fecha de depósito: 27/1/2025
Tipo de carga: interface
fecha de fin de análisis: 27/1/2025

Número de palabras: 23.441
Número de caracteres: 155.997

Ubicación de las similitudes en el documento:

 Fuentes de similitudes
Fuentes principales detectadas

N° Descripciones Similitudes Ubicaciones Datos adicionales

1
scielo.sld.cu | Importancia de la participación familiar en la educación de los estudia…
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322022000200024
1 fuente similar

< 1%
Palabras
idénticas:

<
1%

(106
palabras)

2
www.utmachala.edu.ec
https://www.utmachala.edu.ec/archivos/siutmach/documentos/reglamentos/2015/GUIA PARA LA…
3 fuentes similares

< 1% Palabras idénticas: < 1% (96 palabras)

3
Documento de otro usuario #f9004a

 El documento proviene de otro grupo
1 fuente similar

< 1% Palabras idénticas: < 1% (44 palabras)

4
dspace.ube.edu.ec
https://dspace.ube.edu.ec/bitstreams/42e4fb59-bf53-4fd0-ae80-2f8f90101748/download
7 fuentes similares

< 1% Palabras idénticas: < 1% (45 palabras)

5
repository.unad.edu.co
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/61530/Jpperdomop.pdf?sequence=1
5 fuentes similares

< 1% Palabras idénticas: < 1% (40 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

N° Descripciones Similitudes Ubicaciones Datos adicionales

1 Documento de otro usuario #2985f4

 El documento proviene de otro grupo < 1% Palabras idénticas: < 1% (40 palabras)

2 repository.unad.edu.co
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/62314/lffonsecal.pdf?sequence=1 < 1% Palabras idénticas: < 1% (26 palabras)

3 Documento de otro usuario #cbff72

 El documento proviene de otro grupo < 1% Palabras idénticas: < 1% (26 palabras)

4 Documento de otro usuario #82aa93

 El documento proviene de otro grupo < 1% Palabras idénticas: < 1% (26 palabras)

5 Documento de otro usuario #5ffc5e

 El documento proviene de otro grupo < 1% Palabras idénticas: < 1% (26 palabras)

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322022000200024
https://www.utmachala.edu.ec/archivos/siutmach/documentos/reglamentos/2015/GUIA%20PARA%20LA%20INSTRUMENTALIZACION%20DEL%20REGLAMENTO%20DEL%20SISTEMA%20DE%20TITULACION%20UTMACH_.pdf
https://dspace.ube.edu.ec/bitstreams/42e4fb59-bf53-4fd0-ae80-2f8f90101748/download
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/61530/Jpperdomop.pdf?sequence=1
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/62314/lffonsecal.pdf?sequence=1


 Puntos de interés
 Capítulo I. Diagnóstico del objeto de estudio

1.1 Concepciones - Normas o Enfoques Diagnóstico

A lo largo de los últimos años, la escasez de participación familiar en el proceso educativo

de los estudiantes ha sido un tema de alto impacto, se han realizado diversas investigaciones a

nivel mundial de este problema que genera muchas consecuencias en el ámbito escolar, entre

ellos podemos mencionar el estudio realizado en España por Mayorga y Llerena (2021) en el cual

se menciona que el apoyo a las tareas escolares los brinda principalmente la madre (68%), solo el

16% de las familias cuentan con el involucramiento del padre, y otro 16% enfatiza la

participación de ambos padres. Cabe señalar que, en las familias de bajos ingresos, el apoyo para

completar la escuela recae asimismo en la madre (76%), mientras que la presencia del padre en

este rol se reduce (10%).

Por otra parte, un estudio ejecutado en Colombia por Guerra y Parra (2020) concluyen

que el 48% de los padres de familia justifican su inasistencia a eventos escolares debido a su

horario laboral, el 8% enfatiza que es debido a inconvenientes familiares inesperados. El 20%

menciona que sus faltas son a causa de un factor económico, resaltando dificultades financieras

para solventar gastos como transporte hacia la escuela. Finalmente, un 24% no cuenta con alguna

explicación específica para su falta de responsabilidad con sus representados en la unidad

educativa.

Y finalmente, una investigación realizada en Ecuador determinó que los impedimentos de

participación son los problemas de 

1 scielo.sld.cu | Importancia de la participación familiar en la educación de los estudiantes del nivel inicial
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322022000200024

  superarla (Mendoza y

Cárdenas, 2022).

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Escuela de Educación Básica

Abdón Calderón, se encuentra ubicada en la provincia de El Oro, en el cantón Pasaje de la

parroquia Ochoa León. 

2 Documento de otro usuario
 El documento proviene de otro grupo

  y EGB. Tiene un sostenimiento

fiscal, está en el régimen escolar y cuenta con 26 docentes y 764 estudiantes.

En la escuela mencionada anteriormente se ha aplicado un instrumento de diagnóstico

(ver Anexo 1) el cual ha permitido identificar que se presenta un alto porcentaje de estudiantes

que no cuentan con el apoyo familiar en sus estudios, debido a la poca participación en el proceso

académico estudiantil, además existen problemas como la falta de motivación en los estudiantes,

generando un incumplimiento en tareas intra y extra curriculares en cada uno de ellos, siendo el

punto crítico el desinterés que es frecuente por parte de sus representantes dejando como

resultados bajos rendimientos académicos.

 formación o nivel cultural de las familias; y la

incompatibilidad de horarios y falta de tiempo. Aunque estas dificultades son externas al centro,

desde la propia institución también es posible desarrollar acciones para

 Es un centro educativo de Ecuador perteneciente a la Zona 7

geográficamente es un centro educativo urbano, su modalidad es Presencial en jornada Matutina,

con tipo de educación regular y con nivel educativo: Inicial



En base a las debilidades que se han podido diagnosticar en la escuela, existe un nudo

critico que requiere de una solución inmediata, puesto que afecta significativamente los procesos

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes como lo es la poca participación de la familia y su

repercusión en el rendimiento académico, lo que genera una serie de consecuencias negativas que

afectan no solo el desempeño escolar, sino también el desarrollo personal y las oportunidades

futuras de los estudiantes.

1.1.1 Objeto de Estudio - Selección y Delimitación del Tema

Existen muchas ventajas en los estudiantes al insertar a la familia en el aula de clase entre

ellas: Da respuesta a las necesidades, genera mayor motivación, padres satisfechos, existe un

cumplimiento de los objetivos educativos, reducción de conflictos, responsabilidad compartida,

mayor productividad, mejora las actitudes, predisposición para aprender, entre otras. Todos los

aspectos positivos que genera la inserción de la familia contribuyen a la creación de una

educación de calidad y calidez para todos y por ello es importante que el docente inserte en la

mayoría de las actividades (G. Zambrano y Vigueras, 2020). Por ende, la participación de la

familia favorece notoriamente el rendimiento académico de los estudiantes aportando motivación

y seguridad a su proceso educativo.

La participación activa de la familia a lo largo de la vida escolar ha sido un factor clave

para lograr la excelencia en el ámbito educativo, es por tal razón, que el escaso involucramiento

de los padres de familia afecta directamente el desempeño y rendimiento académico de los

estudiantes, es de atención prioritaria fomentar el interés por el proceso escolar a la familia para

lograr una motivación en los niños y, por ende, una mejora en su aprovechamiento. En base a los

resultados del diagnóstico, fortalecer la participación de la familia en la escuela es la base para

lograr alcanzar la excelencia en el período académico de cada estudiante.

Por todos los motivos mencionados anteriormente, el tema seleccionado ha sido Familia y

su repercusión en el rendimiento académico en tercer grado, asignatura Lengua y Literatura,

escuela Abdón Calderón, Pasaje, 2024-2025.

1.1.2 Justificación

3 dspace.ube.edu.ec
https://dspace.ube.edu.ec/bitstreams/42e4fb59-bf53-4fd0-ae80-2f8f90101748/download

4 repositorio.unsaac.edu.pe
https://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/20.500.12918/8942/1/253T20241140_TC.pdf

es de suma importancia, ya que el entorno familiar provee el apoyo emocional y los recursos

necesarios para el aprendizaje. Una estructura familiar estable y el involucramiento activo de los

padres en la educación de sus hijos pueden impactar positivamente en su motivación y

desempeño escolar. Sin embargo, factores como la falta de comunicación, conflictos internos, y la

ausencia de apoyo pueden crear un entorno desfavorable que afecta la concentración y el interés

del niño por los estudios. Por tanto, es crucial comprender y abordar la influencia de la familia

para desarrollar estrategias educativas efectivas que mejoren el rendimiento académico y el

bienestar general de los estudiantes.

La participación de la familia en el proceso de aprendizaje, es parte fundamental en el

 La influencia de la familia en el rendimiento académico de los estudiantes de

  tercer grado



proceso educativo de sus hijos, debido a que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es sólo

responsabilidad de ellos, esto significa que todos deben trabajar en conjunto para poder contribuir

al desarrollo académico dando como resultado una educación eficaz y de calidad, adaptada a las

necesidades de los estudiantes (Guerra y Parra, 2020).

Al ser una problemática muy compleja, está dejando graves consecuencias en los niños y

no permite que el docente cumpla los objetivos y el desarrollo de las capacidades en los

estudiantes. Por ende, esta investigación es importante porque permite señalar que la

participación activa y permanente de la familia antes, durante y después del proceso educativo

ayuda a tener una mayor autoestima, un mayor desempeño académico y sobre todo le permite al

estudiante tener actitudes positivas para receptar adecuadamente toda información emitida por el

docente.

El presente trabajo de investigación representa una gran relevancia en el campo educativo

y sobre todo, en nuestra formación como futuros docentes en Educación Básica, de modo que, se

comprende que solo cuando exista un involucramiento de los padres de familia en la educación se

tendrá mejores resultados tales como estudiantes motivados y con un alto desempeño en todas las

asignaturas impartidas.

Por esta razón, se titula “Familia y su repercusión en el rendimiento académico en tercer

grado, asignatura Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, 2024-2025”, en base a la

problemática que afecta mayormente en la escuela Abdón Calderón, la cual perjudica

directamente el desarrollo y rendimiento académico de un gran porcentaje de los estudiantes, es

de atención prioritaria fomentar el interés de la familia en el desempeño y vida escolar de los

niños.

La investigación se fundamenta en la Teoría Cognitiva Social del Aprendizaje impuesta

por Albert Bandura, enfatiza principalmente la importancia de la influencia de otras personas en

el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de la personalidad y en la conducta de cada individuo

(Rodríguez y Cantero, 2020). Es por tal motivo, que en base a esta teoría se analiza el impacto del

involucramiento de la familia en el proceso educativo y como su participación activa mejora el

rendimiento académico de los alumnos.

De no realizarse esta investigación los aprendizajes que los discentes adquieran en el

subnivel Básica Elemental serán muy deficientes, puesto que al no contar con un apoyo de la

familia no existirá un interés o una motivación por parte de los estudiantes para adquirir

conocimientos teóricos, conceptuales y procedimentales, habilidades vitales para continuar su

etapa escolar con éxito y fortalecer su desarrollo integral.

El proyecto de investigación representa un gran referente teórico para los docentes puesto

que contiene toda la información necesaria y la importancia que representa el rol de la familia en

el proceso educativo de los estudiantes. Así mismo, contiene recomendaciones de actividades que

permiten incluir a la familia en los diferentes eventos que se realizan en la institución educativa

para fomentar su interés por participar activamente en la vida escolar de sus representados.

Además, es necesario precisar que este trabajo es factible ya que se cuenta con toda la

información bibliográfica necesaria, recursos materiales económicos y humanos. Por último, se

cuenta con la supervisión de un especialista en investigación que permitió terminar con éxito la

investigación.



1.1.3 Problema de Investigación

1.1.3.1 Problema central

¿Cuál es la repercusión 

5 dspace.ube.edu.ec
https://dspace.ube.edu.ec/bitstreams/42e4fb59-bf53-4fd0-ae80-2f8f90101748/download

tercer grado, asignatura Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, periodo lectivo

2024-2025?

1.1.3.2 Problemas complementarios

� ¿Qué factores ocasionan que los padres de familia no participen en la formación del

estudiante?

� ¿Qué consecuencias generan la poca inserción de la familia en el proceso áulico?

� ¿De qué maneras se puede incluir a los padres de familia en el proceso educacional de sus

hijos?

1.1.4 Objetivos de la Investigación

1.1.4.1 Objetivo General

Determinar la repercusión 

6 dspace.ube.edu.ec
https://dspace.ube.edu.ec/bitstreams/42e4fb59-bf53-4fd0-ae80-2f8f90101748/download

tercer grado, asignatura Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, periodo lectivo

2024-2025.

1.1.4.2 Objetivos Específicos

� Identificar los factores que ocasionan que los padres de familia no participen en la

formación del estudiante.

� Establecer las consecuencias que genera la poca inserción de la familia en el proceso

áulico.

� Establecer formas de inclusión a los padres de familia en el proceso educacional de sus

hijos.

1.1.5 Marco Teórico

1.1.5.1 Marco conceptual

� La familia

Desde el inicio de la historia humana, la familia ha sido una presencia constante,

sirviendo como la base fundamental de la sociedad. Esta institución nunca ha permanecido

estática, sino que ha evolucionado junto con la sociedad, experimentando cambios significativos

a lo largo del tiempo. La familia nuclear ha sido el pilar de la estructura familiar tradicional, pero

también ha experimentado transformaciones. En los albores de la humanidad, las primeras

familias se formaron de manera instintiva para protegerse y satisfacer sus necesidades básicas.

Luego, los clanes y las familias se unieron por solidaridad y lazos de parentesco, inicialmente

estableciendo el matriarcado y posteriormente el patriarcado, lo que condujo al reconocimiento

de la familia primitiva. En la antigüedad, las primeras civilizaciones contribuyeron al desarrollo

 de la familia en el rendimiento académico de los estudiantes de
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del conocimiento, la escritura, el derecho y las leyes, así como al reconocimiento y evolución de

la familia (Toralva, 2022).

La representación estereotipada de la familia monogámica, que antes consistía en una

pareja compuesta únicamente por un hombre y una mujer uniendo sus posesiones materiales y

capacidades reproductivas para formar una vida conjunta y procrear hijos, ya no es la única

imagen de familia que los Estados deben proteger. Este estereotipo, que alguna vez fue el modelo

predominante en ciertas culturas y se impuso a pesar de la diversidad natural y humana, ahora

está viendo la resurgencia de otras formas de construir familias, relaciones afectivas y lazos de

cooperación (Tapia y Quezada, 2019).

La configuración de la familia ha sido moldeada por recorridos que definen sus

estructuras y procesos interactivos, los cuales han sido influenciados por paradigmas culturales.

De esta manera, las lógicas patriarcales han impuesto jerarquías y dinámicas estructurales en el

ejercicio de la autoridad dentro de la familia. Estas lógicas han sido cuestionadas por

movimientos feministas que buscan redefinir los roles en la familia y en la sociedad, lo que lleva

a que la familia deje de ser considerada simplemente un espacio privado desvinculado de lo

político, para ser vista como un espacio micropolítico que influye en la producción y

reproducción de las dinámicas sociales. Por lo tanto, es crucial definir a la familia como un sujeto

político capaz de adoptar posturas críticas que vayan más allá de su papel como institución

(Pinillos, 2020).

A partir de lo expuesto en el párrafo anterior, es evidente que la conceptualización de la

familia ha experimentado una evolución compleja a lo largo del tiempo, reflejando

transformaciones en las estructuras sociales y culturales. Se han observado diversas

configuraciones familiares en distintos entornos geográficos y culturales, cada una con sus

propias dinámicas y roles. La familia ha sido abordada desde múltiples perspectivas,

considerando aspectos como el poder, la autoridad y la reproducción social. Se ha cuestionado la

noción tradicional de la familia como una institución estática, reconociendo su capacidad de

adaptación y diversidad. Este análisis ha permitido comprender a la familia como un ente político

y social en constante evolución.

Los cambios en las formas en que diversas culturas conciben la institución familiar

desafían la visión tradicional y dominante de la familia. Esta visión se centra en la familia nuclear

compuesta por el padre, la madre y los hijos nacidos del matrimonio de la pareja. Esta

concepción ha estado acompañada por significados sobre los roles que deben desempeñar sus

miembros; por ejemplo, se espera que el padre asuma responsabilidades relacionadas con el

sustento económico y la protección de la familia, mientras que a la madre se le asignan tareas de

crianza y cuidado del hogar. Además, se espera que los hijos internalicen los valores transmitidos

por los padres como base para convertirse en individuos que contribuyan a la sociedad y lleven a

cabo sus propios proyectos (Baena et al., 2020).

La familia actual se destaca por su diversidad de formas y estructuras, que van más allá

del modelo tradicional de la familia nuclear. Incluye configuraciones con padres biológicos,

padres donantes, madres sustitutas, padres de crianza, entre otros. Esta variedad refleja la

complejidad de las relaciones familiares contemporáneas, con múltiples filiaciones y vínculos



fraternos cambiantes. La identidad de los hijos se ve influenciada por estos diversos modelos

familiares, lo que requiere apoyo de la red familiar y social para su desarrollo psíquico. El

proyecto de tener hijos ya no es solo un proyecto de pareja, sino también un proyecto individual.

La globalización ha fomentado el aumento de la adopción internacional y ha complicado aún más

la situación con los sucesivos divorcios y los hijos de diferentes parejas, lo que resulta en

vínculos fraternos diversos, filiaciones cambiantes, y la presencia de múltiples padres o madres

(Torner, 2019).

Para Becerra et al. (2022) las familias han experimentado una evolución y las personas

que las componen ya no se limitan a ser solo parientes consanguíneos. Más allá de proveer

alimentos, las familias pueden ofrecer a las personas un sentido de seguridad psicológica y

pertenencia tanto en situaciones simples como complejas. Por lo tanto, la evolución de las

familias ha dado lugar a la emergencia de nuevos modelos familiares, los cuales deben equilibrar

lo individual y lo colectivo para fomentar la construcción de la identidad familiar. A pesar de las

transformaciones en la estructura familiar, este grupo social sigue siendo fundamental y arraigado

en la sociedad, adaptándose a las necesidades y contextos cambiantes a lo largo del tiempo.

Desde otra perspectiva, según Checa et al. (2019), la familia se describe como un entorno

propicio para el desarrollo de los individuos, donde se establecen vínculos afectivos primarios

que influyen en la interacción social y emocional de cada persona. La funcionalidad familiar está

relacionada con la estructura, roles, comunicación y manejo de sus subsistemas, lo que impacta

directamente en el bienestar y desarrollo de sus miembros. La familia desempeña un papel

fundamental en la socialización, al ser el lugar donde se establecen las bases para las relaciones

interpersonales y el crecimiento integral de cada individuo.

La familia es la base fundamental de la sociedad, formada por individuos unidos por lazos

de parentesco, matrimonio o adopción. Es el primer entorno en el que se experimentan relaciones

interpersonales y se internalizan valores y normas sociales. La familia ofrece respaldo emocional,

seguridad y estabilidad a sus miembros. Es un espacio para compartir vivencias, fomentar el

crecimiento personal y promover el desarrollo de habilidades sociales. Dentro de ella, se

establecen roles y responsabilidades que contribuyen al funcionamiento y bienestar del grupo. La

familia es un sistema en continua evolución, adaptándose a cambios sociales, culturales y

económicos. Su relevancia radica en su capacidad para influir en la salud física, mental y

emocional de sus integrantes (C. Pérez, 2022).

En las últimas décadas, el concepto de familia ha experimentado una evolución

significativa. La percepción de las familias nucleares, compuestas únicamente por padres e hijos,

ha cambiado, dando paso a otras formas de estructuras familiares, que pueden estar basadas en

lazos sanguíneos, matrimonio, adopciones, entre otros. Según Díaz et al. (2020), la familia,

independientemente de la connotación que se le atribuya, cumple diversas funciones en la

sociedad, y su valoración pública determina la protección legal expresada en el Derecho de

Familia

La familia, independientemente de cómo se defina, de su naturaleza o de su clasificación,

tiene derechos. Además, está respaldada por acuerdos internacionales y documentos oficiales,

como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que en su artículo 16 reconoce

a la familia como un "elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la protección



tanto de la sociedad como del Estado". Asimismo, tanto la Constitución de la República del

Ecuador (2008) como la Constitución Política del Perú, en su capítulo VI, artículo 69, hacen

referencia a la protección de la familia. Es evidente que no se hacen distinciones respecto a

ningún tipo específico de familia, sino que se la considera tal como está constituida, es decir, de

manera integral.

Frente a estas definiciones, se ha descrito la conceptualización de familia desde las

perspectivas actuales. La familia es un conjunto de individuos unidos por lazos emocionales, de

parentesco, legales o de convivencia, que comparten un proyecto de vida en común. Es una

institución social esencial donde se ofrece respaldo emocional, educativo, financiero y de

protección, y donde se transmiten valores, tradiciones y herencia cultural de una generación a

otra. La familia puede tomar diversas formas y estructuras, adaptándose a la diversidad de

relaciones y vínculos emocionales presentes en la sociedad.

� Tipos de familia

Desde la perspectiva de Malpartida (2020) a la familia se la puede clasificar de acuerdo a

la integración familia, por el número de sus integrantes y desde el punto de vista de su desarrollo

social:

Según su integración familiar se clasifican en:

� Familia Integrada: los padres viven el mismo hogar y cada quien cumple su rol de

padre.

� Familia semi-integrada: los padres viven el mismo hogar, pero uno de los dos no

cumple su rol de padre

� Familia desintegrada: uno de los padres no vive en el hogar, ya sea por divorcio,

muerte o abandono, desintegrando de esta manera a la familia.

Según su número de miembros se clasifican en:

� Familia nuclear: está formada por los dos miembros de sexos diferentes que cumplen

el papel de padres y los hijos (dos generaciones).

� Familia extensa: es la agrupación de los padres que se unen con los abuelos, tíos,

primos, entre otros (más de dos generaciones).

� Familia monoparental: uno de los padres vive en el hogar con sus hijos, como

consecuencia de divorcio, muerte o abandono.

Según el punto de vista de su desarrollo social se clasifican en:

� Familia moderna: aparte de trabajar el papá también trabaja la mamá para sostener el

hogar.

� Familia tradicional: solamente el papá trabajar y la mamá colabora con el cuidado de

sus hijos.

� Familia primitiva o arcaica: es cuando la familia trabaja en agricultura para sostener el

hogar.

Para Oliva (2022), en la actualidad, se ha observado una diversidad de tipos de familia

que requieren una tipología para comprender sus estructuras en evolución. Se han identificado

modelos como familias multigeneracionales, poliamorosas y homoparentales, cada una con

elementos distintivos en su organización. La reglamentación legal debe adaptarse a estas nuevas



formas familiares para garantizar derechos y un reconocimiento adecuado en los sistemas

jurídicos. La literatura jurídica destaca la transformación acelerada de las familias y la necesidad

de comprender y regular estas nuevas realidades para evitar discriminación y violaciones a los

Derechos Humanos.

En resumen, el documento menciona distintos tipos de padres, como los tradicionales,

modernos y aquellos con enfoque primitivo. Es crucial señalar que estas categorías podrían ser

vistas como simplistas y no logran capturar la complejidad de las dinámicas familiares actuales.

La clasificación basada en roles económicos y laborales puede ser limitada, ya que las familias

contemporáneas tienden a tener estructuras más diversas y flexibles. Además, etiquetar a las

familias como primitivas o arcaicas podría ser despectivo y no reflejar la diversidad cultural y

social de las familias en la actualidad.

� Importancia de la familia
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  esta habilidad durante la

infancia y la adolescencia, contribuyendo de manera significativa a la adquisición de habilidades

sociales necesarias para una buena integración social de los hijos. Es un ámbito de gran

importancia para este proceso de aprendizaje, ya que en las interacciones personales que tienen

lugar en el seno familiar, se experimentan a diario diversas emociones que reflejan posturas ante

circunstancias específicas. Esto requiere un aprendizaje para gestionarlas adecuadamente y no

afectar el funcionamiento familiar (Suárez y Vélez, 2018).

Por otra parte, la influencia de la familia en el desarrollo social, emocional, afectivo,

moral y cognitivo de cada individuo es directa, afectando su desarrollo integral. Esta influencia

abarca los aspectos conductuales, que en última instancia son la expresión observable de muchos

otros procesos subyacentes, como los procesos psicológicos y afectivos. Además, lo conductual

está intrínsecamente ligado al ámbito social, ya que representa la forma en que el individuo

interactúa con los demás y los medios que utiliza para ello. Esto subraya la importancia del

cumplimiento de normas y reglas, así como la necesidad de que los padres apoyen este

aprendizaje y contribuyan a un entorno familiar favorable (Checa et al., 2019).

Gracias a las múltiples perspectivas que han surgido, la importancia de la familia está

adquiriendo diversos matices. Como señala Ramírez (2024), la familia es un bien común de

interés general; esto no solo implica que contribuye al bien común, sino que también forma parte

del bien común de la sociedad. Para comprender esta idea, es relevante considerar la valoración

de la racionalidad interpersonal. De esta forma, se hace evidente que, como parte de cualquier

núcleo familiar, el proceso de aprendizaje que se ha mencionado representa un desafío

significativo al intentar establecer un entorno coherente en el cual el educando pueda comprender

la magnitud de los conocimientos a los que está expuesto y, sobre todo, aplicarlos a la realidad

del entorno en el que vive.

Basándonos en las premisas anteriores, es importante destacar que la familia es una

institución de gran relevancia en la actualidad. Dentro de ella, las personas se relacionan entre sí

siguiendo ciertas reglas de organización, lo que permite a los individuos establecer los vínculos

 La familia desempeña un papel fundamental en el desarrollo de



necesarios para una comunicación efectiva entre grupos, así como integrarse a la sociedad. De

esta manera, la familia abarca la virtud de cuidar a sus miembros, ya sean de lazos de parentesco,

consanguíneos o afines, y tiene como objetivo principal guiar a sus integrantes para enfrentar el

entorno en el que se desenvuelven, ya sea en aspectos sociales, culturales, políticos, económicos,

entre otros.

� Funcionalidad familiar

Según Reyes y Oyola (2022), la unidad familiar representa el pilar fundamental para el

progreso y la evolución de los seres humanos. Esta transmite principios, tradiciones y

convicciones dentro del círculo familiar, y las contribuciones emocionales y materiales que

realiza se convierten en el sustento del crecimiento y bienestar de sus integrantes. Asimismo, la

familia desempeña un papel crucial en la sociedad, ejerciendo una influencia directa y temprana

en la educación de las personas. De manera similar, la estructura y la función familiar constituyen

la base del comportamiento individual y del desarrollo de la personalidad.

De acuerdo con el tipo de funcionamiento familiar, las familias pueden clasificarse como

funcionales o disfuncionales. Según Vallejos y Vega (2020), las familias funcionales se

caracterizan por mantener relaciones saludables, una comunicación efectiva, la libertad de

expresar preguntas e inquietudes, y la capacidad para resolver los distintos problemas que puedan

surgir en el ámbito familiar. Por otro lado, si algún factor amenaza la estabilidad de la familia,

esta puede volverse disfuncional, presentando problemas de comunicación, discordia,

desintegración familiar y dificultades generalizadas de adaptación, lo que resulta en un

desequilibrio en la estructura familiar.

Robles y Moya (2019) abordan detalladamente la funcionalidad familiar, resaltando las

complejas interacciones entre los miembros de la familia para afrontar desafíos, expresar

emociones y adaptarse a cambios. Se examinan dimensiones clave como la unión, el apoyo, la

expresión y las dificultades, evidenciando que, si bien estas no inciden de manera significativa en

el rendimiento académico, se observan diferencias en función del género. Se subraya la
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  enseñanza-aprendizaje de

sus hijos, destacando su impacto directo en los logros académicos y la formación de valores de

los estudiantes. La investigación pone de relieve la relevancia de comprender y fortalecer las

dinámicas familiares para promover 
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jóvenes.

Derivado de los conceptos previamente analizados, la unidad familiar es esencial para el

progreso y bienestar de sus miembros, transmitiendo principios y tradiciones que sustentan su

desarrollo integral. Las familias funcionales, con relaciones saludables y una comunicación

efectiva, proporcionan un entorno propicio para el crecimiento de sus integrantes. Por otro lado,

 importancia de 

 la participación activa de los padres en el proceso de

 un entorno propicio para el desarrollo integral de los niños y



las familias disfuncionales, con problemas de comunicación y discordia, afectan negativamente el

bienestar y la adaptación de sus miembros. La participación activa de los padres en la educación

de sus hijos impacta directamente en los logros académicos y la formación de valores. Fortalecer

las dinámicas familiares positivas es crucial para asegurar un entorno que favorezca el desarrollo

integral de los niños y jóvenes, subrayando la importancia de intervenir en contextos familiares

desfavorables.

� Tipos de padres

Para Vega (2020a) se identifican tres tipos de patrones parentales: autoritativos,

autoritarios y permisivos:

� Padres autoritativos: Se caracterizan por seguir las reglas y al mismo tiempo mostrar

cariño hacia los niños. Toman decisiones respetando la individualidad y opiniones de cada

miembro.

� Padres autoritarios: Se caracterizan por intentar controlar el comportamiento de los niños

con reglas incuestionables e imponerles castigos corporales si no las cumplen.

� Padres permisivos: Se caracterizan por mostrar un alto nivel de afecto y, al contrario,

tener poco control sobre el mal comportamiento de sus hijos, ya que no suelen seguir las

normas vigentes en el hogar.

No obstante, Martínez et al. (2020) hace referencia al último estilo educativo conocido

como la educación de no implicación, que implica padres que rechazan y muestran negligencia.

Esta forma de crianza se caracteriza por ser poco exigente, combinada con una actitud indiferente

o de rechazo; los padres muestran escaso compromiso con el cuidado del niño, hacen solo un

mínimo esfuerzo en proveer alimentación y vestimenta, y disponen de poco tiempo y energía para

compartir con sus hijos

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de padres:

autoritativos, autoritarios, permisivos y desinteresados. Los padres autoritativos combinan

firmeza con afecto, fomentando el respeto y la individualidad de los hijos. Los padres autoritarios

buscan controlar a través de normas rígidas y castigos físicos. Por otro lado, los padres

permisivos muestran altos niveles de afecto, pero tienen poco control sobre las conductas de sus

hijos. Finalmente, los padres desinteresados no prestan atención a ningún aspecto educativo de

los hijos, incluso cuando la institución presenta quejas sobre el mal comportamiento del alumno,

lo que puede llevar a que los niños tiendan a la agresión, no cumplan con sus deberes escolares y

presenten comportamientos problemáticos. Por lo tanto, cada estilo de crianza puede influir en el

desarrollo emocional y social de los hijos, así como en su rendimiento académico.

� Entorno familiar favorable

En primer lugar, se puede definir el entorno familiar como el espacio que facilita el

establecimiento de relaciones familiares, sociales e interpersonales entre cada miembro. Cada

familia experimenta y participa en estas relaciones de manera única, lo que lleva a que cada

familia desarrolle características propias que la distinguen de otras familias (Ruiz y Ramírez,

2021).

Para Durón et al. (2019) un entorno familiar positivo se distingue por contar con recursos

sociales y físicos que fomentan el bienestar y la armonía entre sus miembros. Incluye aspectos



como la cooperación, el adecuado desarrollo psicológico, la intimidad, un estilo parental

democrático, la ausencia de conflictos familiares y condiciones físicas adecuadas en el hogar.

Este ambiente contribuye a la reducción del estrés, promueve interacciones saludables y aporta al

bienestar personal de quienes lo habitan. La familia desempeña un papel crucial en la integración

socialy educativa de sus miembros, sentando las bases para un crecimiento positivo y proactivo

en la sociedad.

González et al. (2022) resaltan la importancia de un entorno familiar favorable para el

desarrollo académico de niños sobresalientes. Se enfatiza la necesidad de que los padres

participen activamente en la identificación y apoyo de las habilidades de sus hijos, promoviendo

programas específicos de intervención y socioafectivos. Se menciona que los padres suelen

sentirse limitados en su capacidad para apoyar a sus hijos sobresalientes debido a la falta de

preparación académica y recursos. Es crucial generar espacios de formación e información para

que los padres puedan diversificar y perfeccionar sus acciones de apoyo, superando obstáculos

como la falta de tiempo y recursos económicos.

Por tanto, es de gran importancia que los niños crezcan en entornos familiares agradables

para lograr un desarrollo óptimo, ya que es aquí donde adquieren las primeras pautas de

comportamiento, valores e ideales, y se forman características propias influenciadas en gran

medida por este entorno. El otro contexto cercano en el que se desarrolla el niño es la escuela;

algunos autores señalan que uno influye en el otro y viceversa. Por lo tanto, se busca mantener

una colaboración conjunta para lograr un mayor éxito en el progreso del alumno.

� Entorno familiar desfavorable

Un entorno familiar desfavorable se caracteriza por la presencia de disfuncionalidades,

falta de claridad en la autoridad y objetivos familiares, lo que puede generar riesgos para sus

miembros, especialmente para los más vulnerables como los niños pequeños. Este tipo de entorno

suele carecer de una figura de autoridad clara, comunicación efectiva y recursos necesarios para

un desarrollo saludable, lo que puede impactar negativamente en el bienestar emocional, social y

académico de los individuos que lo conforman. La falta de estabilidad, apoyo emocional y

estructura en un entorno familiar desfavorable puede influir en el rendimiento escolar, la

autoestima y el desarrollo integral de sus integrantes (Manjarrés et al., 2024).

Es importante destacar que los marcadores sociales significativos se relacionan con

cuestiones de vivienda, socialización, desigualdades de género, racismo, ingresos, acceso a

bienes, salud, educación y también con mecanismos de protección social. Así, se pueden realizar

análisis que afecten tanto a la educación de los hijos como a la convivencia familiar, a la forma

en que las parejas se organizan frente a los nuevos desafíos de la convivencia. Esto valora la

capacidad de la familia para hacer frente a este contexto de mayor dificultad, pero también abre la

posibilidad de examinar movimientos que señalan a la familia como un lugar de exposición a la

violencia y no de protección en un período muy emocionalmente movilizador (Scorsolini, 2023).

Concluyendo a partir de los conceptos previamente analizados, un entorno familiar

desfavorable, caracterizado por disfuncionalidades y una falta de claridad en la autoridad y los

objetivos familiares, puede generar riesgos significativos para sus miembros, especialmente los

niños. La ausencia de una figura de autoridad clara, una comunicación efectiva y los recursos



necesarios impacta negativamente en el bienestar emocional, social y académico de los

integrantes. Además, los marcadores sociales como vivienda inadecuada, desigualdades de

género, racismo, ingresos bajos y acceso limitado a bienes y servicios complican aún más el

desarrollo integral de los niños. La inestabilidad y la falta de apoyo emocional en un entorno

familiar desfavorable influyen directamente en el rendimiento escolar y la autoestima de los

niños, subrayando la importancia de abordar estos factores para garantizar un desarrollo saludable

y proteger a los más vulnerables en contextos familiares y sociales adversos.

� Rol de la familia en la escuela

Durante mucho tiempo, la educación ha realizado esfuerzos para integrar a las

instituciones, maestros y familias en beneficio del desarrollo de los estudiantes. Esto se ha

convertido en un proyecto conjunto que debe incluir a todos los actores involucrados en el

proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo que los resultados de este desarrollo impacten

positivamente en el proceso de aprendizaje y generen un mayor avance educativo. Por lo tanto, la

colaboración de la familia en la educación de los hijos se relaciona con una reacción y una actitud

positiva hacia la escuela, lo que se traduce en logros óptimos en lectoescritura, en actividades

escolares de mayor calidad y destacadas, y en un rendimiento académico global sobresaliente

(Cansaya y Franco, 2023).

La implicación de la familia en la educación es crucial, ya que implica expresar

opiniones, tomar decisiones, proponer ideas y evaluar en los entornos educativos. Este

compromiso va más allá de una obligación, representa una actitud voluntaria y responsable. Los

padres juegan roles fundamentales en la crianza, el cuidado y la protección de sus hijos para

facilitar su proceso de aprendizaje. La comunicación entre la familia y la escuela resulta vital

para el rendimiento académico. Asimismo, la participación en la administración escolar y la

colaboración con la comunidad son aspectos que enriquecen el entorno educativo. Por ende, se

busca potenciar la participación de la familia en la educación escolar a través de leyes y estudios

que fomenten y analicen esta interacción (Sucari et al., 2020).

11 Documento de otro usuario
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  esencial para el desarrollo

académico y emocional de los estudiantes. Cuando las familias se involucran en la vida escolar

de sus hijos, se fomenta un ambiente de colaboración y apoyo entre la escuela y el hogar. Este

compromiso facilita una comunicación más fluida entre los distintos actores educativos, lo que

repercute positivamente en el rendimiento académico y en el sentimiento de pertenencia en la

comunidad escolar. Asimismo, la implicación de las familias en la educación promueve la

formación de lazos sólidos entre padres, maestros y alumnos, creando 
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  (J. Martínez et al., 2021).

De acuerdo con Manjarrés et al. (2024), es fundamental que la familia desempeñe un

papel activo en esta relación, ya que esto facilita que las escuelas mejoren la educación de los

 La participación activa de la familia en la educación es

 un entorno propicio para el

aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes



estudiantes y reconozcan la colaboración familiar. Asimismo, la participación del entorno familiar

desde los primeros años de la vida del estudiante se considera crucial, dado que esta interacción

aumenta la autoestima y la confianza en sí mismos de los estudiantes, lo que en última instancia

conduce a un mejor rendimiento académico. Al involucrar a las familias en los centros

educativos, se contribuye a mejorar la capacidad académica y los vínculos sociales. Las prácticas

educativas familiares pueden reconocer la dinámica familiar de cómo los padres muestran amor,

expresan comunicación y comprensión a sus hijos, y les permiten actuar de acuerdo con la

situación

Por otro lado, Álvarez et al. (2022) destacan la importancia de la familia en la escuela al

participar de manera activa en el proceso educativo de los niños, estableciendo sólidas redes de

apoyo que fomenten vínculos fuertes. Su participación por convicción, y no por obligación,

permite colaborar con la escuela para promover un buen desempeño escolar y una relación

armoniosa entre la familia, la escuela y los niños. La familia es el primer agente socializador,

encargado de educar, inculcar valores y costumbres desde los primeros años de vida, siendo

complementaria en la formación de los niños junto con la institución educativa.

A partir de esta información se destaca que la integración de la familia en el proceso

educativo 

13 benefipedia.com | 10 Beneficios de la Participación de los Padres en la Escuela que Debes Conocer Ahora - Benefipedia
https://benefipedia.com/beneficios-de-la-participacion-de-los-padres-en-la-escuela-2/

  La

colaboración entre las instituciones educativas, los maestros y las familias crea un entorno de

apoyo que impacta positivamente en el aprendizaje y fomenta un mayor progreso educativo. La
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  desde expresar opiniones hasta participar

en la administración escolar, promueve una actitud positiva hacia la escuela y se traduce en

logros académicos destacados. Además, esta participación activa fortalece la autoestima y

confianza de los estudiantes, mejora la comunicación entre todos los actores educativos y

establece redes de apoyo sólidas. Al involucrarse voluntariamente en la educación, las familias

contribuyen a crear un ambiente propicio para el aprendizaje, enriqueciendo el entorno educativo

y potenciando el rendimiento académico y los vínculos sociales.

� Rendimiento Académico

El desempeño académico es una de las variables principales en educación y ha sido objeto

de numerosas investigaciones desde diversos enfoques teóricos y metodológicos debido a su

importancia. Su concepto incluye tanto variables asociadas al estudiante como aquellas

relacionadas con el entorno. Dentro de los factores causales se encuentran elementos atribuibles

tanto a estudiantes como a docentes, entre ellos inciden aquellos relacionados con la motivación,

el coeficiente intelectual y los procesos cognitivos, así como los métodos y hábitos de estudio, y

las capacidades pedagógicas del profesor (Ramón et al., 2020).

El desempeño académico es la manifestación de los conocimientos adquiridos por el

estudiante como parte de su formación académica, y su capacidad de respuesta a diversos

elementos que influyen en su desarrollo. Posteriormente, a través de las herramientas utilizadas

 es fundamental para el desarrollo académico y emocional de los estudiantes.

 implicación de los padres en la educación de sus hijos,



por el docente, como lecciones, tareas o evaluaciones, se evalúa el nivel de conocimientos

alcanzados y se asigna una calificación de tipo cuantitativo. En este sentido, tanto el docente

como el estudiante son componentes fundamentales en el proceso educativo, cuyo escenario es el

aula de clases (Vega, 2020a).

El rendimiento académico es un indicador crucial del nivel de logros y capacidades de un

estudiante en el entorno escolar. Según el documento, la comunicación entre padres e hijos
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  de bachillerato.

Se destaca que la falta de comunicación puede ser una causa significativa de un bajo rendimiento,

ya que influye en la concentración y el interés por las tareas escolares. La investigación realizada

en el ámbito familiar, social y comunitario revela que la comunicación efectiva y la relación entre

padres e hijos son factores determinantes para el éxito académico. Establecer un diálogo

constante y abierto, crear un clima de confianza y demostrar interés genuino en las

preocupaciones de los hijos son estrategias clave para mejorar el rendimiento académico y

fortalecer el vínculo familiar (Y. Zambrano et al., 2019).

El rendimiento académico, como una variable fundamental en el ámbito educativo, es el

resultado de una compleja interacción entre factores individuales y ambientales. Este concepto

abarca aspectos como la motivación, el coeficiente intelectual, los procesos cognitivos, los

métodos y hábitos de estudio del estudiante, así como las competencias pedagógicas del docente.

Estos elementos, combinados con las herramientas de evaluación utilizadas en el aula, como

lecciones, tareas y exámenes, permiten medir y cuantificar los conocimientos adquiridos por el

estudiante. Tanto el docente como el estudiante desempeñan roles cruciales en el proceso

educativo, donde el aula de clases actúa como el escenario principal para la manifestación y

evaluación del rendimiento académico.

� Factores que intervienen en el rendimiento académico

Para identificar los factores que influyen en el rendimiento académico, se considera el

estudio realizado por Vega (2020a), quien clasifica cuatro grandes factores: institucional,

pedagógico, psicosocial y sociodemográfico, los cuales se describen a continuación:

� Factores Institucionales: Estos elementos externos que interactúan con el estudiante

ejercen una gran influencia en el rendimiento académico, tales como la metodología, el

número de alumnos, el horario, el tamaño de los grupos, el número de libros en la

biblioteca del centro educativo, aspectos relacionados con la carrera que sigue el

estudiante y el ambiente institucional (Vega, 2020a). En este sentido, existen aspectos que

pueden manejarse en el contexto educativo, como la modificación de horarios o la

reducción del número de estudiantes por grupo escolar.

� Factores Pedagógicos: se fundamenta en el rol del profesor, las diversas estrategias de

enseñanza empleadas, los métodos de evaluación y los materiales didácticos (Vega,

2020a). Además, se considera la motivación recibida por los estudiantes y el tiempo

dedicado a la preparación de clases y actividades escolares para el desarrollo del

alumnado.

 desempeña un papel fundamental en el rendimiento académico de los estudiantes



� Factores psicosociales: Vega (2020a) resalta varios elementos que constituyen la

personalidad del estudiante, como la autoestima, la seguridad, el estado emocional y la

percepción del estudio, la cual también está influenciada por la importancia que el

docente otorga al proceso de aprendizaje. En este sentido, el compromiso del estudiante

en sus actividades escolares, utilizando sus habilidades y actitudes, le permite valorar sus

logros académicos y sentirse orgulloso de su esfuerzo.

� Factores Sociodemográficos: Este aspecto hace referencia a elementos externos que están

relacionados con la familia, como el lugar de residencia en relación con el componente

cultural, el nivel educativo de los padres, el nivel socioeconómico (considerado como un

factor causal del éxito o fracaso académico), el tipo de institución educativa en la que

estudia o ha estudiado el estudiante (Vega, 2020a), y por último, un elemento relevante: el

sexo del estudiante. Culturalmente, se considera que la posición de la mujer está relegada,

lo que subestima su inteligencia y capacidad para lograr un buen rendimiento académico.

Para Hidalgo et al. (2023), el rendimiento académico de los adolescentes se ve

influenciado por diversos factores, entre los cuales destacan la comunicación familiar y el apoyo

emocional en el hogar. La falta de una comunicación efectiva puede contribuir a problemas de

rendimiento escolar y limitar las oportunidades educativas y profesionales de los jóvenes. Es

crucial corregir la conducta de adolescentes infractores para su reintegración social y su

contribución positiva a la sociedad. La comunicación familiar juega un papel fundamental en la

integración de los jóvenes en la sociedad y en su desarrollo académico y personal.

González et al. (2022) exploran los factores que impactan en el desempeño académico de

niños sobresalientes, destacando la relevancia del entorno familiar en su desarrollo. Se enfatiza la

participación activa de los padres en la identificación y apoyo de las habilidades de sus hijos, así

como la importancia de programas específicos de intervención y socioafectivos. Además, se

menciona que los padres a menudo se sienten limitados en su capacidad para respaldar a sus hijos

sobresalientes debido a la falta de preparación académica y recursos. Es esencial proporcionar

espacios de formación e información para que los padres puedan mejorar y diversificar sus

acciones de apoyo, superando desafíos como la escasez de tiempo y recursos económicos.

Según los autores, los factores que impactan en el rendimiento académico son diversos y

complejos, incluyendo aspectos como el nivel intelectual, el interés por el estudio, la

personalidad, las habilidades, la motivación académica y el entorno familiar. Este estudio

identifica cuatro factores principales: institucionales, pedagógicos, psicosociales y

sociodemográficos. Es crucial reconocer la importancia de la familia,la aceptación, el control de

los padres y el afecto en el desarrollo de una alta competencia académica. La interacción de estos

elementos destaca la necesidad de un enfoque integral para comprender y mejorar el rendimiento

académico de los estudiantes.

� Impacto de la estabilidad familiar en el rendimiento académico

Los padres de familia son modelos en el desarrollo de los niños, ya que contribuyen a su

crecimiento, formación y socialización. Como resultado, el niño desarrolla su propia identidad

con características específicas. Es importante tener en cuenta que la dinámica familiar varía de un

núcleo familiar a otro, ya que cada padre tiene su propio enfoque para criar y educar a sus hijos

(G. Martínez et al., 2020).



Por lo tanto, los estudiantes que crecen en un entorno familiar favorable tienden a

alcanzar más fácilmente el éxito académico, ya que cuentan con ventajas como recibir ayuda con

las tareas escolares, ser supervisados en su comportamiento y recibir orientación en sus acciones.

Por el contrario, lo opuesto ocurre en un ambiente desfavorable, ya que dificulta que los

estudiantes se sientan seguros, tranquilos y mantengan la concentración (G. Martínez et al.,

2020).

Además, según Alama y Obaco (2024) la estabilidad familiar tiene un impacto

significativo en el rendimiento académico, ya que un entorno familiar estable y armonioso puede

contribuir positivamente al éxito académico de los estudiantes. La presencia de relaciones

familiares sólidas y apoyo emocional en el hogar puede fomentar la motivación, la autoestima y

la concentración en los estudios. Por el contrario, la inestabilidad familiar, los conflictos

intrafamiliares o la falta de apoyo pueden generar distracciones y dificultades que afectan

negativamente el desempeño académico de los estudiantes.

Bone et al. (2024) subrayan que la estabilidad familiar tiene un impacto significativo en el

rendimiento académico de los estudiantes. Una familia estable crea un entorno emocional seguro

y constante que promueve el bienestar emocional y la concentración en el aprendizaje. El apoyo

emocional y la estructura familiar pueden influir de forma positiva en la motivación, la

autoestima y la capacidad de los estudiantes para enfrentar desafíos académicos, lo que se traduce

en un mejor rendimiento escolar y una mayor satisfacción en el proceso educativo. En resumen,

la estabilidad familiar es un factor clave en el éxito académico de los estudiantes, ya que

contribuye a establecer las bases emocionales y psicológicas necesarias para un desarrollo

educativo óptimo.

La influencia de los padres en el desarrollo infantil es de suma importancia, ya que actúan

como modelos en el crecimiento, formación y socialización de sus hijos, contribuyendo así a la

formación de la identidad propia del niño. La dinámica familiar, la cual varía en cada núcleo

familiar, tiene un impacto directo en el éxito académico de los estudiantes. Aquellos que crecen

en entornos familiares favorables, donde reciben apoyo con las tareas escolares, supervisión en su

comportamiento y orientación en sus acciones, tienen mayores probabilidades de alcanzar el éxito

académico. Por el contrario, los estudiantes que se encuentran en entornos familiares

desfavorables enfrentan mayores desafíos para sentirse seguros, tranquilos y concentrados en sus

estudios, lo que afecta negativamente su rendimiento académico.

� Relación entre el trabajo de los padres y el tiempo dedicado al apoyo escolar

La relación entre el trabajo de los padres y el tiempo dedicado al apoyo escolar es crucial

en la educación de los niños. Muchos padres que trabajan a tiempo completo pueden tener

dificultades para dedicar tiempo suficiente a sus hijos en términos de apoyo escolar. Esta

situación puede llevar a que los padres se desconecten de la educación de sus hijos, lo que a su

vez puede afectar el rendimiento académico de los estudiantes. Es fundamental encontrar un

equilibrio entre el trabajo y el apoyo escolar para garantizar el éxito educativo de los niños y

fomentar 
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  (Robles y

Moya, 2019).

Del mismo en un estudio reciente, González et al. (2022) resaltan la importancia de la

relación entre el trabajo de los padres y el tiempo dedicado al apoyo escolar de sus hijos. Se

señala que los padres a menudo se sienten incapaces de apoyar a sus hijos sobresalientes debido a

una percepción de falta de nivel académico. No obstante, el estudio revela que los padres

participantes llevaron a cabo diversas acciones de apoyo centradas en el desarrollo de las

habilidades de sus hijos. Se destaca la necesidad de crear espacios de formación e información

para que los padres diversifiquen y mejoren sus acciones de apoyo, superando obstáculos como la

escasez de recursos económicos y de tiempo.

Por otra parte Bone et al. (2024) enfatizan que la conexión entre el trabajo de los padres y

el tiempo dedicado al apoyo escolar es crucial para el éxito académico de los estudiantes. Los

padres pueden contribuir de manera significativa al desarrollo educativo de sus hijos al

involucrarse activamente en su aprendizaje. Establecer horarios para estudiar, apoyar con las

tareas diarias, cuidar la salud emocional y mantener una comunicación constante con los docentes

son estrategias clave para mejorar esta relación y asegurar un ambiente de aprendizaje positivo y

productivo. La colaboración entre padres y maestros es fundamental para identificar áreas de

mejora y desarrollar planes de acción que impulsen el rendimiento académico y personal de los

estudiantes.

Hidalgo et al. (2023) subrayan la importancia de la relación entre el trabajo de los padres

y el tiempo dedicado al apoyo escolar de los hijos para su éxito académico. Cuando los padres

logran equilibrar sus responsabilidades laborales con el tiempo dedicado a apoyar las tareas

escolares, los niños se benefician de una mayor supervisión, orientación y motivación en sus

estudios. 
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 , a través de la creación de

horarios, el apoyo en las tareas diarias y el fomento de un ambiente propicio para el aprendizaje,

contribuye de manera significativa al rendimiento académico y al desarrollo integral de los

estudiantes. En resumen, la relación positiva entre el trabajo de los padres y el tiempo dedicado al

apoyo escolar es esencial para fortalecer el éxito educativo de los niños al proporcionarles el

respaldo necesario para alcanzar sus metas académicas.

La relación entre el trabajo de los padres y el tiempo dedicado al apoyo escolar es

fundamental para la educación de los niños, ya que los padres que trabajan a tiempo completo a

menudo enfrentan dificultades para proporcionar el apoyo académico necesario, lo que puede

afectar negativamente el rendimiento escolar de sus hijos. Estudios recientes resaltan que, aunque

algunos padres se sienten incapaces de ayudar debido a una percepción de falta de conocimientos,

 participación 

 activa 

 de los padres en el proceso educativo de sus hijos

 La participación activa de los padres en el proceso educativo



muchos realizan acciones significativas para desarrollar las habilidades de sus hijos. Es esencial

crear espacios de formación e información para que los padres puedan mejorar y diversificar su

apoyo, superando obstáculos como la falta de tiempo y recursos económicos, y así fomentar una

participación activa y equilibrada en el proceso educativo de sus hijos

� Comunicación familiar y su efecto en la resolución de problemas escolares

La comunicación familiar desempeña un papel crucial en la resolución de problemas

escolares, dado que los conflictos y dificultades en el ámbito académico suelen derivar de la falta

de diálogo y comprensión en el hogar. Los padres ejercen una influencia significativa en la

actitud y desempeño académico de sus hijos, sirviendo como modelos a seguir. La escasa

comunicación entre padres e hijos puede desembocar en un bajo rendimiento académico,

reprobaciónde asignaturas e incluso en la deserción escolar. Por consiguiente, es fundamental

crear un ambiente de confianza y apertura en el hogar para que los estudiantes se sientan

cómodos compartiendo sus preocupaciones y dificultades escolares con sus padres (Y. Zambrano

et al., 2019).

Además, Hidalgo et al. (2023) sostienen que la comunicación familiar es esencial, ya que

la falta de comunicación efectiva en el hogar puede impactar negativamente el desempeño

académico de los adolescentes, limitando sus oportunidades educativas y profesionales. Destacan

la importancia de que los padres se involucren en la vida académica de sus hijos y mantengan una

comunicación abierta y constante para respaldar su desarrollo educativo. Asimismo, resaltan que

la carencia de apoyo emocional y comunicación en el hogar puede obstaculizar la capacidad de

los adolescentes para integrarse efectivamente en la sociedad y contribuir a un entorno social

saludable.

Asimismo, Alonso y Torres (2023) subrayan el papel crucial de la comunicación familiar

en la resolución de problemas escolares, facilitando la detección temprana de dificultades

académicas y conductuales en los estudiantes. Destacan que mantener una comunicación abierta

y constante con la escuela crea un entorno propicio para abordar desafíos educativos de manera

colaborativa. Además, resaltan que la comunicación fluida entre la familia y la escuela fortalece

la confianza mutua y fomenta una relación de trabajo en equipo en beneficio del éxito académico

y personal de los estudiantes.

La comunicación familiar es fundamental para resolver los problemas en la escuela, ya

que una comunicación efectiva y asertiva entre padres y maestros puede identificar y abordar las

necesidades académicas y emocionales de los estudiantes. Al mantener una comunicación

constante y abierta, los padres pueden colaborar con los maestros para encontrar soluciones y

estrategias que mejoren el rendimiento académico de los niños. 
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  de sus hijos, junto con una comunicación clara y respetuosa con los

docentes, crea un entorno de apoyo que facilita la resolución de problemas escolares y promueve

el éxito educativo de los estudiantes (Bone et al., 2024).

Hidalgo et al. (2023) investigan el impacto de la comunicación familiar en la resolución

 La participación activa de los

padres en la vida escolar



de los problemas escolares de los adolescentes. Es resaltado que la ausencia de comunicación

tiene un efecto significativo en la vida de los jóvenes y repercute en la sociedad. Se indica que la

carencia de apoyo emocional y comunicación en el hogar puede ocasionar dificultades en el

ámbito académico, lo que limita el rendimiento escolar y las oportunidades educativas. La

comunicación efectiva en el hogar es identificada como un factor clave para el desarrollo positivo

de los adolescentes y su integración en la sociedad.

De acuerdo con los elementos previamente mencionados, se puede afirmar que la

comunicación familiar efectiva es crucial para el rendimiento académico de los estudiantes, ya

que la falta de diálogo y comprensión en el hogar puede desembocar en conflictos y dificultades

en el ámbito escolar. Los padres, como modelos a seguir, ejercen una influencia significativa en

la actitud y desempeño académico de sus hijos. Una comunicación deficiente puede desembocar

en un bajo rendimiento, reprobación de materias e incluso abandono escolar. Asimismo, la

carencia de apoyo emocional y comunicación en el hogar no solo afecta las oportunidades

educativas y profesionales de los jóvenes, sino también su capacidad para integrarse y funcionar

eficazmente en la sociedad. Por tanto, es esencial que los padres fomenten una comunicación

abierta y constante con sus hijos, creando un entorno de confianza que les permita compartir sus

inquietudes y dificultades escolares, contribuyendo de esta manera a un desarrollo educativo y

social saludable.

� 
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  es fundamental para mejorar

los resultados académicos de los alumnos y fortalecer la calidad educativa en general. Según

estudios recientes, la colaboración de los padres en la toma de decisiones y en actividades

voluntarias en los centros educativos tiene efectos positivos en el comportamiento de los

estudiantes, en el bienestar escolar y en la reducción de casos de violencia e intimidación. Los

padres que participan activamente en la educación de sus hijos experimentan un aumento en su

autoeficacia, comprensión de los programas escolares y comunicación con sus hijos, lo que

contribuye a un mejor desempeño académico y social de los estudiantes. Además, la inclusión, el

ajuste psicosocial y la adaptación escolar se ven favorecidos por la participación equitativa de las

familias en las actividades escolares (Alonso y Torres, 2023).
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trabajo de Mendoza y Cárdenas (2022) que identifican tres factores que influyen en la
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  hijos/as. El primero se relaciona

con la percepción de los padres sobre 
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 Participación de los padres en las actividades escolares

La participación de los padres en las actividades escolares

 Considerando los antecedentes investigativos en los que se reconoce a la participación

familiar como un elemento significativo durante la etapa de educación inicial, se localiza el

 participación de los padres en las actividades escolares de sus



hijos/as, lo que incluye la colaboración con los 
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Según lo planteado por Bone et al. (2024) la implicación de los progenitores en las

actividades escolares resulta fundamental 
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Al participar en eventos deportivos, culturales o de recaudación de fondos, los padres pueden

contribuir de forma activa al ambiente escolar y respaldar el desarrollo académico y social de sus

hijos, Esta colaboración no solo consolida los vínculos entre padres y profesores, sino que

también fomenta un sentido de comunidad y cooperación que repercute directamente en el

proceso educativo de los estudiantes. En resumen, la participación activa de los padres en las

actividades escolares representa una estrategia efectiva para fomentar 
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  y niñas.

Considerando lo anteriormente expuesto, la participación activa de los padres en las

actividades escolares es esencial para mejorar los resultados académicos y la calidad educativa.

La colaboración en la toma de decisiones y en actividades voluntarias en los centros educativos

tiene un impacto positivo en el comportamiento y bienestar de los estudiantes, reduciendo la

violencia e intimidación. Además, esta implicación fortalece la autoeficacia de los padres, su

comprensión de los programas escolares y la comunicación con sus hijos, lo que favorece un

mejor desempeño académico y social. La percepción de la importancia de su participación, la

conciencia de que su implicación contribuye al éxito de sus hijos y las oportunidades de

participación ofrecidas por los centros educativos son factores clave para una inclusión y

adaptación escolar efectiva y un ajuste psicosocial positivo.

� 
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 la importancia de su participación en la educación de sus

 propios padres y otros adultos; el segundo, se

refiere al sentido de conciencia personal donde los padres consideran que con esto ayudan a sus

hijos/as a tener éxito. El tercer factor es el incremento de iniciativas por parte del centro

educativo donde se crean oportunidades de participación.

 para fortalecer la relación entre la familia y la escuela.

 el éxito académico y el

bienestar emocional de los niños

 Estrategias 

 de 

 comunicación efectiva entre padres e hijos

Las estrategias de comunicación efectiva entre padres e hijos,



  según la investigación de Y.

Zambrano et al. (2019), implican mantener un diálogo sincero y constante, y cultivar un ambiente

de confianza en el hogar. Es esencial que los padres muestren confianza en sus hijos para que

estos también confíen en ellos. La comunicación clara y el interés auténtico en las

preocupaciones y desafíos de los hijos son elementos fundamentales para fomentar una relación

comunicativa positiva. Asimismo, dedicar tiempo de calidad juntos, como escuchar música, jugar

o disfrutar actividades en familia, contribuye a fortalecer el vínculo y la comunicación entre

padres e hijos.

En resumen, las estrategias propuestas por Y. Zambrano et al. (2019) son las siguientes:

� Mantener un diálogo constante y abierto.

� Cultivar un ambiente de confianza en el hogar.

� Mostrar confianza en los hijos para fomentar la reciprocidad.

� Comunicarse de manera clara y demostrar un genuino interés en las preocupaciones de los

hijos

� Dedicar tiempo de calidad juntos, como escuchar música, jugar o participar en actividades

familiares, para fortalecer el vínculo y la comunicación.

Por otra parte, las estrategias de comunicación efectiva entre padres e hijos, según Bone et

al. (2024), se centran en varios aspectos clave para establecer relaciones positivas y mantener una

comunicación clara y concisa. Estas estrategias incluyen:

� Participación activa en actividades escolares: fomentar la participación de los padres en

actividades escolares, como eventos deportivos o culturales, para establecer una relación

positiva con los hijos.

� Respeto mutuo entre padres y docentes: mantener un respeto mutuo en la comunicación

entre padres y docentes para mantener una relación efectiva.

� Comunicación constante sobre el progreso académico: establecer una comunicación

constante sobre el progreso académico y aspectos escolares relevantes.

� Apoyo integral a los hijos: apoyar a los hijos con tareas diarias, horarios, salud emocional

y reconocimiento de emociones.

� Revisión y actualización de esfuerzos conjuntos: revisar y actualizar los esfuerzos

conjuntos de padres y docentes en beneficio de los estudiantes.

Robles y Moya (2019) proponen estrategias esenciales para mejorar la comunicación

entre padres e hijos, haciendo hincapié en la importancia de un diálogo abierto y respetuoso como

base para fortalecer los lazos familiares. Destacan la necesidad de practicar la escucha activa,

demostrar empatía y comprensión para crear un ambiente de confianza y apoyo mutuo. Se

mencionan técnicas como la comunicación no violenta, el elogio sincero y la expresión

constructiva de emociones como herramientas clave para mejorar la comunicación en el seno

familiar. Además, se resalta que una comunicación efectiva entre padres e hijos contribuye

significativamente al bienestar emocional y al desarrollo positivo de los niños y adolescentes,

fortaleciendo la relación familiar y fomentando un ambiente de comprensión y respeto mutuo.

A partir de los conceptos revisados, se deduce que las estrategias de comunicación

efectiva entre padres e hijos son esenciales para establecer y mantener una relación positiva y

constructiva. La investigación destaca la importancia de mantener un diálogo constante y sincero,



cultivando un ambiente de confianza donde los padres demuestren interés genuino en las

preocupaciones de sus hijos. Además, la participación activa en actividades escolares y el respeto

mutuo entre padres y docentes son cruciales para una comunicación clara y efectiva. Dedicar

tiempo de calidad en actividades familiares y apoyar integralmente a los hijos en sus tareas

diarias y aspectos emocionales refuerza el vínculo familiar y contribuye al desarrollo académico

y personal de los estudiantes. Revisar y ajustar los esfuerzos conjuntos entre padres y docentes

asegura una colaboración continua en beneficio del progreso académico y el bienestar de los

hijos.

� Rol de la escuela en la capacitación de padres para apoyar el rendimiento académico

Según la investigación de Pacheco y Huaire (2022), el papel de la escuela en la

preparación de los padres para respaldar el rendimiento académico es crucial. Se resalta la

importancia de la colaboración entre padres y maestros para mejorar el aprendizaje de los niños.

La capacitación del profesorado en la colaboración con los padres es fundamental para reducir el

estrés y el desaliento tanto de los educadores como 
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Por otra parte, para Espinoza (2022), la escuela juega un papel crucial en la preparación

de los padres para respaldar el rendimiento académico de sus hijos. Se enfatiza la importancia de

que los padres participen en las reuniones escolares, supervisen las tareas en el hogar, fomenten

hábitos de estudio y creen un ambiente propicio para el aprendizaje. Además, se hace referencia a

la implementación de estrategias para facilitar el estudio de los niños, como establecer normas y

horarios de estudio. De esta manera, la colaboración entre la escuela y los padres se presenta

como un factor fundamental para el éxito educativo del estudiante.

Del mismo modo, Hidalgo et al. (2023) certifican que la institución educativa juega un

papel crucial en la formación de los padres para respaldar el desempeño académico de sus hijos.

Mediante programas educativos y talleres, las escuelas pueden equipar a los padres con las

herramientas y estrategias necesarias para involucrarse de manera efectiva en la educación de sus

hijos. Al ofrecer orientación sobre cómo respaldar el aprendizaje en el hogar, establecer rutinas de

estudio y fomentar la comunicación con los docentes, las escuelas pueden fortalecer la

colaboración entre padres y educadores para mejorar el rendimiento académico de los

estudiantes. Esta colaboración activa entre la escuela y los padres genera un entorno de apoyo

integral que beneficia el desarrollo educativo y personal de los niños.

Dado lo expuesto anteriormente, es fundamental la cooperación entre la institución

educativa y los padres para apoyar el desempeño académico de los estudiantes. La colaboración

entre la escuela y los padres es crucial para el éxito académico de los estudiantes. La escuela

desempeña un papel vital al preparar a los padres para apoyar el aprendizaje de sus hijos. Esto se

logra a través de la capacitación del profesorado para trabajar eficazmente con las familias y la

promoción de una participación activa en la vida escolar. Esta cooperación abarca la asistencia a

reuniones escolares, la supervisión de tareas en el hogar, el fomento de hábitos de estudio y la

 de los estudiantes. La participación activa de

los padres en la vida escolar y en la administración de las instituciones educativas es fundamental

para el desarrollo integral de los niños



creación de un entorno propicio para el aprendizaje. Además, la implementación de estrategias

como la creación de normas y horarios de estudio en el hogar contribuye significativamente al

éxito educativo de los estudiantes, al mismo tiempo que reduce el estrés y el desaliento tanto de

los educadores como de los alumnos, promoviendo así un desarrollo integral.

1.1.6 Hipótesis

1.1.6.1 Hipótesis Central
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  a través de estrategias

institucionales que promuevan su involucramiento, es de gran importancia para mejorar el

rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando en ellos estabilidad

emocional, pensamiento crítico y habilidades sociales.

1.1.6.2 Hipótesis Particulares

� Hipótesis particular 1

Los factores que ocasionan que los padres de familia no participen en la orientación del

aprendiz es: falta de tiempo, bajo nivel económico y el bajo nivel de formación académica, lo que

origina en el estudiante desinterés, desmotivación e inseguridad. Por ende, el proceso académico

sin la inclusión de la familia crea un ambiente de aprendizaje inadecuado, problemas de

comportamiento y escaza concentración.

� Hipótesis particular 2

Las repercusiones que genera la poca inserción de la familia en el proceso educativo es

que los estudiantes desarrollen una personalidad con desánimo, problemas de atención y, por lo

tanto, un bajo aprovechamiento. Por el contrario, si cuentan con atención y apoyo emocional por

parte de sus padres, va a generar en ellos motivación, confianza y una alta autoestima en su

desenvolvimiento áulico. Entonces, es importante conformar una trilogía educativa (docentes,

familia y estudiantes) para lograr obtener conocimientos significativos, disciplina y

responsabilidad.

� Hipótesis particular 3

Las estrategias que debe utilizar la institución educativa para incluir a la familia en el

proceso escolar de los estudiantes son: charlas motivacionales, talleres de inserción y eventos

escolares realizados entre docentes y padres de familia. De esta forma, se fortalecerán los

vínculos de afectividad entre la comunidad educativa provocando un entorno de comunicación

ideal, seguridad y alto aprovechamiento académico. Por tal motivo, es de gran relevancia dentro

del proceso de aprendizaje de los niños tener un acompañamiento por parte de su docente como

de su familia con la finalidad de formar estudiantes con estabilidad emocional, pensamiento

crítico y habilidades sociales.

1.2 Descripción del Proceso Diagnóstico

1.2.1 Descripción del Procedimiento Operativo

El trabajo empieza por la idea de investigación obtenidas tras las observaciones realizadas

en la realidad educativa; misma que fue delimitada en tiempo y en el espacio para poder

constituirse en el tema de la investigación. Después se realizó el planteamiento del problema que
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conllevo la formulación del problema central y complementarios, el establecimiento de los

objetivos e hipótesis tanto central como particulares. Luego y tomando en cuenta a las variables

de la investigación, se elaboró el marco teórico fundamentados en artículos científicos de revistas

indexadas a bases de datos. Seguidamente se elaboró la operacionalización de las variables, para

continuar con el establecimiento del universo, muestra y su distribución por estratos.

Después de haber identificado, seleccionado y distribuido la muestra para la recolección

de datos, se planteó la técnica cualitativa para la aplicación de la entrevista a los docentes, y la

técnica cuantitativa para la encuesta realizada a los estudiantes y padres de familia. Es importante

mencionar que para la validación de los instrumentos se procedió a realizar una prueba piloto y

una consulta a expertos.

Luego de llevar a cabo la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos, se

procedió al procesamiento, análisis e interpretación de la información a través de tablas

estadísticas y grafico porcentuales, mediante el programa de Excel, en el caso de las encuestas

aplicadas se realizará la descripción de los resultados obtenidos.

1.2.2 Enfoque, Nivel y Modalidad de Investigación

El enfoque de la presente investigación es cuali-cuantitativo; cualitativo debido a que se

procedió a analizar e interpretar la información recogida del fenómeno de estudio; y se apoyó en

el cuantitativo debido que se realizó la recopilación de información empírica, misma que fue

procesada y tabulada a través de cuadros y gráficos estadísticos para una mejor comprensión del

fenómeno y con la finalidad de dar un poco más de cientificidad a la investigación.

Se utilizó el nivel de investigación explicativo. El nivel explicativo nos ayudó no

solamente a la descripción del fenómeno de estudio sino también a identificar las causas que

provocan el fenómeno educativo.

La modalidad que se utilizó en esta investigación fue bibliográfica y de campo; la

modalidad bibliográfica nos permitió conocer el estado del arte de la familia y su repercusión en

el rendimiento académico de los estudiantes. Es importante destacar que esta modalidad es el

punto de partida en el que debe basarse cualquier trabajo científico.

1.2.3 Unidades de Investigación- Universo y Muestra

Nuestro universo fue la Escuela de Educación Básica Abdón Calderón, que se encuentra

ubicada en la provincia de El Oro, en el cantón Pasaje, la cual cuenta con 26 docentes, 764

estudiantes y 764 padres de familia.

La población consta de 90 estudiantes de tercer grado, siendo entre ellos niños y niñas de

alrededor de 7 y 8 años, misma que se divide en tres paralelos, el paralelo A de 30 estudiantes

donde 16 son mujeres y 14 varones, el paralelo B de 30 estudiantes que cuenta con 15 mujeres y

15 varones; y, el paralelo C de 30 estudiantes, en el cual hay 14 mujeres y 16 varones. Además,

los 90 padres de familia que representan a los estudiantes y las 3 docentes encargadas de cada

paralelo. Por conveniencia, la población será utilizada como muestra para obtener resultados más

precisos.

1.2.4 Operacionalización de Variables

1.2.4.1 Definición de variables

� La Familia



La familia es la base fundamental de la sociedad, formada por individuos unidos por lazos

de parentesco, matrimonio o adopción. Es el primer entorno en el que se experimentan relaciones

interpersonales y se internalizan valores y normas sociales. La familia ofrece respaldo emocional,

seguridad y estabilidad a sus miembros. Es un espacio para compartir vivencias, fomentar el

crecimiento personal y promover el desarrollo de habilidades sociales. Dentro de ella, se

establecen roles y responsabilidades que contribuyen al funcionamiento y bienestar del grupo. La

familia es un sistema en continua evolución, adaptándose a cambios sociales, culturales y

económicos. Su relevancia radica en su capacidad para influir en la salud física, mental y

emocional de sus integrantes (C. Pérez, 2022).

� Rendimiento Académico

El rendimiento académico es un indicador crucial del nivel de logros y capacidades de un

estudiante en el entorno escolar. Según el documento, la comunicación entre padres e hijos
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  de bachillerato.

Se destaca que la falta de comunicación puede ser una causa significativa de un bajo rendimiento,

ya que influye en la concentración y el interés por las tareas escolares. La investigación realizada

en el ámbito familiar, social y comunitario revela que la comunicación efectiva y la relación entre

padres e hijos son factores determinantes para el éxito académico. Establecer un diálogo

constante y abierto, crear un clima de confianza y demostrar interés genuino en las

preocupaciones de los hijos son estrategias clave para mejorar el rendimiento académico y

fortalecer el vínculo familiar (Y. Zambrano et al., 2019).

1.2.4.2 Selección de variables e indicadores

HIPÓTESIS 1 VARIABLE INDICADORES
TÉCNICA E

INSTRUMENTO

Los factores que ocasionan que los

padres de familia no participen en

la orientación del aprendiz es: falta

de tiempo, bajo nivel económico y

el bajo nivel de formación

académica, lo que origina en el

estudiante desinterés,

desmotivación e inseguridad. Por

ende, el proceso académico sin la

inclusión de la familia crea un

ambiente de aprendizaje

inadecuado, problemas de

comportamiento y escaza

concentración.

Participación de la

familia

 desempeña un papel fundamental en el rendimiento académico de los estudiantes



-Falta de tiempo

-Bajo nivel de formación

académica

-Bajo nivel económico

-Todas las anteriores

Técnicas:

Entrevista y Encuesta

Instrumentos:

Guion de entrevista

Cuestionario
Consecuencias de la

escaza participación

de la familia

-Desinterés por estudiar

-Desmotivación

-Inseguridad

-Todas las anteriores

Proceso académico

sin inclusión de la

familia

-Ambiente de

aprendizaje inadecuado

-Problemas de

comportamiento

-Escaza concentración

-Todas las anteriores

Nota. Esta tabla muestra la hipótesis 1 con sus respectivas variables, indicadores, técnicas e

instrumentos

HIPÓTESIS 2 VARIABLE INDICADORES
TÉCNICA E

INSTRUMENTO

Las repercusiones que genera la poca

inserción de la familia en el proceso

educativo es que los estudiantes

desarrollen una personalidad con

desánimo, problemas de atención y,

por lo tanto, un bajo

aprovechamiento. Por el contrario, si

cuentan con atención y apoyo

emocional por parte de sus padres, va

a generar en ellos motivación,

confianza y una alta autoestima en su

desenvolvimiento áulico. Entonces,



es importante conformar una trilogía

educativa (docentes, familia y

estudiantes) para lograr obtener

conocimientos significativos,

disciplina y responsabilidad.

Repercusiones

que genera la

poca inserción de

la familia

Apoyo emocional

por parte de los

padres

Trilogía

educativa

-Desánimo

-Problemas de Atención

-Bajo Aprovechamiento

-Todas las anteriores

-Motivación

-Confianza

-Alta autoestima

-Todas las anteriores

-Conocimientos

significativos

-Disciplina

-Responsabilidad

-Todas las anteriores.

Técnicas:

Entrevista y Encuesta

Instrumentos:

Guion de entrevista

Cuestionario

Nota. Esta tabla muestra la hipótesis 2 con sus respectivas variables, indicadores, técnicas e

instrumentos

HIPÓTESIS 3 VARIABLE INDICADORES
TÉCNICA E



INSTRUMENTO

Las estrategias que debe utilizar la

institución educativa para incluir a

la familia en el proceso escolar de

los estudiantes son: charlas

motivacionales, talleres de

inserción y eventos escolares

realizados entre docentes y padres

de familia. De esta forma, se

fortalecerán los vínculos de

afectividad entre la comunidad

educativa provocando un entorno

de comunicación ideal, seguridad y

alto aprovechamiento académico.

Por tal motivo, es de gran

relevancia dentro del proceso de

aprendizaje de los niños tener un

acompañamiento por parte de su

docente como de su familia con la

finalidad de formar estudiantes con

estabilidad emocional, pensamiento

crítico y habilidades sociales.

Estrategias para

incluir a la familia en

el proceso educativo

-Eventos escolares

-Talleres de inserción

-Charlas

motivacionales

-Todas las anteriores

Técnicas:

Entrevista y Encuesta

Instrumentos:

Guion de entrevista

Cuestionario

Vinculación afectiva

entre la comunidad

educativa

-Comunicación

adecuada

-Seguridad

-Alto aprovechamiento



académico

-Todas las anteriores

Acompañamiento

docente y familiar

-Estabilidad emocional

-Pensamiento crítico

-Habilidades sociales

-Todas las anteriores

Nota. Esta tabla muestra la hipótesis 3 con sus respectivas variables, indicadores, técnicas e

instrumentos

1.2.4.3 Técnicas e instrumentos de investigación

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación fueron la encuesta y

la entrevista. En la entrevista se empleó el guion de entrevista como instrumento para la

recolección de información a los docentes de la unidad educativa, estuvo conformado por nueve

preguntas de opción múltiple. En cuanto a la encuesta se utilizó el cuestionario estructurado para

recopilar información a los padres de familia y estudiantes, estuvo conformado por nueve

preguntas de opción múltiple. Los instrumentos de investigación fueron aplicados de manera

personal y física a los docentes, padres de familia y estudiantes.

1.3 
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1.3.1 Análisis e Interpretación de Resultados

1.3.1.1 Resultados de la aplicación de la entrevista a los docentes

1. ¿Qué factores ocasionan que los padres de familia no participen en el proceso de

enseñanza-aprendizaje?

Según la opinión de todos los docentes, los factores que inciden en la falta de

participación 
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  son la falta de

tiempo, el bajo nivel de formación académica y el bajo nivel económico.

2. ¿Qué consecuencias origina en el estudiante la escaza participación de la familia?

La mayoría de los docentes manifiestan que las consecuencias que origina en el estudiante

la escasa participación de la familia abarcan todas las opciones propuestas, es decir: desinterés

por estudiar, desmotivación y la inseguridad. Por otro lado, un solo docente indica que esta

situación se debe únicamente al desinterés por estudiar.

3. ¿Qué tipo de inconvenientes genera la escaza inclusión de la familia en el proceso

académico de los estudiantes?

La mayoría de los docentes coinciden en que la escasa inclusión de la familia en el

proceso académico de los estudiantes genera una combinación de varios inconvenientes, como un

ambiente de aprendizaje inadecuado, problemas de comportamiento y escaza concentración. Sin
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embargo, un docente señala específicamente que esta falta de inclusión resulta principalmente en

problemas de comportamiento.

4. ¿Qué repercusiones provoca la poca inserción de la familia en el proceso académico?

Todos los docentes coinciden en que la poca inserción de la familia en el proceso

académico provoca una serie de repercusiones negativas en los estudiantes, tales como desánimo,

problemas de atención y bajo aprovechamiento.

5. ¿Qué genera la atención y el apoyo emocional por parte de los padres de familia en los

estudiantes?

Todos los docentes destacan que la atención y el apoyo emocional por parte de los padres

de familia en los estudiantes fomentan una serie de efectos positivos, como motivación, confianza

y alta autoestima.

6. ¿Qué aspectos positivos origina la conformación de una trilogía educativa (docentes,

familia y estudiantes)?

La mayoría de los docentes resaltan que la conformación de una trilogía educativa entre

docentes, familia y estudiantes origina aspectos positivos variados, incluyendo conocimientos

significativos, disciplina y responsabilidad. No obstante, un docente indica que la principal

ventaja de esta trilogía es el desarrollo de la responsabilidad.

7. ¿Qué estrategias se deben utilizar para incluir a los padres de familia en el proceso

educativo?

Para promover la inclusión de los padres de familia en el proceso educativo, se

recomienda utilizar una combinación de estrategias. Los docentes sugieren que eventos escolares,

talleres de inserción y charlas motivacionales son efectivos. Sin embargo, un docente opina que

los eventos escolares son la estrategia principal para fomentar esta participación.

8. ¿Qué provoca el fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa?

Un consenso entre los docentes indica que el fortalecimiento del vínculo entre la

comunidad educativa tiene múltiples efectos positivos, incluyendo una comunicación adecuada,

seguridad y un alto aprovechamiento académico.

9. ¿Qué capacidades logra adquirir el estudiante cuando cuenta con el acompañamiento

docente y familiar en su proceso educacional?

Según los docentes, el acompañamiento docente y familiar en el proceso educacional

permite al estudiante desarrollar una variedad de capacidades importantes, como estabilidad

emocional, pensamiento crítico y habilidades sociales.

1.3.1.2 Resultados de la aplicación de la encuesta a los padres de familia

1. ¿Qué factores ocasionan que los padres de familia no participen en el proceso de

enseñanza-aprendizaje?

La mayoría de los padres de familia encuestados afirman que la falta de tiempo, el bajo



nivel de formación académica y el bajo nivel económico inciden en la falta de participación de

los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. ¿Qué consecuencias origina en el estudiante la escaza participación de la familia?

Un gran porcentaje de los padres de familia consideran que la desmotivación, desinterés

por estudiar e inseguridad son las causas originales de la escasa participación de la familia en el

proceso educativo del estudiante.

3. ¿Qué tipo de inconvenientes genera la escaza inclusión de la familia en el proceso

académico de los estudiantes?

La mayoría de los padres de familia consideran que el ambiente de aprendizaje

inadecuado, los problemas de comportamiento y la escasa concentración son el tipo de

inconvenientes que generan la escasa inclusión de la familia en el proceso académico de los

estudiantes.

4. ¿Qué repercusiones provoca la poca inserción de la familia en el proceso académico?

Un gran porcentaje de los padres de familia consideran que el bajo aprovechamiento, los

problemas de atención y el desánimo son las repercusiones que provocan la escasa inserción de la

familia en el proceso académico.

5. ¿Qué genera la atención y el apoyo emocional por parte de los padres de familia en los

estudiantes?

La mayoría de los padres de familia creen que la motivación, confianza y alta autoestima

son generadas por la atención y el apoyo emocional por parte de los padres de familia en los

estudiantes.

6. ¿Qué aspectos positivos origina la conformación de una trilogía educativa (docentes,

familia y estudiantes)?

Casi todos los padres de familia consideran que la responsabilidad, disciplina y

conocimientos significativos son aspectos positivos que originan la conformación de una trilogía

educativa (docentes, familia y estudiantes).

7. ¿Qué estrategias se deben utilizar para incluir a los padres de familia en el proceso

educativo?

Todos los padres de familia encuestados consideran que las estrategias para incluir a los

padres en el proceso educativo deben involucrar eventos escolares, talleres de inserción y charlas

motivacionales, es decir, todas las opciones propuestas.

8. ¿Qué provoca el fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa?

Más de la mitad de los padres de familia comentan que el alto aprovechamiento

académico, la comunicación adecuada y la seguridad es provocado por el fortalecimiento del

vínculo entre la comunidad educativa.

9. ¿Qué capacidades logra adquirir el estudiante cuando cuenta con el acompañamiento

docente y familiar en su proceso educacional?

Un poco más de la mitad de los padres de familia encuestados afirman que la estabilidad

emocional, pensamiento crítico y habilidades sociales representan las capacidades que el



estudiante logra adquirir cuando cuenta con el acompañamiento docente y familiar en su proceso

educativo.

1.3.1.3 Resultados de la aplicación de la encuesta a los estudiantes

1. ¿Qué factores ocasionan que los padres de familia no participen en el proceso de

enseñanza-aprendizaje?

Más de la mitad de los estudiantes encuestados indican que los factores que ocasionan que

los padres de familia no participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje son la falta de tiempo

el bajo nivel económico y el bajo nivel de formación académica.

2. ¿Qué consecuencias origina en el estudiante la escaza participación de la familia?

Todos los estudiantes consideran que el desinterés por estudiar, la desmotivación y la

inseguridad, son consecuencias que se originan en el estudiante debido a la escasa participación

de la familia.

3. ¿Qué tipo de inconvenientes genera la escaza inclusión de la familia en el proceso

académico de los estudiantes?

Casi todos los encuestados afirman que la escasa inclusión de la familia en el proceso

académico de los estudiantes genera todos los tipos de inconvenientes, como: problemas de

comportamiento, escasa concentración y un ambiente de aprendizaje inadecuado.

4. ¿Qué repercusiones provoca la poca inserción de la familia en el proceso académico?

La gran mayoría de los estudiantes encuestados indican que la poca inserción de la familia

en el proceso académico provoca problemas de atención, desánimo y un bajo aprovechamiento.

5. ¿Qué genera la atención y el apoyo emocional por parte de los padres de familia en los

estudiantes?

Más de la mitad de los encuestados indican que la atención y el apoyo emocional por

parte de los padres de familia son los factores que generan motivación, confianza y alta

autoestima.

6. ¿Qué aspectos positivos origina la conformación de una trilogía educativa (docentes,

familia y estudiantes)?

La mayoría de los estudiantes aseguran que los aspectos positivos que surgen de la

conformación de una trilogía educativa (docentes, familia y estudiantes) son los conocimientos

significativos, la responsabilidad y la disciplina.

7. ¿Qué estrategias se deben utilizar para incluir a los padres de familia en el proceso

educativo?

Un poco más de la mitad de los encuestados afirman que los eventos escolares, los talleres

de inserción y las charlas motivacionales son las estrategias que se deben utilizar para incluir a

los padres de familia en el proceso educativo.

8. ¿Qué provoca el fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa?

Un poco más de la mitad de los estudiantes encuestados sostienen que el alto rendimiento

académico, la comunicación adecuada y la seguridad son los factores que fortalecen el vínculo



entre la comunidad educativa.

9. ¿Qué capacidades logra adquirir el estudiante cuando cuenta con el acompañamiento

docente y familiar en su proceso educacional?

La mayoría de los encuestados afirman que las capacidades que el estudiante logra

adquirir cuando cuenta con el acompañamiento docente y familiar en su proceso educativo son la

estabilidad emocional, el pensamiento crítico, y las habilidades sociales.

1.3.2 Verificación de Hipótesis

1.3.2.1 Verificación de Hipótesis 1

La hipótesis particular 1 que textualmente dice: “Los factores que ocasionan que los

padres de familia no participen en la orientación del aprendiz es: falta de tiempo, bajo nivel

económico y el bajo nivel de formación académica, lo que origina en el estudiante desinterés,

desmotivación e inseguridad. Por ende, el proceso académico sin la inclusión de la familia crea

un ambiente de aprendizaje inadecuado, problemas de comportamiento y escaza concentración”,

se ha verificado en su totalidad, en relación a los resultados obtenidos en la investigación de

campo y presentados en las tablas 1, 2, 3, 10, 11 y 12; además, de las preguntas 1 a la 3 de la

entrevista a los docentes.

1.3.2.1 Verificación de Hipótesis 2

La hipótesis particular 2 que textualmente dice: “Las repercusiones que genera la poca

inserción de la familia en el proceso educativo es que los estudiantes desarrollen una

personalidad con desánimo, problemas de atención y, por lo tanto, un bajo aprovechamiento. Por

el contrario, si cuentan con atención y apoyo emocional por parte de sus padres, va a generar en

ellos motivación, confianza y una alta autoestima en su desenvolvimiento áulico. Entonces, es

importante conformar una trilogía educativa (docentes, familia y estudiantes) para lograr obtener

conocimientos significativos, disciplina y responsabilidad”, se ha verificado en su totalidad, en

relación a los resultados obtenidos en la investigación de campo y presentados en las tablas 4, 5,

6, 13, 14 y 15; además, de las preguntas 4 a la 6 de la entrevista a los docentes.

1.3.2.1 Verificación de Hipótesis 3

La hipótesis particular 3 que textualmente dice: “Las estrategias que debe utilizar la

institución educativa para incluir a la familia en el proceso escolar de los estudiantes son: charlas

motivacionales, talleres de inserción y eventos escolares realizados entre docentes y padres de

familia. De esta forma, se fortalecerán los vínculos de afectividad entre la comunidad educativa

provocando un entorno de comunicación ideal, seguridad y alto aprovechamiento académico. Por

tal motivo, es de gran relevancia dentro del proceso de aprendizaje de los niños tener un

acompañamiento por parte de su docente como de su familia con la finalidad de formar

estudiantes con estabilidad emocional, pensamiento crítico y habilidades sociales”, se ha

verificado en su totalidad, en relación a los resultados obtenidos en la investigación de campo y

presentados en las tablas 7, 8, 9, 16, 17 y 18; además, de las preguntas 7 a la 9 de la entrevista a

los docentes.

1.3.3 Discusión de resultados

El análisis de los datos revela una convergencia en la percepción de los factores que

afectan la participación de los padres en el proceso educativo. Docentes, padres de familia y

estudiantes coinciden en que la falta de tiempo es un factor crucial que limita la participación



parental. Sin embargo, mientras que los docentes identifican también el bajo nivel de formación

académica y el bajo nivel económico como impedimentos, los padres y estudiantes no consideran

el bajo nivel económico como relevante, con los padres enfocándose más en la falta de tiempo y

los estudiantes reconociendo todos los factores mencionados, pero sin destacar el económico.

Esta divergencia sugiere una discrepancia en la percepción de las barreras económicas, indicando

que la falta de tiempo podría ser un área prioritaria para mejorar la participación parental.

Este hallazgo concuerda con lo informado por Castellón et al. (2019), quienes indican que

la escasez de tiempo, producto de recursos económicos limitados, restringe la participación de los

padres en la educación de sus hijos, erigiendo así una barrera significativa para el proceso de

aprendizaje. Asimismo, el nivel educativo reducido de ciertos progenitores engendra

incertidumbre y desmotivación, agravando su ausencia en la instrucción académica. Esta

conjunción de elementos no solo impacta el desempeño escolar de los estudiantes, sino que

también perpetúa un ciclo de desinterés y carencia de respaldo familiar.

Por otro lado, en cuanto a las consecuencias existe una coincidencia entre estudiantes y

docentes acerca de la escasa participación familiar, identificando desinterés por estudiar,

desmotivación e inseguridad como efectos comunes. De tal manera que, los padres de familia

también reconocen estas tres consecuencias, pero con una mayor variabilidad en sus respuestas:

el 70% considera todas las opciones relevantes, mientras que el 22% se enfoca principalmente en

la desmotivación y el 8% en el desinterés por estudiar, sin mencionar la inseguridad. Esta

diferencia en la percepción entre padres y el resto sugiere que la inseguridad puede ser menos

reconocida como un efecto importante en la falta de participación familiar.

Estos hallazgos son respaldados por Fiallos (2021), y la investigación de Castellón et al.

(2019), quienes sostienen que la escasa participación de los padres en el proceso educativo crea

un entorno de desinterés y desmotivación tanto en los estudiantes como en los propios padres, lo

que puede resultar en un bajo rendimiento académico. Esta desconexión promueve la inseguridad

en los niños, quienes pueden percibir que su educación no es valorada, afectando su autoestima y

motivación para aprender. Además, la carencia de apoyo familiar puede desembocar en una falta

de habilidades sociales y emocionales, limitando el desarrollo integral del estudiante. Por

consiguiente, es crucial promover la participación activa de los padres para contrarrestar estas

consecuencias negativas.

Asimismo, los resultados revelan que la escasa inclusión de la familia en el proceso

académico es vista como un factor que genera múltiples inconvenientes, aunque con matices en

las percepciones de cada grupo. La mayoría de los estudiantes (90%) y docentes coinciden en que

la falta de participación familiar afecta varios aspectos negativos, incluyendo problemas de

comportamiento, escasa concentración y un ambiente de aprendizaje inadecuado. Por otro lado,

los padres de familia también reconocen una variedad de inconvenientes, con un 79% apoyando

todas las opciones, aunque con un enfoque particular: el 11% considera que el ambiente de

aprendizaje inadecuado es el principal problema, mientras que solo el 1% menciona la escasa

concentración, lo que sugiere una percepción más acentuada del ambiente en comparación con

otros grupos.

Carmona et al. (2021) también evidencian que la escasa participación de los padres en el



proceso educativo puede generar un entorno de aprendizaje inadecuado, donde los estudiantes

carecen de apoyo emocional y académico. Esta falta de implicación puede desencadenar

problemas de comportamiento, ya que los niños pueden sentirse descuidados y desmotivados, lo

que afecta su disciplina y respeto por las normas. Además, la falta de una comunicación efectiva

entre padres y docentes dificulta la identificación de necesidades específicas, lo que contribuye a

una baja concentración y rendimiento escolar. Sin el respaldo familiar, los estudiantes pueden

desarrollar una percepción negativa de la educación, perpetuando un ciclo de desinterés y fracaso

académico. Por tanto, promover la participación de los padres es crucial para crear un entorno

educativo positivo y propicio para el aprendizaje.

El análisis de la información revela un consenso generalizado en torno a las repercusiones

de la escasa participación de la familia en el proceso académico. La mayoría de los estudiantes

(72%) y todos los docentes coinciden en que esta falta de participación genera una serie de

efectos negativos, tales como desánimo, problemas de atención y bajo rendimiento. Sin embargo,

los padres de familia tienen una percepción ligeramente distinta; el 89% de ellos también

considera que todas las repercusiones mencionadas son relevantes, aunque un 8% señala

específicamente el bajo rendimiento y un 3% los problemas de atención, sin reconocer el

desánimo como un factor. Esta variación en la percepción entre padres y otros grupos puede

reflejar diferencias en cómo se experimentan o se interpretan las repercusiones de la escasa

participación familiar.

Esta conclusión es respaldada por Rojas (2019) quien señala que la escasa participación

de la familia en el proceso educativo genera una carencia de apoyo emocional y académico para

los estudiantes, lo que puede resultar en un desánimo significativo. Esta falta de interés familiar

se refleja en problemas de atención en clase, ya que los niños no encuentran la motivación

necesaria para esforzarse. Además, la falta de supervisión en las tareas y el rendimiento escolar

contribuye a un bajo rendimiento académico. La educación no debe recaer únicamente en los

docentes; la colaboración familiar es fundamental para el desarrollo integral del estudiante.

De igual manera, al analizar el consenso sobre los efectos positivos que la atención y el

apoyo emocional de los padres generan en los estudiantes, se puede apreciar que el 64% de los

estudiantes y todos los docentes afirman que estos factores fomentan una combinación de

motivación, confianza y alta autoestima, los padres de familia también reconocen estos beneficios

en un 72%. Sin embargo, los padres presentan una distribución más diversa en su apreciación: el

11% atribuye los efectos principalmente a la motivación, otro 11% a la confianza, y el 6% a la

alta autoestima. Esta diferencia en la percepción de los padres puede sugerir que valoran ciertos

aspectos del apoyo emocional de manera distinta en comparación con los estudiantes y docentes.

Los hallazgos de Manjarrés et al. (2024) respaldan la idea de que la atención y el apoyo

emocional de los padres son vitales para fomentar la motivación en los estudiantes. Un entorno

afectuoso les brinda la libertad de explorar sus intereses y metas sin temor al fracaso,

fortaleciendo su confianza y capacidad para superar desafíos. Este respaldo no solo promueve

una autoestima sólida, sino que también les capacita para establecer relaciones interpersonales

saludables y asumir riesgos en su aprendizaje. No obstante, es fundamental que este respaldo no

se convierta en sobreprotección, ya que la autonomía es igualmente esencial para el crecimiento



personal.

Por otro lado, la evaluación de los aspectos positivos de una trilogía educativa que

involucra a docentes, familia y estudiantes muestra una amplia concordancia en sus beneficios.

La mayoría de los estudiantes (78%) y docentes destacan que esta colaboración produce una

gama completa de beneficios, incluyendo conocimientos significativos, disciplina y

responsabilidad. Sin embargo, los padres de familia presentan una perspectiva más uniforme: el

99% cree que todos estos aspectos positivos están presentes, aunque un 1% se enfoca únicamente

en la responsabilidad, sin reconocer la disciplina o los conocimientos significativos como

beneficios importantes. Esta diferencia sugiere que, mientras que los docentes y estudiantes

valoran un espectro más amplio de beneficios, los padres tienden a concentrarse en la

responsabilidad como el principal resultado positivo de la trilogía educativa. Esta diferencia en la

percepción puede reflejar una mayor uniformidad en la forma en que los padres valoran el

impacto de la trilogía comparado con estudiantes y docentes.

Según Castellón et al. (2019), la colaboración entre docentes, familia y estudiantes en una

trilogía educativa potencia el aprendizaje significativo al integrar las perspectivas y recursos de

cada parte en el proceso educativo. Esta colaboración promueve la disciplina al ofrecer a los

estudiantes un entorno coherente y estructurado que refuerza la importancia de la educación. La

participación activa de la familia en la educación de sus hijos fomenta la responsabilidad tanto en

los estudiantes como en los padres, al crear un compromiso compartido hacia el aprendizaje. Este

enfoque integral no solo mejora el rendimiento académico, sino que también fortalece los lazos

afectivos y la comunicación entre todos los involucrados. En última instancia, una trilogía

educativa sólida contribuye al desarrollo de individuos más competentes y comprometidos con su

educación y su comunidad.

El análisis de las respuestas sobre las estrategias para incluir a los padres de familia en el

mayoría de los estudiantes (56%) considera que todas las estrategias presentadas son efectivas,

aunque un 44% prefiere que se enfoquen en eventos escolares. En contraste, los padres de familia

(100%) creen que una combinación de eventos escolares, talleres de inserción y charlas

motivacionales es necesaria para una inclusión efectiva. Entre los docentes, se sugiere también

una combinación de estrategias, aunque un docente destaca especialmente los eventos escolares

como la estrategia más relevante. Esta variación en la percepción refleja que mientras los padres

ven todas las estrategias como igualmente importantes, los estudiantes y docentes muestran una

preferencia más matizada, con énfasis en eventos escolares.

Tal como mencionan Hidalgo et al. (2023), la implementación de talleres, eventos

escolares y charlas motivacionales es esencial para promover la participación de los padres en el

proceso educativo, generando un entorno de colaboración y comunicación. Sin embargo, la

efectividad de estas actividades depende tanto del contenido de calidad como de la disposición de

los padres para involucrarse activamente. Es crucial que estas iniciativas no solo informen, sino

que también capaciten a los padres para que se conviertan en aliados en la educación de sus hijos.

Además, se deben considerar las barreras que algunos padres enfrentan, como la limitación de

 proceso educativo revela un consenso general en favor de una combinación de métodos. La



tiempo y recursos, para garantizar una participación inclusiva. En última instancia, el éxito de

estas actividades radica en su capacidad para crear un sentido de comunidad y responsabilidad

compartida en la educación.

El análisis de las respuestas sobre lo que provoca el fortalecimiento del vínculo entre la

comunidad educativa revela varias perspectivas complementarias. La mayoría de los estudiantes

(59%) cree que todas las opciones mencionadas contribuyen a este fortalecimiento, mientras que

un 33% atribuye el éxito principalmente al alto rendimiento académico y un 8% a una

comunicación adecuada. En contraste, los padres de familia también reconocen que todas las

opciones propuestas son importantes para fortalecer el vínculo, con un 56% que lo afirma. Sin

embargo, los padres valoran más el alto aprovechamiento académico (22%) y la comunicación

adecuada (19%), y menos la seguridad (3%). Entre los docentes, hay un consenso en que la

comunicación adecuada, la seguridad y el alto aprovechamiento académico son factores clave.

Esta variedad en las percepciones sugiere que, aunque todos los grupos reconocen la importancia

de diferentes aspectos, los estudiantes y padres tienden a destacar el rendimiento académico y la

comunicación adecuada como los factores más influyentes.

Así también lo asevera Cabrera (2023) quien sostiene que el fortalecimiento del vínculo

entre la comunidad educativa promueve un entorno de colaboración que beneficia el aprendizaje

integral de los estudiantes. La participación de las familias y la comunidad en el proceso

educativo promueve un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida, lo que puede tener

un impacto positivo en el rendimiento académico. Además, este vínculo facilita la creación de

espacios de diálogo y respeto, fundamentales para el desarrollo de habilidades sociales y

democráticas. Es fundamental que estas relaciones se basen en una comunicación efectiva y en la

participación activa de todos los actores involucrados, evitando que sean superficiales. En última

instancia, un vínculo sólido puede transformar la educación en un proyecto comunitario que

responda a las necesidades y valores locales.

Finalmente, las respuestas sobre las capacidades adquiridas por los estudiantes con el

acompañamiento docente y familiar muestran un acuerdo general en la importancia de varias

habilidades. La mayoría de los estudiantes (63%) y padres de familia (63%) coinciden en que el

acompañamiento permite el desarrollo de todas las capacidades propuestas. A nivel individual, un

28% de los estudiantes y padres creen que la estabilidad emocional es la capacidad más

significativa, mientras que un menor porcentaje atribuye el desarrollo del pensamiento crítico

(7%) y habilidades sociales (2%) al acompañamiento. Los docentes también subrayan la

importancia de todas estas capacidades, sugiriendo que el acompañamiento integral contribuye al

crecimiento emocional, intelectual y social del estudiante. Esta coincidencia en las percepciones

destaca la universalidad de las capacidades valoradas, aunque con variaciones en el énfasis

puesto en cada una.

Los hallazgos de Cabrera (2023) respaldan la idea de que el acompañamiento tanto

docente como familiar en el proceso educativo permite al estudiante desarrollar habilidades

socioemocionales, como la empatía y la resiliencia, fundamentales para su bienestar personal y

social. Esta colaboración también fomenta la autoconfianza y la motivación intrínseca, ya que el

apoyo constante refuerza la percepción de que el aprendizaje es un esfuerzo conjunto. Además,



los estudiantes aprenden a establecer metas y a gestionar su tiempo de manera efectiva,

habilidades cruciales para su futuro académico y profesional. Sin embargo, es vital que este

acompañamiento sea coherente y alineado, ya que discrepancias entre las expectativas de la

escuela y la familia pueden generar confusión y desmotivación. En resumen, un entorno

educativo que integra el apoyo docente y familiar potencia el desarrollo integral del estudiante,

preparándolo para enfrentar desafíos futuros.

1.3.2 Matriz de requerimiento

Problemas

particulares
Situación actual Objetivo Requerimiento

¿Qué factores

ocasionan que los

padres de familia no

participen en la

formación académica

de los estudiantes?

Los factores que ocasionan

que los padres de familia

no participen en la

orientación del aprendizaje

es la falta de tiempo, bajo

nivel económico y el bajo

nivel de formación

académica, generando

desinterés, desmotivación e

inseguridad en los

estudiantes

Identificar los factores

que ocasionan que los

padres de familia no

participen en la

formación del estudiante.

Programa de técnicas de

apoyo y motivación para

desarrollar habilidades

parentales que fomente la

participación activa de

los padres en la

formación académica de

los estudiantes

¿Qué consecuencias

generan la poca

inserción de la familia



en el proceso áulico?

Las consecuencias que

genera la poca inserción de

la familia en el proceso

educativo es que los

estudiantes desarrollen una

personalidad con

desánimo, problemas de

atención y, por lo tanto, un

bajo aprovechamiento.

Establecer las

consecuencias que

genera la poca inserción

de la familia en el

proceso áulico.

Programas de consejería

familiar a través de

apoyo psicológico para

abordar los problemas

que puedan afectar el

bienestar emocional y el

rendimiento académico

de los estudiantes.

¿De qué manera se

puede incluir a los

padres de familia en el

proceso educacional de

sus hijos?

Dentro del contexto

educativo existen varias

estrategias que se pueden

llevar a cabo para incluir a

los padres de familia en el

proceso educacional de sus

hijos

Establecer formas de

inclusión a los padres de

familia en el proceso

educacional de sus hijos.

Organizar eventos y

actividades escolares a

través de jornadas de

puertas abiertas donde



los padres puedan visitar

las aulas a fin de

interactuar con los

docentes y observar las

actividades de sus hijos

Nota. Esta tabla muestra la matriz de requerimiento que está compuesta por los problemas

particulares, situación actúa, objetivos y requerimientos

1.4 Selección del requerimiento a intervenir – Justificación

1.4.1 Selección de requerimiento a intervenir

A partir del análisis y discusión de los resultados se ha seleccionado oportunamente el

requerimiento a fin de minimizar la problemática: Programa de técnicas de apoyo y motivación

para desarrollar habilidades parentales que fomenten la participación activa de los padres en la

formación académica de los estudiantes.

1.4.2 Justificación

La implementación de un programa destinado a desarrollar habilidades parentales que

fomenten la participación activa de los padres en la formación académica de los estudiantes es

crucial para mejorar la calidad educativa y el desarrollo integral de los estudiantes. Promover la

participación de los padres en la formación educativa de sus hijos es esencial, ya que su

involucramiento directo puede potenciar significativamente el rendimiento académico y el

bienestar emocional de los estudiantes. Este programa tiene como objetivo proporcionar a los

padres herramientas y estrategias prácticas para que puedan apoyar y motivar efectivamente a sus

hijos en el ámbito educativo.

Fomentar la participación 
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  es otro

objetivo clave de este programa. Según Mendoza y Cárdenas (2022) a través de talleres y

actividades interactivas, se puede crear un vínculo más estrecho entre la escuela y el hogar,

permitiendo que los padres comprendan mejor el entorno educativo y participen activamente en

él. Esto no solo fortalece la relación entre padres e hijos, sino que también contribuye a crear un

ambiente de aprendizaje más colaborativo y enriquecedor dentro del aula.

Es fundamental proponer estrategias efectivas para involucrar a los padres en el proceso

educativo de sus hijos, superando barreras comunes como la falta de tiempo, limitaciones

económicas y niveles académicos bajos. El programa incluirá sesiones de capacitación y asesoría

personalizada adaptadas a las necesidades y circunstancias de cada familia. De esta forma, se

busca proporcionar a los padres los conocimientos y habilidades necesarios para apoyar el

aprendizaje de sus hijos, independientemente de sus propias limitaciones.

En resumen, la implementación de este programa representa una solución integral que

aborda los desafíos actuales en la participación de los padres en la educación. Al promover la

participación de los padres, fomentar su involucramiento en el proceso educativo y proponer

estrategias efectivas de inclusión, se espera mejorar significativamente el rendimiento académico

 de la familia en el proceso educativo de los estudiantes



y el desarrollo personal de los estudiantes. Este enfoque holístico no solo beneficia a los

estudiantes, sino que también fortalece la comunidad educativa en su conjunto, creando un

entorno más colaborativo y motivador para todos.

Capítulo II. Propuesta integradora

2.1 Descripción de la propuesta

La necesidad por la convivencia familiar se hace palpable principalmente en los

estudiantes que están en crecimiento, siendo esta la clave para que obtengan un alto desempeño

académico, pero muchas veces las familias no cumplen con esta necesidad o no lo hacen de

manera efectiva. Por ello, es imprescindible que se les imparta información a estas familias sobre

cómo cumplir con este deber de forma más eficaz.

Por medio de este esquema se hace una búsqueda de una mejor educación de esas familias

que son ineficientes. La idea es que por medio de estas charlas se logre no sólo ayudar a las

familias en como propiciar una mejor convivencia:

1. Comunicación efectiva dentro de la familia: Cómo mejorar la comunicación entre los

miembros de la familia y fomentar un ambiente de confianza y apoyo.

2. Motivación y apoyo a lo largo de sus estudios: El papel de los padres en motivar a sus

hijos para cumplir con los requisitos académicos y responder a los problemas

escolares.

3. Desarrollo de un ambiente alentador para la educación: Directrices a seguir para

establecer rutinas familiares, lugares apropiados para estudiar y saludables.

4. Manejo del estrés y asistencia emocional: Estrategias para identificar y abordar el

apoyo emocional que los estudiantes requieren.

5. Participación familiar activa en el proceso educativo: Fomentar el esfuerzo por

trabajar con la familia y el centro educativo.

De acuerdo con el Artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, la

educación es la persona su herramienta de trabajo durante toda su vida y esto es obligatorio para

las organizaciones del Estado, la sociedad y la familia. Este artículo establece que la familia tiene

una responsabilidad activa en el proceso educativo, siendo corresponsable de garantizar el

derecho a la educación y promover un entorno de igualdad e inclusión (Constitución de la

República del Ecuador, 2008). Desde esta perspectiva, la propuesta se orienta a fortalecer la

corresponsabilidad de las familias en el proceso educativo, facilitando estrategias para

involucrarlas activamente en el rendimiento académico de los estudiantes.

Sorprendentemente, esta propuesta también se justifica a partir del Artículo 5 de la Ley

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2012), donde se establece que el enfoque pedagógico

desarrollado en las Instituciones Educativas debe involucrar y fomentar la participación activa de

las familias como pilar que permita el desarrollo íntegro de los educandos. Este artículo resalta la

corresponsabilidad de las familias y la importancia de su rol en la formación académica, social y

afectiva de los estudiantes, en concordancia con los objetivos planteados en esta iniciativa.

Así que, esta propuesta también tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico y,

además, establecer una cultura de responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y la



escuela, reforzando el papel de la educación como un instrumento de cambio social y un medio

para asegurar una vida digna y equitativa para todos.

2.2 Objetivos de la propuesta

2.2.1 Objetivo general

Fomentar la participación familiar en la educación mediante de sesiones de apoyo y

motivación, potencializando el rendimiento académico de los estudiantes.

2.2.2 Objetivos específicos

1. Propiciar una comunicación activa entre padres e hijos a través de capacitaciones que

mejorarían el apoyo brindado por las familias y su incidencia en el rendimiento

académico.

2. Sensibilizar a las familias acerca del valor de la participación activa en el proceso

educativo, enfocándose en estrategias emocionales y de impulso motivacional para

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

3. Involucrar a la familia en los programaseducativos fomentando la participación familiar

para aumentar su involucramiento activo en el progreso académico de sus hijos.

2.3 Componentes estructurales

2.3.1 Introducción

Un impulso motivacional centrado en la familia para mejorar el rendimiento académico

de los estudiantes es donde esta propuesta busca comenzar. En un intento de segregar el aspecto

académico negativo de los estudiantes de tercer grado en relación con la materia/área de Lengua

y Literatura, se ha propuesto resolver el problema a nivel familiar. La base fundamental de la

propuesta trabaja en mejorar las relaciones familiares a través de una comunicación constructiva

y sistemas de apoyo emocional, cuyo centro es hacer que el entorno sea más adecuado para el

aprendizaje. La gama de temas abarca desde la comunicación efectiva en el hogar combinada con

la gestión del estrés, la crianza positiva y la construcción de puentes a través de la integración de

las familias y la comunidad con el aspecto educativo de las cosas.

La familia debe ser considerada como un activo en el desempeño escolar, como bien

destaca el modelo teórico que proporciona estrategias en la superación de obstáculos como la

falta de ejercicio activo, así como el desconocimiento de instrumentos pedagógicos. También se

explica que el esfuerzo por elevar el desempeño académico no es la acción en solitario de un

alumno o de un profesor, sino que es el esfuerzo de toda la comunidad educativa donde el

involucramiento de los padres en la formación educativa es primordial. Esta cuestión

fundamental se encuentra correlacionada con el Artículo 26 de la Constitución de la República,

en el que se sostiene el principio de corresponsabilidad respecto a la educación, que se refiere a la

familia, la sociedad y el Estado. A su vez, la propuesta tiene como fin parte a mejorar las

relaciones familiares para hacerlas más constructivas, con el fin de mejorar el desempeño

académico, de esta manera el compromiso por parte de las partes involucradas será más fuerte y

el bienestar y el aprendizaje de los alumnos será más significativo.

2.3.2 Familia

2.3.2.1 Estrategias para mejorar la comunicación intrafamiliar

Según Sigüenza et al. (2024) la comunicación en el contexto familiar se basa en la



comunicación de sentimientos, el intercambio de ideas y la resolución de conflictos. Estos

procesos ayudan a los miembros de la familia a disfrutar de una sensación de bienestar y

satisfacción. Además, sirve como el medio a través del cual padres e hijos pueden reconstruir sus

diversas funciones, mientras aumentan el nivel de reciprocidad y cooperación.

La palabra “estratagema”, que tiene sus raíces en la palabra griega strategia, está

vinculada con el concepto de ‘liderar ejércitos’, y también con el concepto de estratagema

(strategema), que se define como un movimiento. Al formar una estrategia, se deben considerar

las diferentes opciones disponibles (metodologías) y las herramientas más apropiadas disponibles

(técnicas), y aquellas que, a partir del análisis situacional, sean las más racionales y realistas son

las que se deben seleccionar (Bedoya y Herrera, 2022).

Entre las diversas estrategias de comunicación que ocurren a nivel familiar, se puede

distinguir entre las verbales-directas, que son los mensajes intercambiados directamente entre

padres e hijos, las verbales-indirectas, que ya son transmitidas a través de un agente o mediante

algún medio como una carta; y los movimientos. Estrategias comunes incluyen acciones como

ayudar, respetar, enfrentar, educar y mediar, que están relacionadas con un estilo de comunicación

asertivo. Por otro lado, también existen estrategias como evitarlo, esconderlo o excluirlo, que

están asociadas con estilos de comunicación pasivo-agresivos (Rueda et al., 2024).

2.3.2.2 Apoyo emocional y psicológico dentro del sistema familiar

Desde la perspectiva de Goleman (1996), la inteligencia emocional se refiere a la

capacidad de entenderse a uno mismo, más específicamente, sus sentimientos, así como los de los

demás, y participar en relaciones y mantenerse motivado. Esta capacidad se adquiere a través de

habilidades fundamentales que incluyen: el reconocimiento de emociones, que informa a un

individuo sobre sus emociones; la gestión emocional, que puede describirse como la capacidad de

lidiar con esas emociones; el establecimiento de metas, que significa determinar lo que se

necesita para alcanzar un objetivo; la empatía, que es entender y sentir por otras personas; y

finalmente, las habilidades sociales, que implican el control emocional en relación con otras

personas, la construcción de sistemas de apoyo, 

  la

colaboración y el trabajo en equipo.

La educación de los niños está a cargo de los padres que son encargados de proporcionar

el aprendizaje a sus hijos que les permita crecer, desarrollarse y formarse en materia de identidad.

Por otra parte, Sánchez y Dávila (2022) afirman que los padres juegan un papel fundamental en el

desarrollo del aprendizaje de sus hijos, pues son un soporte tanto a nivel académico como

personal de la vida de los adolescentes. Estos consideran que los niños y adolescentes necesitan

la seguridad de que sus padres son su ayuda en el proceso de aprendizaje que suele ser complejo.

2.3.2.3 Paternidad y educación positiva

La familia es la institución primaria que permite a los niños crecer cognitiva, social y

emocionalmente. Por esta razón, se define como el entorno ideal para el cuidado y la educación.

Desde el principio, el hogar es el primer lugar de aprendizaje y conocimiento, e incluso antes de

que el niño aprenda a hablar, el ambiente tiene una función básica, ya que lo ha tenido desde que

el niño comienza a dar sentido a las interacciones físicas y sociales. En este sentido, la familia se

 la diplomacia, el liderazgo, la mediación,



establece como la primera institución de socialización, con la función de conectar al niño con la

red de la sociedad en la que vivirá (C. Rodríguez y Muñoz, 2016).

Para un mayor rendimiento escolar y un aprendizaje eficaz, es conveniente que

indaguemos sobre la relación entre el estilo de crianza y los resultados académicos. Con mucha

afinidad sostengo que cada niño posee un conjunto de emociones, cognitivas dadas que les

motivan y les están orientadas hacia la consecución de un objetivo, que está asociada

directamente a lo que ha sido una educación integral y armoniosa. Me refiero en primera

instancia a diversos tipos de afecto junto con sentimientos latentes que van desde el odio hasta la

alegría. Junto a lo antes expuesto, es menester reflexionar con profundidad que cada padre en su

relación junto con el niño integra una serie de valores familiares que se reflejan y se plasman en

un estilo de crianza. La crianza, entonces, se inserta dentro de una relación que abarca diferentes

dimensiones (Vega, 2020b).

Es importante señalar que la crianza positiva promueve en los niños y niñas el desarrollo

de habilidades, capacidades y actitudes que son básicas para su vida. Este enfoque permite

nuevas y beneficiosas formas de educar, ya que desmitifica el hecho de que el autoritarismo es la

mejor manera para enseñar. Interpretar este estilo permite a los niños tener la libertad de

expresarse y crecer en un entorno donde reinan el amor, el diálogo abierto y el respeto. En este

tipo de casa, la violencia y los golpes no tienen cabida (Soto, 2021).

2.3.2.4 Construcción de Redes de Apoyo Entre Familias y la Comunidad Educativa

Establecer la participación de las familias en el proceso educativo ha sido reconocido

como un recurso fundamental y está respaldado por una variedad de leyes y regulaciones que

tienen como objetivo promover la relación triádica entre estudiantes, familias y escuelas. Esta

participación no solo es importante para el avance del proceso educativo, sino que también

permite a las familias tener voz, decidir, sugerir ideas y participar en las diversas actividades de la

institución. Un aspecto significativo es el desarrollo de redes de apoyo familiar, que se ha

encontrado que es una estrategia efectiva para promover la participación de los padres. No

obstante, muchos padres tienden a ser reacios a unirse a eventos escolares, como reuniones de

padres o a salir con maestros en actividades fuera de la escuela (Cansaya y Franco, 2023).

En este sentido, la familia tiene la tarea de integrar y facilitar en su contexto la

socialización de los niños a través de interacciones interpersonales entre ellos, para lo cual es

esencial educarlos en valores para que puedan proporcionar más de los mismos tipos de

comportamientos que todos queremos tener en nuestra sociedad. La familia, preocupada por

proporcionar el ambiente social adecuado para los niños, también tiene que cumplir su parte

desempeñando el papel de maestros, porque en algún momento los niños tienen que ir a la

escuela y esto crea la relación escuela-familia, que tiene el mismo objetivo, socializar y educar,

pero difieren en su inicio, sus estructuras y los modos de cohesión interna (Manjarres et al.,

2023). De esta manera, la conexión entre el apoyo familiar y el rendimiento académico de los

niños es, sobre todo, un resultado del interés y la actividad educativa que se practica de manera

espontánea y sincera dentro de la familia, más que ser una reacción a las necesidades de la

escuela y los gobiernos destinados a sostener y promover el estudio y la realización de tareas

(Bazán et al., 2021).



2.3.3 Rendimiento Académico

2.3.3.1 Estrategias de motivación intrínseca y extrínseca para mejorar el rendimiento

académico

Castillo (2022) se refiere a la motivación como un fenómeno multifacético que incluye los

sentimientos y comportamientos de los individuos. Este proceso incluye no solo la acción en sí,

sino también su contexto que hizo que el individuo eligiera esa acción particular entre

innumerables otras, así como las conclusiones formuladas después de que se realizó la acción. Se

ha establecido que existen diferentes tipos de motivación: tipos intrínsecos y extrínsecos, los

cuales pueden afectar en gran medida el logro de aprendizaje de los estudiantes, ya sea de manera

positiva o negativa. Además, la selección de metas y objetivos tiene una influencia sustancial en

el rendimiento académico de los individuos.

Alvarado et al. (2021) señalan que la motivación extrínseca está dirigida a objetivos que

no están relacionados con la tarea en sí, por ejemplo, ganar elogios o reconocimiento y evitar el

fracaso, lo que puede afectar la autoestima, y objetivos externos como el dinero, siendo más

relevante la búsqueda de dinero. Por otro lado, Beltrán et al. (2020) destacan que la motivación

intrínseca se relaciona con la energía interna que brinda el deseo por aprender algo. Lo

mencionado por Manzano et al. (2021) sustenta que los estudiantes con orientación negativa

hacia el riesgo muestran un mayor deseo de rendir al tener interés intrínseco. A su vez, la

motivación extrínseca tiene un impacto tanto positivo como negativo, dependiendo de la reacción

mostrada respecto a las recompensas otorgadas.

Finalmente, Giraldo y González (2020) realizaron una revisión de la literatura con el fin

de localizar estrategias que los educadores pueden aplicar para instigar la motivación en el aula.

Ellos concluyeron que los maestros podrían aumentar la motivación de los estudiantes utilizando

diversas técnicas como dar retroalimentación, fomentar la auto involucración y definir metas

claras. Estos investigadores de América Latina han señalado la relación entre la motivación y el

rendimiento académico, así como las estrategias efectivas que los maestros podrían emplear para

mejorar la motivación de los estudiantes.

2.3.3.2 Promoviendo un clima escolar positivo

El clima escolar es un aspecto crucial para el respeto dentro de las instituciones

educativas. Sin embargo, hasta ahora, no hay un acuerdo claro respecto a los criterios de su

definición ni a los criterios que se pueden utilizar para evaluarlo. Esto ha provocado que la

inclusión de la terminología académica sea excesivamente inclusiva en naturaleza con respecto al

“clima escolar”, ya que el término se ha utilizado para describir varios aspectos del entorno

académico. A pesar de esta falta de uniformidad en la comprensión de la naturaleza y el patrón

del clima escolar, se pueden delinear ciertas similitudes, como la idea de que el clima existe en la

actividad diaria de la comunidad particular o en ciertas unidades, como una sola clase. Desde este

punto de partida, varias definiciones comienzan a afirmar que el clima escolar es un fenómeno

subjetivo que es como lo entienden los miembros de la comunidad escolar, mientras que otros lo

consideran un fenómeno objetivo que puede ser notado por los mundos externos (Lahoz, 2021).

I. Pérez et al. (2020) definen el clima escolar como un concepto amplio y

multidimensional que involucra factores como la cohesión o el conflicto que va al desarrollo



social y afectivo de los alumnos, la capacidad o disposición del profesor para resolver incidentes

dentro el aula y su gestión hacia el mejoramiento de la convivencia grupal. Aquellos alumnos que

no reciben apoyo familiar, de amigos o de docentes, padecen en algunas ocasiones de un mayor

costo para la adaptación y la integración al ámbito escolar.

La acción educativa y el proceso de enseñanza y aprendizaje están condicionados por el

espacio en el que se dan. Puede ser analizado bajo un foco institucional, académico o

comunicacional. Domina una tipología comunitaria normalizada que se basa en interacciones

entre la familia y la escuela. Todo este entorno debe estar basado en mutuo respeto, en especial a

la diversidad (Wang y Degol, 2016). En este sentido, es fundamental que los estudiantes y los

profesores cuenten con la capacidad de generar buenas relaciones, lo que se denomina un buen

“clima escolar”. Se entiende que en el proceso de enseñanza la figura del docente desempeña un

importante papel ya que también se le considera un comunicador; para algunos, se le debe

atribuir el rol tanto emisor como receptor. Hay, al menos, tres modelos comunicativos que forman

el comportamiento del docente en relación a sus alumnos: el primero es el modelo informativo

(unidireccional), el modelo interactivo (bidireccional) y el modelo retroactivo (bidireccional con

retroalimentación). Cada uno de estos modelos conlleva a modo de ejemplo pasajes de contenido

significativo en el sentido de que el estudiante es un receptor y el docente un emisor de discurso

(Juraz et al., 2024).

La dimensión escolar puede llegar a ser vista desde un enfoque positivo y uno negativo,

en conjunto con un conjunto de variables que intervienen en el enfoque general. Esto puede

generar una variedad de sentimientos y percepciones en los estudiantes sobre su integración al

aula y las ganas que tengan de asistir a las clases, que a la larga se traduce en un impacto en su

desempeño académico. Además, esta dimensión también tiene un papel crucial en la auto imagen

que se tiene el alumno y su autoestima, así como en el crecimiento personal. Por lo tanto,

considerando el impacto que se tiene en el clima escolar, es necesario tener en cuenta diferentes

elementos para asegurar la creación de un espacio del que los estudiantes puedan aprovechar. Con

importancia que se mida el respeto y la empatía, así como que las interacciones sociales sean

fomentadas. También se tiene que asegurar que todas las oportunidades de participación que se

presenten, estén balanceadas, para contribuir en la actitud de todos los miembros de la comunidad

educativa (Mardones, 2023).

2.3.3.3 Acompañamiento pedagógico personalizado

Valencia et al. (2024)  menciona que el acompañamiento pedagógico, en este contexto, es

nuevamente un apoyo al aprendizaje donde se llama a un ejecutivo escolar calificado para

proporcionar ayuda constante guiada de manera individual. Es necesario que el profesional tenga

las competencias emocionales adecuadas, buenas habilidades interpersonales y un entendimiento

pedagógico apropiado reforzado por un conocimiento práctico de la materia relevante. Este

enfoque es participativo y constructivo, ya que existe interacción constructiva y comunicativa

entre el supervisor y los estudiantes. Tal sinergia ayuda a mejorar el rendimiento de ambas partes

 el propósito de construir relaciones interpersonales dentro del entorno escolar, es de suma



y, por lo tanto, maximiza el aprendizaje de los estudiantes.

En segundo lugar, Mendoza y Cárdenas (2022b) han señalado la necesidad de identificar

primero los factores que podrían limitar la participación de los padres para desarrollar e

implementar estrategias de intervención apropiadas en las escuelas, particularmente aquellas que

invitan a la participación de los padres. También reconocen que los padres son las personas más

influyentes en el éxito académico de sus hijos. Por lo tanto, se enfatiza la necesidad de resaltar el

vínculo familiar, el cual se considera muy importante para el crecimiento y desarrollo de un

individuo, particularmente durante los años de crecimiento.

En los ambientes de aprendizaje, se hace énfasis en el desarrollo de las habilidades

profesionales de los docentes en el área de la práctica pedagógica con la ayuda externa, y este

último se define como el apoyo per educativo en el aula. En la sociedad actual se requieren

pedagogos que se autonombren, sientan capaces de desenvolver el cómo enseñar, el cómo crear

actividades de aprendizaje y cómo reflexionar, evaluar y modificar la práctica en las comunidades

educativas. De este modo, es muy válido que los especialistas intercambien puntos de vista sobre

cuestiones pedagógicas y técnicas para mejorar la actividad de los docentes. No obstante, en

Latinoamérica, esa forma de acción se da, o no se da, a través de desarrollos curriculares que

promueven la colaboración interinstitucional. Se llega así a la conclusión que la actividad de

acompañamiento entre docentes presenta muchas restricciones, lo que exige su solución (Paredes

et al., 2025).

2.3.3.4 Factores familiares (calidad familiar, entorno social, situación económica) y

rendimiento académico

Hoy en día, al problema que hay que resolver son los factores que obstaculizan el

rendimiento escolar y su relación con las causas que dan lugar a la existencia de tales factores.

Como lo explican Espinel y Feo (2022), resulta importante reconocer estos dos grupos de

factores de riesgo para la práctica de intervenciones. Están por un lado los factores académicos,

que implican problemas de escolares que impiden que un estudiante alcance un rendimiento

óptimo, y esto puede resultar en un ciclo de fracasos sin fin. Por otro, los factores sociales, que

involucra contextos o demográficos como el nivel de renta familiar, el nivel educativo de los

padres o el sistema familiar. Estos factores se ha constatado que vulneran el desempeño escolar y

por consiguiente se incrementan las posibilidades de abandono escolar.

La interacción entre los contextos sociales, económicos y familiares, y el rendimiento

académico, se ha desarrollado e investigado en varios contextos educativos, particularmente en

entornos escolares formales. Los estudiantes, sus familias, la comunidad en la que residen y la

escuela a la que asisten corren el riesgo no solo de pertenecer a un grupo de bajos ingresos o vivir

en viviendas de calidad inferior, sino también de considerar el entorno de las aulas que asisten, el

impacto de los acontecimientos naturales en la escuela, y/o la situación educativa y financiera de

los padres que limita su disponibilidad para estudiar con los niños y gestionar las relaciones

(Bazán et al., 2021).

Es necesario tomar en cuenta también una serie de factores familiares en el rendimiento

académico de los hijos. Tales como las prácticas de crianza, la salud mental de los padres, las

relaciones entre ellos, así como la parentificación de la educación en el hogar. Al igual que el

trabajo de Espinel y Feo (2022), la acumulación de factores de riesgo relacionados con la familia



se encuentra asociada a las dificultades escolares de los jóvenes. Esto significa que el papel de la

familia en la vida escolar está condicionado no solo por los medios económicos o la educación.

Existen otros tales como, el nivel de cohesión familiar, la convivencia y el nivel de apoyo

emocional que perciben los hijos. Así, en familias que están social y económicamente

desfavorecidas, aquellas que son muy unidas con altos niveles de afecto y buenas relaciones

tienden a darle a sus hijos mucha mejor oportunidad de terminar la educación secundaria

obligatoria y en muchos de estos casos continuar con la post secundaria.

2.4 Fases de implementación

El tercer grado de subnivel básica elemental en la escuela de educación básica “Abdón

Calderón Garaicoa” cuenta con 3 docentes encargados de los paralelos. Actualmente, esta unidad

educativa está conformada con una infraestructura adecuada para desarrollar charlas de apoyo y

motivación dirigidas a los padres de familia.

Durante el desenlace del presente trabajo de investigación se detectó la escasa

participación 
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 , lo cual ha impactado

directamente en el rendimiento académico de cada uno de ellos, por este motivo es importante

fortalecer la relación entre la familia y la escuela, de esta forma, se sugiere como propuesta

impartir charlas de apoyo y motivación que cuentan con actividades de reflexión direccionadas a

la familia para potenciar su participación en la educación de cada uno de sus representados.

El objetivo principal de la propuesta está enfocado en promover la relación afectiva entre

estudiantes y sus familias, a través de habilidades de comunicación y la consolidación del rol de

la familia como agente de apoyo y motivación con el fin de impulsar un rendimiento académico

óptimo.

2.4.1. Fase de construcción

Para está fase de desarrollo de la propuesta antes mencionada se llevó a cabo la búsqueda

de artículos científicos relevantes para recolectar información acerca de la importancia de la

colaboración entre la familia y el proceso educativo, estrategias para mejorar la comunicación, el

apoyo emocional y las diversas formas de motivar a los estudiantes con el fin de mejorar su

desempeño escolar.

La información recolectada es de tipo operativa, por lo que permite desarrollar

adecuadamente las diferentes actividades que se van a realizar en las charlas motivacionales, por

ejemplo, los talleres interactivos y los espacios de reflexión los cuales permitirán la comprensión

acerca de la relación escuela-familia.

Durante la elaboración del programa de charlas de apoyo y motivación, se tomó en cuenta

varios factores como el acompañamiento familiar y sus beneficios dentro del proceso académico,

la necesidad de incrementar la motivación en los estudiantes, las habilidades de comunicación

efectiva y la participación de cada actor educativo.

2.4.2 Fase de socialización

Una vez realizada la fase de construcción de la propuesta integradora, se procedió a

 de la familia en el proceso educativo de los estudiantes



ejecutar la socialización a los docentes de forma presencial en las instalaciones de la escuela de

educación básica “Abdón Calderón Garaicoa”, la cual tuvo como objetivo principal dar a conocer

acerca del contenido y temas específicos que serán abordados durante las charlas a los padres de

familia. Además, durante la socialización también se contó con la presencia de las autoridades de

la institución educativa, en donde se trató sobre la importancia de su participación activa como

agentes facilitadores durante el proceso de enseñanza aprendizaje, considerando que, esta

socialización pretende que losmaestros actúen como mediadores entre los autores del proyecto y

los padres de familia, asegurando una implementación efectiva de las charlas planificadas.

2.4.3 Desarrollo de la propuesta

La propuesta integradora surge de la integración de las familias en el quehacer educativo

de los estudiantes, siendo es el principal objetivo del programa. Es necesario que todos los

miembros de la familia colaboren y ofrezcan soporte emocional para el bienestar del alumno. El

objetivo de dichas sesiones es concientizar, educar y habilitar a los padres con herramientas útiles

que estén en coherencia con los objetivos académicos y socioemocionales de los niños. De tal

forma que, esta propuesta está estructurada en tres charlas dirigidas a los padres de familia con

una duración de dos horas cada una, la cual se la impartirá en la escuela de educación básica

“Abdón Calderón Garaicoa” de la ciudad de Pasaje. A continuación, se describen las charlas:

Charla 1: “La familia como agentes de apoyo”

� Objetivo general: Fortalecer el papel de la familia como agente de apoyo y motivación

en el proceso académico de los estudiantes.

� Contenido: Importancia del apoyo familiar, factores claves del apoyo, estrategias

motivacionales y construcción de un ambiente propicio.

Charla 2: “Autonomía Académica en estudiantes”

� Objetivo general: Fortalecer el papel de la familia como agente de apoyo y motivación

en el proceso académico de los estudiantes.

� Contenido: Importancia de la autonomía académica, habilidades para fomentar la

autonomía y estrategias para guiar sin invadir.

Charla 3: “Comunicación efectiva para resolver conflictos académicos”

� Objetivo general: Fortalecer el papel de la familia como agente de apoyo y motivación

en el proceso académico de los estudiantes.

� Contenido: Importancia de la comunicación efectiva, habilidades esenciales y técnicas

para resolver conflictos.

2.4.3.1 Estimación del tiempo

N° Actividades Tiempo

1 Estructuración de la información correspondiente a la propuesta 2 semanas

2 Diseño de la propuesta 2 semanas

3 Redacción del marco teórico  4 semanas

4 Elaboración del diseño de la propuesta 5 semanas

5 Descripción de las partes y actividades de la propuesta 2 semanas

6 Presentación y evaluación de la propuesta a la institución 1 semanas

7 Aceptación de la propuesta 1 semana



Tiempo 17 semanas

Nota. Esta tabla muestra la estimación del tiempo de las actividades de la propuesta

2.4.3.2 Cronograma de actividades

Actividades

Meses y Semanas

Octubre Noviembre Diciembre Enero

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Revisión de la

metodología,

instrumentos y resultados

del capítulo

2 Elección de la propuesta

y el tema de la

investigación

3 Validación de la

propuesta integradora de

investigación.

4 Descripción de la
propuesta integradora

5 Sistematización de

objetivos

6 Desarrollo de los

componentes estructurales

7

Revisión y
Recolección de

información para la

construcción del marco

teórico de la propuesta

8 Fundamentación y

elaboración del marco
teórico operacional



9 Desarrollo de las fases de

implementación

10 Fase de Construcción

11 Fase de socialización

12 Desarrollo de la propuesta

13 Elaboración y finalización

de la propuesta

14 Estimación del tiempo,

cronograma de

actividades y recursos

lógicos

15 Análisis de la dimensión

técnica de

implementación de la
propuesta.

16 Análisis de la dimensión

social de implementación

de la propuesta.

17 Análisis de la dimensión

ambiental de la de

implementación de la

propuesta

18 Conclusiones y

recomendaciones

Nota. Esta tabla muestra el cronograma de las actividades de la propuesta integradora

2.5 Recursos lógicos

Actividad: Construcción y Socialización Duración: 17 semanas

A. TALENTO HUMANO

N° Denominación Tiempo Costo Total, USD

2 Autores 17 semanas $ 0,00 $ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00

B.  RECURSOS MATERIALES

N° Descripción Cantidad
Precio

Unitario
Precio Total



1 Papel A4 (resma) 2 $ 3,50 $7,00
2 Impresiones 600 $0,04 $24,00

3 Transporte 3  $30,00

SUBTOTAL $61,00

C.  RECURSOS DIGITALES

N° Descripción Cantidad
Precio

Unitario
Precio Total

1 Servicio de internet 1 $25,00 $25,00

2 Proyector de imágenes 1 $30,00 $30,00

SUBTOTAL $55,00

TOTAL A+ B + C = $116,00

Nota. Esta tabla muestra los recursos lógicos de la propuesta integradora
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La involucración de las familias en la educación de sus hijos requiere de charlas de apoyo

y motivación, que son de fácil implementación y cuentan con recursos técnicos accesibles en el

contexto educativo. La Organización de las sesiones está compuesta por estrategias participativas

y dinámicas, por lo que pueden ser caminadas con un proyector, material impreso, material

audiovisual y otros recursos sencillos. Igualmente, el equipo docente que se seleccione para la

elaboración de estas charlas podrá irse formando en habilidades comunicativas y pedagógicas, lo

que garantizará una adecuada transmisión del contenido adquirido. Los temas son susceptibles a

ser ajustados conforme al nivel académico de los usuarios, para que sean comprensibles y

apropiados. El cronograma de implementación, que es de carácter secuencial y en sesiones con

tiempo delimitado, permite utilizar bien el tiempo escolar sin afectar el normal desarrollo de las

sesiones educativas diarias. De esta forma, desde el aspecto técnico, se puede considerar la

propuesta como viable y sostenible, ya que se refleja en la logística y recursos humanos

disponibles de la institución educativa.

3.2 
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La propuesta tiene un impacto social de muy alto significado porque permite involucrar a

las familias en el proceso educativo, generando en los padres, en los alumnos y en la escuela un

sentimiento de corresponsabilidad. Al concientizar a las familias sobre su papel en el proceso de

ayuda académica, se contribuye en el reconocimiento de roles más efectivos y sólidos entre los

integrantes de la familia, ayudando a la mejora de la cohesión social. Aparte de esto, la propuesta

incluye actividades conducentes al diálogo e interacción entre las familias y la comunidad

educativa, lo que incrementa la confianza y ayuda, por ejemplo, a que el clima escolar sea más

colaborativo. Con la situación actual, donde las relaciones familiares a veces son afectadas por

 Capítulo III. Valoración de la factibilidad

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta

 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta



factores económicos, esta propuesta llega a ser un punto de partida para que los padres cuenten

con herramientas prácticas que les permitan incorporar un apoyo real hacia sus hijos, en su

desempeño académico y en su formación integral, más aún.

3.3 
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La propuesta se implementa de manera que no sea sobreexplotada de factores físicos y

tecnológicos. Las charlas se pueden realizar en espacios que ya pertenecen a la infraestructura de

la institución educativa, tales como auditorios y aulas, con lo que no se requerirá de un

fortalecimiento de la infraestructura. De igual forma, se integrarán medios digitales en la difusión

de la información, por lo que se hará un uso mínimo de materiales impresos. Este enfoque no

solo significa que se reduzcan costos, sino que se logra construir una conciencia ecológica entre

los participantes que pueden llevar estas prácticas al hogar. De este modo la propuesta es

ambientalmente factible y sirve para sensibilizar de la necesidad de cuidar el entorno en todas las

actividades que tienen que ver con el ejercicio pedagógico y la vida doméstica.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

En base a los objetivos específicos, se han llegado a las siguientes conclusiones:

Los factores que ocasionan que los padres de familia no participen en la formación del

estudiante son la falta de tiempo, el bajo nivel de formación académica y el bajo nivel

económico.

Las consecuencias que genera la poca inserción de la familia en el proceso áulico son el

desánimo, los problemas de atención y el bajo aprovechamiento académico.

Las formas de inclusión a los padres de familia en el proceso educacional de sus hijos son

las charlas motivacionales, los talleres de inserción y los eventos escolares realizados entre

docentes y padres de familia.

 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta



Recomendaciones

Que los docentes implementen un programa de técnicas de apoyo y motivación dirigido a

los padres de familia para desarrollar habilidades parentales y así fomentar la participación activa

en la formación académica de los estudiantes.

Que las autoridades de la institución educativa planifiquen programas de consejería

familiar dirigido a los padres de familia a través de apoyo psicológico para abordar los problemas

que puedan afectar el bienestar emocional y el rendimiento académico de los estudiantes.

Que los docentes organicen eventos y actividades escolares a través de jornadas de

puertas abiertas donde los padres de familia puedan visitar las aulas a fin de interactuar con los

docentes y observar las actividades de sus hijos.

Capítulo I. Diagnóstico del objeto de estudio
1.1 Concepciones - Normas o Enfoques Diagnóstico
1.1.1 Objeto de Estudio - Selección y Delimitación del Tema
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1.1.3 Problema de Investigación
1.1.3.1 Problema central
1.1.3.2 Problemas complementarios

1.1.4 Objetivos de la Investigación
1.1.4.1 Objetivo General
1.1.4.2 Objetivos Específicos

1.1.5 Marco Teórico
1.1.5.1 Marco conceptual
� La familia
� Tipos de familia
� Importancia de la familia
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� Tipos de padres
� Entorno familiar favorable
� Entorno familiar desfavorable
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� Rendimiento Académico
� Factores que intervienen en el rendimiento académico
� Impacto de la estabilidad familiar en el rendimiento académico
� Relación entre el trabajo de los padres y el tiempo dedicado al apoyo escolar
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� Participación de los padres en las actividades escolares
� Estrategias de comunicación efectiva entre padres e hijos
� Rol de la escuela en la capacitación de padres para apoyar el rendimiento académico

1.1.6 Hipótesis
1.1.6.1 Hipótesis Central
1.1.6.2 Hipótesis Particulares
� Hipótesis particular 1
� Hipótesis particular 2
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1.2 Descripción del Proceso Diagnóstico
1.2.1 Descripción del Procedimiento Operativo
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1.2.4.2 Selección de variables e indicadores
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1.3 
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Resumen 

La participación activa de la familia a lo largo de la vida escolar ha sido un factor clave para lograr 

la excelencia en el ámbito educativo, es por tal razón, que el escaso involucramiento de los padres 

de familia afecta directamente el desempeño y rendimiento académico de los estudiantes. Por ende, 

se pretende determinar la repercusión de la familia en el rendimiento académico de los estudiantes 

de tercer grado, asignatura Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, periodo lectivo 

2024-2025. El enfoque de la investigación fue de tipo cuali-cuantitativo con un nivel de estudio 

explicativo, con una modalidad bibliográfica y de campo, la muestra está conformada por 90 padres 

de familia de estudiantes de tercer grado y tres docentes de Lengua y Literatura, las técnicas de 

investigación fueron la entrevista y la encuesta. Los resultados muestran una escasa participación 

de las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje, ocasionado por varios factores como falta 

de tiempo, ambientes de aprendizaje inadecuados, bajo nivel de formación académica, bajo nivel 

económico y falta de apoyo emocional. La propuesta se titula: “Charlas de apoyo y motivación 

dirigido a la familia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes”, la cual busca 

fomentar la participación familiar en la educación mediante sesiones de apoyo y motivación, 

potencializando el rendimiento académico de los estudiantes. Además, las charlas están enfocadas 

a mejorar la comunicación efectiva dentro de la familia, propiciar la motivación y apoyo, 

desarrollar un ambiente alentador y fomentar la participación activa en el proceso educativo.  

 

Palabras claves: Familia, rendimiento académico, Lengua y Literatura, participación 

familiar 
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Abstract 

The family's active participation throughout school life has been a key factor in achieving 

excellence in the educational field, which is why parents' low involvement directly affects students' 

academic performance and achievement. Therefore, it is intended to determine the impact of the 

family on the academic performance of third-grade students, Language and Literature subject, 

Abdón Calderón school, Pasaje, school year 2024-2025. The research approach was qualitative-

quantitative with an explanatory level of study, with a bibliographic and field modality, the sample 

is made up of 90 parents of third-grade students and three Language and Literature teachers, the 

research techniques were the interview and the survey. The results show that the low participation 

of families in the teaching-learning process is caused by several factors such as lack of time, 

inadequate learning environments, low level of academic training, low economic level, and lack of 

emotional support. The proposal is entitled: “Support and motivation talks aimed at families to 

improve students’ academic performance”, which seeks to promote family participation in 

education through support and motivation sessions, enhancing students’ academic performance. In 

addition, the talks focus on improving communication within the family, fostering motivation and 

support, developing an encouraging environment and encouraging active participation in the 

educational process. 

 

Keywords: Family, academic performance, Language and Literature, family participation 
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Capítulo I. Diagnóstico del objeto de estudio 

1.1 Concepciones - Normas o Enfoques Diagnóstico 

A lo largo de los últimos años, la escasez de participación familiar en el proceso educativo 

de los estudiantes ha sido un tema de alto impacto, se han realizado diversas investigaciones a 

nivel mundial de este problema que genera muchas consecuencias en el ámbito escolar, entre 

ellos podemos mencionar el estudio realizado en España por Mayorga y Llerena (2021) en el cual 

se menciona que el apoyo a las tareas escolares los brinda principalmente la madre (68%), solo el 

16% de las familias cuentan con el involucramiento del padre, y otro 16% enfatiza la 

participación de ambos padres. Cabe señalar que, en las familias de bajos ingresos, el apoyo para 

completar la escuela recae asimismo en la madre (76%), mientras que la presencia del padre en 

este rol se reduce (10%).  

Por otra parte, un estudio ejecutado en Colombia por Guerra y Parra (2020) concluyen 

que el 48% de los padres de familia justifican su inasistencia a eventos escolares debido a su 

horario laboral, el 8% enfatiza que es debido a inconvenientes familiares inesperados. El 20% 

menciona que sus faltas son a causa de un factor económico, resaltando dificultades financieras 

para solventar gastos como transporte hacia la escuela. Finalmente, un 24% no cuenta con alguna 

explicación específica para su falta de responsabilidad con sus representados en la unidad 

educativa. 

Y finalmente, una investigación realizada en Ecuador determinó que los impedimentos de 

participación son los problemas de formación o nivel cultural de las familias; y la 

incompatibilidad de horarios y falta de tiempo. Aunque estas dificultades son externas al centro, 

desde la propia institución también es posible desarrollar acciones para superarla (Mendoza y 

Cárdenas, 2022). 
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El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Escuela de Educación Básica 

Abdón Calderón, se encuentra ubicada en la provincia de El Oro, en el cantón Pasaje de la 

parroquia Ochoa León. Es un centro educativo de Ecuador perteneciente a la Zona 7 

geográficamente es un centro educativo urbano, su modalidad es Presencial en jornada Matutina, 

con tipo de educación regular y con nivel educativo: Inicial y EGB. Tiene un sostenimiento 

fiscal, está en el régimen escolar y cuenta con 26 docentes y 764 estudiantes.  

En la escuela mencionada anteriormente se ha aplicado un instrumento de diagnóstico 

(ver Anexo 1) el cual ha permitido identificar que se presenta un alto porcentaje de estudiantes 

que no cuentan con el apoyo familiar en sus estudios, debido a la poca participación en el proceso 

académico estudiantil, además existen problemas como la falta de motivación en los estudiantes, 

generando un incumplimiento en tareas intra y extra curriculares en cada uno de ellos, siendo el 

punto crítico el desinterés que es frecuente por parte de sus representantes dejando como 

resultados bajos rendimientos académicos.  

En base a las debilidades que se han podido diagnosticar en la escuela, existe un nudo 

critico que requiere de una solución inmediata, puesto que afecta significativamente los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes como lo es la poca participación de la familia y su 

repercusión en el rendimiento académico, lo que genera una serie de consecuencias negativas que 

afectan no solo el desempeño escolar, sino también el desarrollo personal y las oportunidades 

futuras de los estudiantes. 

1.1.1 Objeto de Estudio - Selección y Delimitación del Tema 

Existen muchas ventajas en los estudiantes al insertar a la familia en el aula de clase entre 

ellas: Da respuesta a las necesidades, genera mayor motivación, padres satisfechos, existe un 

cumplimiento de los objetivos educativos, reducción de conflictos, responsabilidad compartida, 
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mayor productividad, mejora las actitudes, predisposición para aprender, entre otras. Todos los 

aspectos positivos que genera la inserción de la familia contribuyen a la creación de una 

educación de calidad y calidez para todos y por ello es importante que el docente inserte en la 

mayoría de las actividades (G. Zambrano y Vigueras, 2020). Por ende, la participación de la 

familia favorece notoriamente el rendimiento académico de los estudiantes aportando motivación 

y seguridad a su proceso educativo. 

La participación activa de la familia a lo largo de la vida escolar ha sido un factor clave 

para lograr la excelencia en el ámbito educativo, es por tal razón, que el escaso involucramiento 

de los padres de familia afecta directamente el desempeño y rendimiento académico de los 

estudiantes, es de atención prioritaria fomentar el interés por el proceso escolar a la familia para 

lograr una motivación en los niños y, por ende, una mejora en su aprovechamiento. En base a los 

resultados del diagnóstico, fortalecer la participación de la familia en la escuela es la base para 

lograr alcanzar la excelencia en el período académico de cada estudiante. 

Por todos los motivos mencionados anteriormente, el tema seleccionado ha sido Familia y 

su repercusión en el rendimiento académico en tercer grado, asignatura Lengua y Literatura, 

escuela Abdón Calderón, Pasaje, 2024-2025. 

1.1.2 Justificación 

La influencia de la familia en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado 

es de suma importancia, ya que el entorno familiar provee el apoyo emocional y los recursos 

necesarios para el aprendizaje. Una estructura familiar estable y el involucramiento activo de los 

padres en la educación de sus hijos pueden impactar positivamente en su motivación y 

desempeño escolar. Sin embargo, factores como la falta de comunicación, conflictos internos, y la 

ausencia de apoyo pueden crear un entorno desfavorable que afecta la concentración y el interés 
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del niño por los estudios. Por tanto, es crucial comprender y abordar la influencia de la familia 

para desarrollar estrategias educativas efectivas que mejoren el rendimiento académico y el 

bienestar general de los estudiantes. 

La participación de la familia en el proceso de aprendizaje, es parte fundamental en el 

proceso educativo de sus hijos, debido a que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es sólo 

responsabilidad de ellos, esto significa que todos deben trabajar en conjunto para poder contribuir 

al desarrollo académico dando como resultado una educación eficaz y de calidad, adaptada a las 

necesidades de los estudiantes (Guerra y Parra, 2020). 

Al ser una problemática muy compleja, está dejando graves consecuencias en los niños y 

no permite que el docente cumpla los objetivos y el desarrollo de las capacidades en los 

estudiantes. Por ende, esta investigación es importante porque permite señalar que la 

participación activa y permanente de la familia antes, durante y después del proceso educativo 

ayuda a tener una mayor autoestima, un mayor desempeño académico y sobre todo le permite al 

estudiante tener actitudes positivas para receptar adecuadamente toda información emitida por el 

docente.  

El presente trabajo de investigación representa una gran relevancia en el campo educativo 

y sobre todo, en nuestra formación como futuros docentes en Educación Básica, de modo que, se 

comprende que solo cuando exista un involucramiento de los padres de familia en la educación se 

tendrá mejores resultados tales como estudiantes motivados y con un alto desempeño en todas las 

asignaturas impartidas. 

Por esta razón, se titula “Familia y su repercusión en el rendimiento académico en tercer 

grado, asignatura Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, 2024-2025”, en base a la 

problemática que afecta mayormente en la escuela Abdón Calderón, la cual perjudica 
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directamente el desarrollo y rendimiento académico de un gran porcentaje de los estudiantes, es 

de atención prioritaria fomentar el interés de la familia en el desempeño y vida escolar de los 

niños. 

La investigación se fundamenta en la Teoría Cognitiva Social del Aprendizaje impuesta 

por Albert Bandura, enfatiza principalmente la importancia de la influencia de otras personas en 

el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de la personalidad y en la conducta de cada individuo 

(Rodríguez y Cantero, 2020). Es por tal motivo, que en base a esta teoría se analiza el impacto del 

involucramiento de la familia en el proceso educativo y como su participación activa mejora el 

rendimiento académico de los alumnos. 

De no realizarse esta investigación los aprendizajes que los discentes adquieran en el 

subnivel Básica Elemental serán muy deficientes, puesto que al no contar con un apoyo de la 

familia no existirá un interés o una motivación por parte de los estudiantes para adquirir 

conocimientos teóricos, conceptuales y procedimentales, habilidades vitales para continuar su 

etapa escolar con éxito y fortalecer su desarrollo integral.  

El proyecto de investigación representa un gran referente teórico para los docentes puesto 

que contiene toda la información necesaria y la importancia que representa el rol de la familia en 

el proceso educativo de los estudiantes. Así mismo, contiene recomendaciones de actividades que 

permiten incluir a la familia en los diferentes eventos que se realizan en la institución educativa 

para fomentar su interés por participar activamente en la vida escolar de sus representados. 

Además, es necesario precisar que este trabajo es factible ya que se cuenta con toda la 

información bibliográfica necesaria, recursos materiales económicos y humanos. Por último, se 

cuenta con la supervisión de un especialista en investigación que permitió terminar con éxito la 

investigación. 
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1.1.3 Problema de Investigación 

1.1.3.1 Problema central 

¿Cuál es la repercusión de la familia en el rendimiento académico de los estudiantes de 

tercer grado, asignatura Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, periodo lectivo 

2024-2025? 

1.1.3.2 Problemas complementarios 

• ¿Qué factores ocasionan que los padres de familia no participen en la formación del 

estudiante? 

• ¿Qué consecuencias generan la poca inserción de la familia en el proceso áulico? 

• ¿De qué maneras se puede incluir a los padres de familia en el proceso educacional de sus 

hijos? 

1.1.4 Objetivos de la Investigación 

1.1.4.1 Objetivo General 

Determinar la repercusión de la familia en el rendimiento académico de los estudiantes de 

tercer grado, asignatura Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, periodo lectivo 

2024-2025. 

1.1.4.2 Objetivos Específicos  

• Identificar los factores que ocasionan que los padres de familia no participen en la 

formación del estudiante. 

• Establecer las consecuencias que genera la poca inserción de la familia en el proceso 

áulico. 

• Establecer formas de inclusión a los padres de familia en el proceso educacional de sus 

hijos. 
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1.1.5 Marco Teórico  

1.1.5.1 Marco conceptual 

La familia 

Desde el inicio de la historia humana, la familia ha sido una presencia constante, 

sirviendo como la base fundamental de la sociedad. Esta institución nunca ha permanecido 

estática, sino que ha evolucionado junto con la sociedad, experimentando cambios significativos 

a lo largo del tiempo. La familia nuclear ha sido el pilar de la estructura familiar tradicional, pero 

también ha experimentado transformaciones. En los albores de la humanidad, las primeras 

familias se formaron de manera instintiva para protegerse y satisfacer sus necesidades básicas. 

Luego, los clanes y las familias se unieron por solidaridad y lazos de parentesco, inicialmente 

estableciendo el matriarcado y posteriormente el patriarcado, lo que condujo al reconocimiento 

de la familia primitiva. En la antigüedad, las primeras civilizaciones contribuyeron al desarrollo 

del conocimiento, la escritura, el derecho y las leyes, así como al reconocimiento y evolución de 

la familia (Toralva, 2022). 

La representación estereotipada de la familia monogámica, que antes consistía en una 

pareja compuesta únicamente por un hombre y una mujer uniendo sus posesiones materiales y 

capacidades reproductivas para formar una vida conjunta y procrear hijos, ya no es la única 

imagen de familia que los Estados deben proteger. Este estereotipo, que alguna vez fue el modelo 

predominante en ciertas culturas y se impuso a pesar de la diversidad natural y humana, ahora 

está viendo la resurgencia de otras formas de construir familias, relaciones afectivas y lazos de 

cooperación (Tapia y Quezada, 2019). 

La configuración de la familia ha sido moldeada por recorridos que definen sus 

estructuras y procesos interactivos, los cuales han sido influenciados por paradigmas culturales. 
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De esta manera, las lógicas patriarcales han impuesto jerarquías y dinámicas estructurales en el 

ejercicio de la autoridad dentro de la familia. Estas lógicas han sido cuestionadas por 

movimientos feministas que buscan redefinir los roles en la familia y en la sociedad, lo que lleva 

a que la familia deje de ser considerada simplemente un espacio privado desvinculado de lo 

político, para ser vista como un espacio micropolítico que influye en la producción y 

reproducción de las dinámicas sociales. Por lo tanto, es crucial definir a la familia como un sujeto 

político capaz de adoptar posturas críticas que vayan más allá de su papel como institución 

(Pinillos, 2020). 

A partir de lo expuesto en el párrafo anterior, es evidente que la conceptualización de la 

familia ha experimentado una evolución compleja a lo largo del tiempo, reflejando 

transformaciones en las estructuras sociales y culturales. Se han observado diversas 

configuraciones familiares en distintos entornos geográficos y culturales, cada una con sus 

propias dinámicas y roles. La familia ha sido abordada desde múltiples perspectivas, 

considerando aspectos como el poder, la autoridad y la reproducción social. Se ha cuestionado la 

noción tradicional de la familia como una institución estática, reconociendo su capacidad de 

adaptación y diversidad. Este análisis ha permitido comprender a la familia como un ente político 

y social en constante evolución. 

Los cambios en las formas en que diversas culturas conciben la institución familiar 

desafían la visión tradicional y dominante de la familia. Esta visión se centra en la familia nuclear 

compuesta por el padre, la madre y los hijos nacidos del matrimonio de la pareja. Esta 

concepción ha estado acompañada por significados sobre los roles que deben desempeñar sus 

miembros; por ejemplo, se espera que el padre asuma responsabilidades relacionadas con el 

sustento económico y la protección de la familia, mientras que a la madre se le asignan tareas de 
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crianza y cuidado del hogar. Además, se espera que los hijos internalicen los valores transmitidos 

por los padres como base para convertirse en individuos que contribuyan a la sociedad y lleven a 

cabo sus propios proyectos (Baena et al., 2020). 

La familia actual se destaca por su diversidad de formas y estructuras, que van más allá 

del modelo tradicional de la familia nuclear. Incluye configuraciones con padres biológicos, 

padres donantes, madres sustitutas, padres de crianza, entre otros. Esta variedad refleja la 

complejidad de las relaciones familiares contemporáneas, con múltiples filiaciones y vínculos 

fraternos cambiantes. La identidad de los hijos se ve influenciada por estos diversos modelos 

familiares, lo que requiere apoyo de la red familiar y social para su desarrollo psíquico. El 

proyecto de tener hijos ya no es solo un proyecto de pareja, sino también un proyecto individual. 

La globalización ha fomentado el aumento de la adopción internacional y ha complicado aún más 

la situación con los sucesivos divorcios y los hijos de diferentes parejas, lo que resulta en 

vínculos fraternos diversos, filiaciones cambiantes, y la presencia de múltiples padres o madres 

(Torner, 2019).  

Para Becerra et al. (2022) las familias han experimentado una evolución y las personas 

que las componen ya no se limitan a ser solo parientes consanguíneos. Más allá de proveer 

alimentos, las familias pueden ofrecer a las personas un sentido de seguridad psicológica y 

pertenencia tanto en situaciones simples como complejas. Por lo tanto, la evolución de las 

familias ha dado lugar a la emergencia de nuevos modelos familiares, los cuales deben equilibrar 

lo individual y lo colectivo para fomentar la construcción de la identidad familiar. A pesar de las 

transformaciones en la estructura familiar, este grupo social sigue siendo fundamental y arraigado 

en la sociedad, adaptándose a las necesidades y contextos cambiantes a lo largo del tiempo. 
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Desde otra perspectiva, según Checa et al. (2019), la familia se describe como un entorno 

propicio para el desarrollo de los individuos, donde se establecen vínculos afectivos primarios 

que influyen en la interacción social y emocional de cada persona. La funcionalidad familiar está 

relacionada con la estructura, roles, comunicación y manejo de sus subsistemas, lo que impacta 

directamente en el bienestar y desarrollo de sus miembros. La familia desempeña un papel 

fundamental en la socialización, al ser el lugar donde se establecen las bases para las relaciones 

interpersonales y el crecimiento integral de cada individuo. 

La familia es la base fundamental de la sociedad, formada por individuos unidos por lazos 

de parentesco, matrimonio o adopción. Es el primer entorno en el que se experimentan relaciones 

interpersonales y se internalizan valores y normas sociales. La familia ofrece respaldo emocional, 

seguridad y estabilidad a sus miembros. Es un espacio para compartir vivencias, fomentar el 

crecimiento personal y promover el desarrollo de habilidades sociales. Dentro de ella, se 

establecen roles y responsabilidades que contribuyen al funcionamiento y bienestar del grupo. La 

familia es un sistema en continua evolución, adaptándose a cambios sociales, culturales y 

económicos. Su relevancia radica en su capacidad para influir en la salud física, mental y 

emocional de sus integrantes (C. Pérez, 2022).  

En las últimas décadas, el concepto de familia ha experimentado una evolución 

significativa. La percepción de las familias nucleares, compuestas únicamente por padres e hijos, 

ha cambiado, dando paso a otras formas de estructuras familiares, que pueden estar basadas en 

lazos sanguíneos, matrimonio, adopciones, entre otros. Según Díaz et al. (2020), la familia, 

independientemente de la connotación que se le atribuya, cumple diversas funciones en la 

sociedad, y su valoración pública determina la protección legal expresada en el Derecho de 

Familia 
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La familia, independientemente de cómo se defina, de su naturaleza o de su clasificación, 

tiene derechos. Además, está respaldada por acuerdos internacionales y documentos oficiales, 

como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que en su artículo 16 reconoce 

a la familia como un "elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la protección 

tanto de la sociedad como del Estado". Asimismo, tanto la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) como la Constitución Política del Perú, en su capítulo VI, artículo 69, hacen 

referencia a la protección de la familia. Es evidente que no se hacen distinciones respecto a 

ningún tipo específico de familia, sino que se la considera tal como está constituida, es decir, de 

manera integral. 

Frente a estas definiciones, se ha descrito la conceptualización de familia desde las 

perspectivas actuales. La familia es un conjunto de individuos unidos por lazos emocionales, de 

parentesco, legales o de convivencia, que comparten un proyecto de vida en común. Es una 

institución social esencial donde se ofrece respaldo emocional, educativo, financiero y de 

protección, y donde se transmiten valores, tradiciones y herencia cultural de una generación a 

otra. La familia puede tomar diversas formas y estructuras, adaptándose a la diversidad de 

relaciones y vínculos emocionales presentes en la sociedad. 

Tipos de familia 

Desde la perspectiva de Malpartida (2020) a la familia se la puede clasificar de acuerdo a 

la integración familia, por el número de sus integrantes y desde el punto de vista de su desarrollo 

social: 

Según su integración familiar se clasifican en: 

• Familia Integrada: los padres viven el mismo hogar y cada quien cumple su rol de 

padre. 
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• Familia semi-integrada: los padres viven el mismo hogar, pero uno de los dos no 

cumple su rol de padre 

• Familia desintegrada: uno de los padres no vive en el hogar, ya sea por divorcio, 

muerte o abandono, desintegrando de esta manera a la familia. 

Según su número de miembros se clasifican en: 

• Familia nuclear: está formada por los dos miembros de sexos diferentes que cumplen 

el papel de padres y los hijos (dos generaciones). 

• Familia extensa: es la agrupación de los padres que se unen con los abuelos, tíos, 

primos, entre otros (más de dos generaciones). 

• Familia monoparental: uno de los padres vive en el hogar con sus hijos, como 

consecuencia de divorcio, muerte o abandono. 

Según el punto de vista de su desarrollo social se clasifican en: 

• Familia moderna: aparte de trabajar el papá también trabaja la mamá para sostener el 

hogar. 

• Familia tradicional: solamente el papá trabajar y la mamá colabora con el cuidado de 

sus hijos. 

• Familia primitiva o arcaica: es cuando la familia trabaja en agricultura para sostener el 

hogar. 

Para Oliva (2022), en la actualidad, se ha observado una diversidad de tipos de familia 

que requieren una tipología para comprender sus estructuras en evolución. Se han identificado 

modelos como familias multigeneracionales, poliamorosas y homoparentales, cada una con 

elementos distintivos en su organización. La reglamentación legal debe adaptarse a estas nuevas 

formas familiares para garantizar derechos y un reconocimiento adecuado en los sistemas 
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jurídicos. La literatura jurídica destaca la transformación acelerada de las familias y la necesidad 

de comprender y regular estas nuevas realidades para evitar discriminación y violaciones a los 

Derechos Humanos. 

En resumen, el documento menciona distintos tipos de padres, como los tradicionales, 

modernos y aquellos con enfoque primitivo. Es crucial señalar que estas categorías podrían ser 

vistas como simplistas y no logran capturar la complejidad de las dinámicas familiares actuales. 

La clasificación basada en roles económicos y laborales puede ser limitada, ya que las familias 

contemporáneas tienden a tener estructuras más diversas y flexibles. Además, etiquetar a las 

familias como primitivas o arcaicas podría ser despectivo y no reflejar la diversidad cultural y 

social de las familias en la actualidad. 

Importancia de la familia 

La familia desempeña un papel fundamental en el desarrollo de esta habilidad durante la 

infancia y la adolescencia, contribuyendo de manera significativa a la adquisición de habilidades 

sociales necesarias para una buena integración social de los hijos. Es un ámbito de gran 

importancia para este proceso de aprendizaje, ya que en las interacciones personales que tienen 

lugar en el seno familiar, se experimentan a diario diversas emociones que reflejan posturas ante 

circunstancias específicas. Esto requiere un aprendizaje para gestionarlas adecuadamente y no 

afectar el funcionamiento familiar (Suárez y Vélez, 2018). 

Por otra parte, la influencia de la familia en el desarrollo social, emocional, afectivo, 

moral y cognitivo de cada individuo es directa, afectando su desarrollo integral. Esta influencia 

abarca los aspectos conductuales, que en última instancia son la expresión observable de muchos 

otros procesos subyacentes, como los procesos psicológicos y afectivos. Además, lo conductual 

está intrínsecamente ligado al ámbito social, ya que representa la forma en que el individuo 
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interactúa con los demás y los medios que utiliza para ello. Esto subraya la importancia del 

cumplimiento de normas y reglas, así como la necesidad de que los padres apoyen este 

aprendizaje y contribuyan a un entorno familiar favorable (Checa et al., 2019). 

Gracias a las múltiples perspectivas que han surgido, la importancia de la familia está 

adquiriendo diversos matices. Como señala Ramírez (2024), la familia es un bien común de 

interés general; esto no solo implica que contribuye al bien común, sino que también forma parte 

del bien común de la sociedad. Para comprender esta idea, es relevante considerar la valoración 

de la racionalidad interpersonal. De esta forma, se hace evidente que, como parte de cualquier 

núcleo familiar, el proceso de aprendizaje que se ha mencionado representa un desafío 

significativo al intentar establecer un entorno coherente en el cual el educando pueda comprender 

la magnitud de los conocimientos a los que está expuesto y, sobre todo, aplicarlos a la realidad 

del entorno en el que vive. 

Basándonos en las premisas anteriores, es importante destacar que la familia es una 

institución de gran relevancia en la actualidad. Dentro de ella, las personas se relacionan entre sí 

siguiendo ciertas reglas de organización, lo que permite a los individuos establecer los vínculos 

necesarios para una comunicación efectiva entre grupos, así como integrarse a la sociedad. De 

esta manera, la familia abarca la virtud de cuidar a sus miembros, ya sean de lazos de parentesco, 

consanguíneos o afines, y tiene como objetivo principal guiar a sus integrantes para enfrentar el 

entorno en el que se desenvuelven, ya sea en aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, 

entre otros. 

Funcionalidad familiar 

Según Reyes y Oyola (2022), la unidad familiar representa el pilar fundamental para el 

progreso y la evolución de los seres humanos. Esta transmite principios, tradiciones y 
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convicciones dentro del círculo familiar, y las contribuciones emocionales y materiales que 

realiza se convierten en el sustento del crecimiento y bienestar de sus integrantes. Asimismo, la 

familia desempeña un papel crucial en la sociedad, ejerciendo una influencia directa y temprana 

en la educación de las personas. De manera similar, la estructura y la función familiar constituyen 

la base del comportamiento individual y del desarrollo de la personalidad. 

De acuerdo con el tipo de funcionamiento familiar, las familias pueden clasificarse como 

funcionales o disfuncionales. Según Vallejos y Vega (2020), las familias funcionales se 

caracterizan por mantener relaciones saludables, una comunicación efectiva, la libertad de 

expresar preguntas e inquietudes, y la capacidad para resolver los distintos problemas que puedan 

surgir en el ámbito familiar. Por otro lado, si algún factor amenaza la estabilidad de la familia, 

esta puede volverse disfuncional, presentando problemas de comunicación, discordia, 

desintegración familiar y dificultades generalizadas de adaptación, lo que resulta en un 

desequilibrio en la estructura familiar. 

Robles y Moya (2019) abordan detalladamente la funcionalidad familiar, resaltando las 

complejas interacciones entre los miembros de la familia para afrontar desafíos, expresar 

emociones y adaptarse a cambios. Se examinan dimensiones clave como la unión, el apoyo, la 

expresión y las dificultades, evidenciando que, si bien estas no inciden de manera significativa en 

el rendimiento académico, se observan diferencias en función del género. Se subraya la 

importancia de la participación activa de los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

sus hijos, destacando su impacto directo en los logros académicos y la formación de valores de 

los estudiantes. La investigación pone de relieve la relevancia de comprender y fortalecer las 

dinámicas familiares para promover un entorno propicio para el desarrollo integral de los niños y 

jóvenes. 
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Derivado de los conceptos previamente analizados, la unidad familiar es esencial para el 

progreso y bienestar de sus miembros, transmitiendo principios y tradiciones que sustentan su 

desarrollo integral. Las familias funcionales, con relaciones saludables y una comunicación 

efectiva, proporcionan un entorno propicio para el crecimiento de sus integrantes. Por otro lado, 

las familias disfuncionales, con problemas de comunicación y discordia, afectan negativamente el 

bienestar y la adaptación de sus miembros. La participación activa de los padres en la educación 

de sus hijos impacta directamente en los logros académicos y la formación de valores. Fortalecer 

las dinámicas familiares positivas es crucial para asegurar un entorno que favorezca el desarrollo 

integral de los niños y jóvenes, subrayando la importancia de intervenir en contextos familiares 

desfavorables. 

Tipos de padres 

Para Vega (2020a) se identifican tres tipos de patrones parentales: autoritativos, 

autoritarios y permisivos: 

• Padres autoritativos: Se caracterizan por seguir las reglas y al mismo tiempo mostrar 

cariño hacia los niños. Toman decisiones respetando la individualidad y opiniones de cada 

miembro. 

• Padres autoritarios: Se caracterizan por intentar controlar el comportamiento de los niños 

con reglas incuestionables e imponerles castigos corporales si no las cumplen. 

• Padres permisivos: Se caracterizan por mostrar un alto nivel de afecto y, al contrario, 

tener poco control sobre el mal comportamiento de sus hijos, ya que no suelen seguir las 

normas vigentes en el hogar. 

No obstante, Martínez et al. (2020) hace referencia al último estilo educativo conocido 

como la educación de no implicación, que implica padres que rechazan y muestran negligencia. 
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Esta forma de crianza se caracteriza por ser poco exigente, combinada con una actitud indiferente 

o de rechazo; los padres muestran escaso compromiso con el cuidado del niño, hacen solo un 

mínimo esfuerzo en proveer alimentación y vestimenta, y disponen de poco tiempo y energía para 

compartir con sus hijos 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de padres: 

autoritativos, autoritarios, permisivos y desinteresados. Los padres autoritativos combinan 

firmeza con afecto, fomentando el respeto y la individualidad de los hijos. Los padres autoritarios 

buscan controlar a través de normas rígidas y castigos físicos. Por otro lado, los padres 

permisivos muestran altos niveles de afecto, pero tienen poco control sobre las conductas de sus 

hijos. Finalmente, los padres desinteresados no prestan atención a ningún aspecto educativo de 

los hijos, incluso cuando la institución presenta quejas sobre el mal comportamiento del alumno, 

lo que puede llevar a que los niños tiendan a la agresión, no cumplan con sus deberes escolares y 

presenten comportamientos problemáticos. Por lo tanto, cada estilo de crianza puede influir en el 

desarrollo emocional y social de los hijos, así como en su rendimiento académico. 

Entorno familiar favorable 

En primer lugar, se puede definir el entorno familiar como el espacio que facilita el 

establecimiento de relaciones familiares, sociales e interpersonales entre cada miembro. Cada 

familia experimenta y participa en estas relaciones de manera única, lo que lleva a que cada 

familia desarrolle características propias que la distinguen de otras familias (Ruiz y Ramírez, 

2021). 

Para Durón et al. (2019) un entorno familiar positivo se distingue por contar con recursos 

sociales y físicos que fomentan el bienestar y la armonía entre sus miembros. Incluye aspectos 

como la cooperación, el adecuado desarrollo psicológico, la intimidad, un estilo parental 
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democrático, la ausencia de conflictos familiares y condiciones físicas adecuadas en el hogar. 

Este ambiente contribuye a la reducción del estrés, promueve interacciones saludables y aporta al 

bienestar personal de quienes lo habitan. La familia desempeña un papel crucial en la integración 

social y educativa de sus miembros, sentando las bases para un crecimiento positivo y proactivo 

en la sociedad. 

González et al. (2022) resaltan la importancia de un entorno familiar favorable para el 

desarrollo académico de niños sobresalientes. Se enfatiza la necesidad de que los padres 

participen activamente en la identificación y apoyo de las habilidades de sus hijos, promoviendo 

programas específicos de intervención y socioafectivos. Se menciona que los padres suelen 

sentirse limitados en su capacidad para apoyar a sus hijos sobresalientes debido a la falta de 

preparación académica y recursos. Es crucial generar espacios de formación e información para 

que los padres puedan diversificar y perfeccionar sus acciones de apoyo, superando obstáculos 

como la falta de tiempo y recursos económicos. 

Por tanto, es de gran importancia que los niños crezcan en entornos familiares agradables 

para lograr un desarrollo óptimo, ya que es aquí donde adquieren las primeras pautas de 

comportamiento, valores e ideales, y se forman características propias influenciadas en gran 

medida por este entorno. El otro contexto cercano en el que se desarrolla el niño es la escuela; 

algunos autores señalan que uno influye en el otro y viceversa. Por lo tanto, se busca mantener 

una colaboración conjunta para lograr un mayor éxito en el progreso del alumno. 

Entorno familiar desfavorable 

Un entorno familiar desfavorable se caracteriza por la presencia de disfuncionalidades, 

falta de claridad en la autoridad y objetivos familiares, lo que puede generar riesgos para sus 

miembros, especialmente para los más vulnerables como los niños pequeños. Este tipo de entorno 
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suele carecer de una figura de autoridad clara, comunicación efectiva y recursos necesarios para 

un desarrollo saludable, lo que puede impactar negativamente en el bienestar emocional, social y 

académico de los individuos que lo conforman. La falta de estabilidad, apoyo emocional y 

estructura en un entorno familiar desfavorable puede influir en el rendimiento escolar, la 

autoestima y el desarrollo integral de sus integrantes (Manjarrés et al., 2024). 

Es importante destacar que los marcadores sociales significativos se relacionan con 

cuestiones de vivienda, socialización, desigualdades de género, racismo, ingresos, acceso a 

bienes, salud, educación y también con mecanismos de protección social. Así, se pueden realizar 

análisis que afecten tanto a la educación de los hijos como a la convivencia familiar, a la forma 

en que las parejas se organizan frente a los nuevos desafíos de la convivencia. Esto valora la 

capacidad de la familia para hacer frente a este contexto de mayor dificultad, pero también abre la 

posibilidad de examinar movimientos que señalan a la familia como un lugar de exposición a la 

violencia y no de protección en un período muy emocionalmente movilizador (Scorsolini, 2023).  

Concluyendo a partir de los conceptos previamente analizados, un entorno familiar 

desfavorable, caracterizado por disfuncionalidades y una falta de claridad en la autoridad y los 

objetivos familiares, puede generar riesgos significativos para sus miembros, especialmente los 

niños. La ausencia de una figura de autoridad clara, una comunicación efectiva y los recursos 

necesarios impacta negativamente en el bienestar emocional, social y académico de los 

integrantes. Además, los marcadores sociales como vivienda inadecuada, desigualdades de 

género, racismo, ingresos bajos y acceso limitado a bienes y servicios complican aún más el 

desarrollo integral de los niños. La inestabilidad y la falta de apoyo emocional en un entorno 

familiar desfavorable influyen directamente en el rendimiento escolar y la autoestima de los 
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niños, subrayando la importancia de abordar estos factores para garantizar un desarrollo saludable 

y proteger a los más vulnerables en contextos familiares y sociales adversos. 

Rol de la familia en la escuela 

Durante mucho tiempo, la educación ha realizado esfuerzos para integrar a las 

instituciones, maestros y familias en beneficio del desarrollo de los estudiantes. Esto se ha 

convertido en un proyecto conjunto que debe incluir a todos los actores involucrados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo que los resultados de este desarrollo impacten 

positivamente en el proceso de aprendizaje y generen un mayor avance educativo. Por lo tanto, la 

colaboración de la familia en la educación de los hijos se relaciona con una reacción y una actitud 

positiva hacia la escuela, lo que se traduce en logros óptimos en lectoescritura, en actividades 

escolares de mayor calidad y destacadas, y en un rendimiento académico global sobresaliente 

(Cansaya y Franco, 2023). 

La implicación de la familia en la educación es crucial, ya que implica expresar 

opiniones, tomar decisiones, proponer ideas y evaluar en los entornos educativos. Este 

compromiso va más allá de una obligación, representa una actitud voluntaria y responsable. Los 

padres juegan roles fundamentales en la crianza, el cuidado y la protección de sus hijos para 

facilitar su proceso de aprendizaje. La comunicación entre la familia y la escuela resulta vital 

para el rendimiento académico. Asimismo, la participación en la administración escolar y la 

colaboración con la comunidad son aspectos que enriquecen el entorno educativo. Por ende, se 

busca potenciar la participación de la familia en la educación escolar a través de leyes y estudios 

que fomenten y analicen esta interacción (Sucari et al., 2020). 

La participación activa de la familia en la educación es esencial para el desarrollo 

académico y emocional de los estudiantes. Cuando las familias se involucran en la vida escolar 
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de sus hijos, se fomenta un ambiente de colaboración y apoyo entre la escuela y el hogar. Este 

compromiso facilita una comunicación más fluida entre los distintos actores educativos, lo que 

repercute positivamente en el rendimiento académico y en el sentimiento de pertenencia en la 

comunidad escolar. Asimismo, la implicación de las familias en la educación promueve la 

formación de lazos sólidos entre padres, maestros y alumnos, creando un entorno propicio para el 

aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes (J. Martínez et al., 2021). 

De acuerdo con Manjarrés et al. (2024), es fundamental que la familia desempeñe un 

papel activo en esta relación, ya que esto facilita que las escuelas mejoren la educación de los 

estudiantes y reconozcan la colaboración familiar. Asimismo, la participación del entorno familiar 

desde los primeros años de la vida del estudiante se considera crucial, dado que esta interacción 

aumenta la autoestima y la confianza en sí mismos de los estudiantes, lo que en última instancia 

conduce a un mejor rendimiento académico. Al involucrar a las familias en los centros 

educativos, se contribuye a mejorar la capacidad académica y los vínculos sociales. Las prácticas 

educativas familiares pueden reconocer la dinámica familiar de cómo los padres muestran amor, 

expresan comunicación y comprensión a sus hijos, y les permiten actuar de acuerdo con la 

situación 

Por otro lado, Álvarez et al. (2022) destacan la importancia de la familia en la escuela al 

participar de manera activa en el proceso educativo de los niños, estableciendo sólidas redes de 

apoyo que fomenten vínculos fuertes. Su participación por convicción, y no por obligación, 

permite colaborar con la escuela para promover un buen desempeño escolar y una relación 

armoniosa entre la familia, la escuela y los niños. La familia es el primer agente socializador, 

encargado de educar, inculcar valores y costumbres desde los primeros años de vida, siendo 

complementaria en la formación de los niños junto con la institución educativa. 
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A partir de esta información se destaca que la integración de la familia en el proceso 

educativo es fundamental para el desarrollo académico y emocional de los estudiantes. La 

colaboración entre las instituciones educativas, los maestros y las familias crea un entorno de 

apoyo que impacta positivamente en el aprendizaje y fomenta un mayor progreso educativo. La 

implicación de los padres en la educación de sus hijos, desde expresar opiniones hasta participar 

en la administración escolar, promueve una actitud positiva hacia la escuela y se traduce en 

logros académicos destacados. Además, esta participación activa fortalece la autoestima y 

confianza de los estudiantes, mejora la comunicación entre todos los actores educativos y 

establece redes de apoyo sólidas. Al involucrarse voluntariamente en la educación, las familias 

contribuyen a crear un ambiente propicio para el aprendizaje, enriqueciendo el entorno educativo 

y potenciando el rendimiento académico y los vínculos sociales. 

Rendimiento Académico 

El desempeño académico es una de las variables principales en educación y ha sido objeto 

de numerosas investigaciones desde diversos enfoques teóricos y metodológicos debido a su 

importancia. Su concepto incluye tanto variables asociadas al estudiante como aquellas 

relacionadas con el entorno. Dentro de los factores causales se encuentran elementos atribuibles 

tanto a estudiantes como a docentes, entre ellos inciden aquellos relacionados con la motivación, 

el coeficiente intelectual y los procesos cognitivos, así como los métodos y hábitos de estudio, y 

las capacidades pedagógicas del profesor (Ramón et al., 2020). 

El desempeño académico es la manifestación de los conocimientos adquiridos por el 

estudiante como parte de su formación académica, y su capacidad de respuesta a diversos 

elementos que influyen en su desarrollo. Posteriormente, a través de las herramientas utilizadas 

por el docente, como lecciones, tareas o evaluaciones, se evalúa el nivel de conocimientos 
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alcanzados y se asigna una calificación de tipo cuantitativo. En este sentido, tanto el docente 

como el estudiante son componentes fundamentales en el proceso educativo, cuyo escenario es el 

aula de clases (Vega, 2020a). 

El rendimiento académico es un indicador crucial del nivel de logros y capacidades de un 

estudiante en el entorno escolar. Según el documento, la comunicación entre padres e hijos 

desempeña un papel fundamental en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato. 

Se destaca que la falta de comunicación puede ser una causa significativa de un bajo rendimiento, 

ya que influye en la concentración y el interés por las tareas escolares. La investigación realizada 

en el ámbito familiar, social y comunitario revela que la comunicación efectiva y la relación entre 

padres e hijos son factores determinantes para el éxito académico. Establecer un diálogo 

constante y abierto, crear un clima de confianza y demostrar interés genuino en las 

preocupaciones de los hijos son estrategias clave para mejorar el rendimiento académico y 

fortalecer el vínculo familiar (Y. Zambrano et al., 2019). 

El rendimiento académico, como una variable fundamental en el ámbito educativo, es el 

resultado de una compleja interacción entre factores individuales y ambientales. Este concepto 

abarca aspectos como la motivación, el coeficiente intelectual, los procesos cognitivos, los 

métodos y hábitos de estudio del estudiante, así como las competencias pedagógicas del docente. 

Estos elementos, combinados con las herramientas de evaluación utilizadas en el aula, como 

lecciones, tareas y exámenes, permiten medir y cuantificar los conocimientos adquiridos por el 

estudiante. Tanto el docente como el estudiante desempeñan roles cruciales en el proceso 

educativo, donde el aula de clases actúa como el escenario principal para la manifestación y 

evaluación del rendimiento académico. 
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Factores que intervienen en el rendimiento académico 

Para identificar los factores que influyen en el rendimiento académico, se considera el 

estudio realizado por Vega (2020a), quien clasifica cuatro grandes factores: institucional, 

pedagógico, psicosocial y sociodemográfico, los cuales se describen a continuación:  

• Factores Institucionales: Estos elementos externos que interactúan con el estudiante 

ejercen una gran influencia en el rendimiento académico, tales como la metodología, el 

número de alumnos, el horario, el tamaño de los grupos, el número de libros en la 

biblioteca del centro educativo, aspectos relacionados con la carrera que sigue el 

estudiante y el ambiente institucional (Vega, 2020a). En este sentido, existen aspectos que 

pueden manejarse en el contexto educativo, como la modificación de horarios o la 

reducción del número de estudiantes por grupo escolar. 

• Factores Pedagógicos: se fundamenta en el rol del profesor, las diversas estrategias de 

enseñanza empleadas, los métodos de evaluación y los materiales didácticos (Vega, 

2020a). Además, se considera la motivación recibida por los estudiantes y el tiempo 

dedicado a la preparación de clases y actividades escolares para el desarrollo del 

alumnado. 

• Factores psicosociales: Vega (2020a) resalta varios elementos que constituyen la 

personalidad del estudiante, como la autoestima, la seguridad, el estado emocional y la 

percepción del estudio, la cual también está influenciada por la importancia que el 

docente otorga al proceso de aprendizaje. En este sentido, el compromiso del estudiante 

en sus actividades escolares, utilizando sus habilidades y actitudes, le permite valorar sus 

logros académicos y sentirse orgulloso de su esfuerzo.  
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• Factores Sociodemográficos: Este aspecto hace referencia a elementos externos que están 

relacionados con la familia, como el lugar de residencia en relación con el componente 

cultural, el nivel educativo de los padres, el nivel socioeconómico (considerado como un 

factor causal del éxito o fracaso académico), el tipo de institución educativa en la que 

estudia o ha estudiado el estudiante (Vega, 2020a), y por último, un elemento relevante: el 

sexo del estudiante. Culturalmente, se considera que la posición de la mujer está relegada, 

lo que subestima su inteligencia y capacidad para lograr un buen rendimiento académico. 

Para Hidalgo et al. (2023), el rendimiento académico de los adolescentes se ve 

influenciado por diversos factores, entre los cuales destacan la comunicación familiar y el apoyo 

emocional en el hogar. La falta de una comunicación efectiva puede contribuir a problemas de 

rendimiento escolar y limitar las oportunidades educativas y profesionales de los jóvenes. Es 

crucial corregir la conducta de adolescentes infractores para su reintegración social y su 

contribución positiva a la sociedad. La comunicación familiar juega un papel fundamental en la 

integración de los jóvenes en la sociedad y en su desarrollo académico y personal. 

González et al. (2022) exploran los factores que impactan en el desempeño académico de 

niños sobresalientes, destacando la relevancia del entorno familiar en su desarrollo. Se enfatiza la 

participación activa de los padres en la identificación y apoyo de las habilidades de sus hijos, así 

como la importancia de programas específicos de intervención y socioafectivos. Además, se 

menciona que los padres a menudo se sienten limitados en su capacidad para respaldar a sus hijos 

sobresalientes debido a la falta de preparación académica y recursos. Es esencial proporcionar 

espacios de formación e información para que los padres puedan mejorar y diversificar sus 

acciones de apoyo, superando desafíos como la escasez de tiempo y recursos económicos. 
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Según los autores, los factores que impactan en el rendimiento académico son diversos y 

complejos, incluyendo aspectos como el nivel intelectual, el interés por el estudio, la 

personalidad, las habilidades, la motivación académica y el entorno familiar. Este estudio 

identifica cuatro factores principales: institucionales, pedagógicos, psicosociales y 

sociodemográficos. Es crucial reconocer la importancia de la familia, la aceptación, el control de 

los padres y el afecto en el desarrollo de una alta competencia académica. La interacción de estos 

elementos destaca la necesidad de un enfoque integral para comprender y mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Impacto de la estabilidad familiar en el rendimiento académico 

Los padres de familia son modelos en el desarrollo de los niños, ya que contribuyen a su 

crecimiento, formación y socialización. Como resultado, el niño desarrolla su propia identidad 

con características específicas. Es importante tener en cuenta que la dinámica familiar varía de un 

núcleo familiar a otro, ya que cada padre tiene su propio enfoque para criar y educar a sus hijos 

(G. Martínez et al., 2020). 

Por lo tanto, los estudiantes que crecen en un entorno familiar favorable tienden a 

alcanzar más fácilmente el éxito académico, ya que cuentan con ventajas como recibir ayuda con 

las tareas escolares, ser supervisados en su comportamiento y recibir orientación en sus acciones. 

Por el contrario, lo opuesto ocurre en un ambiente desfavorable, ya que dificulta que los 

estudiantes se sientan seguros, tranquilos y mantengan la concentración (G. Martínez et al., 

2020). 

Además, según Alama y Obaco (2024) la estabilidad familiar tiene un impacto 

significativo en el rendimiento académico, ya que un entorno familiar estable y armonioso puede 

contribuir positivamente al éxito académico de los estudiantes. La presencia de relaciones 
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familiares sólidas y apoyo emocional en el hogar puede fomentar la motivación, la autoestima y 

la concentración en los estudios. Por el contrario, la inestabilidad familiar, los conflictos 

intrafamiliares o la falta de apoyo pueden generar distracciones y dificultades que afectan 

negativamente el desempeño académico de los estudiantes. 

Bone et al. (2024) subrayan que la estabilidad familiar tiene un impacto significativo en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Una familia estable crea un entorno emocional seguro 

y constante que promueve el bienestar emocional y la concentración en el aprendizaje. El apoyo 

emocional y la estructura familiar pueden influir de forma positiva en la motivación, la 

autoestima y la capacidad de los estudiantes para enfrentar desafíos académicos, lo que se traduce 

en un mejor rendimiento escolar y una mayor satisfacción en el proceso educativo. En resumen, 

la estabilidad familiar es un factor clave en el éxito académico de los estudiantes, ya que 

contribuye a establecer las bases emocionales y psicológicas necesarias para un desarrollo 

educativo óptimo. 

La influencia de los padres en el desarrollo infantil es de suma importancia, ya que actúan 

como modelos en el crecimiento, formación y socialización de sus hijos, contribuyendo así a la 

formación de la identidad propia del niño. La dinámica familiar, la cual varía en cada núcleo 

familiar, tiene un impacto directo en el éxito académico de los estudiantes. Aquellos que crecen 

en entornos familiares favorables, donde reciben apoyo con las tareas escolares, supervisión en su 

comportamiento y orientación en sus acciones, tienen mayores probabilidades de alcanzar el éxito 

académico. Por el contrario, los estudiantes que se encuentran en entornos familiares 

desfavorables enfrentan mayores desafíos para sentirse seguros, tranquilos y concentrados en sus 

estudios, lo que afecta negativamente su rendimiento académico. 
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Relación entre el trabajo de los padres y el tiempo dedicado al apoyo escolar 

La relación entre el trabajo de los padres y el tiempo dedicado al apoyo escolar es crucial 

en la educación de los niños. Muchos padres que trabajan a tiempo completo pueden tener 

dificultades para dedicar tiempo suficiente a sus hijos en términos de apoyo escolar. Esta 

situación puede llevar a que los padres se desconecten de la educación de sus hijos, lo que a su 

vez puede afectar el rendimiento académico de los estudiantes. Es fundamental encontrar un 

equilibrio entre el trabajo y el apoyo escolar para garantizar el éxito educativo de los niños y 

fomentar una participación activa de los padres en el proceso educativo de sus hijos (Robles y 

Moya, 2019).  

Del mismo en un estudio reciente, González et al. (2022) resaltan la importancia de la 

relación entre el trabajo de los padres y el tiempo dedicado al apoyo escolar de sus hijos. Se 

señala que los padres a menudo se sienten incapaces de apoyar a sus hijos sobresalientes debido a 

una percepción de falta de nivel académico. No obstante, el estudio revela que los padres 

participantes llevaron a cabo diversas acciones de apoyo centradas en el desarrollo de las 

habilidades de sus hijos. Se destaca la necesidad de crear espacios de formación e información 

para que los padres diversifiquen y mejoren sus acciones de apoyo, superando obstáculos como la 

escasez de recursos económicos y de tiempo. 

Por otra parte Bone et al. (2024) enfatizan que la conexión entre el trabajo de los padres y 

el tiempo dedicado al apoyo escolar es crucial para el éxito académico de los estudiantes. Los 

padres pueden contribuir de manera significativa al desarrollo educativo de sus hijos al 

involucrarse activamente en su aprendizaje. Establecer horarios para estudiar, apoyar con las 

tareas diarias, cuidar la salud emocional y mantener una comunicación constante con los docentes 

son estrategias clave para mejorar esta relación y asegurar un ambiente de aprendizaje positivo y 
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productivo. La colaboración entre padres y maestros es fundamental para identificar áreas de 

mejora y desarrollar planes de acción que impulsen el rendimiento académico y personal de los 

estudiantes. 

Hidalgo et al. (2023) subrayan la importancia de la relación entre el trabajo de los padres 

y el tiempo dedicado al apoyo escolar de los hijos para su éxito académico. Cuando los padres 

logran equilibrar sus responsabilidades laborales con el tiempo dedicado a apoyar las tareas 

escolares, los niños se benefician de una mayor supervisión, orientación y motivación en sus 

estudios. La participación activa de los padres en el proceso educativo, a través de la creación de 

horarios, el apoyo en las tareas diarias y el fomento de un ambiente propicio para el aprendizaje, 

contribuye de manera significativa al rendimiento académico y al desarrollo integral de los 

estudiantes. En resumen, la relación positiva entre el trabajo de los padres y el tiempo dedicado al 

apoyo escolar es esencial para fortalecer el éxito educativo de los niños al proporcionarles el 

respaldo necesario para alcanzar sus metas académicas. 

La relación entre el trabajo de los padres y el tiempo dedicado al apoyo escolar es 

fundamental para la educación de los niños, ya que los padres que trabajan a tiempo completo a 

menudo enfrentan dificultades para proporcionar el apoyo académico necesario, lo que puede 

afectar negativamente el rendimiento escolar de sus hijos. Estudios recientes resaltan que, aunque 

algunos padres se sienten incapaces de ayudar debido a una percepción de falta de conocimientos, 

muchos realizan acciones significativas para desarrollar las habilidades de sus hijos. Es esencial 

crear espacios de formación e información para que los padres puedan mejorar y diversificar su 

apoyo, superando obstáculos como la falta de tiempo y recursos económicos, y así fomentar una 

participación activa y equilibrada en el proceso educativo de sus hijos 
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Comunicación familiar y su efecto en la resolución de problemas escolares 

La comunicación familiar desempeña un papel crucial en la resolución de problemas 

escolares, dado que los conflictos y dificultades en el ámbito académico suelen derivar de la falta 

de diálogo y comprensión en el hogar. Los padres ejercen una influencia significativa en la 

actitud y desempeño académico de sus hijos, sirviendo como modelos a seguir. La escasa 

comunicación entre padres e hijos puede desembocar en un bajo rendimiento académico, 

reprobación de asignaturas e incluso en la deserción escolar. Por consiguiente, es fundamental 

crear un ambiente de confianza y apertura en el hogar para que los estudiantes se sientan 

cómodos compartiendo sus preocupaciones y dificultades escolares con sus padres (Y. Zambrano 

et al., 2019). 

Además, Hidalgo et al. (2023) sostienen que la comunicación familiar es esencial, ya que 

la falta de comunicación efectiva en el hogar puede impactar negativamente el desempeño 

académico de los adolescentes, limitando sus oportunidades educativas y profesionales. Destacan 

la importancia de que los padres se involucren en la vida académica de sus hijos y mantengan una 

comunicación abierta y constante para respaldar su desarrollo educativo. Asimismo, resaltan que 

la carencia de apoyo emocional y comunicación en el hogar puede obstaculizar la capacidad de 

los adolescentes para integrarse efectivamente en la sociedad y contribuir a un entorno social 

saludable. 

Asimismo, Alonso y Torres (2023) subrayan el papel crucial de la comunicación familiar 

en la resolución de problemas escolares, facilitando la detección temprana de dificultades 

académicas y conductuales en los estudiantes. Destacan que mantener una comunicación abierta 

y constante con la escuela crea un entorno propicio para abordar desafíos educativos de manera 

colaborativa. Además, resaltan que la comunicación fluida entre la familia y la escuela fortalece 
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la confianza mutua y fomenta una relación de trabajo en equipo en beneficio del éxito académico 

y personal de los estudiantes. 

La comunicación familiar es fundamental para resolver los problemas en la escuela, ya 

que una comunicación efectiva y asertiva entre padres y maestros puede identificar y abordar las 

necesidades académicas y emocionales de los estudiantes. Al mantener una comunicación 

constante y abierta, los padres pueden colaborar con los maestros para encontrar soluciones y 

estrategias que mejoren el rendimiento académico de los niños. La participación activa de los 

padres en la vida escolar de sus hijos, junto con una comunicación clara y respetuosa con los 

docentes, crea un entorno de apoyo que facilita la resolución de problemas escolares y promueve 

el éxito educativo de los estudiantes (Bone et al., 2024). 

Hidalgo et al. (2023) investigan el impacto de la comunicación familiar en la resolución 

de los problemas escolares de los adolescentes. Es resaltado que la ausencia de comunicación 

tiene un efecto significativo en la vida de los jóvenes y repercute en la sociedad. Se indica que la 

carencia de apoyo emocional y comunicación en el hogar puede ocasionar dificultades en el 

ámbito académico, lo que limita el rendimiento escolar y las oportunidades educativas. La 

comunicación efectiva en el hogar es identificada como un factor clave para el desarrollo positivo 

de los adolescentes y su integración en la sociedad. 

De acuerdo con los elementos previamente mencionados, se puede afirmar que la 

comunicación familiar efectiva es crucial para el rendimiento académico de los estudiantes, ya 

que la falta de diálogo y comprensión en el hogar puede desembocar en conflictos y dificultades 

en el ámbito escolar. Los padres, como modelos a seguir, ejercen una influencia significativa en 

la actitud y desempeño académico de sus hijos. Una comunicación deficiente puede desembocar 

en un bajo rendimiento, reprobación de materias e incluso abandono escolar. Asimismo, la 
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carencia de apoyo emocional y comunicación en el hogar no solo afecta las oportunidades 

educativas y profesionales de los jóvenes, sino también su capacidad para integrarse y funcionar 

eficazmente en la sociedad. Por tanto, es esencial que los padres fomenten una comunicación 

abierta y constante con sus hijos, creando un entorno de confianza que les permita compartir sus 

inquietudes y dificultades escolares, contribuyendo de esta manera a un desarrollo educativo y 

social saludable. 

Participación de los padres en las actividades escolares 

La participación de los padres en las actividades escolares es fundamental para mejorar 

los resultados académicos de los alumnos y fortalecer la calidad educativa en general. Según 

estudios recientes, la colaboración de los padres en la toma de decisiones y en actividades 

voluntarias en los centros educativos tiene efectos positivos en el comportamiento de los 

estudiantes, en el bienestar escolar y en la reducción de casos de violencia e intimidación. Los 

padres que participan activamente en la educación de sus hijos experimentan un aumento en su 

autoeficacia, comprensión de los programas escolares y comunicación con sus hijos, lo que 

contribuye a un mejor desempeño académico y social de los estudiantes. Además, la inclusión, el 

ajuste psicosocial y la adaptación escolar se ven favorecidos por la participación equitativa de las 

familias en las actividades escolares (Alonso y Torres, 2023). 

Considerando los antecedentes investigativos en los que se reconoce a la participación 

familiar como un elemento significativo durante la etapa de educación inicial, se localiza el 

trabajo de Mendoza y Cárdenas (2022) que identifican tres factores que influyen en la 

participación de los padres en las actividades escolares de sus hijos/as. El primero se relaciona 

con la percepción de los padres sobre la importancia de su participación en la educación de sus 

hijos/as, lo que incluye la colaboración con los propios padres y otros adultos; el segundo, se 
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refiere al sentido de conciencia personal donde los padres consideran que con esto ayudan a sus 

hijos/as a tener éxito. El tercer factor es el incremento de iniciativas por parte del centro 

educativo donde se crean oportunidades de participación. 

Según lo planteado por Bone et al. (2024) la implicación de los progenitores en las 

actividades escolares resulta fundamental para fortalecer la relación entre la familia y la escuela. 

Al participar en eventos deportivos, culturales o de recaudación de fondos, los padres pueden 

contribuir de forma activa al ambiente escolar y respaldar el desarrollo académico y social de sus 

hijos, Esta colaboración no solo consolida los vínculos entre padres y profesores, sino que 

también fomenta un sentido de comunidad y cooperación que repercute directamente en el 

proceso educativo de los estudiantes. En resumen, la participación activa de los padres en las 

actividades escolares representa una estrategia efectiva para fomentar el éxito académico y el 

bienestar emocional de los niños y niñas. 

Considerando lo anteriormente expuesto, la participación activa de los padres en las 

actividades escolares es esencial para mejorar los resultados académicos y la calidad educativa. 

La colaboración en la toma de decisiones y en actividades voluntarias en los centros educativos 

tiene un impacto positivo en el comportamiento y bienestar de los estudiantes, reduciendo la 

violencia e intimidación. Además, esta implicación fortalece la autoeficacia de los padres, su 

comprensión de los programas escolares y la comunicación con sus hijos, lo que favorece un 

mejor desempeño académico y social. La percepción de la importancia de su participación, la 

conciencia de que su implicación contribuye al éxito de sus hijos y las oportunidades de 

participación ofrecidas por los centros educativos son factores clave para una inclusión y 

adaptación escolar efectiva y un ajuste psicosocial positivo. 
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Estrategias de comunicación efectiva entre padres e hijos 

Las estrategias de comunicación efectiva entre padres e hijos, según la investigación de Y. 

Zambrano et al. (2019), implican mantener un diálogo sincero y constante, y cultivar un ambiente 

de confianza en el hogar. Es esencial que los padres muestren confianza en sus hijos para que 

estos también confíen en ellos. La comunicación clara y el interés auténtico en las 

preocupaciones y desafíos de los hijos son elementos fundamentales para fomentar una relación 

comunicativa positiva. Asimismo, dedicar tiempo de calidad juntos, como escuchar música, jugar 

o disfrutar actividades en familia, contribuye a fortalecer el vínculo y la comunicación entre 

padres e hijos. 

En resumen, las estrategias propuestas por Y. Zambrano et al. (2019) son las siguientes: 

• Mantener un diálogo constante y abierto. 

• Cultivar un ambiente de confianza en el hogar. 

• Mostrar confianza en los hijos para fomentar la reciprocidad. 

• Comunicarse de manera clara y demostrar un genuino interés en las preocupaciones de los 

hijos 

• Dedicar tiempo de calidad juntos, como escuchar música, jugar o participar en actividades 

familiares, para fortalecer el vínculo y la comunicación. 

Por otra parte, las estrategias de comunicación efectiva entre padres e hijos, según Bone et 

al. (2024), se centran en varios aspectos clave para establecer relaciones positivas y mantener una 

comunicación clara y concisa. Estas estrategias incluyen: 

• Participación activa en actividades escolares: fomentar la participación de los padres en 

actividades escolares, como eventos deportivos o culturales, para establecer una relación 

positiva con los hijos. 
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• Respeto mutuo entre padres y docentes: mantener un respeto mutuo en la comunicación 

entre padres y docentes para mantener una relación efectiva. 

• Comunicación constante sobre el progreso académico: establecer una comunicación 

constante sobre el progreso académico y aspectos escolares relevantes. 

• Apoyo integral a los hijos: apoyar a los hijos con tareas diarias, horarios, salud emocional 

y reconocimiento de emociones. 

• Revisión y actualización de esfuerzos conjuntos: revisar y actualizar los esfuerzos 

conjuntos de padres y docentes en beneficio de los estudiantes. 

Robles y Moya (2019) proponen estrategias esenciales para mejorar la comunicación 

entre padres e hijos, haciendo hincapié en la importancia de un diálogo abierto y respetuoso como 

base para fortalecer los lazos familiares. Destacan la necesidad de practicar la escucha activa, 

demostrar empatía y comprensión para crear un ambiente de confianza y apoyo mutuo. Se 

mencionan técnicas como la comunicación no violenta, el elogio sincero y la expresión 

constructiva de emociones como herramientas clave para mejorar la comunicación en el seno 

familiar. Además, se resalta que una comunicación efectiva entre padres e hijos contribuye 

significativamente al bienestar emocional y al desarrollo positivo de los niños y adolescentes, 

fortaleciendo la relación familiar y fomentando un ambiente de comprensión y respeto mutuo. 

A partir de los conceptos revisados, se deduce que las estrategias de comunicación 

efectiva entre padres e hijos son esenciales para establecer y mantener una relación positiva y 

constructiva. La investigación destaca la importancia de mantener un diálogo constante y sincero, 

cultivando un ambiente de confianza donde los padres demuestren interés genuino en las 

preocupaciones de sus hijos. Además, la participación activa en actividades escolares y el respeto 

mutuo entre padres y docentes son cruciales para una comunicación clara y efectiva. Dedicar 
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tiempo de calidad en actividades familiares y apoyar integralmente a los hijos en sus tareas 

diarias y aspectos emocionales refuerza el vínculo familiar y contribuye al desarrollo académico 

y personal de los estudiantes. Revisar y ajustar los esfuerzos conjuntos entre padres y docentes 

asegura una colaboración continua en beneficio del progreso académico y el bienestar de los 

hijos. 

Rol de la escuela en la capacitación de padres para apoyar el rendimiento académico 

Según la investigación de Pacheco y Huaire (2022), el papel de la escuela en la 

preparación de los padres para respaldar el rendimiento académico es crucial. Se resalta la 

importancia de la colaboración entre padres y maestros para mejorar el aprendizaje de los niños. 

La capacitación del profesorado en la colaboración con los padres es fundamental para reducir el 

estrés y el desaliento tanto de los educadores como de los estudiantes. La participación activa de 

los padres en la vida escolar y en la administración de las instituciones educativas es fundamental 

para el desarrollo integral de los niños. 

Por otra parte, para Espinoza (2022), la escuela juega un papel crucial en la preparación 

de los padres para respaldar el rendimiento académico de sus hijos. Se enfatiza la importancia de 

que los padres participen en las reuniones escolares, supervisen las tareas en el hogar, fomenten 

hábitos de estudio y creen un ambiente propicio para el aprendizaje. Además, se hace referencia a 

la implementación de estrategias para facilitar el estudio de los niños, como establecer normas y 

horarios de estudio. De esta manera, la colaboración entre la escuela y los padres se presenta 

como un factor fundamental para el éxito educativo del estudiante. 

Del mismo modo, Hidalgo et al. (2023) certifican que la institución educativa juega un 

papel crucial en la formación de los padres para respaldar el desempeño académico de sus hijos. 

Mediante programas educativos y talleres, las escuelas pueden equipar a los padres con las 
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herramientas y estrategias necesarias para involucrarse de manera efectiva en la educación de sus 

hijos. Al ofrecer orientación sobre cómo respaldar el aprendizaje en el hogar, establecer rutinas de 

estudio y fomentar la comunicación con los docentes, las escuelas pueden fortalecer la 

colaboración entre padres y educadores para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. Esta colaboración activa entre la escuela y los padres genera un entorno de apoyo 

integral que beneficia el desarrollo educativo y personal de los niños. 

Dado lo expuesto anteriormente, es fundamental la cooperación entre la institución 

educativa y los padres para apoyar el desempeño académico de los estudiantes. La colaboración 

entre la escuela y los padres es crucial para el éxito académico de los estudiantes. La escuela 

desempeña un papel vital al preparar a los padres para apoyar el aprendizaje de sus hijos. Esto se 

logra a través de la capacitación del profesorado para trabajar eficazmente con las familias y la 

promoción de una participación activa en la vida escolar. Esta cooperación abarca la asistencia a 

reuniones escolares, la supervisión de tareas en el hogar, el fomento de hábitos de estudio y la 

creación de un entorno propicio para el aprendizaje. Además, la implementación de estrategias 

como la creación de normas y horarios de estudio en el hogar contribuye significativamente al 

éxito educativo de los estudiantes, al mismo tiempo que reduce el estrés y el desaliento tanto de 

los educadores como de los alumnos, promoviendo así un desarrollo integral. 

1.1.5.2 Marco teórico contextual 

La fecha exacta de creación de la Escuela "Abdón Calderón Garaicoa" en Pasaje no está 

certificada legalmente, pero según investigaciones del historiador local, el Prof. Vicente P., se 

establece que fue fundada en 1995 con el propósito de implementar la coeducación y promover la 

convivencia armoniosa entre ambos géneros bajo valores y virtudes, buscando la equidad de 

género en el ámbito educativo. A lo largo de estos primeros años, la institución se destacó por su 
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compromiso con la convivencia armoniosa entre ambos géneros y la formación integral de sus 

estudiantes, bajo valores y virtudes. 

Durante este período, la escuela contó con destacados directores y profesores, como 

Rogerio Zamora, Juan Arévalo Ordóñez y Ramón Vallejo, quienes contribuyeron 

significativamente al desarrollo educativo de Pasaje. Su labor ejemplar y vocación de servicio a 

la comunidad sentaron las bases para el crecimiento y la excelencia de la institución. La escuela 

ha sido reconocida por su brillante trayectoria educativa y su compromiso con la formación 

integral de sus estudiantes. 

En cuanto a su evolución, la Escuela "Abdón Calderón Garaicoa" experimentó un 

crecimiento significativo en infraestructura y recursos educativos. Se llevaron a cabo mejoras en 

las instalaciones, como la construcción de nuevas aulas y la implementación de programas 

educativos innovadores, que fortalecieron la labor pedagógica de la institución y su impacto en la 

comunidad. 

Para el año 2000, la escuela se consolidó como un referente educativo en Pasaje, 

destacándose por su brillante trayectoria educativa y su compromiso con el progreso y desarrollo 

del cantón. Bajo la dirección de la Mgs. Celia Romero Sigüenza, la institución continuó su labor 

educativa con un equipo de 27 maestros comprometidos en brindar una educación de excelencia 

que contribuya al progreso y desarrollo de Pasaje y la región. 

La escuela ha sido un prodigioso santuario de la educación y la cultura en Pasaje, donde 

los estudiantes renuevan sus deseos de progreso, paz y desarrollo para su cantón. A lo largo de su 

historia, ha contado con el apoyo de la comunidad educativa, padres de familia y personal 

auxiliar, quienes han contribuido al éxito y superación permanente de la institución. La Escuela 

"Abdón Calderón Garaicoa" se destaca por su compromiso con la excelencia educativa y su 
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enfoque en el desarrollo integral de sus estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos del 

futuro con valores y conocimientos sólidos. 

En resumen, la Escuela "Abdón Calderón Garaicoa" ha sido un pilar educativo en Pasaje 

desde su creación en 1995, promoviendo la coeducación, la equidad de género y la formación 

integral de sus estudiantes. Su evolución a lo largo de estos primeros años ha estado marcada por 

el compromiso de directivos, maestros y personal auxiliar en brindar una educación de calidad y 

contribuir al desarrollo de la comunidad. 

1.1.5.3 Marco teórico administrativo legal 

En este sentido, este proyecto investigativo se interrelaciona con el Plan Nacional de 

Desarrollo para el Nuevo Ecuador (2024-2025) con la Política 1.2 y el literal c) establece que se 

garantizará a través de la implementación de “programas y proyectos que fortalezcan el tejido 

social y a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente” (p. 82). De tal forma, que esta normativa impulsa que la familia forme parte 

de los proyectos del Estado para garantizar la integridad de sus hijos. 

Por otro lado, el Plan Nacional para el Buen Vivir (2017-2021) hace referencia en su Eje 1 

sobre los “Derechos para Todos Durante Toda la Vida”, asimismo en el objetivo 1 tiene como 

título: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” (p. 47). 

Esto quiere decir que, todas las personas incluido los niños y niñas tienen derecho a vivir una 

vida digna de iguales oportunidades, no solamente en el ámbito educativo sino también familiar, 

donde se promulgue el respeto y la afectividad de los padres hacia los hijos. 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2008) en su art. 44 establece 

que los niños, niñas y adolescentes tendrán derechos a “su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
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potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad” (p. 15). Asimismo, en el art. 46, numeral 1 establece que el Estado 

adoptará, y asegurará “Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos” (p. 15). 

Los artículos antes mencionados de la Constitución, hacen alusión a los derechos que 

tienen los niños y niñas en cuanto a un desarrollo integral, en donde puedan desenvolverse de 

manera segura y afectiva, no solo en espacios formales de enseñanza sino también en un entorno 

familiar que garantice el cuidado diario, la educación y la nutrición. 

Finalmente, el Código de la Niñez y Adolescencia (2003) en el art. 102 del Libro segundo 

hace referencia a los deberes específicos de los progenitores, manifestando que tienen el deber de 

“respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas” (p. 7). Este artículo 

permite que el entorno familiar proteja y vele por el bienestar de sus hijos, brindándole apoyo 

para que puedan desenvolverse solos en el ámbito social, familiar y educativo. 

1.1.6 Hipótesis 

1.1.6.1 Hipótesis Central 

La participación activa de la familia en el proceso educativo, a través de estrategias 

institucionales que promuevan su involucramiento, es de gran importancia para mejorar el 

rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando en ellos estabilidad 

emocional, pensamiento crítico y habilidades sociales. 

1.1.6.2 Hipótesis Particulares 

Hipótesis particular 1 

Los factores que ocasionan que los padres de familia no participen en la orientación del 

aprendiz es: falta de tiempo, bajo nivel económico y el bajo nivel de formación académica, lo que 
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origina en el estudiante desinterés, desmotivación e inseguridad. Por ende, el proceso académico 

sin la inclusión de la familia crea un ambiente de aprendizaje inadecuado, problemas de 

comportamiento y escaza concentración. 

Hipótesis particular 2 

Las repercusiones que genera la poca inserción de la familia en el proceso educativo es 

que los estudiantes desarrollen una personalidad con desánimo, problemas de atención y, por lo 

tanto, un bajo aprovechamiento. Por el contrario, si cuentan con atención y apoyo emocional por 

parte de sus padres, va a generar en ellos motivación, confianza y una alta autoestima en su 

desenvolvimiento áulico. Entonces, es importante conformar una trilogía educativa (docentes, 

familia y estudiantes) para lograr obtener conocimientos significativos, disciplina y 

responsabilidad. 

Hipótesis particular 3 

Las estrategias que debe utilizar la institución educativa para incluir a la familia en el 

proceso escolar de los estudiantes son: charlas motivacionales, talleres de inserción y eventos 

escolares realizados entre docentes y padres de familia. De esta forma, se fortalecerán los 

vínculos de afectividad entre la comunidad educativa provocando un entorno de comunicación 

ideal, seguridad y alto aprovechamiento académico. Por tal motivo, es de gran relevancia dentro 

del proceso de aprendizaje de los niños tener un acompañamiento por parte de su docente como 

de su familia con la finalidad de formar estudiantes con estabilidad emocional, pensamiento 

crítico y habilidades sociales. 
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1.2 Descripción del Proceso Diagnóstico 

1.2.1 Descripción del Procedimiento Operativo  

El trabajo empieza por la idea de investigación obtenidas tras las observaciones realizadas 

en la realidad educativa; misma que fue delimitada en tiempo y en el espacio para poder 

constituirse en el tema de la investigación. Después se realizó el planteamiento del problema que 

conllevo la formulación del problema central y complementarios, el establecimiento de los 

objetivos e hipótesis tanto central como particulares. Luego y tomando en cuenta a las variables 

de la investigación, se elaboró el marco teórico fundamentados en artículos científicos de revistas 

indexadas a bases de datos. Seguidamente se elaboró la operacionalización de las variables, para 

continuar con el establecimiento del universo, muestra y su distribución por estratos. 

Después de haber identificado, seleccionado y distribuido la muestra para la recolección 

de datos, se planteó la técnica cualitativa para la aplicación de la entrevista a los docentes, y la 

técnica cuantitativa para la encuesta realizada a los estudiantes y padres de familia. Es importante 

mencionar que para la validación de los instrumentos se procedió a realizar una prueba piloto y 

una consulta a expertos. 

Luego de llevar a cabo la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos, se 

procedió al procesamiento, análisis e interpretación de la información a través de tablas 

estadísticas y grafico porcentuales, mediante el programa de Excel, en el caso de las encuestas 

aplicadas se realizará la descripción de los resultados obtenidos. 

1.2.2 Enfoque, Nivel y Modalidad de Investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuali-cuantitativo; cualitativo debido a que se 

procedió a analizar e interpretar la información recogida del fenómeno de estudio; y se apoyó en 

el cuantitativo debido que se realizó la recopilación de información empírica, misma que fue 
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procesada y tabulada a través de cuadros y gráficos estadísticos para una mejor comprensión del 

fenómeno y con la finalidad de dar un poco más de cientificidad a la investigación.  

Se utilizó el nivel de investigación explicativo. El nivel explicativo nos ayudó no 

solamente a la descripción del fenómeno de estudio sino también a identificar las causas que 

provocan el fenómeno educativo. 

La modalidad que se utilizó en esta investigación fue bibliográfica y de campo; la 

modalidad bibliográfica nos permitió conocer el estado del arte de la familia y su repercusión en 

el rendimiento académico de los estudiantes. Es importante destacar que esta modalidad es el 

punto de partida en el que debe basarse cualquier trabajo científico. 

1.2.3 Unidades de Investigación- Universo y Muestra 

Nuestro universo fue la Escuela de Educación Básica Abdón Calderón, que se encuentra 

ubicada en la provincia de El Oro, en el cantón Pasaje, la cual cuenta con 26 docentes, 764 

estudiantes y 764 padres de familia. 

La población consta de 90 estudiantes de tercer grado, siendo entre ellos niños y niñas de 

alrededor de 7 y 8 años, misma que se divide en tres paralelos, el paralelo A de 30 estudiantes 

donde 16 son mujeres y 14 varones, el paralelo B de 30 estudiantes que cuenta con 15 mujeres y 

15 varones; y, el paralelo C de 30 estudiantes, en el cual hay 14 mujeres y 16 varones. Además, 

los 90 padres de familia que representan a los estudiantes y las 3 docentes encargadas de cada 

paralelo. Por conveniencia, la población será utilizada como muestra para obtener resultados más 

precisos. 
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1.2.4 Operacionalización de Variables 

1.2.4.1 Definición de variables 

La Familia  

La familia es la base fundamental de la sociedad, formada por individuos unidos por lazos 

de parentesco, matrimonio o adopción. Es el primer entorno en el que se experimentan relaciones 

interpersonales y se internalizan valores y normas sociales. La familia ofrece respaldo emocional, 

seguridad y estabilidad a sus miembros. Es un espacio para compartir vivencias, fomentar el 

crecimiento personal y promover el desarrollo de habilidades sociales. Dentro de ella, se 

establecen roles y responsabilidades que contribuyen al funcionamiento y bienestar del grupo. La 

familia es un sistema en continua evolución, adaptándose a cambios sociales, culturales y 

económicos. Su relevancia radica en su capacidad para influir en la salud física, mental y 

emocional de sus integrantes (C. Pérez, 2022). 

Rendimiento Académico 

El rendimiento académico es un indicador crucial del nivel de logros y capacidades de un 

estudiante en el entorno escolar. Según el documento, la comunicación entre padres e hijos 

desempeña un papel fundamental en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato. 

Se destaca que la falta de comunicación puede ser una causa significativa de un bajo rendimiento, 

ya que influye en la concentración y el interés por las tareas escolares. La investigación realizada 

en el ámbito familiar, social y comunitario revela que la comunicación efectiva y la relación entre 

padres e hijos son factores determinantes para el éxito académico. Establecer un diálogo 

constante y abierto, crear un clima de confianza y demostrar interés genuino en las 

preocupaciones de los hijos son estrategias clave para mejorar el rendimiento académico y 

fortalecer el vínculo familiar (Y. Zambrano et al., 2019). 
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1.2.4.2 Selección de variables e indicadores 

HIPÓTESIS 1 VARIABLE INDICADORES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Los factores que ocasionan que los 

padres de familia no participen en 

la orientación del aprendiz es: falta 

de tiempo, bajo nivel económico y 

el bajo nivel de formación 

académica, lo que origina en el 

estudiante desinterés, 

desmotivación e inseguridad. Por 

ende, el proceso académico sin la 

inclusión de la familia crea un 

ambiente de aprendizaje 

inadecuado, problemas de 

comportamiento y escaza 

concentración. 

Participación de la 

familia 

-Falta de tiempo 

-Bajo nivel de formación 

académica 

-Bajo nivel económico 

-Todas las anteriores 

Técnicas: 

Entrevista y Encuesta 

 

Instrumentos: 

Guion de entrevista 

Cuestionario 
Consecuencias de la 

escaza participación 

de la familia 

-Desinterés por estudiar 

-Desmotivación 

-Inseguridad 

-Todas las anteriores 

Proceso académico 

sin inclusión de la 

familia 

-Ambiente de 

aprendizaje inadecuado 

-Problemas de 

comportamiento 

-Escaza concentración 

-Todas las anteriores 

Nota. Esta tabla muestra la hipótesis 1 con sus respectivas variables, indicadores, técnicas e 

instrumentos 

HIPÓTESIS 2 VARIABLE INDICADORES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Las repercusiones que genera la poca 

inserción de la familia en el proceso 

educativo es que los estudiantes 

desarrollen una personalidad con 

desánimo, problemas de atención y, 

por lo tanto, un bajo 

aprovechamiento. Por el contrario, si 

cuentan con atención y apoyo 

emocional por parte de sus padres, va 

a generar en ellos motivación, 

confianza y una alta autoestima en su 

desenvolvimiento áulico. Entonces, 

es importante conformar una trilogía 

educativa (docentes, familia y 

estudiantes) para lograr obtener 

conocimientos significativos, 

disciplina y responsabilidad. 

Repercusiones 

que genera la 

poca inserción de 

la familia 

 

 

Apoyo emocional 

por parte de los 

padres 

 

 

Trilogía 

educativa 

-Desánimo 

-Problemas de Atención 

-Bajo Aprovechamiento 

-Todas las anteriores 

 

-Motivación 

-Confianza 

-Alta autoestima 

-Todas las anteriores 

 

-Conocimientos 

significativos 

-Disciplina 

-Responsabilidad 

-Todas las anteriores. 

Técnicas: 

Entrevista y Encuesta 

 

Instrumentos: 

Guion de entrevista 

Cuestionario 

Nota. Esta tabla muestra la hipótesis 2 con sus respectivas variables, indicadores, técnicas e 

instrumentos 
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HIPÓTESIS 3 VARIABLE INDICADORES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Las estrategias que debe utilizar la 

institución educativa para incluir a 

la familia en el proceso escolar de 

los estudiantes son: charlas 

motivacionales, talleres de 

inserción y eventos escolares 

realizados entre docentes y padres 

de familia. De esta forma, se 

fortalecerán los vínculos de 

afectividad entre la comunidad 

educativa provocando un entorno 

de comunicación ideal, seguridad y 

alto aprovechamiento académico. 

Por tal motivo, es de gran 

relevancia dentro del proceso de 

aprendizaje de los niños tener un 

acompañamiento por parte de su 

docente como de su familia con la 

finalidad de formar estudiantes con 

estabilidad emocional, pensamiento 

crítico y habilidades sociales. 

Estrategias para 

incluir a la familia en 

el proceso educativo 

-Eventos escolares 

-Talleres de inserción 

-Charlas 

motivacionales 

-Todas las anteriores 

Técnicas: 

Entrevista y Encuesta 

 

Instrumentos: 

Guion de entrevista 

Cuestionario 

Vinculación afectiva 

entre la comunidad 

educativa 

-Comunicación 

adecuada 

-Seguridad 

-Alto aprovechamiento 

académico 

-Todas las anteriores 

Acompañamiento 

docente y familiar 

-Estabilidad emocional 

-Pensamiento crítico 

-Habilidades sociales 

-Todas las anteriores 

Nota. Esta tabla muestra la hipótesis 3 con sus respectivas variables, indicadores, técnicas e 

instrumentos 

1.2.4.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación fueron la encuesta y 

la entrevista. En la entrevista se empleó el guion de entrevista como instrumento para la 

recolección de información a los docentes de la unidad educativa, estuvo conformado por nueve 

preguntas de opción múltiple. En cuanto a la encuesta se utilizó el cuestionario estructurado para 

recopilar información a los padres de familia y estudiantes, estuvo conformado por nueve 

preguntas de opción múltiple. Los instrumentos de investigación fueron aplicados de manera 

personal y física a los docentes, padres de familia y estudiantes. 
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1.3 Análisis del Contexto y Desarrollo de la Matriz de Requerimiento 

1.3.1 Análisis e Interpretación de Resultados 

1.3.1.1 Resultados de la aplicación de la entrevista a los docentes 

1. ¿Qué factores ocasionan que los padres de familia no participen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Según la opinión de todos los docentes, los factores que inciden en la falta de 

participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje son la falta de 

tiempo, el bajo nivel de formación académica y el bajo nivel económico. 

2. ¿Qué consecuencias origina en el estudiante la escaza participación de la familia? 

La mayoría de los docentes manifiestan que las consecuencias que origina en el estudiante 

la escasa participación de la familia abarcan todas las opciones propuestas, es decir: desinterés 

por estudiar, desmotivación y la inseguridad. Por otro lado, un solo docente indica que esta 

situación se debe únicamente al desinterés por estudiar. 

3. ¿Qué tipo de inconvenientes genera la escaza inclusión de la familia en el proceso 

académico de los estudiantes? 

La mayoría de los docentes coinciden en que la escasa inclusión de la familia en el 

proceso académico de los estudiantes genera una combinación de varios inconvenientes, como un 

ambiente de aprendizaje inadecuado, problemas de comportamiento y escaza concentración. Sin 

embargo, un docente señala específicamente que esta falta de inclusión resulta principalmente en 

problemas de comportamiento. 
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4. ¿Qué repercusiones provoca la poca inserción de la familia en el proceso académico? 

Todos los docentes coinciden en que la poca inserción de la familia en el proceso 

académico provoca una serie de repercusiones negativas en los estudiantes, tales como desánimo, 

problemas de atención y bajo aprovechamiento. 

5. ¿Qué genera la atención y el apoyo emocional por parte de los padres de familia en los 

estudiantes? 

Todos los docentes destacan que la atención y el apoyo emocional por parte de los padres 

de familia en los estudiantes fomentan una serie de efectos positivos, como motivación, confianza 

y alta autoestima. 

6. ¿Qué aspectos positivos origina la conformación de una trilogía educativa (docentes, 

familia y estudiantes)? 

La mayoría de los docentes resaltan que la conformación de una trilogía educativa entre 

docentes, familia y estudiantes origina aspectos positivos variados, incluyendo conocimientos 

significativos, disciplina y responsabilidad. No obstante, un docente indica que la principal 

ventaja de esta trilogía es el desarrollo de la responsabilidad. 

7. ¿Qué estrategias se deben utilizar para incluir a los padres de familia en el proceso 

educativo? 

Para promover la inclusión de los padres de familia en el proceso educativo, se 

recomienda utilizar una combinación de estrategias. Los docentes sugieren que eventos escolares, 

talleres de inserción y charlas motivacionales son efectivos. Sin embargo, un docente opina que 

los eventos escolares son la estrategia principal para fomentar esta participación. 
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8. ¿Qué provoca el fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa? 

Un consenso entre los docentes indica que el fortalecimiento del vínculo entre la 

comunidad educativa tiene múltiples efectos positivos, incluyendo una comunicación adecuada, 

seguridad y un alto aprovechamiento académico. 

9. ¿Qué capacidades logra adquirir el estudiante cuando cuenta con el acompañamiento 

docente y familiar en su proceso educacional? 

Según los docentes, el acompañamiento docente y familiar en el proceso educacional 

permite al estudiante desarrollar una variedad de capacidades importantes, como estabilidad 

emocional, pensamiento crítico y habilidades sociales. 

1.3.1.2 Resultados de la aplicación de la encuesta a los padres de familia 

1. ¿Qué factores ocasionan que los padres de familia no participen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

La mayoría de los padres de familia encuestados afirman que la falta de tiempo, el bajo 

nivel de formación académica y el bajo nivel económico inciden en la falta de participación de 

los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2. ¿Qué consecuencias origina en el estudiante la escaza participación de la familia? 

Un gran porcentaje de los padres de familia consideran que la desmotivación, desinterés 

por estudiar e inseguridad son las causas originales de la escasa participación de la familia en el 

proceso educativo del estudiante. 

3. ¿Qué tipo de inconvenientes genera la escaza inclusión de la familia en el proceso 

académico de los estudiantes? 

La mayoría de los padres de familia consideran que el ambiente de aprendizaje 

inadecuado, los problemas de comportamiento y la escasa concentración son el tipo de 



58 

 

 

 

inconvenientes que generan la escasa inclusión de la familia en el proceso académico de los 

estudiantes.  

4. ¿Qué repercusiones provoca la poca inserción de la familia en el proceso académico? 

Un gran porcentaje de los padres de familia consideran que el bajo aprovechamiento, los 

problemas de atención y el desánimo son las repercusiones que provocan la escasa inserción de la 

familia en el proceso académico. 

5. ¿Qué genera la atención y el apoyo emocional por parte de los padres de familia en los 

estudiantes? 

La mayoría de los padres de familia creen que la motivación, confianza y alta autoestima 

son generadas por la atención y el apoyo emocional por parte de los padres de familia en los 

estudiantes. 

6. ¿Qué aspectos positivos origina la conformación de una trilogía educativa (docentes, 

familia y estudiantes)? 

Casi todos los padres de familia consideran que la responsabilidad, disciplina y 

conocimientos significativos son aspectos positivos que originan la conformación de una trilogía 

educativa (docentes, familia y estudiantes). 

7. ¿Qué estrategias se deben utilizar para incluir a los padres de familia en el proceso 

educativo? 

Todos los padres de familia encuestados consideran que las estrategias para incluir a los 

padres en el proceso educativo deben involucrar eventos escolares, talleres de inserción y charlas 

motivacionales, es decir, todas las opciones propuestas. 
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8. ¿Qué provoca el fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa? 

Más de la mitad de los padres de familia comentan que el alto aprovechamiento 

académico, la comunicación adecuada y la seguridad es provocado por el fortalecimiento del 

vínculo entre la comunidad educativa. 

9. ¿Qué capacidades logra adquirir el estudiante cuando cuenta con el acompañamiento 

docente y familiar en su proceso educacional? 

Un poco más de la mitad de los padres de familia encuestados afirman que la estabilidad 

emocional, pensamiento crítico y habilidades sociales representan las capacidades que el 

estudiante logra adquirir cuando cuenta con el acompañamiento docente y familiar en su proceso 

educativo.  

1.3.1.3 Resultados de la aplicación de la encuesta a los estudiantes 

1. ¿Qué factores ocasionan que los padres de familia no participen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Más de la mitad de los estudiantes encuestados indican que los factores que ocasionan que 

los padres de familia no participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje son la falta de tiempo 

el bajo nivel económico y el bajo nivel de formación académica. 

2. ¿Qué consecuencias origina en el estudiante la escaza participación de la familia? 

Todos los estudiantes consideran que el desinterés por estudiar, la desmotivación y la 

inseguridad, son consecuencias que se originan en el estudiante debido a la escasa participación 

de la familia. 
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3. ¿Qué tipo de inconvenientes genera la escaza inclusión de la familia en el proceso 

académico de los estudiantes? 

Casi todos los encuestados afirman que la escasa inclusión de la familia en el proceso 

académico de los estudiantes genera todos los tipos de inconvenientes, como: problemas de 

comportamiento, escasa concentración y un ambiente de aprendizaje inadecuado. 

4. ¿Qué repercusiones provoca la poca inserción de la familia en el proceso académico? 

La gran mayoría de los estudiantes encuestados indican que la poca inserción de la familia 

en el proceso académico provoca problemas de atención, desánimo y un bajo aprovechamiento. 

5. ¿Qué genera la atención y el apoyo emocional por parte de los padres de familia en los 

estudiantes? 

Más de la mitad de los encuestados indican que la atención y el apoyo emocional por 

parte de los padres de familia son los factores que generan motivación, confianza y alta 

autoestima. 

6. ¿Qué aspectos positivos origina la conformación de una trilogía educativa (docentes, 

familia y estudiantes)? 

La mayoría de los estudiantes aseguran que los aspectos positivos que surgen de la 

conformación de una trilogía educativa (docentes, familia y estudiantes) son los conocimientos 

significativos, la responsabilidad y la disciplina. 

7. ¿Qué estrategias se deben utilizar para incluir a los padres de familia en el proceso 

educativo? 

Un poco más de la mitad de los encuestados afirman que los eventos escolares, los talleres 

de inserción y las charlas motivacionales son las estrategias que se deben utilizar para incluir a 

los padres de familia en el proceso educativo.   
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8. ¿Qué provoca el fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa? 

Un poco más de la mitad de los estudiantes encuestados sostienen que el alto rendimiento 

académico, la comunicación adecuada y la seguridad son los factores que fortalecen el vínculo 

entre la comunidad educativa. 

9. ¿Qué capacidades logra adquirir el estudiante cuando cuenta con el acompañamiento 

docente y familiar en su proceso educacional? 

La mayoría de los encuestados afirman que las capacidades que el estudiante logra 

adquirir cuando cuenta con el acompañamiento docente y familiar en su proceso educativo son la 

estabilidad emocional, el pensamiento crítico, y las habilidades sociales. 

1.3.2 Verificación de Hipótesis 

1.3.2.1 Verificación de Hipótesis 1 

La hipótesis particular 1 que textualmente dice: “Los factores que ocasionan que los 

padres de familia no participen en la orientación del aprendiz es: falta de tiempo, bajo nivel 

económico y el bajo nivel de formación académica, lo que origina en el estudiante desinterés, 

desmotivación e inseguridad. Por ende, el proceso académico sin la inclusión de la familia crea 

un ambiente de aprendizaje inadecuado, problemas de comportamiento y escaza concentración”, 

se ha verificado en su totalidad, en relación a los resultados obtenidos en la investigación de 

campo y presentados en las tablas 1, 2, 3, 10, 11 y 12; además, de las preguntas 1 a la 3 de la 

entrevista a los docentes. 

1.3.2.1 Verificación de Hipótesis 2 

La hipótesis particular 2 que textualmente dice: “Las repercusiones que genera la poca 

inserción de la familia en el proceso educativo es que los estudiantes desarrollen una 

personalidad con desánimo, problemas de atención y, por lo tanto, un bajo aprovechamiento. Por 
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el contrario, si cuentan con atención y apoyo emocional por parte de sus padres, va a generar en 

ellos motivación, confianza y una alta autoestima en su desenvolvimiento áulico. Entonces, es 

importante conformar una trilogía educativa (docentes, familia y estudiantes) para lograr obtener 

conocimientos significativos, disciplina y responsabilidad”, se ha verificado en su totalidad, en 

relación a los resultados obtenidos en la investigación de campo y presentados en las tablas 4, 5, 

6, 13, 14 y 15; además, de las preguntas 4 a la 6 de la entrevista a los docentes. 

1.3.2.1 Verificación de Hipótesis 3 

La hipótesis particular 3 que textualmente dice: “Las estrategias que debe utilizar la 

institución educativa para incluir a la familia en el proceso escolar de los estudiantes son: charlas 

motivacionales, talleres de inserción y eventos escolares realizados entre docentes y padres de 

familia. De esta forma, se fortalecerán los vínculos de afectividad entre la comunidad educativa 

provocando un entorno de comunicación ideal, seguridad y alto aprovechamiento académico. Por 

tal motivo, es de gran relevancia dentro del proceso de aprendizaje de los niños tener un 

acompañamiento por parte de su docente como de su familia con la finalidad de formar 

estudiantes con estabilidad emocional, pensamiento crítico y habilidades sociales”, se ha 

verificado en su totalidad, en relación a los resultados obtenidos en la investigación de campo y 

presentados en las tablas 7, 8, 9, 16, 17 y 18; además, de las preguntas 7 a la 9 de la entrevista a 

los docentes. 

1.3.3 Discusión de resultados 

El análisis de los datos revela una convergencia en la percepción de los factores que 

afectan la participación de los padres en el proceso educativo. Docentes, padres de familia y 

estudiantes coinciden en que la falta de tiempo es un factor crucial que limita la participación 

parental. Sin embargo, mientras que los docentes identifican también el bajo nivel de formación 
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académica y el bajo nivel económico como impedimentos, los padres y estudiantes no consideran 

el bajo nivel económico como relevante, con los padres enfocándose más en la falta de tiempo y 

los estudiantes reconociendo todos los factores mencionados, pero sin destacar el económico. 

Esta divergencia sugiere una discrepancia en la percepción de las barreras económicas, indicando 

que la falta de tiempo podría ser un área prioritaria para mejorar la participación parental. 

Este hallazgo concuerda con lo informado por Castellón et al. (2019), quienes indican que 

la escasez de tiempo, producto de recursos económicos limitados, restringe la participación de los 

padres en la educación de sus hijos, erigiendo así una barrera significativa para el proceso de 

aprendizaje. Asimismo, el nivel educativo reducido de ciertos progenitores engendra 

incertidumbre y desmotivación, agravando su ausencia en la instrucción académica. Esta 

conjunción de elementos no solo impacta el desempeño escolar de los estudiantes, sino que 

también perpetúa un ciclo de desinterés y carencia de respaldo familiar. 

Por otro lado, en cuanto a las consecuencias existe una coincidencia entre estudiantes y 

docentes acerca de la escasa participación familiar, identificando desinterés por estudiar, 

desmotivación e inseguridad como efectos comunes. De tal manera que, los padres de familia 

también reconocen estas tres consecuencias, pero con una mayor variabilidad en sus respuestas: 

el 70% considera todas las opciones relevantes, mientras que el 22% se enfoca principalmente en 

la desmotivación y el 8% en el desinterés por estudiar, sin mencionar la inseguridad. Esta 

diferencia en la percepción entre padres y el resto sugiere que la inseguridad puede ser menos 

reconocida como un efecto importante en la falta de participación familiar. 

Estos hallazgos son respaldados por Fiallos (2021), y la investigación de Castellón et al. 

(2019), quienes sostienen que la escasa participación de los padres en el proceso educativo crea 

un entorno de desinterés y desmotivación tanto en los estudiantes como en los propios padres, lo 
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que puede resultar en un bajo rendimiento académico. Esta desconexión promueve la inseguridad 

en los niños, quienes pueden percibir que su educación no es valorada, afectando su autoestima y 

motivación para aprender. Además, la carencia de apoyo familiar puede desembocar en una falta 

de habilidades sociales y emocionales, limitando el desarrollo integral del estudiante. Por 

consiguiente, es crucial promover la participación activa de los padres para contrarrestar estas 

consecuencias negativas. 

Asimismo, los resultados revelan que la escasa inclusión de la familia en el proceso 

académico es vista como un factor que genera múltiples inconvenientes, aunque con matices en 

las percepciones de cada grupo. La mayoría de los estudiantes (90%) y docentes coinciden en que 

la falta de participación familiar afecta varios aspectos negativos, incluyendo problemas de 

comportamiento, escasa concentración y un ambiente de aprendizaje inadecuado. Por otro lado, 

los padres de familia también reconocen una variedad de inconvenientes, con un 79% apoyando 

todas las opciones, aunque con un enfoque particular: el 11% considera que el ambiente de 

aprendizaje inadecuado es el principal problema, mientras que solo el 1% menciona la escasa 

concentración, lo que sugiere una percepción más acentuada del ambiente en comparación con 

otros grupos. 

Carmona et al. (2021) también evidencian que la escasa participación de los padres en el 

proceso educativo puede generar un entorno de aprendizaje inadecuado, donde los estudiantes 

carecen de apoyo emocional y académico. Esta falta de implicación puede desencadenar 

problemas de comportamiento, ya que los niños pueden sentirse descuidados y desmotivados, lo 

que afecta su disciplina y respeto por las normas. Además, la falta de una comunicación efectiva 

entre padres y docentes dificulta la identificación de necesidades específicas, lo que contribuye a 

una baja concentración y rendimiento escolar. Sin el respaldo familiar, los estudiantes pueden 
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desarrollar una percepción negativa de la educación, perpetuando un ciclo de desinterés y fracaso 

académico. Por tanto, promover la participación de los padres es crucial para crear un entorno 

educativo positivo y propicio para el aprendizaje. 

El análisis de la información revela un consenso generalizado en torno a las repercusiones 

de la escasa participación de la familia en el proceso académico. La mayoría de los estudiantes 

(72%) y todos los docentes coinciden en que esta falta de participación genera una serie de 

efectos negativos, tales como desánimo, problemas de atención y bajo rendimiento. Sin embargo, 

los padres de familia tienen una percepción ligeramente distinta; el 89% de ellos también 

considera que todas las repercusiones mencionadas son relevantes, aunque un 8% señala 

específicamente el bajo rendimiento y un 3% los problemas de atención, sin reconocer el 

desánimo como un factor. Esta variación en la percepción entre padres y otros grupos puede 

reflejar diferencias en cómo se experimentan o se interpretan las repercusiones de la escasa 

participación familiar. 

Esta conclusión es respaldada por Rojas (2019) quien señala que la escasa participación 

de la familia en el proceso educativo genera una carencia de apoyo emocional y académico para 

los estudiantes, lo que puede resultar en un desánimo significativo. Esta falta de interés familiar 

se refleja en problemas de atención en clase, ya que los niños no encuentran la motivación 

necesaria para esforzarse. Además, la falta de supervisión en las tareas y el rendimiento escolar 

contribuye a un bajo rendimiento académico. La educación no debe recaer únicamente en los 

docentes; la colaboración familiar es fundamental para el desarrollo integral del estudiante. 

De igual manera, al analizar el consenso sobre los efectos positivos que la atención y el 

apoyo emocional de los padres generan en los estudiantes, se puede apreciar que el 64% de los 

estudiantes y todos los docentes afirman que estos factores fomentan una combinación de 
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motivación, confianza y alta autoestima, los padres de familia también reconocen estos beneficios 

en un 72%. Sin embargo, los padres presentan una distribución más diversa en su apreciación: el 

11% atribuye los efectos principalmente a la motivación, otro 11% a la confianza, y el 6% a la 

alta autoestima. Esta diferencia en la percepción de los padres puede sugerir que valoran ciertos 

aspectos del apoyo emocional de manera distinta en comparación con los estudiantes y docentes. 

Los hallazgos de Manjarrés et al. (2024) respaldan la idea de que la atención y el apoyo 

emocional de los padres son vitales para fomentar la motivación en los estudiantes. Un entorno 

afectuoso les brinda la libertad de explorar sus intereses y metas sin temor al fracaso, 

fortaleciendo su confianza y capacidad para superar desafíos. Este respaldo no solo promueve 

una autoestima sólida, sino que también les capacita para establecer relaciones interpersonales 

saludables y asumir riesgos en su aprendizaje. No obstante, es fundamental que este respaldo no 

se convierta en sobreprotección, ya que la autonomía es igualmente esencial para el crecimiento 

personal. 

Por otro lado, la evaluación de los aspectos positivos de una trilogía educativa que 

involucra a docentes, familia y estudiantes muestra una amplia concordancia en sus beneficios. 

La mayoría de los estudiantes (78%) y docentes destacan que esta colaboración produce una 

gama completa de beneficios, incluyendo conocimientos significativos, disciplina y 

responsabilidad. Sin embargo, los padres de familia presentan una perspectiva más uniforme: el 

99% cree que todos estos aspectos positivos están presentes, aunque un 1% se enfoca únicamente 

en la responsabilidad, sin reconocer la disciplina o los conocimientos significativos como 

beneficios importantes. Esta diferencia sugiere que, mientras que los docentes y estudiantes 

valoran un espectro más amplio de beneficios, los padres tienden a concentrarse en la 

responsabilidad como el principal resultado positivo de la trilogía educativa. Esta diferencia en la 
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percepción puede reflejar una mayor uniformidad en la forma en que los padres valoran el 

impacto de la trilogía comparado con estudiantes y docentes. 

Según Castellón et al. (2019), la colaboración entre docentes, familia y estudiantes en una 

trilogía educativa potencia el aprendizaje significativo al integrar las perspectivas y recursos de 

cada parte en el proceso educativo. Esta colaboración promueve la disciplina al ofrecer a los 

estudiantes un entorno coherente y estructurado que refuerza la importancia de la educación. La 

participación activa de la familia en la educación de sus hijos fomenta la responsabilidad tanto en 

los estudiantes como en los padres, al crear un compromiso compartido hacia el aprendizaje. Este 

enfoque integral no solo mejora el rendimiento académico, sino que también fortalece los lazos 

afectivos y la comunicación entre todos los involucrados. En última instancia, una trilogía 

educativa sólida contribuye al desarrollo de individuos más competentes y comprometidos con su 

educación y su comunidad. 

El análisis de las respuestas sobre las estrategias para incluir a los padres de familia en el 

proceso educativo revela un consenso general en favor de una combinación de métodos. La 

mayoría de los estudiantes (56%) considera que todas las estrategias presentadas son efectivas, 

aunque un 44% prefiere que se enfoquen en eventos escolares. En contraste, los padres de familia 

(100%) creen que una combinación de eventos escolares, talleres de inserción y charlas 

motivacionales es necesaria para una inclusión efectiva. Entre los docentes, se sugiere también 

una combinación de estrategias, aunque un docente destaca especialmente los eventos escolares 

como la estrategia más relevante. Esta variación en la percepción refleja que mientras los padres 

ven todas las estrategias como igualmente importantes, los estudiantes y docentes muestran una 

preferencia más matizada, con énfasis en eventos escolares. 
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Tal como mencionan Hidalgo et al. (2023), la implementación de talleres, eventos 

escolares y charlas motivacionales es esencial para promover la participación de los padres en el 

proceso educativo, generando un entorno de colaboración y comunicación. Sin embargo, la 

efectividad de estas actividades depende tanto del contenido de calidad como de la disposición de 

los padres para involucrarse activamente. Es crucial que estas iniciativas no solo informen, sino 

que también capaciten a los padres para que se conviertan en aliados en la educación de sus hijos. 

Además, se deben considerar las barreras que algunos padres enfrentan, como la limitación de 

tiempo y recursos, para garantizar una participación inclusiva. En última instancia, el éxito de 

estas actividades radica en su capacidad para crear un sentido de comunidad y responsabilidad 

compartida en la educación. 

El análisis de las respuestas sobre lo que provoca el fortalecimiento del vínculo entre la 

comunidad educativa revela varias perspectivas complementarias. La mayoría de los estudiantes 

(59%) cree que todas las opciones mencionadas contribuyen a este fortalecimiento, mientras que 

un 33% atribuye el éxito principalmente al alto rendimiento académico y un 8% a una 

comunicación adecuada. En contraste, los padres de familia también reconocen que todas las 

opciones propuestas son importantes para fortalecer el vínculo, con un 56% que lo afirma. Sin 

embargo, los padres valoran más el alto aprovechamiento académico (22%) y la comunicación 

adecuada (19%), y menos la seguridad (3%). Entre los docentes, hay un consenso en que la 

comunicación adecuada, la seguridad y el alto aprovechamiento académico son factores clave. 

Esta variedad en las percepciones sugiere que, aunque todos los grupos reconocen la importancia 

de diferentes aspectos, los estudiantes y padres tienden a destacar el rendimiento académico y la 

comunicación adecuada como los factores más influyentes. 
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Así también lo asevera Cabrera (2023) quien sostiene que el fortalecimiento del vínculo 

entre la comunidad educativa promueve un entorno de colaboración que beneficia el aprendizaje 

integral de los estudiantes. La participación de las familias y la comunidad en el proceso 

educativo promueve un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida, lo que puede tener 

un impacto positivo en el rendimiento académico. Además, este vínculo facilita la creación de 

espacios de diálogo y respeto, fundamentales para el desarrollo de habilidades sociales y 

democráticas. Es fundamental que estas relaciones se basen en una comunicación efectiva y en la 

participación activa de todos los actores involucrados, evitando que sean superficiales. En última 

instancia, un vínculo sólido puede transformar la educación en un proyecto comunitario que 

responda a las necesidades y valores locales. 

Finalmente, las respuestas sobre las capacidades adquiridas por los estudiantes con el 

acompañamiento docente y familiar muestran un acuerdo general en la importancia de varias 

habilidades. La mayoría de los estudiantes (63%) y padres de familia (63%) coinciden en que el 

acompañamiento permite el desarrollo de todas las capacidades propuestas. A nivel individual, un 

28% de los estudiantes y padres creen que la estabilidad emocional es la capacidad más 

significativa, mientras que un menor porcentaje atribuye el desarrollo del pensamiento crítico 

(7%) y habilidades sociales (2%) al acompañamiento. Los docentes también subrayan la 

importancia de todas estas capacidades, sugiriendo que el acompañamiento integral contribuye al 

crecimiento emocional, intelectual y social del estudiante. Esta coincidencia en las percepciones 

destaca la universalidad de las capacidades valoradas, aunque con variaciones en el énfasis 

puesto en cada una. 

Los hallazgos de Cabrera (2023) respaldan la idea de que el acompañamiento tanto 

docente como familiar en el proceso educativo permite al estudiante desarrollar habilidades 
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socioemocionales, como la empatía y la resiliencia, fundamentales para su bienestar personal y 

social. Esta colaboración también fomenta la autoconfianza y la motivación intrínseca, ya que el 

apoyo constante refuerza la percepción de que el aprendizaje es un esfuerzo conjunto. Además, 

los estudiantes aprenden a establecer metas y a gestionar su tiempo de manera efectiva, 

habilidades cruciales para su futuro académico y profesional. Sin embargo, es vital que este 

acompañamiento sea coherente y alineado, ya que discrepancias entre las expectativas de la 

escuela y la familia pueden generar confusión y desmotivación. En resumen, un entorno 

educativo que integra el apoyo docente y familiar potencia el desarrollo integral del estudiante, 

preparándolo para enfrentar desafíos futuros. 

1.3.2 Matriz de requerimiento 

Problemas 

particulares 
Situación actual Objetivo Requerimiento 

¿Qué factores 

ocasionan que los 

padres de familia no 

participen en la 

formación académica 

de los estudiantes? 

Los factores que ocasionan 

que los padres de familia 

no participen en la 

orientación del aprendizaje 

es la falta de tiempo, bajo 

nivel económico y el bajo 

nivel de formación 

académica, generando 

desinterés, desmotivación e 

inseguridad en los 

estudiantes 

Identificar los factores 

que ocasionan que los 

padres de familia no 

participen en la 

formación del estudiante. 

Programa de técnicas de 

apoyo y motivación para 

desarrollar habilidades 

parentales que fomente la 

participación activa de 

los padres en la 

formación académica de 

los estudiantes 

¿Qué consecuencias 

generan la poca 

inserción de la familia 

en el proceso áulico? 

Las consecuencias que 

genera la poca inserción de 

la familia en el proceso 

educativo es que los 

estudiantes desarrollen una 

personalidad con 

desánimo, problemas de 

Establecer las 

consecuencias que 

genera la poca inserción 

de la familia en el 

proceso áulico. 

Programas de consejería 

familiar a través de 

apoyo psicológico para 

abordar los problemas 

que puedan afectar el 

bienestar emocional y el 
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atención y, por lo tanto, un 

bajo aprovechamiento.  

rendimiento académico 

de los estudiantes. 

¿De qué manera se 

puede incluir a los 

padres de familia en el 

proceso educacional de 

sus hijos? 

Dentro del contexto 

educativo existen varias 

estrategias que se pueden 

llevar a cabo para incluir a 

los padres de familia en el 

proceso educacional de sus 

hijos 

Establecer formas de 

inclusión a los padres de 

familia en el proceso 

educacional de sus hijos. 

Organizar eventos y 

actividades escolares a 

través de jornadas de 

puertas abiertas donde 

los padres puedan visitar 

las aulas a fin de 

interactuar con los 

docentes y observar las 

actividades de sus hijos 

Nota. Esta tabla muestra la matriz de requerimiento que está compuesta por los problemas 

particulares, situación actúa, objetivos y requerimientos 

1.4 Selección del requerimiento a intervenir – Justificación 

1.4.1 Selección de requerimiento a intervenir 

A partir del análisis y discusión de los resultados se ha seleccionado oportunamente el 

requerimiento a fin de minimizar la problemática: Programa de técnicas de apoyo y motivación 

para desarrollar habilidades parentales que fomenten la participación activa de los padres en la 

formación académica de los estudiantes. 

1.4.2 Justificación 

La implementación de un programa destinado a desarrollar habilidades parentales que 

fomenten la participación activa de los padres en la formación académica de los estudiantes es 

crucial para mejorar la calidad educativa y el desarrollo integral de los estudiantes. Promover la 

participación de los padres en la formación educativa de sus hijos es esencial, ya que su 

involucramiento directo puede potenciar significativamente el rendimiento académico y el 

bienestar emocional de los estudiantes. Este programa tiene como objetivo proporcionar a los 
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padres herramientas y estrategias prácticas para que puedan apoyar y motivar efectivamente a sus 

hijos en el ámbito educativo. 

Fomentar la participación de la familia en el proceso educativo de los estudiantes es otro 

objetivo clave de este programa. Según Mendoza y Cárdenas (2022) a través de talleres y 

actividades interactivas, se puede crear un vínculo más estrecho entre la escuela y el hogar, 

permitiendo que los padres comprendan mejor el entorno educativo y participen activamente en 

él. Esto no solo fortalece la relación entre padres e hijos, sino que también contribuye a crear un 

ambiente de aprendizaje más colaborativo y enriquecedor dentro del aula. 

Es fundamental proponer estrategias efectivas para involucrar a los padres en el proceso 

educativo de sus hijos, superando barreras comunes como la falta de tiempo, limitaciones 

económicas y niveles académicos bajos. El programa incluirá sesiones de capacitación y asesoría 

personalizada adaptadas a las necesidades y circunstancias de cada familia. De esta forma, se 

busca proporcionar a los padres los conocimientos y habilidades necesarios para apoyar el 

aprendizaje de sus hijos, independientemente de sus propias limitaciones. 

En resumen, la implementación de este programa representa una solución integral que 

aborda los desafíos actuales en la participación de los padres en la educación. Al promover la 

participación de los padres, fomentar su involucramiento en el proceso educativo y proponer 

estrategias efectivas de inclusión, se espera mejorar significativamente el rendimiento académico 

y el desarrollo personal de los estudiantes. Este enfoque holístico no solo beneficia a los 

estudiantes, sino que también fortalece la comunidad educativa en su conjunto, creando un 

entorno más colaborativo y motivador para todos. 
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Capítulo II. Propuesta integradora  

2.1 Descripción de la propuesta 

La necesidad por la convivencia familiar se hace palpable principalmente en los 

estudiantes que están en crecimiento, siendo esta la clave para que obtengan un alto desempeño 

académico, pero muchas veces las familias no cumplen con esta necesidad o no lo hacen de 

manera efectiva. Por ello, es imprescindible que se les imparta información a estas familias sobre 

cómo cumplir con este deber de forma más eficaz. 

Por medio de este esquema se hace una búsqueda de una mejor educación de esas familias 

que son ineficientes. La idea es que por medio de estas charlas se logre no sólo ayudar a las 

familias en como propiciar una mejor convivencia: 

1. Comunicación efectiva dentro de la familia: Cómo mejorar la comunicación entre los 

miembros de la familia y fomentar un ambiente de confianza y apoyo. 

2. Motivación y apoyo a lo largo de sus estudios: El papel de los padres en motivar a sus 

hijos para cumplir con los requisitos académicos y responder a los problemas 

escolares. 

3. Desarrollo de un ambiente alentador para la educación: Directrices a seguir para 

establecer rutinas familiares, lugares apropiados para estudiar y saludables. 

4. Manejo del estrés y asistencia emocional: Estrategias para identificar y abordar el 

apoyo emocional que los estudiantes requieren. 

5. Participación familiar activa en el proceso educativo: Fomentar el esfuerzo por 

trabajar con la familia y el centro educativo. 

De acuerdo con el Artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, la 

educación es la persona su herramienta de trabajo durante toda su vida y esto es obligatorio para 
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las organizaciones del Estado, la sociedad y la familia. Este artículo establece que la familia tiene 

una responsabilidad activa en el proceso educativo, siendo corresponsable de garantizar el 

derecho a la educación y promover un entorno de igualdad e inclusión (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). Desde esta perspectiva, la propuesta se orienta a fortalecer la 

corresponsabilidad de las familias en el proceso educativo, facilitando estrategias para 

involucrarlas activamente en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Sorprendentemente, esta propuesta también se justifica a partir del Artículo 5 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2012), donde se establece que el enfoque pedagógico 

desarrollado en las Instituciones Educativas debe involucrar y fomentar la participación activa de 

las familias como pilar que permita el desarrollo íntegro de los educandos. Este artículo resalta la 

corresponsabilidad de las familias y la importancia de su rol en la formación académica, social y 

afectiva de los estudiantes, en concordancia con los objetivos planteados en esta iniciativa. 

Así que, esta propuesta también tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico y, 

además, establecer una cultura de responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y la 

escuela, reforzando el papel de la educación como un instrumento de cambio social y un medio 

para asegurar una vida digna y equitativa para todos. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

Fomentar la participación familiar en la educación mediante de sesiones de apoyo y 

motivación, potencializando el rendimiento académico de los estudiantes. 
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2.2.2 Objetivos específicos 

1. Propiciar una comunicación activa entre padres e hijos a través de capacitaciones que 

mejorarían el apoyo brindado por las familias y su incidencia en el rendimiento 

académico. 

2. Sensibilizar a las familias acerca del valor de la participación activa en el proceso 

educativo, enfocándose en estrategias emocionales y de impulso motivacional para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

3. Involucrar a la familia en los programas educativos fomentando la participación familiar 

para aumentar su involucramiento activo en el progreso académico de sus hijos. 

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Introducción 

Un impulso motivacional centrado en la familia para mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes es donde esta propuesta busca comenzar. En un intento de segregar el aspecto 

académico negativo de los estudiantes de tercer grado en relación con la materia/área de Lengua 

y Literatura, se ha propuesto resolver el problema a nivel familiar. La base fundamental de la 

propuesta trabaja en mejorar las relaciones familiares a través de una comunicación constructiva 

y sistemas de apoyo emocional, cuyo centro es hacer que el entorno sea más adecuado para el 

aprendizaje. La gama de temas abarca desde la comunicación efectiva en el hogar combinada con 

la gestión del estrés, la crianza positiva y la construcción de puentes a través de la integración de 

las familias y la comunidad con el aspecto educativo de las cosas. 

La familia debe ser considerada como un activo en el desempeño escolar, como bien 

destaca el modelo teórico que proporciona estrategias en la superación de obstáculos como la 

falta de ejercicio activo, así como el desconocimiento de instrumentos pedagógicos. También se 
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explica que el esfuerzo por elevar el desempeño académico no es la acción en solitario de un 

alumno o de un profesor, sino que es el esfuerzo de toda la comunidad educativa donde el 

involucramiento de los padres en la formación educativa es primordial. Esta cuestión 

fundamental se encuentra correlacionada con el Artículo 26 de la Constitución de la República, 

en el que se sostiene el principio de corresponsabilidad respecto a la educación, que se refiere a la 

familia, la sociedad y el Estado. A su vez, la propuesta tiene como fin parte a mejorar las 

relaciones familiares para hacerlas más constructivas, con el fin de mejorar el desempeño 

académico, de esta manera el compromiso por parte de las partes involucradas será más fuerte y 

el bienestar y el aprendizaje de los alumnos será más significativo. 

2.3.2 Familia 

2.3.2.1 Estrategias para mejorar la comunicación intrafamiliar 

Según Sigüenza et al. (2024) la comunicación en el contexto familiar se basa en la 

comunicación de sentimientos, el intercambio de ideas y la resolución de conflictos. Estos 

procesos ayudan a los miembros de la familia a disfrutar de una sensación de bienestar y 

satisfacción. Además, sirve como el medio a través del cual padres e hijos pueden reconstruir sus 

diversas funciones, mientras aumentan el nivel de reciprocidad y cooperación. 

La palabra “estratagema”, que tiene sus raíces en la palabra griega strategia, está 

vinculada con el concepto de ‘liderar ejércitos’, y también con el concepto de estratagema 

(strategema), que se define como un movimiento. Al formar una estrategia, se deben considerar 

las diferentes opciones disponibles (metodologías) y las herramientas más apropiadas disponibles 

(técnicas), y aquellas que, a partir del análisis situacional, sean las más racionales y realistas son 

las que se deben seleccionar (Bedoya y Herrera, 2022). 
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Entre las diversas estrategias de comunicación que ocurren a nivel familiar, se puede 

distinguir entre las verbales-directas, que son los mensajes intercambiados directamente entre 

padres e hijos, las verbales-indirectas, que ya son transmitidas a través de un agente o mediante 

algún medio como una carta; y los movimientos. Estrategias comunes incluyen acciones como 

ayudar, respetar, enfrentar, educar y mediar, que están relacionadas con un estilo de comunicación 

asertivo. Por otro lado, también existen estrategias como evitarlo, esconderlo o excluirlo, que 

están asociadas con estilos de comunicación pasivo-agresivos (Rueda et al., 2024). 

2.3.2.2 Apoyo emocional y psicológico dentro del sistema familiar 

Desde la perspectiva de Goleman (1996), la inteligencia emocional se refiere a la 

capacidad de entenderse a uno mismo, más específicamente, sus sentimientos, así como los de los 

demás, y participar en relaciones y mantenerse motivado. Esta capacidad se adquiere a través de 

habilidades fundamentales que incluyen: el reconocimiento de emociones, que informa a un 

individuo sobre sus emociones; la gestión emocional, que puede describirse como la capacidad de 

lidiar con esas emociones; el establecimiento de metas, que significa determinar lo que se 

necesita para alcanzar un objetivo; la empatía, que es entender y sentir por otras personas; y 

finalmente, las habilidades sociales, que implican el control emocional en relación con otras 

personas, la construcción de sistemas de apoyo, la diplomacia, el liderazgo, la mediación, la 

colaboración y el trabajo en equipo. 

La educación de los niños está a cargo de los padres que son encargados de proporcionar 

el aprendizaje a sus hijos que les permita crecer, desarrollarse y formarse en materia de identidad. 

Por otra parte, Sánchez y Dávila (2022) afirman que los padres juegan un papel fundamental en el 

desarrollo del aprendizaje de sus hijos, pues son un soporte tanto a nivel académico como 
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personal de la vida de los adolescentes. Estos consideran que los niños y adolescentes necesitan 

la seguridad de que sus padres son su ayuda en el proceso de aprendizaje que suele ser complejo. 

2.3.2.3 Paternidad y educación positiva 

La familia es la institución primaria que permite a los niños crecer cognitiva, social y 

emocionalmente. Por esta razón, se define como el entorno ideal para el cuidado y la educación. 

Desde el principio, el hogar es el primer lugar de aprendizaje y conocimiento, e incluso antes de 

que el niño aprenda a hablar, el ambiente tiene una función básica, ya que lo ha tenido desde que 

el niño comienza a dar sentido a las interacciones físicas y sociales. En este sentido, la familia se 

establece como la primera institución de socialización, con la función de conectar al niño con la 

red de la sociedad en la que vivirá (C. Rodríguez y Muñoz, 2016). 

Para un mayor rendimiento escolar y un aprendizaje eficaz, es conveniente que 

indaguemos sobre la relación entre el estilo de crianza y los resultados académicos. Con mucha 

afinidad sostengo que cada niño posee un conjunto de emociones, cognitivas dadas que les 

motivan y les están orientadas hacia la consecución de un objetivo, que está asociada 

directamente a lo que ha sido una educación integral y armoniosa. Me refiero en primera 

instancia a diversos tipos de afecto junto con sentimientos latentes que van desde el odio hasta la 

alegría. Junto a lo antes expuesto, es menester reflexionar con profundidad que cada padre en su 

relación junto con el niño integra una serie de valores familiares que se reflejan y se plasman en 

un estilo de crianza. La crianza, entonces, se inserta dentro de una relación que abarca diferentes 

dimensiones (Vega, 2020b). 

Es importante señalar que la crianza positiva promueve en los niños y niñas el desarrollo 

de habilidades, capacidades y actitudes que son básicas para su vida. Este enfoque permite 

nuevas y beneficiosas formas de educar, ya que desmitifica el hecho de que el autoritarismo es la 
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mejor manera para enseñar. Interpretar este estilo permite a los niños tener la libertad de 

expresarse y crecer en un entorno donde reinan el amor, el diálogo abierto y el respeto. En este 

tipo de casa, la violencia y los golpes no tienen cabida (Soto, 2021). 

2.3.2.4 Construcción de Redes de Apoyo Entre Familias y la Comunidad Educativa 

Establecer la participación de las familias en el proceso educativo ha sido reconocido 

como un recurso fundamental y está respaldado por una variedad de leyes y regulaciones que 

tienen como objetivo promover la relación triádica entre estudiantes, familias y escuelas. Esta 

participación no solo es importante para el avance del proceso educativo, sino que también 

permite a las familias tener voz, decidir, sugerir ideas y participar en las diversas actividades de la 

institución. Un aspecto significativo es el desarrollo de redes de apoyo familiar, que se ha 

encontrado que es una estrategia efectiva para promover la participación de los padres. No 

obstante, muchos padres tienden a ser reacios a unirse a eventos escolares, como reuniones de 

padres o a salir con maestros en actividades fuera de la escuela (Cansaya y Franco, 2023). 

En este sentido, la familia tiene la tarea de integrar y facilitar en su contexto la 

socialización de los niños a través de interacciones interpersonales entre ellos, para lo cual es 

esencial educarlos en valores para que puedan proporcionar más de los mismos tipos de 

comportamientos que todos queremos tener en nuestra sociedad. La familia, preocupada por 

proporcionar el ambiente social adecuado para los niños, también tiene que cumplir su parte 

desempeñando el papel de maestros, porque en algún momento los niños tienen que ir a la 

escuela y esto crea la relación escuela-familia, que tiene el mismo objetivo, socializar y educar, 

pero difieren en su inicio, sus estructuras y los modos de cohesión interna (Manjarres et al., 

2023). De esta manera, la conexión entre el apoyo familiar y el rendimiento académico de los 

niños es, sobre todo, un resultado del interés y la actividad educativa que se practica de manera 
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espontánea y sincera dentro de la familia, más que ser una reacción a las necesidades de la 

escuela y los gobiernos destinados a sostener y promover el estudio y la realización de tareas 

(Bazán et al., 2021). 

2.3.3 Rendimiento Académico 

2.3.3.1 Estrategias de motivación intrínseca y extrínseca para mejorar el rendimiento 

académico 

Castillo (2022) se refiere a la motivación como un fenómeno multifacético que incluye los 

sentimientos y comportamientos de los individuos. Este proceso incluye no solo la acción en sí, 

sino también su contexto que hizo que el individuo eligiera esa acción particular entre 

innumerables otras, así como las conclusiones formuladas después de que se realizó la acción. Se 

ha establecido que existen diferentes tipos de motivación: tipos intrínsecos y extrínsecos, los 

cuales pueden afectar en gran medida el logro de aprendizaje de los estudiantes, ya sea de manera 

positiva o negativa. Además, la selección de metas y objetivos tiene una influencia sustancial en 

el rendimiento académico de los individuos. 

Alvarado et al. (2021) señalan que la motivación extrínseca está dirigida a objetivos que 

no están relacionados con la tarea en sí, por ejemplo, ganar elogios o reconocimiento y evitar el 

fracaso, lo que puede afectar la autoestima, y objetivos externos como el dinero, siendo más 

relevante la búsqueda de dinero. Por otro lado, Beltrán et al. (2020) destacan que la motivación 

intrínseca se relaciona con la energía interna que brinda el deseo por aprender algo. Lo 

mencionado por Manzano et al. (2021) sustenta que los estudiantes con orientación negativa 

hacia el riesgo muestran un mayor deseo de rendir al tener interés intrínseco. A su vez, la 

motivación extrínseca tiene un impacto tanto positivo como negativo, dependiendo de la reacción 

mostrada respecto a las recompensas otorgadas. 
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Finalmente, Giraldo y González (2020) realizaron una revisión de la literatura con el fin 

de localizar estrategias que los educadores pueden aplicar para instigar la motivación en el aula. 

Ellos concluyeron que los maestros podrían aumentar la motivación de los estudiantes utilizando 

diversas técnicas como dar retroalimentación, fomentar la auto involucración y definir metas 

claras. Estos investigadores de América Latina han señalado la relación entre la motivación y el 

rendimiento académico, así como las estrategias efectivas que los maestros podrían emplear para 

mejorar la motivación de los estudiantes. 

2.3.3.2 Promoviendo un clima escolar positivo 

El clima escolar es un aspecto crucial para el respeto dentro de las instituciones 

educativas. Sin embargo, hasta ahora, no hay un acuerdo claro respecto a los criterios de su 

definición ni a los criterios que se pueden utilizar para evaluarlo. Esto ha provocado que la 

inclusión de la terminología académica sea excesivamente inclusiva en naturaleza con respecto al 

“clima escolar”, ya que el término se ha utilizado para describir varios aspectos del entorno 

académico. A pesar de esta falta de uniformidad en la comprensión de la naturaleza y el patrón 

del clima escolar, se pueden delinear ciertas similitudes, como la idea de que el clima existe en la 

actividad diaria de la comunidad particular o en ciertas unidades, como una sola clase. Desde este 

punto de partida, varias definiciones comienzan a afirmar que el clima escolar es un fenómeno 

subjetivo que es como lo entienden los miembros de la comunidad escolar, mientras que otros lo 

consideran un fenómeno objetivo que puede ser notado por los mundos externos (Lahoz, 2021). 

I. Pérez et al. (2020) definen el clima escolar como un concepto amplio y 

multidimensional que involucra factores como la cohesión o el conflicto que va al desarrollo 

social y afectivo de los alumnos, la capacidad o disposición del profesor para resolver incidentes 

dentro el aula y su gestión hacia el mejoramiento de la convivencia grupal. Aquellos alumnos que 
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no reciben apoyo familiar, de amigos o de docentes, padecen en algunas ocasiones de un mayor 

costo para la adaptación y la integración al ámbito escolar. 

La acción educativa y el proceso de enseñanza y aprendizaje están condicionados por el 

espacio en el que se dan. Puede ser analizado bajo un foco institucional, académico o 

comunicacional. Domina una tipología comunitaria normalizada que se basa en interacciones 

entre la familia y la escuela. Todo este entorno debe estar basado en mutuo respeto, en especial a 

la diversidad (Wang y Degol, 2016). En este sentido, es fundamental que los estudiantes y los 

profesores cuenten con la capacidad de generar buenas relaciones, lo que se denomina un buen 

“clima escolar”. Se entiende que en el proceso de enseñanza la figura del docente desempeña un 

importante papel ya que también se le considera un comunicador; para algunos, se le debe 

atribuir el rol tanto emisor como receptor. Hay, al menos, tres modelos comunicativos que forman 

el comportamiento del docente en relación a sus alumnos: el primero es el modelo informativo 

(unidireccional), el modelo interactivo (bidireccional) y el modelo retroactivo (bidireccional con 

retroalimentación). Cada uno de estos modelos conlleva a modo de ejemplo pasajes de contenido 

significativo en el sentido de que el estudiante es un receptor y el docente un emisor de discurso 

(Juraz et al., 2024). 

La dimensión escolar puede llegar a ser vista desde un enfoque positivo y uno negativo, 

en conjunto con un conjunto de variables que intervienen en el enfoque general. Esto puede 

generar una variedad de sentimientos y percepciones en los estudiantes sobre su integración al 

aula y las ganas que tengan de asistir a las clases, que a la larga se traduce en un impacto en su 

desempeño académico. Además, esta dimensión también tiene un papel crucial en la auto imagen 

que se tiene el alumno y su autoestima, así como en el crecimiento personal. Por lo tanto, 

considerando el impacto que se tiene en el clima escolar, es necesario tener en cuenta diferentes 
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elementos para asegurar la creación de un espacio del que los estudiantes puedan aprovechar. Con 

el propósito de construir relaciones interpersonales dentro del entorno escolar, es de suma 

importancia que se mida el respeto y la empatía, así como que las interacciones sociales sean 

fomentadas. También se tiene que asegurar que todas las oportunidades de participación que se 

presenten, estén balanceadas, para contribuir en la actitud de todos los miembros de la comunidad 

educativa (Mardones, 2023). 

2.3.3.3 Acompañamiento pedagógico personalizado 

Valencia et al. (2024)  menciona que el acompañamiento pedagógico, en este contexto, es 

nuevamente un apoyo al aprendizaje donde se llama a un ejecutivo escolar calificado para 

proporcionar ayuda constante guiada de manera individual. Es necesario que el profesional tenga 

las competencias emocionales adecuadas, buenas habilidades interpersonales y un entendimiento 

pedagógico apropiado reforzado por un conocimiento práctico de la materia relevante. Este 

enfoque es participativo y constructivo, ya que existe interacción constructiva y comunicativa 

entre el supervisor y los estudiantes. Tal sinergia ayuda a mejorar el rendimiento de ambas partes 

y, por lo tanto, maximiza el aprendizaje de los estudiantes. 

En segundo lugar, Mendoza y Cárdenas (2022b) han señalado la necesidad de identificar 

primero los factores que podrían limitar la participación de los padres para desarrollar e 

implementar estrategias de intervención apropiadas en las escuelas, particularmente aquellas que 

invitan a la participación de los padres. También reconocen que los padres son las personas más 

influyentes en el éxito académico de sus hijos. Por lo tanto, se enfatiza la necesidad de resaltar el 

vínculo familiar, el cual se considera muy importante para el crecimiento y desarrollo de un 

individuo, particularmente durante los años de crecimiento. 
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En los ambientes de aprendizaje, se hace énfasis en el desarrollo de las habilidades 

profesionales de los docentes en el área de la práctica pedagógica con la ayuda externa, y este 

último se define como el apoyo per educativo en el aula. En la sociedad actual se requieren 

pedagogos que se autonombren, sientan capaces de desenvolver el cómo enseñar, el cómo crear 

actividades de aprendizaje y cómo reflexionar, evaluar y modificar la práctica en las comunidades 

educativas. De este modo, es muy válido que los especialistas intercambien puntos de vista sobre 

cuestiones pedagógicas y técnicas para mejorar la actividad de los docentes. No obstante, en 

Latinoamérica, esa forma de acción se da, o no se da, a través de desarrollos curriculares que 

promueven la colaboración interinstitucional. Se llega así a la conclusión que la actividad de 

acompañamiento entre docentes presenta muchas restricciones, lo que exige su solución (Paredes 

et al., 2025). 

2.3.3.4 Factores familiares (calidad familiar, entorno social, situación económica) y 

rendimiento académico 

Hoy en día, al problema que hay que resolver son los factores que obstaculizan el 

rendimiento escolar y su relación con las causas que dan lugar a la existencia de tales factores. 

Como lo explican Espinel y Feo (2022), resulta importante reconocer estos dos grupos de 

factores de riesgo para la práctica de intervenciones. Están por un lado los factores académicos, 

que implican problemas de escolares que impiden que un estudiante alcance un rendimiento 

óptimo, y esto puede resultar en un ciclo de fracasos sin fin. Por otro, los factores sociales, que 

involucra contextos o demográficos como el nivel de renta familiar, el nivel educativo de los 

padres o el sistema familiar. Estos factores se ha constatado que vulneran el desempeño escolar y 

por consiguiente se incrementan las posibilidades de abandono escolar. 
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La interacción entre los contextos sociales, económicos y familiares, y el rendimiento 

académico, se ha desarrollado e investigado en varios contextos educativos, particularmente en 

entornos escolares formales. Los estudiantes, sus familias, la comunidad en la que residen y la 

escuela a la que asisten corren el riesgo no solo de pertenecer a un grupo de bajos ingresos o vivir 

en viviendas de calidad inferior, sino también de considerar el entorno de las aulas que asisten, el 

impacto de los acontecimientos naturales en la escuela, y/o la situación educativa y financiera de 

los padres que limita su disponibilidad para estudiar con los niños y gestionar las relaciones 

(Bazán et al., 2021). 

Es necesario tomar en cuenta también una serie de factores familiares en el rendimiento 

académico de los hijos. Tales como las prácticas de crianza, la salud mental de los padres, las 

relaciones entre ellos, así como la parentificación de la educación en el hogar. Al igual que el 

trabajo de Espinel y Feo (2022), la acumulación de factores de riesgo relacionados con la familia 

se encuentra asociada a las dificultades escolares de los jóvenes. Esto significa que el papel de la 

familia en la vida escolar está condicionado no solo por los medios económicos o la educación. 

Existen otros tales como, el nivel de cohesión familiar, la convivencia y el nivel de apoyo 

emocional que perciben los hijos. Así, en familias que están social y económicamente 

desfavorecidas, aquellas que son muy unidas con altos niveles de afecto y buenas relaciones 

tienden a darle a sus hijos mucha mejor oportunidad de terminar la educación secundaria 

obligatoria y en muchos de estos casos continuar con la post secundaria. 

2.4 Fases de implementación 

El tercer grado de subnivel básica elemental en la escuela de educación básica “Abdón 

Calderón Garaicoa” cuenta con 3 docentes encargados de los paralelos. Actualmente, esta unidad 
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educativa está conformada con una infraestructura adecuada para desarrollar charlas de apoyo y 

motivación dirigidas a los padres de familia.  

Durante el desenlace del presente trabajo de investigación se detectó la escasa 

participación de la familia en el proceso educativo de los estudiantes, lo cual ha impactado 

directamente en el rendimiento académico de cada uno de ellos, por este motivo es importante 

fortalecer la relación entre la familia y la escuela, de esta forma, se sugiere como propuesta 

impartir charlas de apoyo y motivación que cuentan con actividades de reflexión direccionadas a 

la familia para potenciar su participación en la educación de cada uno de sus representados.  

El objetivo principal de la propuesta está enfocado en promover la relación afectiva entre 

estudiantes y sus familias, a través de habilidades de comunicación y la consolidación del rol de 

la familia como agente de apoyo y motivación con el fin de impulsar un rendimiento académico 

óptimo. 

2.4.1 Fase de construcción 

Para está fase de desarrollo de la propuesta antes mencionada se llevó a cabo la búsqueda 

de artículos científicos relevantes para recolectar información acerca de la importancia de la 

colaboración entre la familia y el proceso educativo, estrategias para mejorar la comunicación, el 

apoyo emocional y las diversas formas de motivar a los estudiantes con el fin de mejorar su 

desempeño escolar. 

La información recolectada es de tipo operativa, por lo que permite desarrollar 

adecuadamente las diferentes actividades que se van a realizar en las charlas motivacionales, por 

ejemplo, los talleres interactivos y los espacios de reflexión los cuales permitirán la comprensión 

acerca de la relación escuela-familia.  
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Durante la elaboración del programa de charlas de apoyo y motivación, se tomó en cuenta 

varios factores como el acompañamiento familiar y sus beneficios dentro del proceso académico, 

la necesidad de incrementar la motivación en los estudiantes, las habilidades de comunicación 

efectiva y la participación de cada actor educativo. 

2.4.2 Fase de socialización  

Una vez realizada la fase de construcción de la propuesta integradora, se procedió a 

ejecutar la socialización a los docentes de forma presencial en las instalaciones de la escuela de 

educación básica “Abdón Calderón Garaicoa”, la cual tuvo como objetivo principal dar a conocer 

acerca del contenido y temas específicos que serán abordados durante las charlas a los padres de 

familia. Además, durante la socialización también se contó con la presencia de las autoridades de 

la institución educativa, en donde se trató sobre la importancia de su participación activa como 

agentes facilitadores durante el proceso de enseñanza aprendizaje, considerando que, esta 

socialización pretende que los maestros actúen como mediadores entre los autores del proyecto y 

los padres de familia, asegurando una implementación efectiva de las charlas planificadas. 

2.4.3 Desarrollo de la propuesta 

La propuesta integradora surge de la integración de las familias en el quehacer educativo 

de los estudiantes, siendo es el principal objetivo del programa. Es necesario que todos los 

miembros de la familia colaboren y ofrezcan soporte emocional para el bienestar del alumno. El 

objetivo de dichas sesiones es concientizar, educar y habilitar a los padres con herramientas útiles 

que estén en coherencia con los objetivos académicos y socioemocionales de los niños. De tal 

forma que, esta propuesta está estructurada en tres charlas dirigidas a los padres de familia con 

una duración de dos horas cada una, la cual se la impartirá en la escuela de educación básica 

“Abdón Calderón Garaicoa” de la ciudad de Pasaje. A continuación, se describen las charlas: 
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Charla 1: “La familia como agentes de apoyo” 

• Objetivo general: Fortalecer el papel de la familia como agente de apoyo y motivación 

en el proceso académico de los estudiantes. 

• Contenido: Importancia del apoyo familiar, factores claves del apoyo, estrategias 

motivacionales y construcción de un ambiente propicio. 

Charla 2: “Autonomía Académica en estudiantes” 

• Objetivo general: Fortalecer el papel de la familia como agente de apoyo y motivación 

en el proceso académico de los estudiantes. 

• Contenido: Importancia de la autonomía académica, habilidades para fomentar la 

autonomía y estrategias para guiar sin invadir. 

Charla 3: “Comunicación efectiva para resolver conflictos académicos” 

• Objetivo general: Fortalecer el papel de la familia como agente de apoyo y motivación 

en el proceso académico de los estudiantes. 

• Contenido: Importancia de la comunicación efectiva, habilidades esenciales y técnicas 

para resolver conflictos. 

2.4.3.1 Estimación del tiempo 

N° Actividades Tiempo 

1 Estructuración de la información correspondiente a la propuesta 2 semanas 

2 Diseño de la propuesta 2 semanas 

3 Redacción del marco teórico  4 semanas 

4 Elaboración del diseño de la propuesta 5 semanas 

5 Descripción de las partes y actividades de la propuesta 2 semanas 

6 Presentación y evaluación de la propuesta a la institución 1 semanas 

7 Aceptación de la propuesta 1 semana 

Tiempo 17 semanas 

Nota. Esta tabla muestra la estimación del tiempo de las actividades de la propuesta 
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2.4.3.2 Cronograma de actividades 

Actividades 

Meses y Semanas 

Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

1 

Revisión de la 

metodología, 

instrumentos y resultados 

del capítulo 

                

2 Elección de la propuesta 

y el tema de la 

investigación 

                

3 Validación de la 

propuesta integradora de 

investigación. 

                

4 Descripción de la 
propuesta integradora 

                

5 Sistematización de 

objetivos 

                

6 Desarrollo de los 

componentes estructurales 
                

 

 

7 

Revisión y 

Recolección de 

información para la 

construcción del marco 

teórico de la propuesta 

                

8 Fundamentación y 

elaboración del marco 
teórico operacional 

                

9 Desarrollo de las fases de 

implementación 

                

10 Fase de Construcción                 

11 Fase de socialización                 

12 Desarrollo de la propuesta                 

13 Elaboración y finalización 

de la propuesta 

                

14 Estimación del tiempo, 

cronograma de 

actividades y recursos 

lógicos 

                

15 Análisis de la dimensión 

técnica de 

implementación de la 
propuesta. 
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16 Análisis de la dimensión 

social de implementación 

de la propuesta. 

                

17 Análisis de la dimensión 

ambiental de la de 

implementación de la 

propuesta 

                

18 Conclusiones y 

recomendaciones 
                

Nota. Esta tabla muestra el cronograma de las actividades de la propuesta integradora 

2.5 Recursos lógicos 

Actividad: Construcción y Socialización Duración: 17 semanas 

A. TALENTO HUMANO 

N° Denominación Tiempo Costo Total, USD 

2 Autores 17 semanas $ 0,00 $ 0,00 

SUBTOTAL $ 0,00 

B.  RECURSOS MATERIALES 

N° Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 Papel A4 (resma) 2 $ 3,50 $7,00 
2 Impresiones 600 $0,04 $24,00 

3 Transporte 3  $30,00 

SUBTOTAL $61,00 

C.  RECURSOS DIGITALES 

N° Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 Servicio de internet 1 $25,00 $25,00 

2 Proyector de imágenes 1 $30,00 $30,00 

SUBTOTAL $55,00 

TOTAL A+ B + C = $116,00 

Nota. Esta tabla muestra los recursos lógicos de la propuesta integradora 
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Capítulo III. Valoración de la factibilidad 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

La involucración de las familias en la educación de sus hijos requiere de charlas de apoyo 

y motivación, que son de fácil implementación y cuentan con recursos técnicos accesibles en el 

contexto educativo. La Organización de las sesiones está compuesta por estrategias participativas 

y dinámicas, por lo que pueden ser caminadas con un proyector, material impreso, material 

audiovisual y otros recursos sencillos. Igualmente, el equipo docente que se seleccione para la 

elaboración de estas charlas podrá irse formando en habilidades comunicativas y pedagógicas, lo 

que garantizará una adecuada transmisión del contenido adquirido. Los temas son susceptibles a 

ser ajustados conforme al nivel académico de los usuarios, para que sean comprensibles y 

apropiados. El cronograma de implementación, que es de carácter secuencial y en sesiones con 

tiempo delimitado, permite utilizar bien el tiempo escolar sin afectar el normal desarrollo de las 

sesiones educativas diarias. De esta forma, desde el aspecto técnico, se puede considerar la 

propuesta como viable y sostenible, ya que se refleja en la logística y recursos humanos 

disponibles de la institución educativa. 

3.2 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

La propuesta tiene un impacto social de muy alto significado porque permite involucrar a 

las familias en el proceso educativo, generando en los padres, en los alumnos y en la escuela un 

sentimiento de corresponsabilidad. Al concientizar a las familias sobre su papel en el proceso de 

ayuda académica, se contribuye en el reconocimiento de roles más efectivos y sólidos entre los 

integrantes de la familia, ayudando a la mejora de la cohesión social. Aparte de esto, la propuesta 

incluye actividades conducentes al diálogo e interacción entre las familias y la comunidad 

educativa, lo que incrementa la confianza y ayuda, por ejemplo, a que el clima escolar sea más 
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colaborativo. Con la situación actual, donde las relaciones familiares a veces son afectadas por 

factores económicos, esta propuesta llega a ser un punto de partida para que los padres cuenten 

con herramientas prácticas que les permitan incorporar un apoyo real hacia sus hijos, en su 

desempeño académico y en su formación integral, más aún. 

3.3 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

La propuesta se implementa de manera que no sea sobreexplotada de factores físicos y 

tecnológicos. Las charlas se pueden realizar en espacios que ya pertenecen a la infraestructura de 

la institución educativa, tales como auditorios y aulas, con lo que no se requerirá de un 

fortalecimiento de la infraestructura. De igual forma, se integrarán medios digitales en la difusión 

de la información, por lo que se hará un uso mínimo de materiales impresos. Este enfoque no 

solo significa que se reduzcan costos, sino que se logra construir una conciencia ecológica entre 

los participantes que pueden llevar estas prácticas al hogar. De este modo la propuesta es 

ambientalmente factible y sirve para sensibilizar de la necesidad de cuidar el entorno en todas las 

actividades que tienen que ver con el ejercicio pedagógico y la vida doméstica. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

En base a los objetivos específicos, se han llegado a las siguientes conclusiones: 

Los factores que ocasionan que los padres de familia no participen en la formación del 

estudiante son la falta de tiempo, el bajo nivel de formación académica y el bajo nivel 

económico. 

Las consecuencias que genera la poca inserción de la familia en el proceso áulico son el 

desánimo, los problemas de atención y el bajo aprovechamiento académico. 

Las formas de inclusión a los padres de familia en el proceso educacional de sus hijos son 

las charlas motivacionales, los talleres de inserción y los eventos escolares realizados entre 

docentes y padres de familia. 
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Recomendaciones 

Que los docentes implementen un programa de técnicas de apoyo y motivación dirigido a 

los padres de familia para desarrollar habilidades parentales y así fomentar la participación activa 

en la formación académica de los estudiantes. 

Que las autoridades de la institución educativa planifiquen programas de consejería 

familiar dirigido a los padres de familia a través de apoyo psicológico para abordar los problemas 

que puedan afectar el bienestar emocional y el rendimiento académico de los estudiantes. 

Que los docentes organicen eventos y actividades escolares a través de jornadas de 

puertas abiertas donde los padres de familia puedan visitar las aulas a fin de interactuar con los 

docentes y observar las actividades de sus hijos. 
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Anexo B. Formato de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA  

 Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES 

TEMA:  Familia y su repercusión en el rendimiento académico en tercer grado, asignatura 

Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, 2024-2025. 

OBJETIVO: Recolectar información sobre la familia y su repercusión en el rendimiento 

académico en tercer grado, asignatura Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, 

2024-2025. 

EXHORTATIVA: Los datos obtenidos serán manejados con absoluta confidencialidad mismos 

que serán utilizados para fines de investigación, es por ello que, solo las investigadoras tendrán el 

libre acceso a los mismos. 

INSTRUCCIONES: Lea cada pregunta cuidadosamente y responda con la mayor claridad y 

detalle posible. Sea sincero/a y especifico/a en sus respuestas para obtener información 

precisa y útil. Gracias por su tiempo y colaboración. 

 

1. ¿Qué factores ocasionan que los padres de familia no participen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

• Falta de tiempo 

• Bajo nivel de formación académica 

• Bajo nivel económico 

• Todas las anteriores 

 

2. ¿Qué consecuencias origina en el estudiante la escaza participación de la familia? 

• Desinterés por estudiar 

• Desmotivación 

• Inseguridad 

• Todas las anteriores 

 

3. ¿Qué tipo de inconvenientes genera la escaza inclusión de la familia en el proceso 

académico de los estudiantes? 

• Ambiente de aprendizaje inadecuado 

• Problemas de comportamiento 

• Escaza concentración 

• Todas las anteriores 

 



108 

 

 

 

4. ¿Qué repercusiones provoca la poca inserción de la familia en el proceso académico? 

• Desánimo 

• Problemas de Atención 

• Bajo Aprovechamiento 

• Todas las anteriores 

 

5. ¿Qué genera la atención y el apoyo emocional por parte de los padres de familia en 

los estudiantes? 

• Motivación 

• Confianza 

• Alta Autoestima 

• Todas las anteriores 

 

6. ¿Qué aspectos positivos origina la conformación de una trilogía educativa (docentes, 

familia y estudiantes)? 

• Conocimientos significativos  

• Disciplina 

• Responsabilidad 

• Todas las anteriores 

 

7. ¿Qué estrategias se deben utilizar para incluir a los padres de familia en el proceso 

educativo? 

• Eventos escolares  

• Talleres de inserción 

• Charlas motivacionales 

• Todas las anteriores 

 

8. ¿Qué provoca el fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa? 

• Comunicación adecuada 

• Seguridad 

• Alto aprovechamiento académico 

• Todas las anteriores 

 

9. ¿Qué capacidades logra adquirir el estudiante cuando cuenta con el 

acompañamiento docente y familiar en su proceso educacional? 

• Estabilidad emocional 

• Pensamiento crítico 

• Habilidades sociales 

• Todas las anteriores 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

 MACHALA  

Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TEMA:  Familia y su repercusión en el rendimiento académico en tercer grado, asignatura 

Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, 2024-2025. 

OBJETIVO: Recolectar información sobre la familia y su repercusión en el rendimiento 

académico en tercer grado, asignatura Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, 

2024-2025. 

EXHORTATIVA: Los datos obtenidos serán manejados con absoluta confidencialidad mismos 

que serán utilizados para fines de investigación, es por ello que, solo las investigadoras tendrán el 

libre acceso a los mismos. 

INSTRUCCIONES: Lea cada pregunta cuidadosamente y responda con la mayor claridad y 
detalle posible. Sea sincero/a y especifico/a en sus respuestas para obtener información 

precisa y útil. Gracias por su tiempo y colaboración. 

 

1. ¿Qué factores ocasionan que los padres de familia no participen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

• Falta de tiempo 

• Bajo nivel de formación académica 

• Bajo nivel económico  

• Todas las anteriores 

 

2. ¿Qué consecuencias origina en el estudiante la escaza participación de la familia? 

• Desinterés por estudiar  

• Desmotivación 

• Inseguridad 

• Todas las anteriores 

3. ¿Qué tipo de inconvenientes genera la escaza inclusión de la familia en el proceso 

académico de los estudiantes? 

• Ambiente de aprendizaje inadecuado  

• Problemas de comportamiento 

• Escaza concentración 

• Todas las anteriores  

 

4. ¿Qué repercusiones provoca la poca inserción de la familia en el proceso académico? 

• Desánimo 

• Problemas de Atención 

• Bajo Aprovechamiento  
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• Todas las anteriores 

 

5. ¿Qué genera la atención y el apoyo emocional por parte de los padres de familia en 

los estudiantes? 

• Motivación 

• Confianza 

• Alta Autoestima 

• Todas las anteriores 

 

6. ¿Qué aspectos positivos origina la conformación de una trilogía educativa (docentes, 

familia y estudiantes)? 

• Conocimientos significativos 

• Disciplina 

• Responsabilidad 

• Todas las anteriores 

 

7. ¿Qué estrategias se deben utilizar para incluir a los padres de familia en el proceso 

educativo? 

• Eventos escolares 

• Talleres de inserción 

• Charlas motivacionales 

• Todas las anteriores 

 

8. ¿Qué provoca el fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa? 

• Comunicación adecuada 

• Seguridad  

• Alto aprovechamiento académico 

• Todas las anteriores 

 

9. ¿Qué capacidades logra adquirir el estudiante cuando cuenta con el 

acompañamiento docente y familiar en su proceso educacional? 

• Estabilidad emocional 

• Pensamiento crítico  

• Habilidades sociales  

• Todas las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

Anexo C. Formato de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

 MACHALA  

Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES 

TEMA:  Familia y su repercusión en el rendimiento académico en tercer grado, asignatura 

Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, 2024-2025. 

OBJETIVO: Recolectar información sobre la familia y su repercusión en el rendimiento 

académico en tercer grado, asignatura Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, 

2024-2025. 

EXHORTATIVA: Los datos obtenidos serán manejados con absoluta confidencialidad mismos 

que serán utilizados para fines de investigación, es por ello que, solo las investigadoras tendrán el 

libre acceso a los mismos. 

INSTRUCCIONES: Lea cada pregunta cuidadosamente y responda con la mayor claridad y 

detalle posible. Sea sincero/a y especifico/a en sus respuestas para obtener información 

precisa y útil. Gracias por su tiempo y colaboración. 

 

1. ¿Qué factores ocasionan que los padres de familia no participen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

• Falta de tiempo 

• Bajo nivel de formación académica 

• Bajo nivel económico 

• Todas las anteriores 

 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué consecuencias origina en el estudiante la escaza participación de la familia? 

• Desinterés por estudiar 

• Desmotivación 

• Inseguridad 

• Todas las anteriores 

 

___________________________________________________________ 
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3. ¿Qué tipo de inconvenientes genera la escaza inclusión de la familia en el proceso 

académico de los estudiantes? 

• Ambiente de aprendizaje inadecuado 

• Problemas de comportamiento 

• Escaza concentración 

• Todas las anteriores 

 

___________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué repercusiones provoca la poca inserción de la familia en el proceso académico? 

• Desánimo 

• Problemas de Atención 

• Bajo Aprovechamiento 

• Todas las anteriores 

 

______________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué genera la atención y el apoyo emocional por parte de los padres de familia en 

los estudiantes? 

• Motivación 

• Confianza 

• Alta Autoestima 

• Todas las anteriores 

 

_____________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué aspectos positivos origina la conformación de una trilogía educativa (docentes, 

familia y estudiantes)? 

• Conocimientos significativos  

• Disciplina 

• Responsabilidad 

• Todas las anteriores 

 

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué estrategias se deben utilizar para incluir a los padres de familia en el proceso 

educativo? 

• Eventos escolares 

• Talleres de inserción 

• Charlas motivacionales 

• Todas las anteriores 

 

________________________________________________________________ 
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8. ¿Qué provoca el fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa? 

• Comunicación adecuada 

• Seguridad 

• Alto aprovechamiento académico 

• Todas las anteriores 

 

________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué capacidades logra adquirir el estudiante cuando cuenta con el 

acompañamiento docente y familiar en su proceso educacional? 

• Estabilidad emocional 

• Pensamiento crítico 

• Habilidades sociales 

• Todas las anteriores 

 

_________________________________________________________________ 
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Anexo D. Resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia 

 

Tabla 1 

Factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Criterios F % 

Falta de tiempo 30 33% 

Bajo nivel de formación académica 0 0% 

Bajo nivel económico  5 6% 

Todas las anteriores 55 61% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 1 

Factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Según la Figura 1, se observa que el 61% de los encuestados afirman que todas las 

opciones inciden en la falta de participación de los padres en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El 33% señala la falta de tiempo como factor determinante, mientras que el 6% 

menciona el bajo nivel económico. Cabe destacar que nadie considera que la falta de 

participación se deba al bajo nivel de formación académica. Los hallazgos muestran que los 

progenitores consideran que la escasez de tiempo y la limitada preparación académica 

constituyen los obstáculos primordiales para involucrarse en la educación de sus hijos. Esta 

situación podría derivarse de las exigencias laborales y la percepción de que su nivel educativo 

resulta insuficiente para respaldar el desarrollo educativo de sus hijos, a pesar de que el nivel 

económico no se percibe como un factor decisivo. 
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Tabla 2  

Consecuencias de la escaza participación de la familia 

Criterios F % 

Desinterés por estudiar 7 8% 

Desmotivación 20 22% 

Inseguridad 0 0% 

Todas las anteriores  63 70% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 2  

Consecuencias de la escaza participación de la familia 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

En la Figura 2, se evidencia que el 70% de los padres de familia consideran que todas las 

respuestas mencionadas son las causas originales de la escasa participación de la familia en el 

proceso educativo del estudiante. Un 22% atribuye esta situación a la desmotivación, mientras 

que el 8% la asocia al desinterés por estudiar. Es importante destacar que ninguna de las 

respuestas señala a la inseguridad como factor determinante. Estos hallazgos surgen debido a que 

la escasa implicación de la familia en la educación de los niños se considera una causa 

multidimensional de problemas, tales como la falta de interés, la desmotivación y la inseguridad. 

La desmotivación resalta más, posiblemente porque los padres perciben que su ausencia tiene un 

impacto directo en la motivación de sus hijos para estudiar. 

8% 22%
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Tabla 3  

Inconvenientes genera la escaza inclusión de la familia 

Criterios F % 

Ambiente de aprendizaje inadecuado 10 11% 

Problemas de comportamiento 8 9% 

Escaza concentración 1 1% 

Todas las anteriores 71 79% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 3  

Inconvenientes genera la escaza inclusión de la familia 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Como se muestra en la Figura 3, el 79% de las personas consideran que todas las opciones 

propuestas son el tipo de inconvenientes que generan la escasa inclusión de la familia en el 

proceso académico de los estudiantes. El 11% opina que el inconveniente radica en el ambiente 

de aprendizaje inadecuado, el 9% señala los problemas de comportamiento, y el 1% atribuye esta 

situación a la escasa concentración. Estos resultados surgen debido a que la ausencia de 

participación familiar en el proceso académico genera un entorno poco favorable para el 

aprendizaje, lo que desencadena problemas de conducta y dificultades de concentración. La 

conjunción de estos factores refleja la percepción de que la participación activa de la familia es 

fundamental para lograr un desarrollo académico y personal equilibrado en los estudiantes. 

11%
9%

1%

79%

Ambiente de aprendizaje
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comportamiento
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Tabla 4  

Repercusiones que provoca la poca inserción de la familia 

Criterios F % 

Desánimo 0 0% 

Problemas de Atención 3 3% 

Bajo Aprovechamiento 7 8% 

Todas las anteriores 80 89% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 4  

Repercusiones que provoca la poca inserción de la familia 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

De acuerdo con la Figura 4, el 89% considera que todas las opciones son las 

repercusiones que provocan la escasa inserción de la familia en el proceso académico, el 8% lo 

atribuye al bajo aprovechamiento, el 3% a problemas de atención, y nadie cree que sea por 

desánimo. Estos resultados señalan que la escasa implicación de la familia en el proceso 

académico conduce a que los estudiantes experimenten desmotivación, dificultades para 

mantener la atención y un bajo rendimiento académico. Esto indica que la participación activa de 

la familia es fundamental para motivar y respaldar adecuadamente a los estudiantes en su 

aprendizaje. 

0%

3%

8%

89%

Desánimo

Problemas de Atención

Bajo Aprovechamiento

Todas las anteriores



118 

 

 

 

Tabla 5  

Apoyo emocional por parte de los padres de familia 

Criterios F % 

Motivación 10 11% 

Confianza 10 11% 

Alta Autoestima  5 6% 

Todas las anteriores 65 72% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 5  

Apoyo emocional por parte de los padres de familia 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Tal y como se puede observar en la Figura 5, el 72% cree que todas las opciones de 

respuesta de la pregunta son el causante de la falta de atención y apoyo emocional por parte de 

los padres de familia en los estudiantes, el 11% cree que es por motivación, otro 11% por 

confianza, y el 6% considera que es por alta autoestima. Los resultados evidencian que los padres 

son conscientes de que la motivación, la confianza y la autoestima de los estudiantes se 

desarrollan principalmente a través de la atención y el apoyo emocional que ofrecen en el hogar. 

Esto resalta la importancia del papel activo de los padres en proporcionar un entorno de respaldo 

emocional que promueva el bienestar y el éxito académico de sus hijos. 

11% 11%

6%72%
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Tabla 6  

Aspectos positivos que originan la conformación de una trilogía educativa 

Criterios F % 

Conocimientos significativos 0 0% 

Disciplina 0 0% 

Responsabilidad 1 1% 

Todas las anteriores 89 99% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 6  

Aspectos positivos que originan la conformación de una trilogía educativa 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

La figura 6 ilustra que el 99% considera que todas las opciones representan los aspectos 

positivos que originan la conformación de una trilogía educativa (docentes, familia y 

estudiantes). El 1% restante cree que es por responsabilidad, y no se identifica a nadie que 

considere que sea por disciplina o por conocimientos significativos. Los resultados muestran que 

los padres consideran de gran valor la responsabilidad, la disciplina y los conocimientos 

significativos como factores fundamentales en la creación de una trilogía educativa efectiva entre 

docentes, familia y estudiantes. Este consenso sugiere que, para lograr una educación integral y 

exitosa, es crucial la colaboración equilibrada y el compromiso de todos los actores involucrados 

en el proceso educativo. 
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Tabla 7  

Estrategias para incluir a los padres de familia 

Criterios F % 

Eventos escolares 0 0% 

Talleres de inserción 0 0% 

Charlas motivacionales 0 0% 

Todas las anteriores 90 100% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 7  

Estrategias para incluir a los padres de familia 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

En la Figura 7, se observa que el 100% de los padres de familia encuestados considera 

que las estrategias para incluir a los padres en el proceso educativo deben involucrar eventos 

escolares, talleres de inserción y charlas motivacionales, es decir, todas las opciones propuestas. 

 Los resultados muestran que los padres consideran crucial para la inclusión en el proceso 

educativo la participación en eventos escolares, talleres de inserción y charlas motivacionales. 

Esta percepción indica que los padres ven una combinación integral de estas estrategias como 

clave para fomentar una mayor implicación y colaboración en la educación de sus hijos. 
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Tabla 8  

Fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa 

Criterios F % 

Comunicación adecuada 17 19% 

Seguridad 3 3% 

Alto aprovechamiento académico 20 22% 

Todas las anteriores 50 56% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 8  

Fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Con referencia a la Figura 8, el 56% afirma que todas las opciones propuestas provocan el 

fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa, el 22% cree que es debido al alto 

aprovechamiento académico, otro 19% considera que se debe a la comunicación adecuada, y el 

3% restante lo atribuye a la seguridad. Los resultados sugieren que los padres tienen una fuerte 

convicción de que un sólido vínculo entre la comunidad educativa es crucial para lograr un alto 

rendimiento académico, garantizar una comunicación efectiva y promover la seguridad de los 

estudiantes. Esto refleja la creencia de que una colaboración estrecha y activa entre todos los 

actores educativos contribuye de manera significativa al éxito académico y al bienestar integral 

de los estudiantes. 
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Tabla 9  

Capacidades del estudiante 

Criterios F % 

Estabilidad emocional 25 28% 

Pensamiento crítico 6 7% 

Habilidades sociales 2 2% 

Todas las anteriores 57 63% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 9  

Capacidades del estudiante 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

En relación con la Figura 9, el 63% de los padres de familia encuestados afirma que todas 

las opciones representan las capacidades que el estudiante logra adquirir cuando cuenta con el 

acompañamiento docente y familiar en su proceso educativo. El 28% considera que se refiere a la 

estabilidad emocional, el 7% al pensamiento crítico, y el 2% a las habilidades sociales. Los 

resultados indican que los padres consideran fundamental el acompañamiento tanto de los 

docentes como de la familia para que los estudiantes desarrollen estabilidad emocional, 

pensamiento crítico y habilidades sociales. Esto sugiere que los padres ven como esencial la 

presencia y el apoyo continuo tanto de los docentes como de la familia para que los estudiantes 

adquieran y fortalezcan estas capacidades esenciales para su crecimiento integral. 
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Anexo E. Resultados de la aplicación de la encuesta a los estudiantes 

Tabla 10  

Factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Criterios F % 

Falta de tiempo 30 33% 

Bajo nivel de formación académica 0 0% 

Bajo nivel económico  0 0% 

Todas las anteriores 60 67% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 10  

Factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Al examinar la Figura 10, se observa que el 63% de los estudiantes encuestados indican 

que los factores que ocasionan que los padres de familia no participen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje son todas las propuestas exhibidas en la pregunta. El 33% cree que es 

debido a la falta de tiempo, y ningún estudiante considera que sea por bajo nivel económico o 

bajo nivel de formación académica. Los resultados muestran que los estudiantes identifican la 

falta de tiempo, el bajo nivel económico y el bajo nivel de formación académica como los 

principales obstáculos para la participación de sus padres en el proceso educativo. Esta 

percepción sugiere que los estudiantes son conscientes de las dificultades prácticas y estructurales 

que enfrentan sus familias, lo que podría estar afectando la participación activa de los padres en 

su aprendizaje. 
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Tabla 11  

Consecuencias de la escaza participación de la familia 

Criterios F % 

Desinterés por estudiar 0 0% 

Desmotivación 0 0% 

Inseguridad 0 0% 

Todas las anteriores  90 100% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 11  

Consecuencias de la escaza participación de la familia 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

La Figura 11 revela que el 100% de los estudiantes considera que todas las opciones, es 

decir, el desinterés por estudiar, la desmotivación y la inseguridad, son consecuencias que se 

originan en el estudiante debido a la escasa participación de la familia. 

Estos resultados señalan que los estudiantes relacionan su desinterés por estudiar, 

desmotivación e inseguridad con la falta de participación de la familia, lo que sugiere que el 

apoyo y la implicación familiar son fundamentales para su bienestar académico y emocional. La 

falta de este apoyo puede generar sentimientos de desamparo y falta de dirección, teniendo un 

impacto negativo en su actitud hacia el aprendizaje. 
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Tabla 12  

Inconvenientes genera la escaza inclusión de la familia 

Criterios F % 

Ambiente de aprendizaje inadecuado 0 0% 

Problemas de comportamiento 8 9% 

Escaza concentración 1 1% 

Todas las anteriores 81 90% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 12  

Inconvenientes genera la escaza inclusión de la familia 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

A partir de la Figura 12, se deduce que el 90% de los encuestados afirman que la escasa 

inclusión de la familia en el proceso académico de los estudiantes genera todos los tipos de 

inconvenientes. El 9% piensa que se debe a problemas de comportamiento, el 1% a escasa 

concentración, y nadie cree que sea debido a un ambiente de aprendizaje inadecuado. Estos 

hallazgos evidencian que los estudiantes identifican la falta de participación familiar como una 

causa subyacente de diversos problemas en su entorno educativo, como problemas de 

comportamiento, dificultad para concentrarse y un ambiente de aprendizaje inadecuado. La 

ausencia de involucramiento familiar puede tener un impacto negativo en la dinámica escolar, 

generando un entorno menos propicio para el desarrollo académico y personal del estudiante. 
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Tabla 13  

Repercusiones que provoca la poca inserción de la familia 

Criterios F % 

Desánimo 2 2% 

Problemas de Atención 23 26% 

Bajo Aprovechamiento 0 0% 

Todas las anteriores 65 72% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 13  

Repercusiones que provoca la poca inserción de la familia 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Observando la Figura 13, se puede concluir que el 72% de los estudiantes encuestados 

indican que la poca inserción de la familia en el proceso académico provoca todas las 

repercusiones. Por otro lado, el 26% señala problemas de atención, el 2% desánimo, y nadie cree 

que sea debido al bajo aprovechamiento. Estos resultados indican que los estudiantes relacionan 

la escasa participación familiar con una serie de dificultades académicas, como problemas de 

atención, desánimo y bajo rendimiento. La ausencia de apoyo y compromiso por parte de la 

familia puede crear un entorno menos estimulante y motivador, teniendo un impacto negativo en 

la actitud y el desempeño escolar del estudiante. 
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Tabla 14  

Apoyo emocional por parte de los padres de familia 

Criterios F % 

Motivación 20 22% 

Confianza 11 12% 

Alta Autoestima  1 1% 

Todas las anteriores 58 64% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 14  

Apoyo emocional por parte de los padres de familia 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

La Figura 14 evidencia que el 64% de los encuestados indican que la atención y el apoyo 

emocional por parte de los padres de familia son los factores que generan todas las opciones. El 

22% señala motivación, el 12% confianza, y el 1% alta autoestima. Estos resultados señalan que 

los estudiantes reconocen la importancia de la atención y el apoyo emocional de los padres para 

su motivación, confianza y autoestima. La participación activa de los padres no solo proporciona 

apoyo emocional, sino que también fortalece la seguridad personal del estudiante, lo que impulsa 

su motivación y autovaloración en el ámbito académico. 
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Tabla 15  

Aspectos positivos que originan la conformación de una trilogía educativa 

Criterios F % 

Conocimientos significativos 13 14% 

Disciplina 2 2% 

Responsabilidad 5 6% 

Todas las anteriores 70 78% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 15  

Aspectos positivos que originan la conformación de una trilogía educativa 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Analizando la Figura 15, se aprecia que el 78% aseguran que los aspectos positivos que 

surgen de la conformación de una trilogía educativa (docentes, familia y estudiantes) son todas 

las opciones propuestas. El 14% cree que se debe a los conocimientos significativos, el 6% a la 

responsabilidad y el 2% a la disciplina. Estos resultados muestran que los estudiantes aprecian la 

colaboración entre docentes, familia y ellos mismos como esencial para desarrollar 

conocimientos significativos, así como para fomentar la responsabilidad y la disciplina. La 

integración activa de estos tres componentes en el proceso educativo crea un entorno de 

aprendizaje más efectivo y estructurado, donde los estudiantes experimentan un apoyo constante 

que refuerza su crecimiento académico y personal. 
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Tabla 16  

Estrategias para incluir a los padres de familia 

Criterios F % 

Eventos escolares 40 44% 

Talleres de inserción 0 0% 

Charlas motivacionales 0 0% 

Todas las anteriores 50 56% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 16  

Estrategias para incluir a los padres de familia 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Según lo representado en la Figura 16, el 56% de los encuestados afirman que todas las 

opciones presentadas son las estrategias que se deben utilizar para incluir a los padres de familia 

en el proceso educativo. El 44% asegura que son los eventos escolares, y nadie cree que sean los 

talleres de inserción o las charlas motivacionales. Los resultados indican que los estudiantes ven 

los eventos escolares, los talleres de inserción y las charlas motivacionales como herramientas 

fundamentales para involucrar a los padres en la educación, ya que estos métodos facilitan la 

comunicación y el compromiso familiar, creando un entorno educativo más colaborativo y 

enriquecedor. 
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Tabla 17  

Fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa 

Criterios F % 

Comunicación adecuada 7 8% 

Seguridad 0 0% 

Alto aprovechamiento académico 30 33% 

Todas las anteriores 53 59% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 17  

Fortalecimiento del vínculo entre la comunidad educativa 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

La Figura 17 sugiere que el 59% de los estudiantes encuestados sostienen que las 

opciones de respuesta a la pregunta son el factor que fortalece el vínculo entre la comunidad 

educativa. Asimismo, un 33% afirman que este fortalecimiento se debe al alto rendimiento 

académico, mientras que un 8% considera que se debe a una comunicación adecuada. Por último, 

el 0% opina que la seguridad sea un factor determinante. Los resultados señalan que los 

estudiantes consideran que el alto rendimiento académico, una comunicación efectiva y un 

entorno seguro son esenciales para fortalecer la conexión entre la comunidad educativa, ya que 

estos factores contribuyen a un ambiente de confianza y colaboración, favoreciendo el éxito y la 

cohesión en el proceso educativo. 
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Tabla 18  

Capacidades del estudiante 

Criterios F % 

Estabilidad emocional 32 36% 

Pensamiento crítico 0 0% 

Habilidades sociales 0 0% 

Todas las anteriores 58 64% 

Totales 90 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Figura 18  

Capacidades del estudiante 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Como indica la Figura 18, el 63% de los encuestados afirman que las capacidades que el 

estudiante logra adquirir cuando cuenta con el acompañamiento docente y familiar en su proceso 

educativo son todas las opciones propuestas en la pregunta. Además, el 28% opina que esto se 

debe únicamente a la estabilidad emocional, mientras que el 7% considera que es gracias al 

pensamiento crítico, y el 2% restante atribuye este logro a las habilidades sociales. Los datos 

revelan que los estudiantes consideran fundamental el respaldo tanto de los docentes como de sus 

familias para cultivar destrezas como la estabilidad emocional, el pensamiento crítico y las 

habilidades sociales, ya que esta asistencia integral promueve un ambiente de aprendizaje 

armonioso y enriquecedor que potencia el desarrollo personal y académico. 
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Anexo F. Memoria Fotográfica 

 

Encuesta a Estudiantes 
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Encuesta a Padres de familia 
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Entrevista a Docentes 
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Anexo G. Captures de citas 

 
Número de cita 1 

Número de página 13 

Autores Amelia Dalia Toralva Mejía 

Año de publicación 2022 

Link https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2975 

Citación Toralva, A. D. (2022). Evolución y conceptualización de la familia 

y su incidencia en la legislación peruana. Ciencia Latina Revista 

Científica Multidisciplinar, 6(4), 4769–4786. 

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2975 

Captura de la cita 

subrayada 

 

Captura de la portada del 

artículo 
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Número de cita 2 

Número de página 13 

Autores José Ernesto Tapia Paredes y Richard Fernando Quezada 

Zambrano 

Año de publicación 2019 

Link https://doi.org/10.32719/26312484.2019.32.8 

Citación Tapia, J., y Quezada, R. (2019). Diversidad de familias: 

conformación, revolución socioeconómica y protección jurídico 

estatal. Foro: Revista de Derecho, 32, 145–160. 

https://doi.org/10.32719/26312484.2019.32.8 

Captura de la cita 

subrayada 

 

Captura de la portada del 

artículo 
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Número de cita 3 

Número de página 13 

Autores Mariana Andrea Pinillos Guzmán 

Año de publicación 2020 

Link https://doi.org/10.21500/16578031.4197 

Citación Pinillos, M. A. (2020). Configuración de la familia en su 

diversidad. El Ágora USB, 20(1), 275–288. 

https://doi.org/10.21500/16578031.4197 

Captura de la cita 

subrayada 

 

Captura de la portada 

del artículo 
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Número de cita 4 

Número de página 14 

Autores Germán Arley Baena Vallejo, Clara Stella García Quintero, María 

Cristina Duque Restrepo y Daniel Stivan Velásquez Muñoz 

Año de publicación 2020 

Link https://doi.org/10.16888/interd.2020.37.2.11 

Citación Baena, G. A., García, C. S., Duque, M. C., y Velásquez, D. S. 

(2020). Perspectivas investigativas en torno a las parejas sin hijos 

y su relación con el concepto de “familia.” Interdisciplinaria 

Revista de Psicología y Ciencias Afines, 37(2), 175–193. 

https://doi.org/10.16888/interd.2020.37.2.11 

Captura de la cita 

subrayada 

 

Captura de la portada 

del artículo 
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Número de cita 5 

Número de página 14 

Autores Ángeles Torner Hernández 

Año de publicación 2019 

Link https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2975 

Citación Torner, Á. (2019). Nuevos modelos de familia y desarrollo 

psíquico de los niños. Pediatría Atención Primaria, 

21(81), 11–13. 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del 

artículo 
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Número de cita 6 

Número de página 14 

Autores Antonio Becerra-Hernández, Diego Eduardo Menéndez-

Fierros, Fabiola de Jesús Mapén-Franco 

Año de publicación 2022 

Link https://scielo.isciii.es/pdf/acp/v16n2/1578-908X-acp-16-

02-91.pdf 

Citación Becerra, A., Menéndez, D., y Mapén, F. (2022). La 

familia, grupo social permanente en las organizaciones 

desde una perspectiva psicoanalítica. Acción 

Psicológica, 16(2), 91-102. doi:10.5944/ap.16.2.25383 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del artículo 
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Número de cita 7 

Número de página 15 

Autores Valeria Stefania Checa, Marly Melissa Orben Mendoza y María 

José Zoller Andina 

Año de publicación 2019 

Link https://doi.org/10.30545/academo.2019.jul-dic.5 

Citación Checa, V. S., Orben, M. M., y Zoller, M. J. (2019). 

Funcionalidad familiar y desarrollo de los vínculos afectivos en 

niños con problemas conductuales de la Fundación “Nurtac” en 

Guayaquil, Ecuador. ACADEMO Revista de Investigación En 

Ciencias Sociales y Humanidades, 6(2), 149–163. 

https://doi.org/10.30545/academo.2019.jul-dic.5 

Captura de la cita subrayada 
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artículo 
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Número de cita 8 

Número de página 15 

Autores Clara Pérez Cárdenas 

Año de publicación 2022 

Link https://doi.org/10.7476/9786550190569.0007 

Citación Pérez, C. (2022). Familia y salud familiar: una mirada 

docente asistencial. In Atenção à saúde das famílias 

latino-americanas: abordagens teóricas e práticas na 

educação (pp. 78–95). Editora UFFS. 

https://doi.org/10.7476/9786550190569.0007 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del artículo 
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Número de cita 9 

Número de página 15 

Autores Jorge Rafael Diaz Dumont, Mildred Jénica Ledesma Cuadros, Luis 

Pablo Diaz Tito y Julia Victoria Tito Cárdenas 

Año de publicación 2020 

Link https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2020.18.407 

Citación Diaz, J., Ledesma, M., Diaz, L. P., y Tito, J. V. (2020). Importancia 

de la familia: Un análisis de la realidad a partir de datos 

estadísticos. Horizonte de La Ciencia, 10(18), 1–13. 

https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2020.18.407 

Captura de la cita 

subrayada 

 

Captura de la portada del 

artículo 
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Número de cita 10 

Número de página 16 

Autores Naciones Unidas 

Año de publicación 1948 

Link https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-

human-

rights#:~:text=La%20familia%20es%20el%20elemento 

,la%20sociedad%20y%20del%20Estado. 

Citación Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948). La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones 

Unidas 
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Número de cita 11 

Número de página 16 

Autores Asamblea Constituyente 

Año de publicación 2008 

Link https://www.defensa.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-

Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf 

Citación Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro 

Oficial 449 de 20-oct-2008. In Asamblea Constituyente. 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del 

artículo 
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Número de 

cita 

12 

Número de 

página 

16 

Autores Margarita Karol Malpartida Ampudia 

Año de 

publicación 

2020 

Link https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/543/956 

Citación Malpartida, M. (2020). Familia: enfoque y abordaje en la atención primaria. 

Revista Médica Sinergia, 5(3), 1-12. doi:10.31434/rms.v5i9.543 

Captura de la 

cita subrayada 
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portada del 

artículo 
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Número de cita 13 

Número de página 17 

Autores Eduardo OLIVA GÓMEZ 

Año de publicación 2022 

Link https://revista-aji.com/wp-

content/uploads/2023/01/84.-Eduardo-Oliva-pp.-

2354-2377.pdf 

Citación Oliva, E. (2022). Nuevas tipologías familiares: su 

urgente reconocimiento en los sistemas jurídicos. 

Actualidad Jurídica Iberoamericana, 17, 2354–

2377. https://revista-aji.com/wp-

content/uploads/2023/01/84.-Eduardo-Oliva-pp.-

2354-2377.pdf 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del artículo 
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Número de cita 14 

Número de página 18 

Autores Paula Andrea Suárez Palacio y Maribel Vélez 

Múnera 

Año de publicación 2018 

Link https://doi.org/10.25057/21452776.1046 

Citación Suárez, P. A., y Vélez, M. (2018). El papel de 

la familia en el desarrollo social del niño: una 

mirada desde la afectividad, la comunicación 

familiar y estilos de educación parental. 

Psicoespacios, 12(20), 173–198. 

https://doi.org/10.25057/21452776.1046 

Captura de la cita subrayada 
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Número de cita 15 

Número de página 19 

Autores Silvia Elizabet Reyes Narváez y María Santos Oyola 

Canto 

Año de publicación 2022 

Link doi:10.33595/2226-1478.13.2.687 

Citación Reyes, S., y Oyola, M. (2022). Funcionalidad 

familiar y conductas de riesgo en estudiantes 

universitarios de ciencias de la salud. 

Comuni@cción, 13(2), 127-137. doi:10.33595/2226-

1478.13.2.687 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del artículo 
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Número de cita 16 

Número de página 19 

Autores José Vallejos-Saldarriaga y Emilio Vega-Gonzales 

Año de publicación 2020 

Link https://dialnet.unirioja.es/servlet/artículo?codigo=7623544 

Citación Vallejos, J., y Vega, E. (2020). Funcionalidad familiar, 

satisfacción con la vida y trastornos alimentarios en estudiantes 

universitarios. Revista española de nutrición comunitaria, 

26(3), 1-20. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/artículo?codigo=7623544 
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subrayada 
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Número de cita 17 

Número de página 19 

Autores Carlos Alfredo Robles Pihuave y María Elena Moya Martínez 

Año de publicación 2019 

Link https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/08/padres-educacion-

ninos.html 

Citación Robles, C., y Moya, M. (2019). “El rol protagónico de los 

padres en la educación de los niños y niñas. Revista Caribeña 

de Ciencias Sociales, 1–11. 

https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/08/padres-educacion-

ninos.html 

Captura de la cita subrayada 
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Número de cita 18 

Número de página 20 

Autores Milena Fernanda Vega Ojeda 

Año de publicación 2020 

Link https://doi.org/10.31095/podium.2020.37.7 

Citación Vega, M. F. (2020). Estilos de Crianza Parental 

en el Rendimiento Académico. Podium, 37, 89–

106. https://doi.org/10.31095/podium.2020.37.7 
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Número de cita 19 

Número de página 20 

Autores Guadalupe Iván Martínez Chairez, Melissa Jaziry Torres 

Díaz y Vera Lucía Ríos Cepeda 

Año de publicación 2020 

Link https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v11i0.657 

Citación Martínez, G., Torres, M., y Ríos, V. (2020). El contexto 

familiar y su vinculación con el rendimiento académico. IE 

Revista de Investigación Educativa de La REDIECH, 11, 1–

17. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v11i0.657 
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Número de cita 20 

Número de página 21 

Autores Carmen Paulina Ruiz Santander y Angel Luis Ramírez Soria 

Año de publicación 2021 

Link http://scielo.sld.cu/pdf/eds/v21n76/1729-8091-eds-21-76-

173.pdf 

Citación Ruiz, C., y Ramírez, A. (2021). El entorno familiar y el 

comportamiento de los niños en tiempos de pandemia. 
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Anexo H. Matriz Delimitación del tema 

FENÓMENO:  Familia y su repercusión en el rendimiento académico en tercer grado, asignatura 

Lengua y Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, 2024-2025 

CAMPO DE  

INVESTIGACIÓN 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

VARIABLE  

DEPENDIENTE  

ALCANCE  

GEOGRÁFICO 

Calidad de los procesos 

educativos 

Familia Rendimiento académico Escuela de Educación 

Básica Abdón 

Calderón 

ALCANCE  

POBLACIONAL 

ENFOQUE  

TEÓRICO 

ALCANCE  

PRÁCTICO 

TEMPORALIDAD 

“3ero” Teoría Cognitiva Social 

del Aprendizaje 

Manual didáctico 2024-2025 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 
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Anexo I. Matriz Problematización 

TEMA: Familia y su repercusión en el rendimiento académico en tercer grado, asignatura Lengua y 

Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, 2024-2025. 

PROBLEMA CENTRAL 
PROBLEMA 

PARTICULAR 1 

PROBLEMA 

PARTICULAR 2 

PROBLEMA 

PARTICULAR 3 

¿Cuál es la repercusión de la 

familia en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

de tercer grado, asignatura 

Lengua y Literatura, escuela 

Abdón Calderón, Pasaje, 

periodo lectivo 2024-2025? 

¿Qué factores 

ocasionan que los 

padres de familia no 

participen en la 

formación del 

estudiante? 

¿Qué consecuencias 

generan la poca 

inserción de la 

familia en el proceso 

áulico? 

  
 

¿De qué maneras se 

puede incluir a los 

padres de familia en el 

proceso educacional 

de sus hijos? 

  

Fuente. Elaboración propia de los autores. 
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Anexo J. Matriz Objetivos 

TEMA: Familia y su repercusión en el rendimiento académico en tercer grado, asignatura Lengua y 

Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, 2024-2025. 

PROBLEMA CENTRAL 
PROBLEMA 

PARTICULAR 1 

PROBLEMA 

PARTICULAR 2 

PROBLEMA 

PARTICULAR 3 

¿Cuál es la repercusión de 

la familia en el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de tercer grado, 

asignatura Lengua y 

Literatura, escuela Abdón 

Calderón, Pasaje, periodo 

lectivo 2024-2025? 

¿Qué factores 

ocasionan que los 

padres de familia no 

participen en la 

formación del 

estudiante? 
 

¿Qué consecuencias 

generan la poca 

inserción de la familia 

en el proceso áulico? 
 

¿De qué maneras se 

puede incluir a los 

padres de familia en el 

proceso educacional 

de sus hijos? 
 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICO 1 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 2 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 3 

Determinar la repercusión 

de la familia en el 

rendimiento académico de 

los estudiantes de tercer 

grado, asignatura Lengua y 

Literatura, escuela Abdón 

Calderón, Pasaje, periodo 

lectivo 2024-2025. 

Identificar los factores 

que ocasionan que los 

padres de familia no 

participen en la 

formación del 

estudiante. 
 

Establecer las 

consecuencias que 

genera la poca 

inserción de la familia 

en el proceso áulico. 
 

Establecer formas de 

inclusión a los padres 

de familia en el 

proceso educacional 

de sus hijos. 
 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 
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Anexo K. Guion esquemático 

TEMA: Familia y su repercusión en el rendimiento académico en tercer grado, asignatura Lengua y Literatura, 

escuela Abdón Calderón, Pasaje, 2024-2025. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

PRIMER EJE TEMÁTICO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

SEGUNDO EJE TEMÁTICO 

CRUCE DE VARIABLES 

TERCER EJE TEMÁTICO 

a) La Familia 

• Definición 

• Tipos de familia 

• Importancia de la familia 

• Funcionalidad familiar 

• Tipos de padres 

• Entorno familiar favorable 

• Entorno familiar desfavorable 

• Rol de la familia en la escuela 

b) Rendimiento académico 

• Definición 

• Factores que intervienen en el 

rendimiento académico 

o Factores Institucionales 

o Factores Pedagógicos 

o Factores psicosociales 

o Factores 

Sociodemográficos 

• Impacto de la estabilidad 

familiar en el rendimiento 

académico 

• Relación entre el trabajo de los 

padres y el tiempo dedicado al 

apoyo escolar 

• Comunicación familiar y su 

efecto en resolución de 

problemas escolares 

• Participación de los padres en 

las actividades escolares 

• Estrategias de comunicación 

efectiva entre padres e hijos 

• Rol de la escuela en la 

capacitación de padres para 

apoyar el rendimiento 

académico 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 
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Anexo L. Matriz Hipótesis 

TEMA: Familia y su repercusión en el rendimiento académico en tercer grado, asignatura Lengua y 

Literatura, escuela Abdón Calderón, Pasaje, 2024-2025. 

PROBLEMA 

CENTRAL 

PROBLEMA 

PARTICULAR 1 

PROBLEMA 

PARTICULAR 2 

PROBLEMA 

PARTICULAR 3 

¿Cuál es la 

repercusión de la 

familia en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de tercer 

grado, asignatura 

Lengua y Literatura, 

escuela Abdón 

Calderón, Pasaje, 

periodo lectivo 2024-

2025? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Qué factores ocasionan 

que los padres de 

familia no participen en 

la formación del 

estudiante? 
 

¿Qué consecuencias 

generan la poca inserción 

de la familia en el proceso 

áulico? 

 
 

¿De qué maneras se 

puede incluir a los 

padres de familia en el 

proceso educacional 

de sus hijos? 
 

HIPÓTESIS 

CENTRAL 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 1 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 2 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 3 
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La participación 

activa de la familia en 

el proceso educativo, 

a través de estrategias 

institucionales que 

promuevan su 

involucramiento, es de 

gran importancia para 

mejorar el 

rendimiento 

académico y el 

desarrollo integral de 

los estudiantes, 

fomentando en ellos 

estabilidad emocional, 

pensamiento crítico y 

habilidades sociales. 
 

Los factores que 

ocasionan que los padres 

de familia no participen 

en la orientación del 

aprendiz es: falta de 

tiempo, bajo nivel 

económico y el bajo 

nivel de formación 

académica, lo que 

origina en el estudiante 

desinterés, 

desmotivación e 

inseguridad. Por ende, el 

proceso académico sin 

la inclusión de la familia 

crea un ambiente de 

aprendizaje inadecuado, 

problemas de 

comportamiento y 

escaza concentración. 
 

Las repercusiones que 

genera la poca inserción 

de la familia en el proceso 

educativo es que los 

estudiantes desarrollen una 

personalidad con 

desánimo, problemas de 

atención y, por lo tanto, un 

bajo aprovechamiento. Por 

el contrario, si cuentan con 

atención y apoyo 

emocional por parte de sus 

padres, va a generar en 

ellos motivación, 

confianza y una alta 

autoestima en su 

desenvolvimiento áulico. 

Entonces, es importante 

conformar una trilogía 

educativa (docentes, 

familia y estudiantes) para 

lograr obtener 

conocimientos 

significativos, disciplina y 

responsabilidad. 
 

Las estrategias que 

debe utilizar la 

institución educativa 

para incluir a la 

familia en el proceso 

escolar de los 

estudiantes son: 

charlas 

motivacionales, 

talleres de inserción y 

eventos escolares 

realizados entre 

docentes y padres de 

familia. De esta 

forma, se fortalecerán 

los vínculos de 

afectividad entre la 

comunidad educativa 

provocando un 

entorno de 

comunicación ideal, 

seguridad y alto 

aprovechamiento 

académico. Por tal 

motivo, es de gran 

relevancia dentro del 

proceso de 

aprendizaje de los 

niños tener un 

acompañamiento por 

parte de su docente 

como de su familia 
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con la finalidad de 

formar estudiantes con 

estabilidad emocional, 

pensamiento crítico y 

habilidades sociales. 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 
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Anexo M. Matriz Operacionalización 

HIPÓTESIS 1 VARIABLE INDICADORES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Los factores que ocasionan que 

los padres de familia no 

participen en la orientación del 

aprendiz es: falta de tiempo, 

bajo nivel económico y el bajo 

nivel de formación académica, 

lo que origina en el estudiante 

desinterés, desmotivación e 

inseguridad. Por ende, el 

proceso académico sin la 

inclusión de la familia crea un 

ambiente de aprendizaje 

inadecuado, problemas de 

comportamiento y escaza 

concentración. 

Participación de 

la familia 

-Falta de tiempo 

-Bajo nivel de 

formación académica 

-Bajo nivel económico 

-Todas las anteriores 

Técnicas: 

Entrevista y 

Encuesta 

 

Instrumentos: 

Guion de entrevista 

Cuestionario 
Consecuencias de 

la escaza 

participación de la 

familia 

-Desinterés por 

estudiar 

-Desmotivación 

-Inseguridad 

-Todas las anteriores 

Proceso 

académico sin 

inclusión de la 

familia 

-Ambiente de 

aprendizaje 

inadecuado 

-Problemas de 

comportamiento 

-Escaza concentración 

-Todas las anteriores 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 

 

HIPÓTESIS 2 VARIABLE INDICADORES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Las repercusiones que genera 

la poca inserción de la familia 

en el proceso educativo es que 

los estudiantes desarrollen una 

personalidad con desánimo, 

problemas de atención y, por 

Repercusiones que 

genera la poca 

inserción de la 

familia 

-Desánimo 

-Problemas de 

Atención 

-Bajo 

Aprovechamiento 

-Todas las anteriores 

Técnicas: 

Entrevista y 

Encuesta 

 

Instrumentos: 

Guion de entrevista 
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lo tanto, un bajo 

aprovechamiento. Por el 

contrario, si cuentan con 

atención y apoyo emocional 

por parte de sus padres, va a 

generar en ellos motivación, 

confianza y una alta 

autoestima en su 

desenvolvimiento áulico. 

Entonces, es importante 

conformar una trilogía 

educativa (docentes, familia y 

estudiantes) para lograr 

obtener conocimientos 

significativos, disciplina y 

responsabilidad. 

Apoyo emocional 

por parte de los 

padres 

-Motivación 

-Confianza 

-Alta autoestima 

-Todas las anteriores 

Cuestionario 

Trilogía educativa -Conocimientos 

significativos 

-Disciplina 

-Responsabilidad 

-Todas las anteriores. 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 

 

HIPÓTESIS 3 VARIABLE INDICADORES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Las estrategias que debe utilizar 

la institución educativa para 

incluir a la familia en el proceso 

escolar de los estudiantes son: 

charlas motivacionales, talleres 

de inserción y eventos escolares 

realizados entre docentes y 

padres de familia. De esta 

forma, se fortalecerán los 

vínculos de afectividad entre la 

comunidad educativa 

provocando un entorno de 

Estrategias para 

incluir a la familia 

en el proceso 

educativo 

-Eventos escolares 

-Talleres de inserción 

-Charlas 

motivacionales 

-Todas las anteriores 

Técnicas: 

Entrevista y 

Encuesta 

 

Instrumentos: 

Guion de entrevista 

Cuestionario 
Vinculación 

afectiva entre la 

comunidad 

educativa 

-Comunicación 

adecuada 

-Seguridad 

-Alto 

aprovechamiento 

académico 

-Todas las anteriores 
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comunicación ideal, seguridad y 

alto aprovechamiento 

académico. Por tal motivo, es de 

gran relevancia dentro del 

proceso de aprendizaje de los 

niños tener un acompañamiento 

por parte de su docente como de 

su familia con la finalidad de 

formar estudiantes con 

estabilidad emocional, 

pensamiento crítico y 

habilidades sociales. 

Acompañamiento 

docente y familiar 

-Estabilidad 

emocional 

-Pensamiento crítico 

-Habilidades sociales 

-Todas las anteriores 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 
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Anexo N. Matriz Comprobación 

HIPÓTESIS PARTICULAR 1 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

“Los factores que ocasionan que los padres 

de familia no participen en la orientación 

del aprendiz es: falta de tiempo, bajo nivel 

económico y el bajo nivel de formación 

académica, lo que origina en el estudiante 

desinterés, desmotivación e inseguridad. 

Por ende, el proceso académico sin la 

inclusión de la familia crea un ambiente de 

aprendizaje inadecuado, problemas de 

comportamiento y escaza concentración” 

La hipótesis particular 1 que textualmente dice: 

“Los factores que ocasionan que los padres de 

familia no participen en la orientación del aprendiz 

es: falta de tiempo, bajo nivel económico y el bajo 

nivel de formación académica, lo que origina en el 

estudiante desinterés, desmotivación e inseguridad. 

Por ende, el proceso académico sin la inclusión de 

la familia crea un ambiente de aprendizaje 

inadecuado, problemas de comportamiento y 

escaza concentración”, se ha verificado en su 

totalidad, en relación a los resultados obtenidos 

en la investigación de campo y presentados en 

las tablas 1, 2, 3, 10, 11 y 12; además, de las 

preguntas 1 a la 3 de la entrevista a los 

docentes. 

HIPÓTESIS PARTICULAR 2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

“Las repercusiones que genera la poca 

inserción de la familia en el proceso 

educativo es que los estudiantes desarrollen 

una personalidad con desánimo, problemas 

de atención y, por lo tanto, un bajo 

aprovechamiento. Por el contrario, si 

cuentan con atención y apoyo emocional 

por parte de sus padres, va a generar en 

ellos motivación, confianza y una alta 

autoestima en su desenvolvimiento áulico. 

Entonces, es importante conformar una 

trilogía educativa (docentes, familia y 

La hipótesis particular 2 que textualmente dice: 

“Las repercusiones que genera la poca inserción de 

la familia en el proceso educativo es que los 

estudiantes desarrollen una personalidad con 

desánimo, problemas de atención y, por lo tanto, 

un bajo aprovechamiento. Por el contrario, si 

cuentan con atención y apoyo emocional por parte 

de sus padres, va a generar en ellos motivación, 

confianza y una alta autoestima en su 

desenvolvimiento áulico. Entonces, es importante 

conformar una trilogía educativa (docentes, familia 

y estudiantes) para lograr obtener conocimientos 
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estudiantes) para lograr obtener 

conocimientos significativos, disciplina y 

responsabilidad” 

significativos, disciplina y responsabilidad”, se ha 

verificado en su totalidad, en relación a los 

resultados obtenidos en la investigación de 

campo y presentados en las tablas 4, 5, 6, 13, 14 

y 15; además, de las preguntas 4 a la 6 de la 

entrevista a los docentes. 

HIPÓTESIS PARTICULAR 3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

“Las estrategias que debe utilizar la 

institución educativa para incluir a la familia 

en el proceso escolar de los estudiantes son: 

charlas motivacionales, talleres de inserción 

y eventos escolares realizados entre docentes 

y padres de familia. De esta forma, se 

fortalecerán los vínculos de afectividad entre 

la comunidad educativa provocando un 

entorno de comunicación ideal, seguridad y 

alto aprovechamiento académico. Por tal 

motivo, es de gran relevancia dentro del 

proceso de aprendizaje de los niños tener un 

acompañamiento por parte de su docente 

como de su familia con la finalidad de 

formar estudiantes con estabilidad 

emocional, pensamiento crítico y 

habilidades sociales” 

La hipótesis particular 3 que textualmente dice: 

“Las estrategias que debe utilizar la institución 

educativa para incluir a la familia en el proceso 

escolar de los estudiantes son: charlas 

motivacionales, talleres de inserción y eventos 

escolares realizados entre docentes y padres de 

familia. De esta forma, se fortalecerán los vínculos 

de afectividad entre la comunidad educativa 

provocando un entorno de comunicación ideal, 

seguridad y alto aprovechamiento académico. Por 

tal motivo, es de gran relevancia dentro del 

proceso de aprendizaje de los niños tener un 

acompañamiento por parte de su docente como de 

su familia con la finalidad de formar estudiantes 

con estabilidad emocional, pensamiento crítico y 

habilidades sociales”, se ha verificado en su 

totalidad, en relación a los resultados obtenidos 

en la investigación de campo y presentados en 

las tablas 7, 8, 9, 16, 17 y 18; además, de las 

preguntas 7 a la 9 de la entrevista a los 

docentes. 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 
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Anexo O. Matriz Objetivos-conclusiones 

Objetivos Conclusiones 

Identificar los factores que 

ocasionan que los padres de familia 

no participen en la formación del 

estudiante. 

Los factores que ocasionan que los padres de familia no 

participen en la formación del estudiante son la falta de 

tiempo, el bajo nivel de formación académica y el bajo nivel 

económico. 

Establecer las consecuencias que 

genera la poca inserción de la 

familia en el proceso áulico. 

Las consecuencias que genera la poca inserción de la familia en 

el proceso áulico son el desánimo, los problemas de atención 

y el bajo aprovechamiento académico. 
 

Establecer formas de inclusión a los 

padres de familia en el proceso 

educacional de sus hijos. 
 

Las formas de inclusión a los padres de familia en el proceso 

educacional de sus hijos son las charlas motivacionales, los 

talleres de inserción y los eventos escolares realizados entre 

docentes y padres de familia. 
 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 
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Anexo P. Matriz Conclusiones-recomendaciones 

Conclusiones Recomendaciones 

Los factores que ocasionan que los padres de 

familia no participen en la formación del 

estudiante son la falta de tiempo, el bajo 

nivel de formación académica y el bajo nivel 

económico. 

Que los docentes implementen un programa de 

técnicas de apoyo y motivación dirigido a los padres 

de familia para desarrollar habilidades parentales y así 

fomentar la participación activa en la formación 

académica de los estudiantes. 

Las consecuencias que genera la poca 

inserción de la familia en el proceso áulico son 

el desánimo, los problemas de atención y el 

bajo aprovechamiento académico. 

Que las autoridades de la institución educativa 

planifiquen programas de consejería familiar dirigido 

a los padres de familia a través de apoyo psicológico 

para abordar los problemas que puedan afectar el 

bienestar emocional y el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

Las formas de inclusión a los padres de familia 

en el proceso educacional de sus hijos son las 

charlas motivacionales, los talleres de 

inserción y los eventos escolares realizados 

entre docentes y padres de familia. 

Que los docentes organicen eventos y actividades 

escolares a través de jornadas de puertas abiertas 

donde los padres de familia puedan visitar las aulas a 

fin de interactuar con los docentes y observar las 

actividades de sus hijos. 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 
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Anexo Q. Matriz de Capitulaciones 

 

VARIABLES MARCO TEÓRICO 
COMPONENTES 

ESTRUCTURALES 

Familia - Definición  

- Tipos de familia  

- Importancia de la familia  

- Funcionalidad familiar 

- Tipos de padres 

- Entorno familiar favorable 

- Entorno familiar desfavorable  

- Rol de la familia en la escuela 

- Introducción 

- Estrategias para mejorar la 

comunicación intrafamiliar. 

- Apoyo emocional y salud 

mental en el núcleo familiar. 

- Educación y crianza 

positiva. 

- Construcción de redes de 

apoyo entre familias y 

comunidad educativa. 

 

Rendimiento 

Académico 

- Definición  

- Factores que intervienen en el 

rendimiento académico 

- Factores Institucionales 

- Factores Pedagógicos 

- Factores psicosociales 

- Factores Sociodemográficos  

- Estrategias de motivación 

intrínseca y extrínseca para 

mejorar el rendimiento 

académico 

- Fortalecimiento del clima 

escolar positivo 

-Acompañamiento 

pedagógico personalizado 

- Factores familiares (calidad 

familiar, entorno social, 

situación económica) y 

rendimiento académico 
Fuente. Elaboración propia de los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

 

 

Anexo R. Plan de Charla 1 

Tema: La familia como agentes de apoyo. 

Fecha:  20/01/2025 

Hora:         10am                                                                                                                             Responsables: Mike Steven Brito Fierro  

Lugar:      Escuela Abdón Calderón Garaicoa (Pasaje)                                                                  Milena Stefany Brito Fierro 

                                                                                                                                                        Tiempo: 2h 

Objetivo General:   Fortalecer el papel de la familia como agente de apoyo y motivación en el proceso académico de los estudiantes.   

Objetivos 

específicos 

Contenidos Actividades Recursos Técnicas Logros de 

aprendizaje 

- Concienciar a las 

familias sobre la 

importancia de su 

rol en el 

rendimiento 

académico.   

 

  - Proveer 

estrategias 

prácticas para 

fomentar un 

ambiente de apoyo 

en casa.   

 

  - Promover la 

comunicación 

efectiva entre 

estudiantes y 

familiares para 

identificar y 

 Importancia del 

apoyo familiar:  

  - Influencia 

emocional y 

académica en los 

estudiantes.   

  - Impacto del 

ambiente familiar en 

el rendimiento.   

 

Factores clave del 

apoyo: 

  - Comunicación 

abierta y efectiva.   

  - Establecimiento 

de rutinas y hábitos 

saludables.   

  - Reconocimiento 

y manejo del estrés 

en los estudiantes.   

Dinámica de 

apertura: "Mi rol en 

el éxito de mi 

familia"   

  - Breve actividad 

en la que cada 

participante 

comparte cómo cree 

que influye en la 

vida académica del 

estudiante.   

 

Mini taller 

interactivo:   

  - Análisis de casos 

prácticos (ejemplo: 

cómo responder 

ante malas 

calificaciones).   

- Material de apoyo 

impreso: guías con 

estrategias prácticas 

y ejemplos.   

- Sala equipada con 

sillas y espacio para 

dinámicas.   

- Papelógrafos, 

marcadores y hojas 

para actividades.   

- Expositiva 

- Participativa 

1. Identificar las 

necesidades 

emocionales y 

académicas del 

estudiante.   

2. Implementar 

estrategias prácticas 

para motivar y 

apoyar el proceso 

de aprendizaje.   

3. Diseñar un 

ambiente familiar 

propicio para el 

éxito académico.   

4. Fortalecer la 

comunicación 

familiar para 

prevenir conflictos 

relacionados con el 
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superar desafíos 

académicos.   

Estrategias 

motivacionales:   

  - Refuerzos 

positivos y 

establecimiento de 

metas.   

  - Cómo ser un 

modelo de 

disciplina y 

compromiso.   

 

Construcción de un 

ambiente propicio:   

  - Organización del 

espacio de estudio.   

  - Supervisión sin 

invadir la autonomía 

del estudiante.   

  - Creación de un 

“Plan de Apoyo 

Familiar” 

personalizado.   

 

Juego en parejas: 

  - Actividad para 

practicar 

comunicación 

efectiva (preguntas 

y respuestas entre 

padres y 

estudiantes).  

  

Cierre 

Espacio de 

reflexión: 

  - Panel de 

testimonios donde 

padres o estudiantes 

voluntarios 

comparten 

experiencias.   

rendimiento 

escolar. 
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Etapa Duración 

Dinámica de apertura 15 min 

Presentación del contenido  60 min 

Taller interactivo 30 min 

Espacio de reflexión 15 min 

                                                                                        

Guía de Observación 

Fecha de observación:  

Tema de la charla:  

Objetivo: Esta guía tiene como propósito ayudar a los organizadores o facilitadores a observar el nivel de participación, compromiso 

y comprensión de los padres de familia durante la charla educativa. Los indicadores clave permiten identificar el grado de 

involucramiento y comprensión de los temas tratados por los padres. 

1. Participación Activa 

Indicador Descripción Calificación (Alta / Media / Baja) 

Frecuencia de participación El padre o madre interviene de manera 

regular durante la charla, haciendo 

preguntas o comentando. 

 

Iniciativa para intervenir El padre o madre toma la iniciativa para 

hacer preguntas, expresar opiniones o 

aportar ideas sin esperar que se le invite. 

 

Colaboración en actividades grupales El padre o madre participa activamente en 

las dinámicas o actividades grupales 

realizadas durante la charla. 

 

2. Calidad de las Intervenciones 
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Indicador Descripción  

Claridad y coherencia Las intervenciones son claras y 

comprensibles, bien estructuradas y 

pertinentes al tema de la charla. 

 

Pertinencia de las intervenciones Las respuestas o comentarios realizados 

son relevantes y están relacionados 

directamente con los temas tratados. 

 

Profundidad y análisis Las intervenciones muestran reflexión, 

análisis y comprensión de los temas 

tratados en la charla. 

 

3.  Aplicación de los Conceptos en Actividades Prácticas 

Indicador Descripción 
 

 

Aplicación de los conceptos El padre o madre es capaz de aplicar los 

conceptos discutidos en situaciones 

prácticas o ejemplos relacionados. 

 

Creatividad en la resolución de problemas El padre o madre demuestra creatividad o 

innovación al aplicar los conceptos a 

situaciones prácticas. 

 

Adaptación de los conceptos a nuevos 

contextos 

El padre o madre puede aplicar lo 

aprendido en contextos diferentes o 

nuevos relacionados con la charla. 

 

OBSERVACIONES: 
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Anexo S. Plan de Charla 2 

Tema: Autonomía Académica en estudiantes. 

Fecha:  21/01/2025 

Hora:         10am                                                                                                                             Responsables: Mike Steven Brito Fierro  

Lugar:      Escuela Abdón Calderón Garaicoa (Pasaje)                                                                   Milena Stefany Brito Fierro 

                                                                                                                                                         Tiempo: 2h 

Objetivo General:  Fortalecer el papel de la familia como agente de apoyo y motivación en el proceso académico de los estudiantes.   

Objetivos 

específicos 

Contenidos Actividades Recursos Técnicas Logros de 

aprendizaje 

- Concienciar a las 

familias sobre la 

importancia de la 

autonomía en el 

éxito académico.   

 

  - Enseñar a los 

padres estrategias 

para guiar sin 

sobreproteger.   

 

  - Proveer 

herramientas para 

fomentar la toma de 

decisiones 

responsables en los 

estudiantes.   

 

  

 Importancia de la 

autonomía 

académica:   

  - Beneficios de ser 

un estudiante 

independiente.   

  - Papel de la 

familia en el 

desarrollo de esta 

habilidad.   

 

Habilidades para 

fomentar la 

autonomía: 

  - Organización del 

tiempo y manejo de 

responsabilidades.   

Dinámica de 

apertura: "¿Qué 

significa autonomía 

para mí?"   

  - Reflexión breve 

donde cada 

participante describe 

la importancia de 

que los estudiantes 

sean autónomos.   

 

Mini taller práctico:  

  - Análisis de 

situaciones donde 

los padres tienden a 

sobreproteger y 

cómo transformar 

esas actitudes en 

guías efectivas.   

- Material de apoyo 

impreso: guías con 

estrategias 

prácticas y 

ejemplos.   

- Sala equipada con 

sillas y espacio 

para dinámicas.   

- Papelógrafos, 

marcadores y hojas 

para actividades.   

- Expositiva 

- Participativa 

1. Reconocer la 

importancia de la 

autonomía 

académica en los 

estudiantes.   

 

2. Aplicar 

estrategias prácticas 

para fomentar la 

independencia en 

sus hijos.   

 

3. Diseñar un plan 

de apoyo 

progresivo que 

respete el ritmo y 

las capacidades del 

estudiante.   
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  - Resolución de 

problemas 

académicos.   

  - Autocontrol y 

autorregulación 

emocional.   

 

Estrategias para 

guiar sin invadir:  

  - Establecimiento 

de límites claros.   

  - Comunicación 

basada en la 

confianza.   

  - Refuerzo positivo 

y acompañamiento 

progresivo.   

Elaboración de un 

plan de autonomía:  

  - Familias diseñan 

un esquema de 

actividades para 

fomentar la 

autonomía del 

estudiante (ejemplo: 

asignar 

responsabilidades en 

la casa o escuela).   

 

Cierre 

Espacio de 

reflexión:  

  - Debate sobre los 

desafíos y ventajas 

de apoyar la 

independencia del 

estudiante.    

    

Etapa Duración 

Dinámica de apertura 15 min 

Presentación del contenido  60 min 

Taller interactivo 30 min 

Espacio de reflexión 15 min 
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Guía de Observación 

Fecha de observación:  

Tema de la charla:  

Objetivo: Esta guía tiene como propósito ayudar a los organizadores o facilitadores a observar el nivel de participación, compromiso 

y comprensión de los padres de familia durante la charla educativa. Los indicadores clave permiten identificar el grado de 

involucramiento y comprensión de los temas tratados por los padres. 

4. Participación Activa 

Indicador Descripción Calificación (Alta / Media / Baja) 

Frecuencia de participación El padre o madre interviene de manera 

regular durante la charla, haciendo 

preguntas o comentando. 

 

Iniciativa para intervenir El padre o madre toma la iniciativa para 

hacer preguntas, expresar opiniones o 

aportar ideas sin esperar que se le invite. 

 

Colaboración en actividades grupales El padre o madre participa activamente en 

las dinámicas o actividades grupales 

realizadas durante la charla. 

 

5. Calidad de las Intervenciones 

Indicador Descripción  

Claridad y coherencia Las intervenciones son claras y 

comprensibles, bien estructuradas y 

pertinentes al tema de la charla. 

 

Pertinencia de las intervenciones Las respuestas o comentarios realizados 

son relevantes y están relacionados 

directamente con los temas tratados. 

 

Profundidad y análisis Las intervenciones muestran reflexión, 

análisis y comprensión de los temas 

tratados en la charla. 

 

6.  Aplicación de los Conceptos en Actividades Prácticas 

Indicador Descripción 
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Aplicación de los conceptos El padre o madre es capaz de aplicar los 

conceptos discutidos en situaciones 

prácticas o ejemplos relacionados. 

 

Creatividad en la resolución de problemas El padre o madre demuestra creatividad o 

innovación al aplicar los conceptos a 

situaciones prácticas. 

 

Adaptación de los conceptos a nuevos 

contextos 

El padre o madre puede aplicar lo 

aprendido en contextos diferentes o 

nuevos relacionados con la charla. 

 

OBSERVACIONES: 
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Anexo T. Plan de Charla 3 

Tema: Comunicación Efectiva para Resolver Conflictos Académicos. 

Fecha:  22/01/2025 

Hora:         10am                                                                                                                             Responsables: Mike Steven Brito Fierro  

Lugar:      Escuela Abdón Calderón Garaicoa (Pasaje)                                                                   Milena Stefany Brito Fierro 

                                                                                                                                                         Tiempo: 2h 

Objetivo General:  Fortalecer el papel de la familia como agente de apoyo y motivación en el proceso académico de los estudiantes.   

Objetivos 

específicos 

Contenidos Actividades Recursos Técnicas/ 

Estrategias 

Logros de 

aprendizaje 

- Enseñar a las 

familias técnicas 

de comunicación 

asertiva.   

 

  - Proveer 

herramientas para 

gestionar 

desacuerdos 

relacionados con el 

ámbito escolar.   

 

  - Promover la 

escucha activa y el 

respeto mutuo en 

la familia.   

 Importancia de la 

comunicación 

efectiva: 

 

  - Cómo incide el 

diálogo familiar al 

rendimiento 

académico.   

  - Barreras 

comunes en la 

comunicación.   

 

Habilidades 

esenciales: 

  - Escucha activa y 

empatía.   

  - Uso de mensajes 

positivos y 

afirmaciones claras.   

  - Cómo evitar los 

juicios y promover 

soluciones.   

 Dinámica de 

apertura: "¿Cómo 

me comunico con 

mi familia?"   

  - Reflexión donde 

los participantes 

identifican sus 

fortalezas y áreas de 

mejora en la 

comunicación.   

 

Taller de técnicas 

de comunicación: 

  - Práctica de la 

escucha activa y 

mensajes “Yo” (por 

ejemplo: “Yo 

siento… 

cuando…”).   

  - Juego de roles 

sobre conflictos 

escolares comunes 

- Material de apoyo 

impreso: guías con 

estrategias prácticas 

y ejemplos.   

- Sala equipada con 

sillas y espacio para 

dinámicas.   

- Papelógrafos, 

marcadores y hojas 

para actividades.   

- Expositiva 

- Participativa 

- Grupal 

-  

1. Identificar las 

barreras en la 

comunicación 

familiar.  

  

2. Utilizar técnicas 

de comunicación 

efectiva para 

resolver conflictos 

académicos.   

 

3. Establecer 

acuerdos familiares 

que promuevan el 

respeto y el 

entendimiento 

mutuo. 
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Técnicas para 

resolver conflictos:   

  - Métodos de 

negociación y 

acuerdos familiares.   

  - Manejo de 

emociones durante 

el conflicto.   

  - Seguimiento de 

las decisiones 

tomadas.    

(ejemplo: una mala 

calificación).   

 

Creación de un 

acuerdo familiar:  

  - Familias diseñan 

un documento con 

reglas básicas de 

comunicación y 

resolución de 

problemas.   

 

Cierre 

Espacio de 

reflexión:   

  - Las familias 

comparten los 

aprendizajes del 

taller y cómo los 

aplicarán en casa.    

    

Etapa Duración 

Dinámica de apertura 15 min 

Presentación del contenido  60 min 

Taller interactivo 30 min 

Espacio de reflexión 15 min 
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Guía de Observación 

Fecha de observación:  

Tema de la charla:  

Objetivo: Esta guía tiene como propósito ayudar a los organizadores o facilitadores a observar el nivel de participación, compromiso 

y comprensión de los padres de familia durante la charla educativa. Los indicadores clave permiten identificar el grado de 

involucramiento y comprensión de los temas tratados por los padres. 

7. Participación Activa 

Indicador Descripción Calificación (Alta / Media / Baja) 

Frecuencia de participación El padre o madre interviene de manera 

regular durante la charla, haciendo 

preguntas o comentando. 

 

Iniciativa para intervenir El padre o madre toma la iniciativa para 

hacer preguntas, expresar opiniones o 

aportar ideas sin esperar que se le invite. 

 

Colaboración en actividades grupales El padre o madre participa activamente en 

las dinámicas o actividades grupales 

realizadas durante la charla. 

 

8. Calidad de las Intervenciones 

Indicador Descripción  

Claridad y coherencia Las intervenciones son claras y 

comprensibles, bien estructuradas y 

pertinentes al tema de la charla. 

 

Pertinencia de las intervenciones Las respuestas o comentarios realizados 

son relevantes y están relacionados 

directamente con los temas tratados. 

 

Profundidad y análisis Las intervenciones muestran reflexión, 

análisis y comprensión de los temas 

tratados en la charla. 

 

9.  Aplicación de los Conceptos en Actividades Prácticas 

Indicador Descripción 
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Aplicación de los conceptos El padre o madre es capaz de aplicar los 

conceptos discutidos en situaciones 

prácticas o ejemplos relacionados. 

 

Creatividad en la resolución de problemas El padre o madre demuestra creatividad o 

innovación al aplicar los conceptos a 

situaciones prácticas. 

 

Adaptación de los conceptos a nuevos 

contextos 

El padre o madre puede aplicar lo 

aprendido en contextos diferentes o 

nuevos relacionados con la charla. 

 

OBSERVACIONES: 
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Anexo U. Evidencias de la socialización de los planes con los docentes 

 

 
 

 


