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El onAlisis dc uno dc los tanlo. aspcélOS que CS!!n inm.nos en Ía'jl!oblc:m4lica ed\ocali, .. actual, 'morcó l~ 
neee.idlld de lIe"" a cabo un IIlIcr ¡Wa p.'Idres de r"';mi, a,n el ó~jC'li,'O de que los I"drcs SC4l\ 1 .. llomodos a 

cnsdIar a sus hijos a aulorresularse panlaprcnclcr. Esic1A11cr se ~·t.;n el e>bjcli,'O de que los niIIos aprendan. 

enfrentors< dc manCT1l ind':l'endicnlc al dcsartollo de sus !ArcaS ""'lllfft. Tomando m cuento que desde los 3 

alIos lo. ninos dcsartolllllle.lelipo de ... ¡'idad m ....... se propuSO InIbojAr con I"drcs de n;nos de 4 y S alIos dc 

edad, m un tollcr que abortó diferenles' IC!MI que ..; conjunlAn.l~or d<l lero. "romenlo de tonduclAS 

independienles". Se decidi6 InIbajar co,¡ódo; ~pos d. ;Unos' y pocJi"s (<-,,,;,omenlol )' e<>nlnlSlt) para poder 

.nalil .... los alcancc.o del PJ'Oil'1II1II de I1\lm ..... i6n. Panicip.,.,n un 10111 de 14 fomili ... Asilni""o, se "io 

necesario la constrocci6n de S instrumento. disc:t\ados para fines cs:rccUicos. d", estA in\'cstisac:i6n. Loa 

Instrumento. se aplicaron a 101 padres, nÍnos y rr.'acstru.s que se \icron tn"otumrJos en este cstutlio. En rctaci6n 

ton el tonl""I. de los rcaullldos, se mconllÓ quu los niIIos, CU)'O' podre. boblnn ¡wticil"'do en el prosr""'" de 

Inlm'mti6n, se mosvAban mucho mAs Indcpcr dienle. 01 rcalim su,, lar .... Sin embOlso, • 1""" de 1 .. 

dircrencins si&nint:lth'as que te hallaron con la pcuticipoci6n pad,.,.."~'o al dCWTollar las lD.ren!, no ti!: 

enctlntrarcm tlllel en la relaci6n "!no. maf!.tt'ro en claulll. Estos resultados se di9CUh."tl con relnción DI 1:. amplitud 

del progrru1\II, a la po.n.icipac:ión dd macsuo en este tipo dc'tnllc."t'Cs)' a ha su¡crcncinl1c continu.'lr (<-ln CS1c tipo de 

inw:.-tigación en el dr~, 

!In anul).i. or on. orlhe prohlero. Uullerr, .. IJ our edueulionDl en\'lronmenl,look the rc"",,,:h.r 'o plnn • pro~ 

r,w puronlS for thcy lo l>coomelcechen oflndcl"'nd.nl t.:ha,ior for lcaming PU']lO"" (",I1:,.&ul",iol1). 

Jn~"Cd. it hAs beco tAkcn into WluhJmtion that in mort or kindl.-r¡art.:n schoots, childn."tl hl1\'c homc\\'otk from 

thei, c:rul~' chihihood •• ince thC)'ItC in kind.:rSnr1cn. Chih.lrcn hn\'c probh:ms al hame \\ilh such \ll,ks IIlld their 

PU"'I115 D' "~ii, ror unb1o"ing Ihe hom."'Ork eduCAlio,,"1 obJccti,: •• , Ih. procedu" .. bUI ooo,'c .11 hol\' lo .10 il 

indc(lCndcllIl)', For \hat rason, childrcn 110m 4 10 5 )urs old Dnd thcir rwcnts were consil.h.'Tcd I~lr lhit .tud)', 

Purent. took ti threc:·wcck progmm about indtp:ndcnt b.:hl1\'ior, lhe \\'U)'I ofprol1loting it at hom~ whih: hclpillg 

with homcwork IInd thl.! b.:n¡;!it. in me cdUC'4tionllt neld. lt WUI plMnN to \\'ork wÍlh 1"'0 groups (1!.\-p:rim\':lIlnl 

antl contrDlt). 14 (¡unilicl p.lrticip41ed in litis resc4tch. 5 t~$\s were dc.,igl1oo for ftS5l:5~;1I8 tht: hehtJ\;orl Md 

opioions Clrthc pcoplt.: ¡n"oh'cd. AnCT a5S1!uml,'nt, r"\llts intliClth,"I.1 thlIl chiltltcn "hose pWCI1t1 had follo\\'!:\! lhe 

pr0&ram ~hft\,~ more imk,,,,-odcntly "ben dlling horncwork thM tllose ",hum luld not tllkcn it. JIO""m:r, al (he 

moment or nS1oCssill8 childrcn doioS homcwork in lhe clo.ssroom (\\;lh tllcir tl!llch~rs) Ihis li~J\ilic4111 dilfcrcncc 

Ilillnot arisco In Lh\! discussion chaph .. ." It i. argucd Il\nl tlu: progrem must hu\'~ m(lrc time (lf IJl'pliclllion en..! ill 

nddilion, tcachen nlAD ha\'c 10 partlcipatc Dcti\'clyln lhis kind ofprogrnms and npply 5011l1! stralc"iL"S fN ohtain¡ng: 

bc5\ rC!'IuIIA. 
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'NTROOUCC'ÓN;'";~;,~'~~!~f?)é,: };.;,', ."" . 
Dentro de las prácticas educativas que favorccen'el aprendiuje; la tarea ~colar, aplicada 

. .' ,v, . - :, , " ,,,'." " . •. '. ~-, ". . , 

bajo diferentes perspectivas y.objeti\'OS; está 'considerad:i"ComoUno de' los recursos de 

refuerzo y ejercitaciOO.;;as u~ados (CoOper~ 1994;Ea;le,i 992), úii a~i~idad ~scolar, que so 
I ,o" :" •. , , " • ~ • 

realiu en el hogar, noes propia de'ÜIl'solo ~ivel éscolar;'si~do ~ lá actu'alidad frecuMe 

que, desde el nivel p~colar; sé .lleve á cabO de '~nera' 'coÚdiina, contemplando los 

mismos objetivos instruccionales qúc la escu·ela·pri~ria .. ,.:'~'.' ; . 
" '~,. 

Por otro lado, se conoce ampliamente que promover' desde' el aula la autonomía de 

pensamiento y acciOO, es una de las prá :ticas más importantes que se deben fomentar para 

que el aprendiuje sea significativo. 

También se sabe a traves de diversas publicaciones (Flores y Garci~, 1996;' Dárcena, 1989; 

Hoover·Dempsey, Otto y Brissie, 1992) que la participación activa de los padres en diversos 

actividades escolares, mejora el rendimiento académico y la actitud hacia la escuela en sus 

hijos. Los talleres de educaciOO para padres, donde se trab"ja en relación con temas de 

desarrollo infantil e intereses escolares, estan cada vez más difundidos y cuentan actualmente 

con apoyo por parte de la escuela y una mayor aceptación por parte de los padres. 

Sin embargo, existen algunas áreas en que los talleres para padres podrian apoyar aun más su 

labor educadora. Un ejemplo es .1 modificar los aspectos negativos en tomo a la tarea escolar 

ya su desarrollo. Entre ellos hallamos la falta de guia y apoyo adecuados por parte de los 

padres en estas actividades escolares, existiendo entre las más frecuentes acciones errÓneas el 

crear un vínculo de dependencia del hijo hacia el padre cuando se trata de desarrollar estas 

actividades acadcmicas. Esto entorpeció el desarrollo de los objeti\'os educativos de 

incrementar, conforme el desarrollo integral del niño, las conductas autÓnomas en su ,ida 

cotidiana. Esto hace concluir que, llevar a cabo de un programa para p.dres en tomo a temas 

escolares como el desarrollo de tareas en casa, seria más efectivo si se empezara dc'Sde el 

nivel prcc..~,oI3r, donde los nuios - como antenonncnte se afinnó- tienen un primer contacto 

con este tipo de actividades. De esta manera se prevendrían las comunes dificultades que se 

presentan durante el periodo en que el niño cursa la escuela primaria y como bcncfico 

adicional, se colaboraria con la labor del maestro. 
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Por otro lado, al realizar una búsqueda acerca de este tipo de estudios, donde se ,incula la 

labor de los padres y su participacién en la escuela, el apoyo para promover conductas cada 

vez más independientes en los niños y algunos indicios de la utilidad de las tareas escolares 

en educación preescolar, se encontró más de 10,000 aniculos, libros y estudios, pero en 

ningún trabajo o articulo aparecen relacionados estos tres aspectos. Sin embargo, dentro de lo 

que es educación a nivel primario, se hallan más investigaciones y publicaciones con relación 

a alguno de los aspectos antes mencionados, por lo cual se concluye que, si bien es cierto este 

tipo de investigaciones existen en el nivel primario, en el nivel preescolar no se ha tomado en 

cuenta, a pesar de ser un nivel donde este tipo de actÍ\idades podrian empezar a r.rabajarse y 

obtener mayores beneficios relacionados con el aprendizaje. 

Tomando en consideración los elementos anteriormente expuestos, se realizó un estudio con 

niños de nivel preescolar (de 4 y S años) y sus padres, con el objetivo de llevar a cabo una 

intervención sistemática y planeada para padres de familia, cuyos hijos muestran una baja o 

mediana independencia al desarrollar tareas escolares; esto con la finalidad de promover 

dichas conductas desde temprana edad. 

Para tal fin, en el presente trabajo se realizó una revisión teórica sobre los temas centrales y 

sus derivados más importantes. Estos temas son la autonomia de acción )' pensamiento en el 

nmo preescolar, las caracteristicas de la educación preescolar en ~Iéxico, la tarea escolar 

como herramienta de refuerzo del aprendizaje, la importancia de los talleres para padres)' la 

participación de los mismos, en apoyo al desarrollo integral del niño. 

Asimismo, la propuesta metodológica corresponde a estos temas centrales. En la parte donde 

se desarrolla la metodología de trabajo, se expone y explica cómo se fom13ron los criterios 

de evaluación y qué es lo que se esperó lograr COn la puesta en marcha d. este pro)'ecto. 

) 



ANTECEDENTES 

l. Conductas aut6nomas de pensamiento y acci6n en .1 niao. 

1.1. Concepto de autonomia e importancia en el proceso de aprendizaje del niño. 

Sobre el tema de la autonomía de pensamiento y acción, que es el tema principal del 

presente estudio, se han consultado diversas fuentes literarias y de investis',ción. Una 

defUliciÓ!1 precisa la' dan Harris y Liebert (1992), los cuales definen auton;¡mia como 

independencia, auto'¿eterminación, asi como la habilidad de decidir por uno mismo lo que 

va a hacer. Por otro lado, Piaset en 1932 (citado por Kammi, 1982) definió la autonomía 

como la capacidad de un ser humano de pensar y actuar por si mismo, teniendo en cuenta 

muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como intelectual. Este punto de partida 

generó muchas investigaciones con respecto a la capacidad humana de desarrollar una 

independencia concreta y real. 

Asimismo, Vigotsky (citado por Dison·Krauss, 1996) al explicar la noción de la Zona de 

Desarrollo Próximo - el cual es un amplio tema a tratar - que la edad mental puede ser 

calificada menor, igual por encima de la edad cronológica según la independencia que 

muestre el sujeto durante la realización de las tareas utilizadas para medir sus capacidades, 

siendo lo importante el poder comprender el curso intemo del desarrollo y orientar al niño a 

alcanzar la madurez en esas habilidades, que aún tienen que ejercitarse de manera guiada para 

alcanzar la independencia en su ejecución. Por lo tanto, se afirma que se debe descartar una 

metodología de enSCI1anza que se base en la imitación o la imposición como parte de la 

instrucción y tome como fuentes de apoyo la motivación hacia el desarrollo de ejecuciones 

autónomas por parte del niño, guiándolo hacia la acción independiente de las actividades que 

realice. 

Para profundizar aún más en el tema, cabe decir que en lo que se refiere a independencia de 

pensamiento, ademas de lo citado por Vigotsky, existe una fuerte tendencia al desarrollo del 

pensamiento lógico y por lo tanto de acciones que desemboquen del mismo; a esto se le 

conoce como técnicas de pensamiento mctacognoscitivo. 



Puntualmente, este estudio cuyo propósito central es la promoción de conductas autónomas, 

conceptualiza la autonomía como la capacídad del niño de realizar ciertas actividades (como 

tareas escolares) por si mismos de una manera efectiva e integra, apoyándose en un guia que 

en este caso particular es uno de sus padres o ambos, de quien paulatinamente irán 

independizándose conforme a su avance en la aplicación de la estrategia de auto-preguntarse 

(ver tema correspondiente). Esta autonomía de acción es factible, tomando en cuenta las 

capacidades, asi como las debilidades que niños de 4 y S años presentan. 

1.2 Investigaciones que respaldan la importancia de fomentar conductas autónomas de 

pensamiento de pensamiento y acc;.)r¡. 

A continuación se presentarán algunas investigaciones que so han realizado en tomo al tema 

de promoción de conductas autónomas o apreciaciones relacionadas coa el tema. Cabe 

afirmar que este estudio tiene antecedentes actuales importantes. Tal es el caso de un estudio 

realizado ,., Israel, donde se aplicó la técnica de auto-preguntarse. 

Asi, Glaubman, R. Glubman, H. Y Ofir, L. (1997), realizaron una investigación en la cual 

conjuntaron a 7 escuelas preescolares, en las cuales estudiaron los efcetos del aprendizaje 

auto-dirigido, la comprensión de cuentos y el proceso de auto-pregunt,1rse. Los autores 

afirman que" la relación entre la generación de preguntas por los mismos estudiantes y su 

proceso de pensamiento y logros de aprendizaje, han sido estudiados desde hace varios años 

desde el punto de vista del cuestionamiento y habilidades espontáneas y adquiridas. Diversas 

investigaciones han encontrado que la estrategia de auto-preguntarse establc<:e y promociona 

el entendimiento y conduce a la independencia y a la autonegulación durante el curso del 

aprendizaje" (p. 361). 

Oc los tres aspectos estudiados por estos autores, el auto-preguntarse contempla un 

entrenamiento especifico, llevado 3 cabo por maestras de educación preescolar, con la 

fUlalidad de que en un número determinado de sesiones los niños pertenecientes al grupo de 

4 y 5 años - de Wl total de 93 - aprendieran técnicas para r""lizar estas auto-preguntas. Un 

comultario interesante que realizan estos investigadores es que en estudios anteriores. 

efC>Ctuad0s entre en las décadas de los 60 y 70, se afirmó que este tipo de cntronarnientos 

estaba descartado para niños pequeños, puesto que se creia que los niños de tan corta edad no 
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efectuarian las técnicas y no las aplic.1rian con el éxito esperado. Algunos años despues, 

Olros investigadores como \Vellman (1992)', demostraroo lo contrario, estableci .... do que 

"los niños de 4 y 5 años están ya lo bastante avanzados en el desanollo de su memoria, ya 

han alcanzado estados mentales de representaciones y relaciones causales entre acciones, 

pensamientos, experiencias con el mundo que le rodea y representaciones mentales". 

Es asi que una de las principales hipótesis de estudio de Glaubrnan, Glaubrnan y Ofir (op.cit), 

fue el probar quo el entrenamiento para auto-preguntarse es superior y más efectivo que el 

método del proceso activo, el cual es el método de enseñanza aprendizaje que se trabaja en 

las escuelas regulares do Israel. Las maestras a cargo de este entrenanu.:nto fueron 

capacitadas por los investigadores, para dar 16 sesiones de media hora cada una durante 16 

semanas. Se empezó por lo más sencillo: la adquisición del hábito de preguntar, la cual 

consiste en comenzar a fonnular preguntas sencillas que integran información general hasta 

llegar a hacerse pregu.~tas sobre infonnación más especifica como objetivos de la acti\idad o 

lectura que estaban realizando. El tipo de preguntas giraba alrododor de varios objetos ylo 

estimulos y se fonnulaban acerea de sus cualidades, funcionamiento, métodos de operación, 

ctc. Esta actividad ayudó a los niños a ampliar y enriquecer sus conocimientos y vocabulario 

con respoeto al objeto o situación por la que estaban preguntando. 

Con respecto a los resultados de esta investigación, es relevante remarcar que el postest 

resultó favorable para la hipótesis citada, siendo entre las tres que se probaron la más 

significativa en resultados. 

Tomando en cuenta lo citado anterionnente, podemos afinnar que la autonomia o 

independencia de pensamiento y acción es de viUlI imporUlncia para el niño, pero esta 

autonomia no se presentará sola; los ¡,'Uias para promoverla y llevarla a cabo son 

fundamentales para que se llegue a alcanzar este objc~ivo. Beaty (1988), afinna que cuando 

se promueven conductas autónomas, el auto-concepto de los niños re<:ibc una cantidad de 

refuerzo excepcional al aprender a hacer cosas por si mismo. El flO de rcponar esta rel<van!e 

afinnación, aunque en si no hable de rendimiento escolar o involucrarnicnto con padres. es 

profundizar la importancia de generar oportunidades para que el niño aprenda a conocerse, a 

valorar sus logros y que eleve su nivel de motiv:lción para 3Jcanzar sus propias mCl.as. 

'Citodo por Glaubmnn, GlauhmD.n y Ofir, 1997; p. l62. 
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Otra investigación relevante la realizó Ishima (1986), quien en su aniculo repona un estudio 

efectuado en Japón sobre el desarrollo do la autonomia en niños que asistieron a escuelas 

preescolares de programas distintos: un programa de acti\idades programadas con la 

panicipación de los alumnos y otro de actividades controladas por los maestros. El primer 

programa tiene COmo bases la teoría piagetiana de integración, asi como 13 de teoria del 

juego de Hunt. Este programa educativo enfatiza la seguridad emocional, el desarrollo de la 

individualidad y se preocupa por la adquisición de habilidades básicas para que los niJios se 

desempClien autónon13mente en la rutina diaria de actividades en el jardín. Los maestros usan 

técnicas de motivación intrínseca en la enseñanza diaria. Por otro lado, el grupo control lo 

conformaron niños que estaban siendo educados bajo un modelo educativo de acti\idades 

controladas, donde el objetivo primordial es la adquisición de hábitos básicos, disciplina. 

modales y conformidad con el medi,) ambiente, descanando la toma de decisiones y 

pensamiento critico. En este programa los maestros tienden a usar té<:nicas de motivación 

extrínseca. 

Se administró un cuestionario de 40 items a SO madres acerca de la autonomia, 

independencia y grado de responsabilidad que habian des.1rrollado sus hijos. Para medir esto 

grado de independencia se utilizó el instrumento: Prueba de Independencia de Mi)'azawa 

creado en 1982. Los resultados se presentaron favorables para el grupo de ni,ios que seguia 

sus estudios en un programa de actividades de aprendizaje, regulado por las maestras. Lo que 

se le critica a este estudio es su diseilo ex-post-facto, puesto que las m3dres fueron 

entrevistadas cuando sus hijos cursaban el 2° grado de primaria, haciendo menos confiables 

los result.ldos. 

En Latinoamérica también se han creado programas preescolares planeados para una 

promoción temprana de la autonomia. MuÍ\oz (1986) realizó un estudio en Costa Rica con 

respecto a la promoción de la autooomia en un jardín de niños, donde se planC3l1 acti\idades 

educativas bajo el sistema ALEM. El autor asegura que 13 autooomia favorece el desarrollo 

de una auto-pcrccpcioo más exacta en el niño, le permite reconocer con más precisión sus 

capacidades y sus deficiencias y le ayuda a ampliar sus posibilidades de panicipación ." las 

actividades que realiza. Asimismo, promueve en el educando un mejor manejo de la 

disciplina persooal, un compromiso más respoosable con su aprcndiz..lje y con el 

cumplímicnto de reglas y los valores necesarios para lograr relaciones mas productivas. En 
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resumen, la práctica de la autooonúa en el proceso educativo forma a indhiduos mas seguros, 

coo capacidad de juzgar y decidir y con mayor sentido de respoosabilidad. Con respecto a su 

estudio y los resultados obtenidos, Muñoz aplicó el instrumento de observación del Progroma 

ALE~I, del cual desprendió guias de observación y encuestas para maestros. 

Con relación a lo que se ha planteado en Mexico acerca del tema, Hemáiz (1998), expuso en 

su ensayo ¿Por qué retar a la familia? la importancia de promover la autollomia desde el 

n!icleo familiar, afirmando que ., la principal tarea en la educación es, primero que nada, 

acoger al hijo para después impulsarlo hacia su autonomía ... es necesario también que haya 

una autoridad que le seilale limites, le pooga nonnas y le ayude a cumplirlas" (PA). Es 

relevante remarcar a partir de la cita expuesta, que la autonomía no se puede promover sin 

cienos limites o nonnas que el niño debe reconocer y respetar. 

No existe duda que en la familia debe existir un ambiente de libertad. donde los nilios pueden 

ser ellos mismos, asi como donde pueden aprender a ser capaces de desarrollar una noción de 

responsabilidad. En el mismo articulo, Hemáiz expone que en la familia deben existir 3 

elementos para dar luear a que exista un ambiente congruente y funcional. Estos elementos 

son: arecto, autoridad y libertad. todos éstos coadyuvan al objetivo educativo de promover 

conductas autónomas. 

1.3 Concepto de autorre,;ulaciÓll y la importancia de la técnica de verbalización. 

Se ha \1stO conveniente tratar este punto casi al final de este capitulo, el cual engloba lo que 

se ha tomado en cuenta como autonomía o independencia de acción y pensamiento así como 

su importancia, debido a que este punto se relaciona aún más con 10 que en los próximos 

puntos se sustentará. En cuanto a la autorregulación, es imponante defmirla debido a que esta 

encierra en si muchos subtemas y técnicas, dentro de las cuales la técnic ... l de verbalización es 

una de las mas conocidas y aplicadas. 

Así, cnsCliar a autorrcgularsc es la acción de preparar a un sujeto O sujetos para que orienten 

sus acciones hacia metas que se hayan trazado, con fines especificos, en diferentes ambitos d~ 

sus \ida. Asi lo explica Schunk (1996). cuando explica que: "l...l alltorregulaciÓll son los 

prns.a.miclltos. sentimientos y actos originados por los estudiantes y que están oricntados 
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sistematicamente a la consecución de sus metas". A través dé esta defInición, podemos 

entender que la autorrcgulación va más allá del ámbito educativo, pudiendo orientarse a todos 

los aSfJectos de la vida cctidiana. Sin embargo, buscando una definici/rl que se acerque más 

al aspecto educacional, Zinunerman (1994) nos da un concepto más preciso asegurando que 

es la activación personal y sostenida de conductas y cogniciones dirigidas a las metas. 

(Citado por Schuk, op cit). Los factores comunes que podemos analiur entre la definición 

general y la orientada hacia la educación, es el establecimiento de metas a alcanur, 

realizando acciones dirigidas hacia el logro, evaluando y modificando estas conductas en el 

transcurso de la acción para poder llegar a lo establecido. 

Profundiz.1ndo en lo trabajado en materia de autorregulación, Zimmerrnan elaboró un marco 

conceptual que se presenta a continuación. 

Marco Conceptual elaborado por Zimmerman sobre el estudio de l. autorrC1:ulRción 

autO"~'J:."1IJaC'''ón 

'Pfaf/('Udo o 

uutomati;ndo 

'Opon/lno y .'/iCYU 

'Sl..7uibfe al ,'7'fvnJO e 

¡"8m;OJO 

'St'1l,¡h/r al m,dio 

J()('ial r ¡"ngn/id.tO 

~mt1 

Este cuadro se presenta con la finalidad de explicar de una manera mas sencilla lo que se H;lt.1 

de trabajar en cuanto a óllJtorrcgul.1ci6n se reficrc. El pUllto central de este cuadro· SL"1)Ún lo 

explica el mismo Zimmcnnan- es la columna dCl1ominada: con didon c.\· Jt:I 

(',\'ludianU, donde la posibilid.,d de elección es el punto cc..'fltral. S~~m el 3utor, podemos 
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medir si el nivel de 3utorregulaeión es aho o bajo, C()Q relación a la cantidad de oportunidades 

de elección que tenga el alumno duranto su formación. Esto significa que promover la 

autorregulación empieza por cambiar estructuras rigidas, inflexibles e impuestas por el que 

planea la formación académica, e ir más atla, siendo los alumnos los que también tomen parte 

en la planeación de las actividades. 

Acerca de la columna: condic/on~s de aprendizaje, las preguntas 311i expuestas son 

importantes para el proceso de autorrc¡;ulación. El maestro ensala a sus alunmos a 

preguntarse por qué debo aprender hasta con quién aprenderé de tal manera quo trace sus 

metas para esto fin. 

Con respecto a la colunma denominada: dlmenslon~s de aprendizaje, los aspectos alli 

presentes se refieren a las caracteristicas personales y ambientales necesarias para que la 

autorregulación se pueda dar. 

Finalmente, en las dos ultimas columnas se muestran atributos y subprocesos importantes que 

participan en cada dimensión de autorregulación, las cuales soo elementos fundamentales que 

se deben incentivar en el alumno para que pueda alcanzar las metas de las que hablábamos en 

la defmición. Es relevante agregar que la motivación es también importante dentro del 

proceso autorregulatorio, siendo esta motivación una intrínseca más que un:t extrínseca, lo 

cllal coadyuva aun mas a la toma de decisiones y al logro de metas. 

Una vez explicado lo que la autorregulación implica y desarrotla dentro del campo oouc.1tivo, 

se pasa a explicar lo que el habla pri,'aJa proporciona a la autorregulación del aprcndi7.1je. 

El habla privada es el coojunto de fenómenos linb'Üisticos que tienen una función 

autorre¡luladora mas no comunicativa. Este tema ha sido estudiado por important"" 

científicos que han contribuido a los avances en psicologia tales como Pavlov. Luria y 

Vigotsky entre otros, siendo relevante «plicar lo que Luria detemlÍnó con respecto al habla 

privada y el desarrollo. Para este cientifico, el habla privada es un fenómeno que se presenta 

en las 3 etapas de adquisición de lenguaje en el n"io. Al principio el habla de las personas 

que rcxlcan al niño es la principal dirección para el comportamiento, lo cual succd~ entre el 

ario y medio y los 2 años y medio de edad. En la s''gunda etapa (3 a 4 años) el nirio tiende a 

hablar 11\3S, a expresar sus conductas ya realizarlas. FinalnK11te. (21 la tercera etapa ( de 4 3 ~ 

:uios y modio) el niño es capaz de iniciar, dirigir e inhibir estas conductas. Asi se puede 
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afirmar que el habla privada y. aiJtorngulada, dirigen el comportamiento grocias a 

mecanismos neurofisiolágicos. 

Las afirmaciones antes expuestas so confirman en diversos estudios sobro autorrcgulación 

como los de Bcrk, 1986, Frauenglass y Dia%, 1985, Harris 1982 (citados por Schunk, op cit.) 

en dondo se afirma que el habla privada establece un nexo muy fuerte con el desarrollo 

cognoscitivo '1 la autorregulación. 

I.a verbalización puede contribuir al logro de las metas educativas en los alumnos. Schunk 

explica que las reglas, los procedimientos y las estrotegias de \'Crbalización pueden mejoror el 

aprendizaje en los estudiantes. El entrenamiento en la auto- enseñanza del habla pri\'3da (que 

empieza en voz alta, pan. luego interiof,zarla) es uno de los ejemplos más rele\'3ntes dentro 

de este rubro. Las preguntas que se formulan '1 se contestan van dirigidas a la defmición del 

problema, a la dirección do la atención, a la planc.,ción '1 conducción de las respuestas, asi 

C0ll10 a la autocvaluación '1 al refuerzo. I.a fomlulación y aplicación de este método para 

promover la alltorreb'Ulación del aprendizaje, fueron diseriadas por Michenbaum (citado por 

Schllnk. 1996 p. 232) quien desde 1977 hasta 1986 so guió por la progresión del habla 

privada para realizar este modelo. 

Sin emuargo, 1.1 importancia que SI: le da a la vcrbaliznción en los métodos educativos 

at.1l1all.'s es mínima, las prácticas cdUc.ltivas tradicioll.1lcs con que se siguen trabajandu l~11 b 

m"yoria de escuelas tanto públic.1S C0ll10 pri\'3das, no establecen el uso de esta tlÍenic., de 

Lluforrcgulación en los niveles básicos, mucho menos en el nivel preescolar. Esto es 

comprcllsible si t0l11íll1l0S en cucnta el número de alumnos por clase .. que en ocasiones 

rebJsa los lilllite. recomcndJdos- l. falta de conocimiento. por parte de los capacitadore, y 

ITt.1cstros p:U3 ,1plicar este tipo de modelos que favon.'ccn el aprcndiz..1jc y nd\!rnás el sistema 

(. .... iuC¡Hivo en sí, el cual da más peso a la evalu3ción de retención de cOfltcnirlus que al proceso 

de aprendiz.,je per .e. 

Todo lo anteriormente expuesto sust\."llta el plantc.1miL-nto de trabajo de l'St .. 1 in\'t.~tigaciótl . . 1 

Iravcs de la cual se uusc.a a los padres de familia como posibles promotores de la 

autorregulación en el aprcndil..1jc, comenzando con L1 primera fase de 1:\ técnic.1 dd habla 

privada o vcrualización propuesta por Michcrnbaul11, para lograr cumplir COI\ I~ objl!li\'os 
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educativos trazados ca la escuela, lpO)'ando su ~limic:nto • tra\Ü do la apliacién do esta 

técnica en casa, al momoltO do suiar a sus hijos en la IQIizaciCn do tareas do tipo 

académico. 

2. La ~cud. preescolar 11U papel mla educación inrantil 

2.1 Concepto de educación pr=colar y su importancia. 

La educación preescolar es un proceso educati\'o planeado y llevado a cabo con la finalidad 

de anticipar una educación formal e instituciooalitada. Sin embargo, esto no significa que la 

educación preescolar esta fuera de los parámetros oficiales educativos. Por el contrario, este 

nivel se ha reglado y ofrece servicios en el ámbito proresional, estando incluso legalmente 

descrito y reconocido. 

Este periodo mencionado como preescolar, comprende edades temprana, que cuentan desde 

los primero. meses de vida hasta alcantar la edad de 6 años. Debido 3 este rango de edad, el 

cual cOOlpn:l1de los primeros años de desarrollo integral, resulta dificil determinar un perfil 

general o concreto acerca de las practicas educati\'as. Por lo tanto, se ha tomado esta 

definición para englobar todas las actividades relacionadas con algún aspecto educati\'o que 

tienen lugar antes de empetar too un periodo educativo formal. 

Profundizando un poco en la historia de la ooucación preescolar, Reuano (1974) escribe 

sobre los jardín .. de infantes y finna que la escuela preescolar es una creación de los tiempos 

modemos. Naci6 como una respuesta para cuidar a los nilios de clase baja en naciones como 

Escocia, Inglaterra y Francia por el año de 1769. Este tipo de escuelas comenZÓ a tomar 

imponancia cuando cada vez más discipulos de Federico Frobel empeUlron a entender los 

beneficios de esta educación forrnalÍ\'3 y preparatoria para los nmos, hasta lIesar al 

entendimiento y la concepción que se tiene hoy en dia. El autor de este documento afirma que 

.. hoy en dia, con la cooperación de esclarecidos estadisticos, eminentes pedagogos, 

psicólogos y sociólogos, la escuela infantil constituye un organismo que tiende a 

perfeccionarse dia a dia. siendo ya una institucioo indis'poosable en tooo esudo moderno", 

(p.2). Por tal mOlivo, al analitar lo que hoy en dia significa la educació" preescolar, el autor 
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educativos mZ3dos CIlla escuela, apoyando su cumplimiento. través do la aplicación do esta 

técnica en casa, al mO_lIto do guiar a sus hijos en la Rllizacicla do urcas do tipo 

académico. 

2. La escuda p~colar"l1U papel ea la cducaci6n inrantil 

2.1 Concq>to de educacióa preescolar y su importancia. 

La educación preescolar es un proceso educativa planeado y llevado a cabo con la fmalidad 

de anticipar una educación formal e instituciooalizada. Sin embargo, esto no significa que la 

educación preescolar esta fuera de los parámetros oficiales educativos. Por cl contrario, este 

nivel se ha reglado y ofrece servicios en el ámbito profesiooal, estando incluso legalmente 

descrito y reconocido. 

Este periodo mencionado como preescolar, comprende edades tempranas que cuentan desde 

los primeros meses de vida hasta alcanzar la edad de 6 años. Debido a este rango de edad. el 

cual comprende los primeros años de desarrollo integral, resulta dificil determinar un peml 

general o concreto acerca de las practicas educativas. Por lo tanto, se ha tomado esta 

definición para englobar todas las actividades relacionadas con algún aspecto educativo que 

tienen lugar antes de empezar con un periodo educativo formal. 

Profundizando un poco en la historia de la educación preescolar, Rezzano (1974) escribe 

sobre los jardines de infantes y finna que la cscuela preescolar es una creación de los tiempos 

modemos. Nació como una respuesta para cuidar a los nilios de clase baja en naciones como 

Escocia, Inglatcrra y Francia por el año de 1769. Este tipo de escuelas comenzó a tomar 

importancia cuando cada vez más discipulos de Federico Frobel empezaron a entender los 

beneficios de esta educación formativa y preparatoria para los niños, hasta llegar al 

cntondimienlo y la concepción que se tiene hoy en dia. El autor de este documento af",TU que 

., hoy en dia, con la cooperación de esclarecidos estadisticos, eminentes pedagogos, 

psicólogos y sociólogos, la escueta infantil constituye un organismo que tiende a 

perfeccionarse día a día, siendo ya una instituci6n indispCflsabtc en todo estado moderno". 

(p.2). Por tal moli\'O, al analizar lo que hoy en dia significa la educaciÓt' preescolar, el autor 
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no duda en afinnar que" la 'escuela de 'pá~Jlos pasó de ser una escuela filantr6pica a una de 

carácter marcadamente educativo, que engloba el aspecto social' preventivo y terapéutico. Las 

escuelas infantil", constituyen el organismo educativo por excelencia ... no sólo es un auxiliar 

valioso para el desarrollo del niño, sino que contribuye a perfeccionar los cimiClltos sobre los 

cuales ha de desarrollarse toda la vida del ser humano, proyectando su influCllcia a través de 

toclas las ocIad.s" (p.3). 

Después de lo anterionnente citado, queda est.1blecido que la educación preescolar fonna los 

pilares de una futura educación, tanto en el aspecto intelectual como en el emocional y social. 

Este no es pensamiento de un solo altor. En otros documentos consultados como en la 

Enciclopedia de Educación Preescolar de Garcla el al. (1987), se analiza también 1,1 

importancia de este tipo de educación, afinnando quo "en todos los ámbitos, creando las 

condiciones y entornos adecuados, se han conseguido aprendizajes espe<:taculares en niños de 

las más dispares procedencias". (p. 63). Con esta afinnaci6n, se concluye que una educación 

preescolar adecuada, rica en oportunidades de aprendizaje, eleva las posibilidades de alcanzar 

un desarrollo más completo que apoyo el futuro aprendizaje y logro de habilidades; pero .,to 

no seria posible sin un conocimiento profundo de las caracteristicas infantiles, su modo de 

nprelldiUlje y etapas de desarrollo, lo cual es fundamental para lograr calidad educativa. Por 

.upuesto, con esta afinnación no .e está indicando que la educación preescolar es el único 

factor que influye en el desarrollo. Se sabe que las diferencias en cuanto al rendimiento 

"scolar también las genera la tipologla y la riqueza del entorno socio-cultural. 

Otro asunto importante que es pertinente tratar en este punto, es la pregunUl ¿qué es lo que se 

prCloodc lograr en educación preescolar corno metas educativas? Por supue.to, C<tas metas 

han sido trazadas a partir de una situación concreta, corno respuestas a una problemática o 

nCC<lsidades d. la soci<>dad. Según liildebrand (1992) la educación prcescolnr tiene como 

"Om}'1 cumplir con 10 rndaJ educativas que constituyen el esqueleto de su org3.ni1...1ci6n y 

función. 
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Es importante mencionar que todas las metas mencionadas a continuación, giran en tomo a 

las tareas evolutivas, que son aquellas habilidades comlUles que cada individuo debe 

dominar como requisitos par poder realizar más adelante tareas más complejas. Las diez 

metas son: 

• Crecer Indcptndiente: Los niños comenzarán a pensar por si mismos como individuos 

capaces e independientes. Es responsabilidad de los adultos ayudar a cada niño a que 

alcance un nivel apropiado de independencia. Esta meta debe estar siempre en la mente 

del maestro al preparar el programa, los materiales y guias para los niños. El objctivo es 

enseñarle a cada niño a que aprenda a hacer las cosa~ por si mismo. 

• Aprrnder a tiar y compartir osi como recibir a/ccto: Los niños deben desarrollar la 

capacidad do compartir y dar afecto a los de su edad y a los adultos que se hallan dentro 

de su entorno. El ,""estro debe ayudar a que se sientan seguros y queridos en su ambiente. 

• Aprender a relac/onarse con los demás: Los nu10s deben aprender a relacionarse con los 

demas y coadyuvar a q ue estas experiencias sean felices y positivas. Esto se logra 

. utilizando técnicas de interacción en el aula y fuera de ella. 

• Ik<arrol/o dd m¡f(}colllrol: Los niños comienzan a crearse los hábitos de autocontrol y a 

manlener la disciplina desde la primera infancia. La meta es que el niño sea 

autodisciplinado, sepa orientarso y dirigirse por si mismo. Esto es completamente distinto 

a que mant""ga el control y la disciplina cuando un adulto lo está supervisando. Es 

desc.,ble quo a esta edad los niJ10s aprendan ciertas conductas y el motivo de ellas. 

DefUlitivamente, el temor a una figura autoritaria no proporciona bases adecuadas para el 

desarrollo del control de .1 mi.mo. 

• Ap,,'mlcr ro/u humemos no jt'xlJlQs: Los maestros deben estar atentos a establecer 

.xpectAtivas y lineamientos que animen a los niños de ambos sexos a dosarrollar todos los 

aspc'Clos de sus personalidades y su. talentos. Los derechos del n;,10 exigon que todos los 

niños tengan el mismo trato y oportunidades. 
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• Comenzar a entender su cuerpo: Las actividades programadas por los maestros deben 

contemplar actividades de movimiento de músculos grandes y pequeños, que favorezcan 

la coordinación muscular a nivel integral. 

• Aprender a entender y controlar el mundo f/Slco: El maestro es el llamado a estimular el 

desarrollo intelectual del niñ", fomentando en él la curiosidad, el pensamiento, el 

razonamiento, la capacitaci6n yel uso de la información; todo esto a través de actividades 

lúdicas que contengan una significancia en el entorno del niño. 

• Enriquecer su bagaje IIngnlsrtco y comprender a o/ros: El maestro debe aprovechar todas 

las oportunidades posibles para fome.1tar el uso del lenguaje en el niño y que entienda la 

manera de hablar de los demás. 

• Desarrollar /In sC/luda posl/lvo de su relaclan con el mundo: Es obligaciólI tanto de 

padres corno maestros contribuir a que los nmos se sientan a gusto mientras van 

adquiriendo experiencia en el mundo. Durante estos primeros ruios se puede desarrollar en 

los niños un autoconcepto positivo. Además, un ambiente que sea interesante contribuirá 

al impulso de aprender. Dc lograrse lo anteriormente expuesto, es lógico que el niño se 

sicllta •• guro y contie en si mismo, coadyuvando a que la perspectiva d<1 niño en cuanto a 

la escuela se mantenga positiva. 

Después de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta las verdaderas mOlas de la 

educación infrultil, cabria hacerse la pre!lunta .iguiente: ¿En dónde ubic.1mos entollces a las 

tareas de tipo académico? Esta pregunta será discutida en el siguiente punto. 

2.2. Estimulación del aspecto intelectual en el nivel prccscolar. 

Si bil."fl es cíClto, la estimulación integral ( fisica, intch."Ctual y emocional) es importante a 

nivel prcescolJr, en este: trabajo de investigación es pertinente hablar sobrl1odo del aspecto 

intcloctual, debido :1 que las tareas de tipo acad~mico en su rna)'oria buscaJl csornul:lr este 
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aspecto. A continuación se presentarán brevemente las caracteristic.1s de los niños 

preescolares según los postulados piagetianos. 

Los niños de 4 a 6 años de edad están pasando por la Etapa Preoperacional si tomamos en 

cuenta los estadios de desarrollo mencionados por Piaget en su teoría psicogenOtica. Esta 

Etapa Preoperacional, comprende de los 2 a los 6 años como parámetros de referencia no 

riguroso. Lo que c.1racteriza y da cierta fuerza al Periodo Preoper:ltorio es que el niño a 

diferencia del estadio anterior, ya cuenta con la c.1racteristica de Iener un pensamiento 

representativo; es decir, el niño ya se halla en una etapa que el llegar a una solución ante un 

problema no tiene que ser ejecutado a través de una acción, sino que por el comrario, ya 

puede pensar entre varias soluciones y ejecutar aquella que más se adecue al problema. Con 

esta inteligencia representativa, el pensamiento del niño se vuelve más rápido y eficaz. 

Además, ya cuenta con otra herramienta importante para su desarrollo cognoscitivo y 

socioemocional, que es el lenguaje. A través del lenguaje el niño preoperatorio puede 

comunicar ideas y recibir información del mundo que le rodea. Es por eso que al periodo 

preoperatorio se le considera como una etapa de adquisiciones cognoscitivas imponantes, 

durante el cual el niño desarrolla una forma de conocimiento que Piaget denominó identidad 

cualitativa, lo cual se refiere a poder da"e cuenta de que la naturaleza cualitativa de algo no 

varía a pesar de que pueda haber un cambio de apariencia. Asi lo asegura Vasta, R., Haith M., 

Y Miller, S (citado por Gonzalez, J., 1985) afirmando que "Deberia estar claro que la 

identidad cualitativa, como la apariencia del objeto, refleja un tema cmtral esencial para 

Piaget: la importancia de denominar las invariancias del entorno". (p.307) Los autores 

aclaran que tal identidad cualitativa no sólo se da a causa de las imagenes y que todo se da a 

través de la vista, sino que, todos los sentidos pueden ayudar en esta etapa al ni,io a 

conservar dicha identidad. 

Sin embargo, a pesar de mostrar grandes avances con relación al estadio anterior, los niños 

preoperatorios aún presentan muchas limitantes en su pensamiento; entre ellas se halla la falta 

de razonamiento lógico y el no poder resolver todos los problemas mentalmente, de alli el 

término que se le da a esta elapa, refiriéndose al hecho de que el niño está cumpliendo recién 

con ciertos requisitos para más adelante realizar operaciones que le pemlitan resolver 

cficicntemoote los problemas que se le presenten. 
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Un ejemplo que clarifica más estas caracteristicas cognoscitivas de esta edad es el hecho que 

el niño preoperatorio suele centrarse en un solo aspecto del problema cada vez, sin poder 

tomar en cuenta los demás factores que circundan el planteamiento. Esto se da mucho en las 

actividades de seriación o de conservación, donde el niño no puede darse cuenta que existen 

presentes la misma cantidad de objetos o que se ha conservado el mismo velumen de una 

masa porque se hallan seccionados a propósito y habiéndolo hecho en frente del nüio. Sin 

duda, se dejan llevar por las apariencias y relacionan dos factores que se conjuntan en un solo 

problema. 

Es relevante remarcar que para otros autores como Carretero, M. (1992) la etapa 

preoperacional es motivo de un estudio más profundo. En su obra "Pedagogia de la educación 

preescolar", el autor afirma que es nec:sario hacer la distinción entre dos subetapas que se 

hallan inmersas en el período preoperacional, las cuales son : la primera de los 2 a los 4 ruios 

y la segunda de 4 a 6 a~os. Para el autor, es pertinente tomar en cuenta que durante la primera 

etapa se evite introducir métodos educativos muy estructurados, pues es ¡·astante dificil y no 

muy recomendado a causa del limitado tiempo de atención de un niño a esa edad. Con 

relación a la etapa de 4 a 6 ruios, Carretero expone algunas conclusiones interesantes que 

extrajo de varios estudios sobre los procesos de aprendizaje, llevados a cabo por autores 

piagetianos como investigadores en el tema. 

Así, se puede atim,ar en primer lugar que el aprendizaje ha sido considerado como un 

proceso constructivo interno, donde son las actividades cognitivas del sujcto las que 

determinan sus reacciones ante la estimulaci6n del ambiente. Por lo tanto, es muy 

recomendado que el aprendiz no sea un receptor pasivo de la información sino que la elabore 

por si mismo. 

Segundo, que lo que el sujcto aprende del medio depende de su nivel de desarrollo. Por lo 

tanto, cuanto más cercano se halle de una determinada nocion, más fácilmente y con mas 

aprovechamiento se producirá su aprendizaje. 

Retomando direct.amente el tef1k1 de cstimulaciórl cognoscitiv:I en la escuel:t prcc'icobr, 

después de todo lo anteriormente expuesto, Sinclair (1971) (citado por Carretero, op.cit) 

hace la aclaración de qué tan bencftco resulta tomar al pie de la Ictr.1 las sugcrcllci.Js 
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educativas de Piaget. Esto es importante discutirlo en este punto, puesto que nos damos 

cuenta que existe una diversidad de formas en la práctica de tomar a Piagct en cuanto a 

sugerencias educativas se refiere. Sinclair discute la aplicación de los postulados piagctianos 

comentando que "enseñar tareas piagetianas a los niños en la educación preescolar es como 

enseñarles las respuestas correctas de los tests de inteligencia, pensando que por ello van a 

mejorar su inteligoocia. Por lo tanto, lo esencial no resulta ser qué vamos a enseñar a los 

niños durante el preescolar, sino cómo lo vamos a hacer, ateniéndonos hluy especialmente a 

los mecanismos de aprendiz.aje del niño de esta edad", (p.186).- Además este mismo autor 

llama a renexión acerca del factor madurez del niño. Una posición demasiado estática o 

anclada en la maduración (a la cual se refiere Piaget), puede llevar a que esto sea un 

instrumento escasamente útil en la edlcaci6n infantil, ya que es cierto que siempre debe 

tenerse en cuenta el nivel de desarrollo cognosctivo del niño, pero no hasta el extremo de no 

enseñarle nada que no pueda entender. Por lo t."U1to, las actividades sugeridas para este nivel, 

que pueden estimular el desarrollo cognoscitivo en el niño, son el poder actuar con los 

objetos que van a ser parte de sus actividades, ver cómo reaccionan y se comportan en el 

medio ambiente interactuando con ellos, actuar sobre ellos para producir un efocto deseado, 

ha~r consciencia de cómo 5e ha logrado el efecto deseado y favorecer la ren.,ión sobre sus 

acciones, tratando de que busquen razones por las cuales tal o cual cosa ocurrió. Como bien 

lo afirma por su parte Hildebrand, (op.cil), "la actividad mental, sin la cual es imposible la 

labor cognoscitiva, consti!\lye el estimulo más importante del interés ell el eS!\ldio. Ensellar a 

pensar, cOsellar de forma que los nillos sientan alegria al darse cuenta de sus adelantos ell el 

campo intelectual, ella clave para reforzar el interes cognoscitivo", (p. 106). 

Todo lo anteriormente .. puesto no es dificil d. lograr, siempre y cuando se entiendan los 

objetivos eduCdtivos para este nivel. Sin embargo, vemos que la actual rcalidad educativa y 

los objetivos que pe"iguen las escuelas preescolares (en su mayoría) son distintos. 

contemplando la actividad academica más formal desde la edad preescolar. buscando las 

maneras de preparar a los niñol para una educación de tipo ncadcmic.l. asiGnándoles 

actividades que hasta ha~ algunos allos, eran propias del nivel primario. COmo son las Larcas 

escolares que refuerz.an nociones matemáticas y de lecto--escritura entre otros. 

Siendo conscientes de esta problemática de nuestros tiempos. es pertinente hallar soluciones 

que unan los objetivos del nivel preescolar con las .. igencias acad.micas a la que hoy ell dia 

I~ 



se enfrentan los niños. Discutir acerca de su aplicacioo o su completa anulacioo del sistema 

preescolar, seria otro tema de investigacioo. 

2.3 Promocioo de conductas autónomas desde la escuela preescolar. 

Como se ha expuesto en párrafos anteriores, la educación preescolar es una preparación 

graduada para una educación formal, pero lo más importante es que es una preparación para 

la vida. La autooomía es entooc:es una de las actitudes que se deben promociooar desde 

temprana edad, teniendo como objetivo que el niño desarrolle un conocimiento de si mismo y 

del mundo que le rodea, entendiendo la estructuración de su medio; porque en el fondo, la 

escuela no es sino un instrumento mediante el cual se aumentan las oportunidades de conocer 

las cosas para las que el entorno, de forma espootánea, no dispone de medios y recursos 

adecuadamente estructurados. 

Lamentablemente la realidad en México a nivel preescolar es distinta. En el artículo 

presentado por Arroyo (1997) en el Foro sobre educación preescolar, Nayarit, la autora 

afinna que no se respeta en muchas ocasiones las caracteristicas de aprendizaje de los niños y 

que la atención educativa a niños pequeños se ha empobrecido. Por ejemplo, la concepción 

errónC.1 de la actividad lúdica está perjudicando las oportunidades de aprendizaje 

significativo debido a que el juego se considera como algo improductivo, poco tolerado y 

sobre todo poco controlable. Esto ocurre aún cuando se trata de una de las funciones 

constitutivas más importantes del ser humano desde su nacimiento. 

Asimismo, la autonomia de acción y pensamiento se ve limitada por la planC.1ción de 

actividades educativas poco .decuadas para los infantes, en la cual los niilos son simples 

receptores y ejecutores de estas actividades, no siend'o participes de ejercicios donde Se 

romenten el pensamiento y la opinión. En realidad, las acciones autónomas que requieren 

promover en ellos son: la torna de decisiooes, su participación en el establecimiento de 

norma. con la guía de sus padres, desarrollar el sentido de responsabilidad y de creatividad, 

Lapes (1997), en su articulo acerca de cómo ayudar a los niños a ser más independientes, 

presenta algunas acciones clave para tal fin. Entre las más importantes se hallan las 

siguientes: 
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1. Pro_r al niño un ambiente fisico adecuado donde éste halle oportunidades para tomar 

decisiones, que goce de un espacio donde claramente identifique á~s especificas par3 

diversas acciones. De preferencia debe estar delimitado, do tal manera que pueda ser 

guiado y supervisado por aduhos. 

2. Proporcionar reglas claras y seguras, apropiadas para la edad del niño y sus actÍ\1dades, 

para que pueda sentir el control sobre el medio que le rodea. 

3. Proporcionarles la oportunidad de compartir el control de las acciones, promoviendo la 

participación de los niños en la planeJción de actividades. 

Finalmente, es importante comentar que hay muchos factores que impiden tal vez promover 

la autonomia de acción en los niños en la escuela pree colar (por razones de ambientación, de 

normas. de objcti\'05 de formación, de planes curriculares rígidos, ctc.) Sin embargo, como se 

expresará más adelante cuando se mencionen los trabajos hechos en México, se está logrando 

poco a poco que los padres y maestros cambien de actitudes frente a la fonna tradicional de la 

educación, comprendiendo aún más los procesos necesarios que se deben estimular y respetar 

para lograr una educación para la vida. 

2.4 • Las tareas escolares y sus objetivos de trabajo en el nivel preescolar. 

Las tareas escolares en el ambiente educativo, están coosideradas como actividades 

importantes que apoyan el aprendizaje del niño, lo cual está estrechamente relacionado con el 

logro de un mejor rendimiento escolar. 

Se han publicado libros e in\'CStigaciones con respecto a los beneficios y desvent3jas de las 

tareas escolares a niveles básicos como avanzados. Cooper (1994), elaboró un compendio de 

las diferentes publicaciones hechas en Estados Unidos acerca de este tema. El autor reconoce 

entre los aspectos positivos más importantes de la tarea los siguientes: 

1) Efectos académicos favorables de manera inmediata y a largo plazo. 
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2) El aumento en la comprensión de los temas, el mejoramiento del pensamiento critico 'Y el 

desarrollo del procesamiento de información. 

3) La involucración positiva de los padres en las activi,';:;des escolares. 

Entre 105 aspectos negativos el autor expooe los siguientes: 

1) La pérdida del interés. 

2) Fatiga fisica 'Y emocional. 

3) Una intervención inadecuada de los padres causando presión para que SU5 hijos realicen 

bien las tareas. 

4) Una notoria diferenciación que se hace entre los buenos y malos estudiantes. 

Sin embargo, el autor muestra una inclinación hacia los beneficios de las tareas afinnando 

que el 70% de los estudios recopilados demuestran que la tarea beneficia en el aprendizaje y 

el rendimiento escolar. Asimismo, los estudios consultados con respecto a los beneficios del 

involucramiento de los padres en las tareas escolares muestran en un 60% que es benéfico tal 

involucramiento y se refleja en el mejor rendimiento escolar de los nuios. 

Por otro lado, Earle (1992) afinna en su articulo acerca del tema que las tareas escolares son 

benéficas para el aprendizaje siempre y cuando tenga un propósito instruccional especifico. 

En caso de careter de tal propósito, ni el maestro ni el alumno sabrán aprovechar este recurso 

didáctico. 

Con respecto a investisaciroes sobre las opiniones acerca del tema, Johnsro y Pontius 

(1987), efectuaron un estudio acerca de los beneficios y las dificultades que hallaban los 

maestros en cuanto a las tareas escolares. Aplicaron un instrumento sobre creencias y práctica 

en tarea~ escolares y lo administraron a 120 m.1estros de los cuales el 32% afinnó que las 

tareas tienen por objelivo ensenar y motivar al alumno a ser responsable, el 44% aseguró 

que los padres de los alumnos esperan que les dejen tareas, y 41% encontraron muchas 

dificultades para poder motivar a los alunUlos a hacer las tareas. 

Comentando acerca del enfoque que se le da a la tarca escolar en el j.rdin de niños, no se han 

hallado estudios o investigaciones en la realidad meXiC3Jl3 acerca del tema, Sin embargo, se 

puede afirmar que en su mayoría, la tarea escolar ha sido un tema de importancia en las 

escuelas y familias mexjcanas. En el nivel preescolar, en jardines particulan.."S donde no se 

aplica al¡¡Un enfoque educativo especifico difermte al tradicioo.1 (escuelas que aplican el 
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enfoque High Scope o el método Montessori por mencionar algunos) so piden libros y 

rouademos para tareas. Sus objetivos se centran en ejercicios do aprestamiento a la lecto

escritura, matemáticas e idiomas extranjeros o ejercicios iniciales do estas materias básicas a 

nivel primaria. La frecuencia do las tareas varia do escuela en escuela, pudiéndose afirmar 

que son asignadas diariamente en casi todas las escuelas preescolares particulares. 

Úlmentando características de 10 que so ha observado en las dos escuelas que participaron en 

este estudio, los niños de preescolar (todos los niveles) trabajan tanto en el aula como en casa 

con cuadernos y libros de apresta miento para las matemáticas y la lectCHOscritura (entre 

algunos títulos se hallan: La Mágia de las Letras, Mi Gadercito, Tris Trazos, etc.) asi COmO 

idioma extranjero (que en ambos casos es inglés) y desarrollo de habilidades psicomotrices 

fUlas (recortar, pegar, ensartar) teni.:ndo la responsabilidad de cumplir coo las tareas 

escolares de manera diaria. Como se afirm6 al principio, no se han hallado fuentes o 

investigaciones sobre las razones que sustenten la asignación de tareas a nivel preescolar. Sin 

embargo, sin lugar a dudas, el principal objetivo es comenzar a preparar al niño para el 

ambiente educativo formal que empieza en la escuela primaria, donde seguro se enfrentara a 

exigencias de este tipo. 

Dentro de las fuentes literarias consultadas con relación al tema de tareas y el estimulo de la 

actividad intelectual en los escolares, Hildebrand, (op.eit) resalta como se mencionó 

anteriormente, la actividad mental para la labor cognoscitiva, pero ademas, asegura que la 

maxor parte de esta actividad recae en el arte del maestro en poder lograr que sus alumnos 

resuelvan con mayor eficacia las tarcas que se le plantean. La autora da algunas 

consideraciones a seguir cuando se asigna una tarea a los alunmos sin tomar en cuenta algún 

nivel educativo en especial: 

1. Plantear bien la tarea. 

2. Plante.,r1a considerando sus posibilidades de realizarla, de acuerdo con su nivel dc 

preparación y desarrollo. 

3. El contenido debe ser "nutritivo" para el desarrollo de la intelige"cia, la memoria, la 

irTk'lginacián y otros procesos cognoscitivos del niño. 

4, La tarca debe ser considerada por ambos, el macitro y el alumno, una tarea necesaria, . 

debiendo despertar en el niño el deseo dc resolverla. 
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.~. Es importante enseñar a ~olverla, proporcionándole medios y los habitos necesarios que 

exige la actividad cognitiva, asl como animarlo a buscar otros caminos para la resolución 

de problemas. 

J, Los padres de ramilia, la importancia de IU participación como miembros de apoyo 

para la educación y rormación acadimica. 

3.1 La participación de los padres en la educación y formación de sus hijos 

preescolares. Algunas investigaciones sobre su importancia. 

La necesidad de crear el lal.O de comunicación eficaz y participación por parte de los padres 

en la escuela se hace más urgente que nunca. Se ha comprobado (como se reporta más 

adelante) la importancia de la participación de los padres en el área educativa de tipo escolar 

en la vida de ,us hijos. Sin embargo, crear esta participación de los padres en la escuela no es 

fácil para ningún experto en este campo, y mucho menos lo es cuando las condiciones 

ambientales, ,ocia les, econ6micas y familiares no son favorables para que esto ocurra. 

Hoy en dia, las Escuelas para Padres se presentan como una ahemativa para que esa 

comunicación, renexión e información que se les quiere proporcionar a los padres llegue de 

una manera directa, con elementos que favorecen su comprensióo y asimilación. Sin 

embargo, lograr una Escuela o Taller para Padres no es una tarea sencilla. De hecho la 

educación para adultos o Alldragogl" contempla muchos aspectos importantes a tornar en 

cuenla para que este prop6sito de educación adulta sea efectiva y sólida. Kno",les (1980) 

define la educación de adulto. como "un aspecto nonnal del proceso de maduración de una 

persona para pasar de la independencia a incrementar su autocomrol )' desarrollo" (p. 43). 

La aplicación de la andragogia es un proceso complejo y amplio de edUC.1Ciórl, donde s. 

desarrollan habilidade., se trazan meta. con objetivo. espcdficos que cubran su. 

noccsidades e intereses y se C'Jlfatiz.a la participación ConjW1t.1, la cual se establcc~ desde el 

primer rnOIl1Cllto. El autor afirma que la educacion adullJ ha d.ldo buenos rcsult.ldos en 

muchos campos importantes y que se dc:be promover L,l tcx1as las areas que la requieran. 

Asimismo, el reto de los educadores de adultos es entender las noccsldades de las personas 
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.~. Es imponante enseñar a resolverla, proporcionándole medios y los habitos necesarios que 

exige l. actividad cognitiva, asl como animarlo a buscar otros caminos para la resolución 

de problemas. 

3. Los padres d. familia, l. importancia de IU participación como miembros d. apoyo 

para la educación y formación Icadlmica. 

3.1 La participación de los padres en la educación y formación de sus hijos 

preescolares. Algunas investigaciones sobre su imponancia. 

La necesidad de crear el la1.O de comunicación eñcaz y participación por parte de los padres 

en la escuela se hace más urgente que nunca. Se ha comprobado (como se reporta más 

adelante) la imponancia de la participación de los padres en el área educativa de tipo escolar 

en la vida de sus hijos. Sin embargo. crear esu participación de los padres en la escuela no es 

fácil para ningún experto en este campo. y mucho menos lo es cuando las condiciones 

ambi"ltales. sociales. económicas y familiares no son favorables para que esto ocurra. 

Hoy en dia, las Escuelas para Padres se presentan como una alternativa para que esa 

comunicación, renexión e información que se les quiere proporcionar a los padres llegue de 

una manera directa, con elementos quo favorecen su comprensión y asimilación. Sin 

embargo, lograr una Escuela o Taller para Padres no es una tarea sencilla. De hecho la 

educación para adultos o Andrago¡.:il1 contempla muchos aspectos importantes a tomar en 

c" .. Jla para que este propósito de educación adulta sea efectiva y sólida. Knowles (1980) 

define la educación de adultos como "un aspecto nonnal del proceso de maduración de una 

vcrsona para pasar de la independencia a incrementar su autocontrol y desarrollo" (p. 43). 

La aplicaciál de la andragogía e. un proceso complejo y amplio de educ.1ción, donde se 

d ... rrollan habilidades, se trazan mel<lS con objetivos especifico. que cubran sus 

necesidades e intereses y se enfatiza la participación conjwlta. la cual se est.ablece desde el 

primer rnOlllcllto. El autor afimUt que la cdu~ci611 adulta ha d.ldo buenos rcslllt .. ,dos en 

muchos campos ¡rnponantes y que se dd>e promover c.."t1 todas las áreas que la requieran. 

Asimismo, el reto de los educadores de adultos es clltcndcr las nocesldades de las personas 
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del medio social en el que vivm y se desempeñan, para asi poder llevar a II práctica los 

cooocimicntos que se vayan adquiriendo. 

Con respecto a la organización do Escuela de Padres, Moratinos (1985), la define romo una 

labor que se proporciona para orientar a los padres en su papel de educadores. Los temas que 

se discuten y analizan, giran en tomo al desarrollo integral del niño, relaciones familiares. 

ambientes óptimos para el aprendizaje asi como las dificultades más comunes que se 

presentan en cada área. Las modalidades de presentación y trabajo varían de acuerdo a los 

objetivos planeados, pudiendo trabajarse a manera de charlas, conferencias, reuniones, 

talleres, etc. 

Además de los libros que nos proporcicnan información acerca de la educación para adultos y 

escuelas de padres, existe una amplia gama de investigaciones que se han publicado. Estas 

investigaciones se han llevado a cabo con diferentes propósitos, teniendo como {actor común 

la participación de la familia. 

En la investigación reportada por Griffith (\ 996) se asegura que la participación d. los padres 

en la educación de sus hijos es esencial para que el proceso de ensOlianza y de aprcndil..1je 

sean efectivos. Los factores que están relacionados con la alta o baja participación de los 

padres son: 1) la condición económica y 2) el nivel educativo que tienen los padres. Sin 

embargo, lo más importante de esta investigación fueron los resultados en la prueba. los 

cuales reflejaron un alto indice de correlación entre alta participación de los padres en 

acti,;dades escolares y mejor rendimiento por parte de los niños. Se han realizado 

investigaciones acerca de la relación entre el rendimiento escolar del niño y la p3rticip3ci6n 

de su familia L'I1 la vida e,rolar. En la investigación realizada por Steveuson)' 8ake. (en 

Grimth, op.cit) las hipótesis se generaron a partir de la prcpar~ción educati"a de la madre 

relaciOllada con la vinculación existe entre la familia y la escuela, de la ed.,d del hijo y la 

vinculación que existe entre la familia y la escuela, la edad del hijo. el involucramiento de los 

padres en Jos asuntos escolares y la relación de este involucramicnto con el rendimiento 

escolar. Las hipótesis resultaron positivas. Se hizo el análisis estadístico a través de un 

estudio estadístico seccional cruzado (cross~5ectional), siendo los predictorcs mas rclcvant"s 

el nivel educativo de la madre y la edad del nuio con relación al rendillliento e,rolar. Lo, 

5ujctOS escogidos para este estudio fueron tanto madres C{)!1l0 nmos que tenian entre 5 y 17 



años. Estos estudios demuestran los beneficios de vincular escuela-hogar , esta vinculación es 

uno de los elementos esenciales para hacer de la educación un sistema integrado y completo. 

En articulos publicados en revistas especializadas en educación se enfatiza esta unión. 

Barclay y Breheny (1994) introdujeron 4 elementos fundamentales para lograr un mejor 

rendimiento escolar: aprendizaje cooperativo, involucrarniento de los padres, niños mayores 

en las actividades de clase, investigación independiente y colaborativa por parte de los niños. 

Los resultados de tal interacción fuerea satisfactorios. La promoción de la independencia fue 

el principal objetivo educativo y se llevó a la práctica en trabajos de clase. Asi, las aUloras 

declaran: "Lo que es importante, es que ellos se den cuenta que necesitan ser ellos los que 

planeen y realicen las acciones. Los niños desde el nivel preescolar pueden asumir grados 

razonables de responsabilidad en sus actividades diarias. Los n"ioo pueden aprender a 

decidir y aprovechar su tiempo" (p. 34). 

Por otro lado, Hoover-Dempsey, Otto y Bri"ie (1992) realizaron una investigación basada 

en el postulado de Bandura acerca de la eficacia de los padres en el apoyo a sus hijos con 

base en sus creencias de ser capaces de apoyarlos en sus labores educativas de manera eficaz. 

Se examinaron a 390 padres y 50 maestros. Tanto padres comO maestros tenian niños desde 

e! nivel preescolar hasta cuarto grado de primaria. Se hallaron altos niveles de eficacia 

asociados COl1 actitudes especificas de los padres como: ser voluntarios de clase, inversión de 

más horas en actividades educativas con los nmos, apoyo en casa en las tarcas escolares. ctc. 

Los maestros calificaban estas actitudes como benéficas para los n"ios y de apoyo para su 

labor docente. En las sugerencias que se realizaron en e-sta investigación se hallan las 

siguientes: 1) Que exista una comunicación más estrecha entre escuela y hogar, donde !loe les 

indique a los pétdres las fonnas óptimas en la que deben apoyar a sus hijos en las tareas 

escolares; 2) Se necesita ncis investigación en cuanto a la relación escucla-hogal. 

Slipck, Rosenblatt y DiRocco (1994), a manera de dar una respuesta a la necesidad de 

integrar escuela y hogar, exponen la problcmática cduc.Jtiv3 de su comunidad y dan 

soluciollcs COC1Crt."tas para lograr un mejoramic."l1to : Los padrl.."S presionan en la adquiSición 

temprana de conocimientos y habilidades básicas preocupados en las exigencias cscolarrs 

futuras, sin tefler en cuenta la manera en que los ntI10s apn .... nden. Tampoco tienen bien 



defmido cómo apoyar a su hijo en las tareas que desarrollan en casa. Las autoras plantean la 

puesta en marcha de una serie de sesiones c:onjuntas para ayudar a los padres a entender lo 

que es un desarrollo apropiado y como manejar los c:ontenidos que se ven en la escuela. Es 

así que sugieren las siguienuo secuencia. 

1) Explicación del propósito de las actividades. 

2) Explicación detallada de cómo apoyar al niño mandando a casa documentos y materiales 

explicativos. 

3) Invitar a los padres a trabajar en la escuela a manera de apoyo conjuntamente con los 

maestros. 

Las autoras remarcan: • ... hay que reco'dar que los padres soo los primeros maestros de los 

niños y ellos soo los llamados a maximizar los beneficios de la educación temprana· (p. 9). 

Otra investigación completa y relevante con relación al impacto de la participación de los 

padres en la escuela. os la realizada por Zellman y \Vaterman, (1998), quienes publicaron 1111 

articulo sobre dif.,,,,,tes aspeaos de esta participación, las cllales repercuten en el 

rendimieoto escolar del niño. Antes de presentar los resultados de este estudio, es 

conveniente reafinn3r algunas ideas que exponen estos autores: Para ellos y otros 

investigadores citados, el involucramiento de los padres en la educación escolar de sus hijos 

está asociado a la obtención de un buen rendimiento escolar. Las autoridades y maestros de 

escuela C'SLin trabajando arduamente para implantar programas que den como efccto un:! 

l1la~'Or par1icipación activa y útil de! 105 padres en las acti\id.ldcs cscolarl's, puesto que se sabe 

este factor c03d!\Jv3 a obtener mayor motivación y rendimiento por p:lrte de los nitios. 

Lamcrltablerncnte. una gr.," parte de personas que trabajan con el fin de que esto se de en la 

escuela, dl,.~conocen cómo moti'"H a los padres para que asistan y se involucren m3s en \:1 

vida c.'"SColar. FantuLZo, D y Ginsburg, R., citados en esta investigación, afim13n que "la falta 

de C'IltClldimiento acerca de como lograr que los padres Se! involucren en programas como una 

manera de apoyar a sus hijos, se debe a que la participación de los padr('S es un COIlCC'ptO que 

cl1\'llell.'c en si una sran variedad de conductas de los padrcs"(p.371) En otras p;lIabras. las 

conductas y/o rc.1cciooes de los padre-s son diversas tanto C('!110 sus opiniones. ~iJy que 

considerar que lo idC.31 cuando se trabaja con padres. es tornar en cucnta que son personas a 

las que no se les pueden dar programas rigldos. de fónnula~ sobre cnallu adc<:uad.1 o C'stdv5 



de apoyo correctos para sus hijos. Lo valioso de los programas para padres se caltra en la 

pluralidad de opiniooes y de conduc:us, las cuales enriquCCtn los objetivos de trabajo, puesto 

que puedllll ser tomadas como puntos claves d. reflellión y darse cuenta de los diferentes 

puntos de vista, en temas que competen el desarrollo del nmo. 

Existe otra afirmación importante en este estudio. Los autores citan a Darling y Steinberg 

(citado en Zellman y Waterman, op.cit l, quienes afirman que los estilos de crianza, 

especificamente en padres que participan en actividades escolares, afectan la naturaleza del 

estilo de interacción padre-bijo, influyendo en el grado que el nmo se muestra aoiert·, 3 il, 

influencias de 'u padre. Asimismo, argumentan que todos sabemos que los padres quieren 

que sus hijos obtengan mejores resultados y calificaciones en la escuela, sin embargo no 

todos lo logran, debido a que las interacciones antes mencionadas son limitantes y negativas 

en muchos casos, dando como resultado que el niño realice ciertas acciooes . como estudiar 

y realizar trabajos de l~ esc.:llela .. con el cometido de ,omplacer a su padre y no encontrando 

otro objetivo en propio beneficio. 

Concn .. "larnente, los objetivos de la investigación fueron 3, siendo el mas importa.nte el halJ;H 

el grado de participación de los padres y su relación con el rendimiento escolar en los niños. 

Los sujc~os fueron selccciooados de dos escuelas de un área de la ciudad de Los Angeles, de 

la. cuales una era privada y otra pública. Sumaron un total de 193 estudiantes (de 2do. y 5to. 

grado de primaria), de los cuales participaron sus madres paralelamente. En su mayoria las 

familias estaban integradas por madre y padre. Sus características étnicas variaron entre 4 

grupos s?tiales (latinos, americanos, africanos y blancos) y su condición económica no fue 

tomada como Wl factor importante. 

u.s variables tomadas en cuenta fue roo las medidas de IQ a traves de la prueba de J.;auffman 

Brief Inteligence Test (K·Bit) para medir inteligencia en los niños, el TCRS para medir 

relación niño y maestro. Asimismo, se registraron en vidí..'O por cada par de participantes, una 

discusión para resolver un problema detem'¡nado entre madres e hijos, teniendo una 

duración de 10 mi.nutos, esto con el fin de poder analiz .. u los estilos de rclaci6n l11..ldrc·hijo y 

de poder concluir los estilos de crianza y relación que se mantenían en cada familia De estas 

observaciones se concluyó que el 210/0 de participantes mantroia una relación positl\"3, 

nUC'lltras que el 26% ma.ntenía un trato autoritario con el niño. Ta.mbien se tornó en cuenta su 
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procedencia (etnia) y características de su cultura. Por otro lado, también se midió grado de 

panicipación de los padres en las actividades dentro de la escuela y el apoyo de los padres en 

las tareas escolares de sus hijos. 

Los resultados de esta inwstigación se basaron en correlacionar todos los fuctores 

ex;¡minados, siendo los más impoItantes el que los autores pudieran afirmar que: a) El apoyo 

en tareas escolares tiene que ver más con el el de los niños que con el grado de 

involucramienlO de los padres con las actividades escolares. De hecho, el resultado los llevó a 

afirmar que la tarea escolar era una actividad muy aparte de las demás, donde hasta el padre 

menos panicipativo apoyaba a su hijo si este así lo requería. b) El factor panicipación de los 

padres en las actividades escolares replrcuti6 aunque levemente el rendimiento académico. 

Lo que si tuvo una repercusión muy impoItantc fue el factor estilo de crianza. 

Después de exponer estos hallazgos, los autores manifiestan su preocupación sobre el apo)'o 

que realmente la escuela debe dar a los padres de familia, afirmando que los programas para 

padres deben ser más productivos y basados en conceptos fundamentales (cómo ser buen 

padre, qué significa ser padre, cómo dirigirse a un niño de tal manera que se I~ impulse a 

de,arrollar IUS capacidades mentales y el aspecto emocional, etc.) Finalmente, aseguran que 

",us caracteristicas culturales y étnicas no les impide d. ninguna manera el poder enfocarse 

claramente en un mejoramiento de los estilos de crianza, los cuales a la larga són más 

.ignincativos y de mayor efecto en los niños". (p.379) 
; 

Finalmente, la investigación realizada por Kay, P. Fitzgerald, M. y Mellecamp, A. (1994) 

(citados por Zellman y Waterman, 1998) nos da una visión más clara sobre lo que los padres 

sic'lten cuando se ven en la situación de ser guias de sus hijos en casa para desallollar tareas 

escolares. Sin bien es cieno, este estudio se realizó con alumMs de educación espocial, es 

válido como sustento de este estudio porque ofrece panorama amplio de los pensamientos de 

padres de familia con respecto a estas actividades académicas. Esta investigación nació de l. 

problemática de la inversión excesiva de tiempo por parte d. los nilios y padres en l. 

rcaliz:tción de tareas académicas en casa. Los principales resultados :lrrojaron ~ conclusiones: 
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l. Los padres se sentían poco preparados para ayudar a sus hijos en SUS ureas. 

2. Los padres requerian do más información CQ1 respecto a las expectativas de los maestros, 

información sobro sus hijos y cómo podíari ayudarlos con sus Ureas. Walber¡ (I9&~) ya 

habia manifesudo en su trabajo do investigación esta conclusión, afirmando que la 

participaCión de los padres en las Ureas de sus hijos, puode lIe\o;¡r a fe\o;¡lorizar el significado 

de esus actividades en el niño. 

3. Los padres requerian que los maestros realizaran tareas de tipo cooperativo - donde toda la 

familia puoda participar. 

4. Los padres umbién requerian que las Ureas fueran asignadas para hacerla< de manera 

individual. 

5. Los padres deseaban esublecer comunicación efectiva con los maestros, para recibir 

información qua les permitiera volverse partícipes activos en la formación de sus hijos. 

Luego de haber sustentado el tema de la intervención de los padres y los beneficios d, que se 

CI1vuelvan en actividades como tareas escolares, concluyo que seria benéfico que lo; padres 

reciban un entrenamiento. cuyo objetivo sea darles una orientación práctica para que se 

vuelvan guias activos de sus hijos, que promocionen el pensamiento independiente. ali como 

ejerciten con ellos las técnicas básicas de autorregulación de aprendizaje - 1Th."xl,10 de 

Michenbaum -, dotándolos así de técnicas para que su desempeño escolar sea cada \'Oz más 

eficiente. 

3.2 Escuelas para padres CI1 México 

Al hacer la búsqueda de fuentes literarias o información acerca del apoyo que .. da a nivel 

do México sobre este tipo de actividad educativa complementaria, se podria afirmar que es 

poco común a nivel de escuelas privadas ylo públicas. En el caso del nivel preescolar. este 

problema se da de la misma manera; así lo expone Barcena (1988) quien afirma que no ,e 

cuenta con cursos para padres de manera regular o continua, y que por el contrario. los cursos 

son muy escasos o no se imparten. Sin embargo, en los últimos años se han dack> pasos 

importantes hacia el desarrollo de este tipo de apoyos para padr .. en el campo de la 

psicología educativa. 
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Es relevante tomar en cuenta que en el MPrimer EnCÍlentro de Instituciones que trabajan con 

Padres de Familia", llevado a cabo en el mes de mayo de 1998 (Universidad Pedagógica 

Nacional)', se dieroo a conocer muchos tr.lbajos de instituciooes mexicanas que laboran en 

este campo (Ecca de México, Universidad Panamericana, Universidad Nacional Autónoma 

de México, Asociación Nueva Vida, Universidad Pedagógica Nadooal, Ccotro de Desarrollo 

Humano AleJUUlder Bain, Instituto Cultural Helénico, etc.) .si como personas quienes de 

manera individual presentaron tr.lbajos que analizan y discuten las dinámicas familiares que 

se presentan en las familias mexicanas en su mayoria. Todo esto dio a entender que el campo 

de Educación de Padres no es un terreno sin explorar; sin duda, lo que hace falta es mucho 

apoyo para que estas fuentes literarias !e diwlguen y/o publiquen de manera más formal, de 

tal manera que se den a conocer y contar con un mayor alcance. 

De los articulos presentados Oos cuales aparecen publicados en las Memorias del corgreso en 

mención), es pertinente remarcar algunos trabajos presentados. En primer lugar, en el trabajo 

expuesto por el Dr. Adolfo López Uriarte: Una visión de la familia merfcallG (1998). Uriarte 

asegura que gracias a tantos años de experiencia trabajando con padres de familia, ha podido 

detoctar algunos puntos frágiles que se deben trabajar con los padres y madres a flO de 

constituir una familia sólida, COI el objetivo de prevenir ciertos problemas, que a la larga 

repercuten en todos los nuembros do esta célula base de la sociedad. Entre los principales 

problemas, el DI. López destaca: Comunicad6n defectuosa, Asumos de jerarquía dentro 

de la familia y estilos de crianza (dentro de los cuales destacan el estilo autoritario y el 

indulgente pem,isivo) y establecimiento de ¡¡mites, en el cual comenta que "establecer 

limites dentro de un sistema familiar significa definir los derechos de cada persona, establecer 

cierta separación entre los miembro. de una fa mili. fomentando su autonomia y al mismo 

tiempo fucilitar vinculo afectivos, limitando la dependencia emocional". (p.18) Esto también 

fue expuesto en parte por Hemáiz (1 998r',quien también fue expositor en este congreso. 

I C~ _"~(,, •• *' qw. '" IIlr fn_, COll~MJ'" }lulln.('10'" qv, ",~" n::oot ,.~".u .. F,¡".hol." ¡rrWOUdl'O"....u dr 11 ~ ... ( .. l.u 
.".w, Jjwu.,,, rc)tw"n~ -ru"."JuJ,. e" uu (!(NI1"14 _"el W opom.,.J.Jfld. -/U'fJ' ,.."'" Jo" .u¡wCfN. W , ..... ~, ... ¡ .. ,.v,,~~.·, ... 
J.u ¡J¡j".,rtlU ,.-wcou (",...,'0 ""ti ",b "',...,~ >'\lb CWI P"CIbWf'lllZj ... P'Y ... .A:~, . .b...J .... Col/"""J"v .• "",'0'" ,llI'ol.~ U~"". ~"o1t 
¡urol ¡u.ru .. ",b'" f/V6'C'lo" ,w..o..n.u ~.NO,tJbt.. rte.) e .... ..., -...:11 ,...,.,da .Id .v".a. ... ,JO' H rv...o '" opc,"-",J,.,Jd. r..qo.>~.,1 uro.Jw 
po/¡>IO'" ,,111 r",,,sn.,u",ó,, El ,..",._" M ~"', .. W p. JO r-~'" """''''10) 

'J'" SIIf¡rlllllo l.) 
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En segundo lugar, el trabajo de Garda (1998) sobre la creación de una escuela para padres de 

familia, que so COIlronila MO una respuesta permanente a loS padres de una comunidad 

educativa es también inteiesanie y útil. Como bien dice la autora, formar una escueb para 

padres permanente no es tafea Bcil, ¡'uesio que al formarla en paralelo con la escuela para 

niños (sisrema escolarizado) se esiá hablando de dos escuelas diferentes, con un objetivo 

común que es el bienestar .¡ ei desarrollo inteÍral del niño, pero con caminos a seguir bastante 

distintos. Como bien afiima en su propuesta de trabajo "nadie nos enseña a ser padres, 

contamos en el mejor de los casos con nuestra experiencia de vida, mucho amor y buena 

voluntad ( ... ) es necesario abrimol a nuevas alternativas para desarrollar habilidades útiles en 

esta delicada tarea, as! Como, hacemos conscientes de nuestras propias necesidades y las de 

nuestros hijos en sus distintas etapas de desarrollo, para enriquocer y facilitar nuestra labor 

como educadores". (p.SS) 

En tercer lugar, se halla un trabajo que amplia la panorámica en cuanto a qué se pretende 

lograr en el trabajo con padrel desde otra perspectiva educativa que favorecen el desarrollo 

integral del niño. Asl, Corona (1998) colaboradora del Instituto High Scope de México, ha 

desarrollado un programa para padres siguiendo los lineamientos que la perspectiva 

psicoeducativa do esta IUndación proporciona. El programa de Formación de Pad,,'s de 

Familia. CI/>"s hijos aslslm a Preescolar en donde se aplica el ,,,,rlel//I/m de /IIgh Scnpc ha 

sido disenado con 101 objetivos de fortalocer el vinculo con la escuela preescolar y todo lo 

que ello implica (conocimiento del programa, de la filosofia educativa, de la concepción de 

desarrollo y evolución del mismo). Para las escuelas donde el curriculum de High Scope es 

aplicado, es IUndamental que 101 padres se familiari= y comprendan cómo se planoM. 

llevan a cabo y evalúan las actividades, de 1.11 manera que el \inculo no sólo sea de fonna 

sino I.1mbién do fondo, trabajando para que los padres actúen con coherencia con relación al 

currículum do la escuela. Corona afirma que "Las investigaciones han mostrado que los niños 

cuyos padres son participativos en el proceso preescolar y escolar, muestran mejores logros 

on pmebas d. conocimiento y en desenvolvimiento en general. Asimismo, '" ha encontrado 

que cuando los padres se exponen a programas de educación. éstos ti",den de participar de 

mMera mas activa en l. educación d. sus hijos, lo cual lleva a una promoción intogral dol 

dosarrollo d. la educación de los pequeños", (P,60) 
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Lo que est.1 investigadora planea lograr es que los padres coooztan las bases del cumculum 

de est.1 perspectiva educativa, que favorezcan la cootinuación de est.1s bases en casa, que 

cambien sus actitudes con respecto a la educación (ya que la concepción se halla muy ligada 

a la tradicional) y que adopten una postura de resolución al conflicto, considerándose 

miembros activos en la educación de sus hijos. En este caso, tambien se planea trabajar con 

talleres con base en una estructura de aprendizaje significativo para el adulto, promo\iendo el 

aprendizaje de conceptos, vivencia)' aplicación de los mismos. 

Es importante remarcar que en las Memorias del congreso en mención existen muchos más 

trabajos que podrian ser comentados. Sin embargo, los trabajos anteriormente menciooados 

nos dan una perspectiva general de lo q Je se en este congreso de trabajó con relación a este 

tema. 

Por otro lado, un trabajo que se tomó como base para la elaboración del presente trabajo con 

padres fue la propuesta presentado por Flores y Garda (1996) q;jenes planearon llevar a. cabo 

una serie de sesiones con padres de famili., con relación al desarrollo cognitivo de los nÍlios 

y técnicas necesarias relacionadas con la autorregulacióo de aprendizaje, para apoyar a sus 

hijos en casa cuando hacen las tareas escolares. Dicha propuesta se realizó desdr; un enfoque 

ccológico-<:onductual, lo cual implica tomar en cuenta todo el ambiente, condiciones y 

necesidades de los sujetos que beneficiará este tipo de edi..lcación. Las autoras enunciall los 

siguientes pasos básicos para llevar a cabo de una manera significativa este tipo de tr::tbajo: 

1) Idemific3ción de necesidades de la población con la que se trabajara. 

1) Pbneación de las condiciones de trabajo. 

l) Evaluar el trabajo realizado con el fin de apo)'ar eficientemente la labor educativa de 

maestros y padres de familia teniendo resultados concretos de lo que se ha trabajado. 

Asimismo, se describen dentro de la propuesta la manera en que se deben planear las 

sesiones, el material de trab.,jo y las distintas actividades a llevar a cabo dcntrQ de los 

t.,lIercs qlle se organicen. 
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4.- Estudio Piloto y modilicacioneJ de la intervenci6n. 

Cabe resaltar que el presente proyecto tiene como antecedente directo una experiencia de 

piloteo. la cual se desarrollo de la siguiente forma: 

A partir de una revisión bibliográfica, se diseñaron los primeros instrumentos de evaluación 

de conductas autónomas en niños de nivel pre-primario. incluyendo el juicio de 5 expertos. 

Estos se aplicaron posteriormente al ajuste correspondiente a 10 niños con sus madres. 

Paralelamente, se dise;ló un programa para padres con el objeto de promover conductas 

independientes en sus hijos, el cual se implantó a lo largo de 4 sesiones y ea las cuales 

participaron regularmente 5 madres de familia. Se diseñaron los materiales correspondientes 

a las sesiones: diapositivas, resúmenes, carteles, así como formatos de vaciado y 

concentración de datos. Se evaluó a los padres ya los n"¡os y después de la instrumentación 

del programa a fin de dc:erminar sus efectos. 

El haber llevado a cabo este primer intento. aplicando los instrumentos y la propuesta de 

intervención, permitió las siguientes consideraciones: 

l. Se detectaron los problemas más comunes que hallan los padres al momento de apoyar a 

sus hijos en las tareas escolares (ejemplo: falta de estrategias para establecer nom1as. falta de 

estrategias para promover la autonomia de acción y pensamiento en sus hijos), 

2. Se dl.1cctaron reactivos en los instrumentos que presentaban ciertas fallas con relación a Sil 

redacción, a su illtención ya su importancia para el estudio, las cuales se modificaron a p~Htlr 

de los rcsullados del juic.io de expertos, asi como en la adlllinistraci6n a m.1drcs y Iliilos. 

J. El material elaborado para las sesiones de trab:Jjo resultó de facil comprensión para las 

n~,dres. Sin embargo, un analisis detallado condujo a reconocer la necesidad de realiz.ar 

ajustes a la cantidad de sesiones que se requieren para lograr el objetivo de apoyo 3 pJdr('~ a 

travcs de la Oloclalidad de taller. En consecuencia, el contenido tambien se ajusto 



En resumen, la experiencia piloto pennitió definir con mayor claridad los elementos que 

confonnan la propuesta metodológica que se presenta a continuación. 

Con respecto a la propuesta de intervención, a continuación se clarifica detall.1damente sus 

características: 

1. Objetivos del taller y temática: 

El taller para Padres de Familia, el cual es el elemento de intervención en el presente trabajo, 

tuvo por objetivos principales: 

al Que los padres conozcan y comprendln la ¡mponanci. de l~ autonomía de pensamiento y 

"cia, ro tI proct\O de aptmdillje. 

b) Que los padre, conotcan algunas sugerencias y pautas que pueden seguir para promover 

la independencia de pensamiento y acción durante el desarrollo de tareas escolares, que 

puedan aplicar en el hogar. 

e) Que los padres favorezcan el fortalecimiento del vinculo escuela-hogar, asi como 

establecer vías eficaces de comunicación con los maestros. 

Una vez establecidos los objetivos propios de la intervención, se pasó a describir la temática 

que se ha planeado para cada sesión. así wmo 13s rarones por las cuales se eligieron los 

temas. 

2. E~1ructuración del programa. 

Este taller contó con 9 sesiones. de las cuales 6 son exclusivamente con los padres de familia 

y 3 han sido plan~das para padres e hijos, esto con la intención que en las 3 sl'sioriC'S donde 

ambos acudan se realice una práctica directa entre padres e hijos con relación a los ternas 

trabajados, así corno para que los padres realicen una autoc\':1!uacijn dI! la aplic..lcioo d~ las 

tCcflic..1S y consejos que extrajeron. 

Los lemas de las 9 sesiones se dan a continuación: 
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Primera Sesión: 

Segunda Sesión: 

Cuarta Sesión: 

Quinta S,'sió,,: 

·."W,·X(U S~:sión: 

,"'prima s"sión: 

()craWl Sesión: 

IntroducciÓll al Taller y comprensiÓll de la impcrUncia do la 

autonomia o independencia de pensamiento y acciÓll. 

Implantación ele normas o reglas en el hogar, ambiente do trabajo, 

tareas escolares y motivación ante las tareas. 

Primera práctica con los niños en cuasno a motivación ante las tareas 

escolares 

Pensamiento y acción independiente: aplicación de las preguntas que 

promocionan la autorregulación del pen~miento y acción. 

Promoción de la creatividad en el desarrollo de tareas escolares 

Segunda práctica con niños, aplicación de las sesión 4 y S. 

Estratesias para trabajar con los nmos en diversas materias tomando 

en cuenta su nivel escolar (matemáticas, lectura, escritura,) 

Comunicación eficaz con los maestros de aula y apoyo a los niJios. 

Práctica final aplicando lo trabajado durante todas las sesiones. 

Cierre formal del taller. 

La •• e,iones ,e e>tablecieron con este orden y con esto, temas por las sisuientes razones: 

al Durante las .esiones, se panió de lo general a lo especifico. En el caso de la autonomia o 

independencia d. pensamiento y acción, se hace primero una introducción de su 

imponancia en el desarrollo y en la conducta del nmo para paulalinamonle, llegar a 

promocionarla en el tema central que son tareas escolares. En este punlo cabria remarcar 

que, si bien es cieno que el trabajo con padres se =tra en el apoyo durante la tarea 

escolar, ésto no descana la oponunidad de comentar y entender l. intportancia de la 



autonomia en muchas otras áreas de la \ida del niño, y tampoco aleja la relevancia de 

crnender primero por qué es importanta y luego trabajarla de maneras especificas, una vez 

entendido el interés por promocionar esta clase de conductas en los niños. 

bl Los temas incluidos en las sesiones 1 y 2 son temas que son necesarios trabajar antes da 

ha~r1o en el tema central. Esto debido a qua si no se trabajan temas pre\ios que 

coadyuven a la mejor práctica da la promoción do conductas autónomas, la promoción de 

estas conductas no podrian tener los efectos positivos que se esperan. Es mejor en este 

caso, incluir estos temas introductores, con el objetivo de prestar a los padres, pautas 

necesarias para lograr mejores resultados. 

cl Los temas de las sesiones 4, 5, 7, son temas que giran alrededor de las tareas escolares, los 

cuales 1I'1xlr&r. 'Wmn ~i:I\ lO 'tnItat, <d~e .,.. ~~ <de 'IIlllI tlTelI, lA 'lII<iMdlln 

necesaria para un niño, la parte de autorregulación del aprendizaje que se enfatiza y las 

estrategias correspondientes en las materias de lect~scritura y matemáticas acorde con la 

edad por la que atra\iesan los niños. Sin embargo, es relevante aclarar en este punto que la 

sesión N. 4 es la más importante de todo el taller, porque es en ésta donde se explica a los 

padres la manera de realizar las 5 preguntas de autorregulación durante la realización de la 

tarea, así como los beneficios de la aplicación de estas preguntas y su repercusión en el 

desarrollo cognoscitivo del niño. 

d) Finalmente, en la sesión 8 se trata el tema de vinculo hogar ... cuela, que se genera a partir 

de uno de los objetivos expuestos anterionnente. En este tema se trabaja acerca de l. 

importancia de una bUClla comunicación con la maestra y las autoridades de la escuela. 

con el fin de conjuntar esfuerzos para lograr cumplir con los objetivos educativos 

primordiales, los cuales 5e deba! conocer para que el trabajo realizado en el hog., 

marllenga m.as coherencia con lo que el niño hace en la escuela. 

3. Sustento tcórico de los temas incluidos y trabajados. 

Si bien es cierto, dentro de la sOC"...ción de antecedentes se han nombrado :-' citado las ideas con 

respa.:to a lo que se aborda en las sesiones, es pertinente ser aUn más puntual en las 

.severaciones que se realizan CIl el contCllido de 1 .. mismas. 
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Asi como en el punto I de esta sección, los temas a desarrollar y sus sustClllos teóricos ... 

esta segunda parto, siguieroo el ord ... pRSentado en las sesiales, de tal manera que el 

seguimiento de los temas con el marco de refemlcia, se hizo de una manera clara y ordenada. 

• Autonoml. de acción y pensamiento: El susteDto tcórico de este tema nace de los postul3dos e 

ideas ccnlr.lles, citados en I~s obm de: ArTO)'o, 1997; MulIoz. 1996; Barcklay y Brcheny. 199~; 

Dison·KI~uss, 1996; Gonzálcz, 1985; Isruma, 1986; Kammi, 1982; Shunk. 1996; l..opes, 1997.). Todos 

estos postulados expuestos por los autores mencionados y citados en la !(()Ción de ant=dentes. ~n 

constituido las bases para sostener lo que los padres de familia junto con la orientadora trabajaron en 

las primeras sesiones de este Taller. Lo principal sobre lo desarrollado en este punto. es definir la 

autonoml. como el punto de llegada de los objCli\'os educativos de la edad preescolar. apoyando al 

ni~o a que sea capaz de rcali7.ar las aClhidades que, acorde con su edad. pueda rc.1lizar por si mismo. 

midiendo sus fuerzas y habilidades por desarrollar. En el caso especifico de la ,'Crbaliz.ción como una 

de I.s estrategias para lograr conduClas autónomas en el desarrollo de tareas de tipo escolar. es 

imponante remarcar que no sólo el maestro o psicólogo puade apoyar con eSlas t!!cnicas, sino que son 

los podres y madres también un punto de apo)'o imponante con el que se puede contar, sin .imponar 

que se hnllen fuera de la escuel., aunque si se encuentran \'inculada a ella. 

• Moth'ación)' crcathidyd en el desarrollo de t.rtal cscolartl: Para desarrollar este tcma en la 

sesión correspondiente, se cita a Hendrick (1990), dentro de las principo les obras que apoyan "'t. 

temática. En esta obra, se h.,lIan 2 capitulas dedicados a la promoción de la crc.1ti,idad usanoo 

materiales di\'ersos)' a la promoción de la creati\idad de pensamiento y lenguaje. De alll se e,'rajeron 

las ideas citadas en la sección de crc.1th'idad. Si bien es cierto. esta obra se centra más .n la labor del 

docente, los consejos y pautas que dan pora estimular la crc.1ti,idad pueden ser igualmente aplicadas 

por los podres si modificamos en cierto grado las implicaciones)' c1lengllaje utiliJ.aoo pora .'plie.ar las 

t!!cnieas sugeridas. Esta obra es \'aliosa pora la propuesta de trabajo con podres, debido a la amplia 

gam.a de ejemplos y técnicas sugeridas para el trabajo con nii\os pcquci\os. Asimismo, se ciu a 

Carretero (1992), en su obra "constructi\'ismo)' educación". En el capitulo 3 de la cit.d., obr.l se 

hallan algunas pautas potril estimular la mOlh-aci6n intrinscca en los nii\os, 

• TI~u tKolarn como herramienta y probltmitiCI rduuth'a: Este tema !.>C h6l11a suslelllZldo en 

los documentos elaborados por Earlo, 1992, Flores)' Garcia. 19'1(, Johnsen)' Pontius, 19M7 )' 

Ancske. 1987, Estos ¡¡ulorcs nos dan acercamientos sobre los 3Spcc10S nltis rclC\'anlC'S de tareas 

escolares en CUlnte a beneficios., objetivos. carac;teristic;ls. opiniones de 105 macSlros y padres de 

familia y sig.niflculh'idad en el 6Iprcndiz.ajc:, Sin embarso, much.1s de las ideas citadas en el c::&phulo 
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pertinente han sido .. ~raId3s de las diferentes opiniones y obsc" .. ciones de quien escribe este tr:Ibojo, 

a lo largo de la experiencia profesional con nillos pcqueaos. Es más. no se han encontr.!do sustentos 'O 

referencias que aborden e\lema de tan:as escolares en el 4mbil0 precscol3f. 

• Trabajo con Padres y Mad",s de familia y F'OJ1aleclmleDlo del ,iDculo escuela-hogar: Este 

tema tiene sus sustenlos lc6ricos en las obras de M'Oratinos, 1985, Knowles, 1980, Flores y Gama. 

1996 y Stipck, Rosenblan~' Di Roceio, 199~; donde se habla de la importancia de la educ:ldón de 

podn:s, las c:lracteristicas que debe guardar la educación para adultos y algunos ejemplos ",I", .. ntes 

en cuanto a los beneficios de trabajar e'On padn:s en y para la escuela. Con relación al ,'inculo escuela -

hogar, Hendrick (op.cit) aborda el lema de lo que los padn:s n=itan par.! establecer ,;nculos de 

comunicación eficaz con el l1l<lestr'O. Asimismo, se sustenta esta sección en la bibliogralIa de las 

memorias del Primer Encuenlro COn Instituciones que lrabajan con Padres de Familia. realizado en la 

Ciudad de México en el mes de mayo del al.o en =. En este congreso se enfatizó la importancia de 

la educ:lción de los padres ~. la unión que debe existir enlre la escuela y el hogar con el a(:ln de lograr 

mejores resultados en cuanto a cumplintiento c:lbal de objetivos educ:lth'Os. Cabe meneiolUr que eSle 

matetial cuenU con más de 30 tr.!bajos hechos a nivel del Disttito Federal, as! COmo al nivel de la 

Repúblic:l Mexic:ll13. 

4. Plancación de las sesiones: 

La plancación de las sesiones se hizo con base en el programa presentado por Flores)" Garda (1996) 

así como en los sustentos teóricos de los temas mencionados anlcriomlcnte. La pl.:1I1CJci6n de: las 

sesiones tiene por caracteristica gcncr;¡l haber conjuntado di"ersas estrategias did:\cticas que facilitan y 

motivan el trabaj'O con adultos, trabajando diversos temas y apoyando dicho tra""jo con malerial 

peninente, Las técnicas didáctic:ls fueron e>1ra1das en de los libros de Méndcz. donde podemos 

encontrar diversas caraetcristicas que debe tener una sesión educ:lli\"a para adullos como materiales 

\"isualcs. ejemplos \i\"cnciales, toma en cuenta de c~,;pcricncia5 de cada participantc, etc. 

Cada plan de las sesiones cuenta con los siguientes puntos dcsarroll,dos: Objcti,o gener.l!. Objclivos 

especlficos. comenidos (titulos de 105 temas a trabaj::ar a manera de preguntas), cstratcgjas ctid.1cticas. 

m~lIeriales y fin.1lmente acthidadcs, donde se detalla los contenidos )" maneras de lrJOOjo en cada 

sesión. 

Con respeclO al tiempo que se planc6 par.! c:lda sesión, .. pertinente decir que cada sesión se reali,ó en 

una hora)" media de trabajo. Sin embargo, en las scsiones pr.ictl:.as (donde se tr.ilioj6 padre·hijo) ,se 
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prC\i6 lrabojar tan sólo un:\ hora, debido a q;.e los nidos aún no tienen las capacidades de espera y 

alenci6n requeridas para permanecer Wl3 hora y media en Wl3 sesi6n de trabojo. 

'.- Implantaci6n: 

La implantaci6n de este progranta se realiz6 en la Escuela del Rey Gerardo, en la sala de juntas de esta 

insliluci6n educaliva. Los padres se dhidieron en 2 grupos de 4)" familias,leniendo como crilerio de 

separ:Jci6n los horarios disponibles por cada uno de ellos. Esta medida se lomó a panir del criterio de 

número de padres en cada sesi6n. Para lrabojar de una manera nús eficaz en esle lipo de taller, es 

con,"enienle SCp.1r:Jrlos si el número excede de lO, lornando en cuenta <rJe e1liempo de c.oda sesión no 

dejaria desarrollar los tentaS adecuadamenle y las intervenciones orales de cada I",dre deberian 

reducir..: a un mlnimo, disminuyendo la oponunidad de panicipaci6n y por consecuencia. 

empobreciendo de experiencias propias esle taller. 

6. Comenlarios finales: 

Para establecer una concordancia y elcnlcnlos más cxp1fcitos de lo expuesto en 105 puntos anteriores. 

la plan~ci6n y desarrollo de las sesiones, \'00 conveniente incluir en la sección de anelOS los planes y 

maleriales correspondientes (Ver Anexo VII) 

Anles de pasar a la siguienle sección, eom'iene aclar:Jr que el disedo de los materiales y la fomla de 

enfocar las ideas en esle taller son responsabilidad de la aulorJ. Si bien es cieno, que el lrabajo se 

:J¡x.ya en \'ariada bibliografla actual, esta manera particular de emprender la urca de trabajar con 

padres con respecto a tareas escotares. promO\icndo la autonomla y fortaleciendo \inculos con la 

escuela es una ¡ntcgrnción de experiencias y de fuentes bibliográfacas. que surgen como UnJ respuesta 

a necesidades inmediatas de muchos padres de familia. 
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J1.- METODO 

Objetivo General: 

Detenninar los efectos de un programa de entrenamiento a padres de familia. sobre el 

desarrollo y promoción de conductas autónomas en sus niños preescolares al momento de 

realizar tareas de tipo es~lar. 

Objetivos Espccifi=: 

l. Desarrollar una propuesta de evaluación de conductas autónomas en el niño preescolar. 

2. Diseñar y probar un programa de c.1pacitación ~n énfasis en la promoción de conductas 

autónomas en los niños al desarrollar tareas escolares. 

3. Detenninar los efectos del programa tanto en el aula ~mo en el hogar. 

Hipótesis: 

H' El trabajo con padres de familia de niños prees~larcs acerca de cómo promover 

conductas de pensamiento y acción independientes ante el desarrollo de tareas es~lares. 

dando un entrenamiento peninente a los padres. favorece el logro de estas conductas en los 

niilos. 

LB ,·.riabte independiente es: el programa de entrenamiento para padres de familia, con el 

fm de promover de conductas autónomas por pane de los padres en el momento en que sus 

hijos desarrollan tareas escolares. 

L. ,ariable dependiente en este estudio esta detenninado por: Las conductas autónomas que 

manifiestan los niños durante el desarrollo de tareas es~lares en el hogar y.., la escuela. 

Sujcms : 

Los sujetos que intervinieron en el presente estudio fueron niños de niveles de segundo año 

de kinder )' prcl'rirnaria. Asimismo, sus padres (ambos en el mejor de los C3S0~) son los 



mediadores a tra~ do los cuales so pRtaldió promo\'~r cmductas autónomas ante el 

desarrollo do tareas escolares. 

Los sujetos que fonnaren el grupo do contraste fueren 9 niños compa",bles en terminos de 

edad, nivt:1 escolar, nivt:1 sociC>eCalómico, y tipo do programa escolar; sin embargo, sólo se 

contempló a los niños de kinder 2 y pre-primaria porque en la escuela del grupo contraste no 

existia aún el nivt:1 primario. Es por tal ",:..in que el toCal de grupo do cont"'ste será igual al 

total de niños que cursan actualmente los grados mencionados en el grupo experimental, no 

incluyendo a los de primaria. 

Las caracteristicas más relevantes do estos sujetos son las siguientes: 

Niños: 

El grupo tIperim.nt.1 lo conformaron niños que tienen entre 4 a 6 años de edad (4.7 A1ios y 

5.6 años de edad promedio) de ambos sexos, quienes presentan condiciones fisicas, 

intelectuales y emocionales que pueden calificarse como nonnalos. Ningú.~ niño presenta 

caracteristicas que lo puedan clasificar como un nuio con necesidades especiales. Los padres 

y sus familias habitan en la Colonia Educación o en la periferia de esta zona 

Los ni,ios han cursado por lo menos I año de educación preescolar y todos llevan a casa 

tareas de tipo académico, las cuales se planean de acuerdo a las capacidades intelectuales y 

psicomotoras que hayan o estén desarrollando. Estas tareas escolares son hochas por la 

maestra o se encuentran ya planeadas en los libros de texto que usan ro la escuela. Las tareas 

asignadas son acerca de: nociones lógico-matemáticas. pre-Iectura y escritura, ingles y 

ejercitación de habilidades manuales, usando material variado como es: papel de colores, 

trozos de palitos de madera, estambre, monro.1S, confeti, etc. 

Antes de pasar a especificar las características del grupo contraste, es importante sCl131ar que 

en un principio se estimó que el total de padres serian 15 al t.nninar el pretest. Sin embargo, 

el total de padres fue de 9 familias (3 padres y 9 madres) en la escuela del grupo expenmcntal 

y 7 madres en el grupo contraste. No obstante. para fmes de reportar los resultados, 

no se tomaron en cuenta los resultados obtenidos por las dos familias del nivel 
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primario (10 grado), debido a que el grupo contraste no presenta sujetos que puedan apo)'3r el 

análisis de datos. 

El grupo de contraste lo conformaron niños que asisten a la escuela preescolar Paideia, 

ubicada en la colonia A1amos en la Ciudad de México. Las edades de los n"ios también 

fluctuaron entre los 4 y 6 años (4.8 y 5.7 años). Son niños sin características especiales en 

cuanto a sus capacidades para el aprendizaje, y al igual que el grupo experimentallle\'3 tare4S 

con frecuencia de los diversos temas que trabajan en la escuela. Son niños que ya han cursado 

I o 2 años de nivel preescolar. 

Es importante reportar que el grupo estuvo confOlmado por Wl mayor número de varones 

que de niñas debido a que fueron sel :ccionados a partir de la disposición de los padres a 

participar. 

Padres: Las edades de los padres de familia fluctuó entre los 22 y 45 años. Eran personas 

profesionales, técnicos, negociantes y amas de casa. La cantidad de hijos que tenian era entre 

1 3 3 en edad escolar. Por lo general, eran las madres quienes pasaban con sus hijos las horas 

de la tarde (entre 15:00 y 19:00 horas). Este horario se utiliz.,b3 para apoyar a sus niños en el 

des3rrollo de tareas escolares. Tanto en el grupo experimental como en el grupo de 

contrastare se buscó que tuvieran características educativas y sociocconómicas similares. 

En resumen, los sujl.1os quedaron formados en dos grupos, quedando presentados en estos 

cuadros para su mejor comprensión: 

GRUPO EXPERIMENTAL: 

~to :'. Asistencia bl ~11~ , '':''. " " ~. Sexo dc:lIUjt.1.0;',: .. GroJo que curnt. " . 

1 Itsisti"''Ton nmoos ptlllh.-s ~usculillo 1'T~·lJri!llo:\.IHI --
2 n.'ilslió 1 .. nlllJrc fClIlt."nino I 're·prilll;LfltJ 

--) 1l.,iSli6 111 nuu.1re MUSl.:ulino I 're-pI 1 rn:1 r iu -- ., Il~istió su pudlr: Fcml,:nino ---~~k"12 ---, n.slstil.."1('ln ul\lhus P.1Jr ... -S FCnll..-nino Kill,I ... ,2 

" aSIstió su mm.!lc ,.. ... ,n ... "1I1110 KUI.kt 2 
--

7 llsisti ... ·TUU IIl1lh()~ P¡IJr ... -S MI1.~tJIiIIO KlIIJ~1 2 



GRUPO CONTRASTE: 

asistió su madre Maseulino Pt<-¡rim:uia 

2 a..qstió su madre Masculino 
) asi&ió su madre Mascutino 
4 asistió su madre FCffK.-nino KinJcr 2 
5 asistió su tnAt.l.rc Masculino hln.J,.., 2 

6 aslsti6 su madre Masculino 
7 asistió su madre Masculino 

J:"sccnario: 

El lugar donde se realizó este trabajo es el Centro Educativo Rey Geramo ubicado en la zona 

sur de la Ciudad de Mexico. Era una escuela privada de nivel medio)' modio-alto. El horario 

es único, de 7 a 14 horas, prolongando el horario hasta las 19 horas para la realiz.,ción de 

acti,'Ídades extracurriculares. 

El centro oducativo contaba con el servicio de niveles maternal. primer año de kinder. 

segundo año de kinder, pre-primaria y los 6 grados de primaria, con un aula por grado. 

El espacio para trabajar con los niños y sus padres fue el aula de conferencias del centro 

oducativo, el cual contaba con mobiliario adecuado (pizarr6n, m=s. sillas y un espacio par;¡ 

proyección de acetatos o diapositivas. iluminaci6n y servicios higiénicos). 

El centro oducativo Paideia fue el escenario de donde se decidió ton",r en gnlpo de 

contraste. Este centro educativo tambien contaba con todos los niveles de preescolar 

mencionados en la escuela anterior, pero aún no existia nivel primario (se creó el prim~r 

grado en el mio lectivo 1998-1999). Sin embargo, fue un centro con caracteristic.1S muy 

parecidas al anterionncnte mencionado en cuanto a espacios. nivcl cduc~ti\'o. C3r.J.ctcristic..1s 

socio-económicas de las familias que acuden a la escuela y horario de c1asL"S. El espacio par.t 

tra.baja.r con los padres y los nj¡los en esta escuela rue el aula de nl...1temal que funglÓ COIllO 

aula de reuniones. 



Af(1(ajah's: 

l. InstrumClltos de medición cuantitativa diseñados para las n!Xcsidad~ de esta 

invcstigacioo (Anexos del ! al V), Es imponantc remarcar que se construyeron Jos 

instrumentos para la obtención de datos complementarios, El primero que fungi6 como 

guia de observación se administró con el fin de complementar la infomlaci6n obtenidl a 

través de los instrumentos principales (los dos tipos de cuestionario a padres y la guia de 

observación), El segundo instrumento complementario consiste en un cuestionariu a 

maestros para analizar sus opiniones con. respecto a las conductas autonoll\as que se 

observaron en los njilos antes y después de la intervcnci6n experimental. 

2. l)OCUrllcntos de infom13ción para los padres de familia acerca de los tallcres planeados, 

pl:WC.1do con base en la bibliografia r,:portada como bibliogr.1fia CUllsIJttacL1 

3, r-.1:ltcrialcs didácticos que se aplicar in en los talleres para padres de familia (diapositi\'3s, 

cancles. proyt...'Ctor de diapositivas), 

,1 Muebles COIllO mesas. sillas, piz.1rrO(l 

Lo"', " LIIstlllll\(".,ltOS de Il\l'dlcioll utilil_1dos en esta lI1\'C'StlgJCIOn sc COtlStluyl.'roll \' 

[l· ... ·$¡nIC!ur;lIIJ!I como 51..' e,'i.pbco cn cl plll110 sobre Estudio Piloto dc este estlJd10 (ver p 3.~) 

De rl\;ul!..'ra ]1:11.11('1;1 se CllllstI\Jy¡') l'l progr;1l1l:l de intcr",cllcion :l tr3b:lj:l[ con P:Hl! ... ,S;) p:llt\l 

dI..' ItlS :"!~:\IIl.·IlIl,'S IlIIe~lIIl1Cl\tlls ~l.:lIer;\¡""s 

L:l dUlílrrútl dd pll)~.:r;¡nl;)' cnllstó l'll IO{;11 dc Q sesiones de hora y Illedl;1 c1d.l UI\:\ 

LI (,Plllt.:llldo dd pfOgr'lIlla se OIg:lfll1.0 por temas cJc, inc.luyendo !LIS ~;lg\JII..'tltes 1;1 

:1lJ!oIH'rllia cornü flllalldacl de la l"\l\1cacion. importanci:1 de b ':W!nll\.ltlli.l I..'tl l'I Illvl'l 

prl:t . .'~,('oi:,r. Ll t;trl·.l t':>col:rr Como hcrrilrnit,lI:t lxluCII\\'.\. 1'.1\'l·1 d~' I,)~. p.ldtl· ... \ 1.\ 

Itlllh)\UtICI:l tlt- ~IJ apnyll dllr:llltl' el de'!-.allolll1 de larcas l":icol':lTl'S v l.\~. rH'tl\1;I$ ":\'tl\t' 

L'kllll..'nto d.l\'\.· p;\f;¡ plUI110Vl'I !:l ':l\It()fwrnia l.'tl los Iliiin.;; pl't¡Ul'11l1\ 

1 .. \ (Off";¡ d,' tr:lh:\J\1 «'41~¡:'!¡\) de Sl'Sll~ll'''' leóllco - PI:·\Cllc.l ... ,t"n,j,.' ',\, ¡",·ttU'tl!lll'\ \!i,¡I"I"\ 

,thl(·I~(l~· \;¡ P:lltIClp:IClon lit: liY; padrl's, ll'IlI.\lldo C01l10 pUTlto 11.: p:lTll\h Itl:' lL·tll;h (')l", \:1 

rl Wll( 1\ "l.\( h ~~ 



Una vez reestructurados los instrumentos, se procedieroo a realizar las siguientes actividades. 

l. - Se convocó a los padres de familia mediante un 8\;SO escrito a través del cllal se les 

infom,ó acerca de los objetivos del estudio, duración de las cuatro etapas de e",luación y 

fechas d. las citas personales para la primera evaluación. A los padres de familia del 

grupo contraste se les invitó de manera similar, y se obtuvo la colaboración de los 9 

padres de familia que ~e requcnan. A estos no se les envió ningún documento informativo, 

sólo se les envió por escrito una solicitud de cita. 

2. Se aplicó el instrumento N°I, tanto a los sujetos del grupo contraste como a 1_15 del grupo 

experimental, a través del cual se obtuvo informacioo acerca de CÓmo se lleva a cabo en 

c.lsa las tareas escolares, incluyendo adcrnas datos generales familiares, infonnación sobre 

rlonnas establecidas, horarios, prácticas de apoyo por parte de los padres. condiciones 

fisicas que c.1ractcriur. el lugar donde el niño las hace y problemas mas comunes que se 

prCSl.'ftt41n durante este periodo (Anexo 1). 

3. Se aplicó el instrumento N°) que es una guia de obs(.'rvación. a traves de la cual Se 

registraron diversos aspectos de la manera en que los pt\drcs apoyan las tareas escolares d~ 

sus hIjos. Esto fue posible proponiendo que padres e hijos realicen dos tareas escolares 

con sus hijos en una situación scmi -estt1lcturada planc.1da para la obscrv;Jcion LJS t:Uc..1S 

Sl! disLiJafon con base en los libros de tex.to de aprt..'St.3miL'lto a la k'Cto-cscfltura )' a la:; 

J1\JtclllatIG1S para el segundo y tercer ailo de educaci6n preescolar, los cu:des ~c lltdiz..lll de 

1Il.1nCrJ cotidiana en clase y en C,1sa (Anexo 111) 

-t. Se aplicó el instrumento N"'2 que es el cuestionario a padll's, lk'spllCS de h~,l>cr 

pal1lcipado en las sesiones de trabajo con reSpl.'\.10 a las (01\(.111(1.15 JuIOIlOIll.1S que 

~Hll-dCI1 promover lus padres. Est.1 IlIedición se hizo l!/l allllNS grupos (AIll!.\o 11) 

5 En el .1ul" doodc SI! 1l!<\111...;-uon uuser·vacioC1cs l"'JI c\a~I..·. se ;lpIL'\:tO ~·lJll~O d nuiu ~L' 

dcsempeilaba L" clase ante el desarrollo de tareas escolares, alwr;'t sin la ~Jfest..'l(la de lUlO 

de sus padres. La guia de observación aqui usada tuvo los mismos cruellos de- cvalu3clón 



que la anterior en relación a las acciones rc.'llizad3s por el niño de manera autónoma Este 

instrumento tambien se aplicó en el grupo experimental.(Anexo IV) 

6. - Se obtu,;eron las opiniones de los maestros del grupo experimental a travOs de 1m 

cuestionario. Esta encuesta no tuvo un fin de medición especifico. Sin embJrgo, se 

contempló la administración de este instrumento con el objetivo de tomar en cucnt.1 los 

avances del niño en su trabajo escolar el cual se refleja de igual manera en el aula. (Ver 

Anexo V) 

7. - Se analiz.Jron los datos ofrecidos por los instrumentos y se detenninaron las conductas 

tndt.})cndientcs en los niños de la muestra. 

8. En el grupo experimental, se aSIgnaron los 2 grupos de trabajo (di-ididos por razones 

~.xpl1estas en la bibliografia de apoyo, donde se sugiere fomlar grupos pcqucilos para el 

m~jor "pro\'cchamicnto d~1 espacio, tiempo y utiliz.aci6n de los comentarios y trabajos de 

los pJJrcs. siendo poco pOSIble apro\'c-char de manera óptima estos recursos si l'l !r.l.I1lPO de 

p.ldrcs excede de 10 personas). Se incorporaron tanto a niños y padres del ni\'eI de kindl..'T 

~, y d~ pre-primaria 

(~ Se aplico la fase de intervención con los padres del gr1lpO experimental. a partIr del 

rrcgr:Hll.1 elaborado. 

lOSe aplicaron los instrumentos Ilh,"nciollados, considerando al grupo l!Xpcr!tllcnt:lI. 

I! Se cvaluo nut!vamcntc al grupo experimental 

11 Se re:¡llzo un seguimiento de los sUJt..10S dd nivel dc kinder 2 y prq.!rI1I1all:1 que se 

IIlcL"\rpor:1rOfI al sigUlcnte alio kctll,'O, para podl.!r analiz.ar cn que lI!OOltb IJ UltcrVl'lcioll 

beneficia el aprl.·ndizaJc a mediano pl.uo (4 SUJL'10S) 



DiscilO: 

Se utilizo un diseño de grupos (experimental y contraste) durante L1 primera. )" s,-,;unda 

evaluación) . El siguiente esquema ilustra los elementos del disaio: 

GRUI'O I'REll;5r lNn,R VENCION I'OSH'_'1 SEGUIMIIXIO 

Expo:rim<!ntal X X X X 

ConlIb,slc X X 

El disClio de este estudio dio posibilidad de anilisis entre grupos. De a' ,i que las 

comparaciones se realicen de la siguiente manera: 

Grupo Experimental 

1'2 

Prcprimaria 

Gnlpo Contraste 

K2 

Prcpr;f1\3r1J 

Este tipo de contraste con relación a los resultados en cada momento de e\~luaci61l, as; como 

allaliz...:n el cfl.'I..."to de haber e,"'pcrimcnt.1do el programa para padrL"S de f:l.!11Iha 1l1t.:IlCI00ado, 

apoya líls afmnacioncs que presentadas en el apartado de TC'Sultados. 

Procedimientos de analisis: 

Par;-¡ ev:dllar los datos que obtcnidos a traves de los IIIstnul1\.'nlos se U~"\T{)1l bs SI~:Ul:..'1ItL'S 

fnrnws de calificación' 

11IStr"IlI~"I1to 1: Durante la primcra cvaluación, las rC'spllL'~1as Op\lII\.IS qu~ :l<1u; ~l' deSCllbcll 

d:lh:lll lil posibilidad de (lifcrl"llClar J los nlllos Jltallll'lltt.: IIldepcndlt!lltC\ de los 1l1l"lÍl;II\:} y 

baj:lIll1.!lltc indt.'Pc"''fldiclltcs, de 1J1 mallc,"a 4uC los grupos c\pcrimcHtal "y conlrol q\h"'(bri~\1l 

derlllidos, Los rt.'¡tctivos omitidos t'n esta labia proporclOllan Ulformaclúll dl\'L'rs.l aCt'TGl dc 

lJS IH~cticas Cfl cl hogar qUI' no estan dirL'Ctalllctltc rc!']CIOfl.1~bs Ct)fl d 11\\'..:1 de 

1I1dqJl:ndcncia o autonomia 
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Cualquier otra respuesta que no coincidiera con las respuest."ls óptimas en estos reactivos 

fUL'rOll c..1liflc..ldaS con un valor de O. 

EstJ.s respuestas se contrastaron con IJ Guia de Observación (Anexo 3) p<H3 tt:llcT unJ 

c.ll!f¡cación final. Este instnuncnto tiene una calific..1clon óptim~ de I~ puntos, d.1ndosc el 

C .. 151,) que todas 135 respuest.as sean marcadas en la opción afirnlativJ Cuando st..' OblUviL'ron 

los resultados tanto del instrumento I COOlO el del 3 se procOOi6 ;) la cO!llpar.lcion de 

resultados obtenidos en cada sujl.."lo. determinando así su pertenencia a cualqUIera d .... los dos 

grupos SI.'bÚn su pulltuación. 

CU:1.dro do.: pllllttJ.lcioncs compar::nivJs' 

INSTRUMENTO 3 INSTRUMENTO I \)~-TERMINACION DE (;¡'{Alx> 
. ;:" .. , , .,'.: " OO>EPENDENCIA EN EL NINO " ' 

,', " 

14- 10 10-8 Altamellte indL-pcndiL-ntc 

IJE 

._--~----

9- ) 7- 5 t\ 1 \',:dI3IlJ mente UldL'PL"I Id 1L."I1t e 
----

4 - U 4-0 Alt¡\IllCfllC dcpl"\'ldlt,~\tL' 
,--,---,! ------



Se consideró que cuando este tipo de contraste entre los ""uh.ados de amba, pruebas no se 

ajusuran a algün caso en especial, se debia tomar en cuenta los' resuh.ados del instrumento 2 

por estar más relacionado al tema de la investigación y a la, conductas que s. quieren 

observar y evaluar. Sin embargo, este tipo de medida no fue necesario tomarla. 

En el postes! se administró el instrumento 2, el cual se calificó retomando los criterios de 

calificación para una escala tipo Likert, la cual tiene como máxima puntuación 5 y como 

mi/lim3 l. La escala da la siguiente infonnacióo: 

. PUNTUACION , .... 
. . . :' .. .-

80-67.S Altamente independi .. ,te 

67-54.5 Medianamente independiente 

54-11.5 En vías de dC'S..1rrollar conductas independientes 

41-2&5 Dependiente 

28-15.5 Muy dependiente 
'---------------'-------------_. ------

En la parte de resultados, las diferencias de las puntuaciones entre gnlpos se presentan d.: 3 

diferentes maneras: poco significatiya, significativa, O muy signiric3ti·\o'It. para este 

instrumento. Las diferencias poco significativas oscilan entre 5 y 14 puntos, las signiflc.1ti\':\s 

oscdan entre 15 y 25 puntos y las muy significativas oscilan l."fItre 26 y 35 puntos. 

En \:\ l"tapa de seguimit.-nto se aplicó la prueba de rangos de \Vllcoxon, que es una prueba 

que compara las dlfercncias entre grupos. dondc 3 p:!.rtH de las puntuaciones olJlt."'I1idas por 

cada uno de los grupos en c~ mSlrUIll\..ilto 2, Sr.! proct."liló a determinar 1.1 slgnlf1C;!nCla (k las 

diferencias entre gnlpos 

Talllbien se proc,('(iió a 3naltl.ar cualilatl\"amclltc h.~5, a .... ances de los 1111-\05 durante y lÍl'SpUCS 

dc la p.1rticipación de sus pJdrL~ cn las sesiones l.os IIIStrul1l\!fII05 .~ y ~ fungl\.~roll COI1\O 

apoyo para suSlcntar el anallsls y las conclusiones pCltm\.."1lIL"S 

Ames tic cmpCLU con la prcs(""1naci6n y los COllh:llt.1nOS dc acucrd0 .1 los ft.·sultados 

obtenidos, cabe mcrlcionar que las tablas donde apaTl .. '\:C!\ las puntuaciofles se hall.lJl JWlt.1S, en 

orden 1l1l111CriCO, Cll una socóón titulada Tablas, antes de CClH;:luSICXICS 



Re.<ultados 

PrClest: 

Comenlllrios con rdución a los resultados ~n d ¡nSlrum~n/o N. 1 

Con respecto al instrumento N. 1, se analiz.aron los 10 reactivos que tienen Como función 

r=bar la infonnación sobre las opinion .. y participación de los padres en tareas académicas 

en casa. Los resultados se presentan en la Tabla 1. 

El dato que merece mención con respocto a la Tabla 1 consiste en que la pWl!uación total del 

grupo de contraste es marcadamente superior al del grupo experimental. También se aprlXia 

que excepto en un caso la puntuación indi\idual de los sujetos del grupo de cl)C1lraste es 

superior a los del grupo experimental. 

En la Tabla 1I se presenta con mayor d,-ulle los resultados relativos a las respuestas de los 

sujetos de c~da llnJpo con relación a los 10 rC.3C1ivos de interés del instrumento l. Se 

analiz .. aron cada una de las pociones por reactivo. 

Se apreció en la Tabla 1\ que el 57.14% de padres en el grupo experimental "PillÓ que las 

tarc..lS cscolarC'S son utilcs para ejercitar nociones de matcmaticas y lecto-escritura, mientras 

que el 71.·n % del grupo contraste pensó que son buenas herramientas para clcvar el nivel de 

aprendiz.aje en sus hijos; pero en ningun caso los padres manifestaron que las t.1rcas escolares 

son herramientas que tienen la finalidad de motivar al niño para seb~lir incrcmentando sus 

dcstrcl .. "lS y habilidades en cualquier materia y también apoyar a promover la il\vcstilj,aci6n 

por el mislllo, 

A~irnismo, par.l la opcioo ª del reactivo # 2, el primer 42.9%. de pJdrcs opino que bs t.1rc..3S 

son QueL\as herramientas para reforzar en casa lo "prendido ctl la escucla, el otro ,12_q~·o (par:t 

el reactivo ~ ) opinó que la larca fomenta ante todo la noci6n de respons .. .1bdH.i.1d en el I1lilO 

Esta última opini6n es compartida por el grupo experimental en un 57.14%. 
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Con respecto a la elaboración y puesta .... práctica de las nonnas o reglas a seguir ,1 momento 

de hacer tareas escolares en casa, el 57.14% de padres del grupo experimental afinnó que 

sólo uno de los padres habia elaborado las reglas a seguir, sin tomar en cuenta la opinión o 

participación de su pareja o del niño .... tal cometido. Por su pane, un 42.9% del s"'po 

contraste manifestó la misma idea expuesta por el g"'po experimental, mientras que el otro 

42.9% si manifestó que ambos padres habian sido los organizadores de las reglas que se 

tienen en cuenta para este momento especifico. Aún a,i, cabe remarcar que en ninguno de los 

casos el niño tuvo participación en la propuesta de dichas normas, siendo posible afinnar que 

en estas actividades, donde el niño juega un papel principal, las opon'midades do 

pa~icipaciófl y toma de decisiones son nulas. 

Con respecto allusar dOllde los niños realizan las tareas, el grupo experimental m.,nif.stó en 

un 57.140/0 que sus hijos las desarrollan en el comedor, donde cuentan con lm3 mesa, silla t.:' 

iluminación adecuadas. El 71.420/0 del grupo contraste m .. ,nifcstó lo mismo. 

En relación al horario, tanto el grupo experimental corno el contraste 1."I) un 42.9% en ambos 

casos, afirmaron que el rango de tiempo para realizar las tareas oscila l."fltre las 14:00 y 20.00 

horas. Esto debido a que actividades diversas realizarl.1S por parte de los padres y del nÍlio 

haccn que el horario para dcs3rrollar tarC.:lS se., diverso y de amplio rango 

Por otro lado, el 57,14% de padres del grupo eXpCfl1llClltJI rnallifeSl:1TOIl que perCiben 

conductas medianamente indl,..'Pendiclltes en SllS hijos al rc.alil .. 1r tarc..1S escolares, 

l1I:uufe-stando una opinioo de que prcscntan C('Indllctas totalmente in<k.,h.'11rlit.~ntcs 1.'1 ¡ X ñ~o dc

padres y sólo el 14.28% manifiesta quc su hijo exhibe conductas muy dt.'PClldll,..'1ltCS dc-l apoyo 

dc sus padres cuando rc.l1iz..1 sus tar('~1S. Para el gnlpo contraste esto \'3ria Ilotablemcnte, 

."flnllando el 8~,71% que sus hijos renejan conductas 111C'(1lJnamcnte indl1)t.'.lldll,..'11tl'S y sólo el 

¡·¡,28% afinna que su hijo es altallll,..'lte independientc. En esle caso nlllgun padre aSL1~ura qU\! 

su hijo se muestra altamente dependiente de su apo)'o P;U3 rc.1liz.ar sus tareas. 

Al h:1blar del uso de materiales nL'Ccs.arios que se utlliz..1.Il al mom('nto de real iz..l I t:1I(· .. a5, el 

71.41~/o 1ll31lifiL~1a que sus hijos til,..,.ICfl allsoluta libertad para tomar y lJtdl:t...lr los m.llt.·nalc~ 

quc juzgue convenientes. El 57.14% del grupo contraste manifiesta lo mismo Cabe comentar 
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que si bien es cierto los niños no tienen oponunidad de decidir cuando se trata de establecer 

nonnas o reglas, si tienen oportunidad de decidir en cuanto a los materiales que necesitan 

para realizar sus tareas. 

Con respecto a la clase de apoyo que los padres les proporcionan a sus hijos cuando tienen 

tareas, el 71.42% de padres del grupo experimental, manifestó que su manera mis común de 

ayuc:.. es leerle las indicaciones de la misma hasta que el niño entienda qué es lo que debe 

realizar para luego dejarlo hacer la tarea por sí mismo, mientras que en el grupo contraste el 

42.9% participa de la misma idea. El otro 42.9% del grupo contraste apoya a su hijo leyendo 

la indiC<lción y realizando los padres el primer ejercicio a manera de ejemplo, para que la 

manera de desarrollar la tarea quede ma! claro para el niño. 

Con relación a la percepción que tienen los padres con respecto al trabajo que realiza el niño 

en general, el 85.71% del experimental afirman que califican de "bueno" el trabajo de sus 

hijos, mientras que en el grupo contraste un "2.9°/0 afinnan lo mismo que el cxpcrimcnt.1l, 

pero el otro 42.9% afu-Tna que el trabajo de sus hijos puede calificarse como "excelente". 

Para flflalizar con los comentarios de esta parte del pretest. las expectativas de 105 padrC's con 

relación al desempeño futuro de su hijo en la escuela primaria es de "bueno" para un -; 1,42 % 

del grupo experimental, mip"'.ras que en el grupo contraste tales expectativas 5011 In:\S altas, 

esperando que tal desempeño sea "muy bueno" en lIJl 85.72~/o. En ambos casos, a la pregulJta 

por qué piensa usted lo que acaba de afinnar, la mayoría en ambos grupos (71.';8%) opmJ 

que su hijo esta fonnál"ldose una noción clara de lo que significa scr rcsponsable en la escuela 

prccscolar, pudiendo así afim\ar que gracias a la buena cOllceptualiz...1ción de este \'alor, sus 

hijos saldrán adelante y con cxito en la escuela primaria. 

La Tabla 111 prcscn!a los result.1dos obtenidos a partir de la guia de observaclon penlllt¡cndo 

contrastar a los grupos estudiados. 

En la Tabla 111, se expresan los resultados tot411es obtenidos por ambos gmpos cu:mdo se 

aplicó la guia de obseTvacion (instrumento ~3, con la finalidad de observar otras conduC141s 

autónomas, así como corroborar algunas ya preguntadas en el instrumento N° 1) Se aprl'C¡a 

que el lota I más allO lo liene el grupo experimental con 37.5 c",lIra un lotal de 29 puntos 
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para el contraste. En la Tabla IV, los comentarios 5e hario de manera más detallada, 

partiendo de los indicadores evaluados y los porcmtajes para cada uno de los r .... ctivos. 

Comentarlos sobu los resultados dd Instrumento N. J 

En el instrumento N. 3, todos los elementos evalúan conductas independientes que reflejan 

los niños durante el desarrollo de tareas escolares. Cabe decir que las puntuaciones obtenidas 

se calcularon con relación en dos tareas, una de lecto-escritura y otra de matemáticas, acorde 

con los contenidos y nivel de dificultad para cada nivel evaluado. 

Con respecto a la toma de decisiones por parte del niño para saber con cuál tarea comenzar, 

!.lnto en el grupo experimental como en el contraste, el 28.6% de niños tomaron tal decisión. 

El 71.40% de nuio no decidieron el orden en que empezarian. su madre y/o padre les daban la 

tarea que ellos estima0dn conveniente para desarrollar primero. Esto reafirma en cierta 

medida lo que se comentó anterionnente (instrumento 1) con relación a la oportunidad que 

tiene en niño en decidir con respecto a lo que él va a trabajar. 

En relación con la búsqueda y toma de materiales necesarios para desarrollar la tare...1, en el 

caso del gnlpo experimental todos los niños (100%) r .... lizaron esta decisión y toma de los 

materiales por si mismos, no siendo tan general en el grupo contraste, donde el 8~.72% 

también reflejo esta conducta. Sin embargo, estos altos porcentajes rcafinnan lo expuesto por 

los padres en el instrumento ¡..Jo 1, al manifestar que sus hijos - en gran porcentaje - tienen 

absoluta libertad en tomar y usar los materiales pertinentes. 

Cuando se preguntó acerca de algunas nocicxles de promoci6n de conductas independientes 

durante la ~1rea, aplic..'\ndo ciertas estrategias que nos dan los postulados de autorrcgulaciOn. 

tanto en los ltel1ls 3 y ·1 que d<.'terminan el apoyo para plane.ar el desarrollo de la actl,,·idad. se 

nota una ausencia total de estas estrategias, siendo el resultado Je un 0% en ambos grupos Es 

decir, los paQres no apoyan el pensamiento independiente con pre8unt~'\s que lleven al niño a 

estructurar mentalmente sus acciones, sino que por el contratlo, le dicen qué es lo que de~ 

de hacer una \'ez que el padrl! leyó las instrucciones. Por supuesto, se debe tomar l'Tl cuenta 

que este tipo de estrategias no son conocidas y por lo tanto no practicad.1S 
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por loo ~. Eslr es \!DO de los puntos CUltrales del entrenamiento como anterionncnte se 

marufesti> 

Cal ~o I bs prq¡wlUs que los padrrs pu<dcn plant .... r para que el niño decida qué 

maurilles ttent que USlr ICOfde con lo que indic.1 la tar ..... sólo el 28.6% de padres en el 

grupo experimcnul lo !uzo. mientras que 0!r.I vez, en el grupo control esta conducta no se 

"wufestó dtltodo (~') 

Con r.l"iOn I In indJuciones que el padre da al niño a manera de super.'sar si el niño eSlá 

hacic:ndo corrccumente lo indiudo en la tar ..... en ambos grupos el 8~. 71 % indica a sus hijos 

qué debe de hacer durante el deurrollo. es decir. les dan las indicaciones y sugieren maneras 

para hacerlo (por qué lado comenzar hacia donde dirigir el trazo del lápiz. de qué color 

pintar ClerllOS objetos. etc.) 

Con respocto a la nc.v:esld3d de reforzarle al niño que sí lo estaba haciendo bien, en ~I grupo 

ex.perimental s610 el 18 6% preguntó os su padre o madre si lo que estaba haciendo era lo 

correcto 

En ninguno de los usos CO~'Ó) en ambos grupos, los padr~ hicieron reflexionar al nirlo ac~rca 

de cómo le quedó su trabaJO, es decir ninguno de los padres motivó a su hijo J hacer una 

3ulocvaluacU)C1 de su trabajO Por el cOHuario, lo que se observo en todos 105 casos es que al 

finaliz.ar con una dI!' ¡as tareas o con ambas, se entre-gab.'\n a 13 evaluadora sin mayor 

COIllI."11tarIO. 

Haciendo referenci" a los errores que cometían 105 niños durante el des3rrollo dc las t,HCJS, se 

obscrvó que pocos nUlOS los cometieron, (4 nlllos en el experll11cntal y 2 en ('\ conu.1Ste) Se 

observó que el 7~% na corrigieron sus errores por si mismos, 51110 que por el contrarlo, SlIS 

p.,dres les señalaban donde ~aba el error y les indicaban cujl era la rcsp\ll'stJ COlf\.-,,:-ta Lo 

mislIlo ocurrió con los dos nlños del grupo contraste 

En ninguJla de las observilciones r('~,hz.ad."U (O~/O). se aproclo un c("IrTl\.'"nf.HICI por p:lttC' dl'l t\lilO 

ylo del p3dre con respecto a los objctivos y contcmdos de l.1 t.lfC,"l [s d\."CH, 10\ pJdrl's 



no suelen fomentar un pensamiento que vaya acorde con lo que los contenidos de la tarea 

aportan al aprendizaje y conocimiento en el niño. 

Finalmente, el 100% de niños en ambos casos desarrollaron completamente ambas tareas. 

En la tabla que se presenta a continuación, se encuentran los datos de la observación realizada 

en clase, donde se administró el instrumento N'4. Esta observación ,';10 se realizó con el 

grupo experimental, puesto que es el grupo que recibió el tratamiento y donde se ven los 

efectos del mismo. Esta observación se realizó directamente en el aula. Para la interpretación 

se han integrado algunos datos del instrumento N'3, con el objetivo de pode, analizar los 

contrastes y similitudes en cuanto a algunas conductas autónomas que se lograron apreciar en 

ambos casos, con sus padres y solos en el aula. 

Comen/arios de lo" rl'J'ullados del In.\'trllmento N . .¡ 

Como se explicó antcriomlcntc, este instrumento es de apoyo, asi como el instrumC'nto N. 5 

(Opiniones del maestro de aula con respecto a las conductas autónomas que presentan los 

slIjetos del estudio) que se comentará más adelante. Las interpretaciones de la Tabla V se 

acompa'lan con los datos expue"os en la Tabla VI . 

COfllO le expuso aJllcrionncntc, las Tablas V y VI orientaran al lt.."Ctor a entender los 

comentarios ell torno a los resultados del illlitOlmcnto N°4 

Para teller IIn3 mejor cOlllprensión de la Tabla V en Cllamo a cómo se: hall prc~l~lI.,dos los 

porcenla.: ~5. se debe /t-cr esta tabla de arriba hacia abaJO, en el e.HD de qllerer ~lbcr la 

frecuencia en quo se presentó o no la conducta cVOlhntda y de iZllUlerd.l a dcrL'Ch:1;11 querer 

saher CÓI110 se presentaron dich:u conductas en cada uno de los ~tJjL1os ob~cr\,;ldo5 Los 

comentarios ClI1pCLUan por suj<..105, para luego culmin;lr con la frCCUL'11CliI de cada conduct.1, 

Así, el nirlo N. 1 al 1110l1JCflto de la observación cumplió con sólo 1.:1 ~~ 010 de 1:15 cooductas 

mdl.1lClldil"fIlCS qllo sc esper:1b.1n t'lcOIltrar, quien tOIllO los lIlatcfI.11t.'S Ill'(C!oMIO\ p;UJ la 

at1ivl<L1d y terminó Sil tare.]. (Es relevante comentar que la conducta de IOI1l;u los m.1!l.:flak~ 

lIC"Ccsarios para desarrollar la tarea fue realiz.ada por 1000'5 los SUJl1.0'.i observados l"f¡ csta 



primera etapa de evaluación). El sujeto N. 2 obtuvo el 62.5% de cooductas independientes, 

realizando la cooducta antes mencionada y además decidió por si misnu qué materiales usar 

sin necesidad de consultar o pedir sugerencias para la selección del mismo. Esta nÍlh también 

siguió las indicaciones dadas por la maestra, nunca se paró o hizo una pausa a causa de la 

falta de materiales requeridos para la tarea y terminó su tarea completamente. 

En el caso del sujeto N. 3, este niño también alcanzó un porcentaje d. 62.S% de las conductas 

independientes observadas, difiriendo de su igual anteriormente reportada en que este SU)<!o 

li tuvo necesidad d. hacer una pausa para ir en bUlea d. un rnJterial f.ltante Sin embargo, 

este sujeto si comentÓ uno de los objetivos de la actividad con su maestra 

Para el suj<10 N. 4, quien obtuvo I,n 2S% de conductas independientes observadas, es 

import"nt. decir que tomo Jos materiaJes que se requerian y siguió 101 indlcaCIOOM dada. SIII 

embargo, todas las demás conductas no se manifestaron durante el deunollo de su !.uta 

('011 respecto aJ sujeto N. S, quien obtuvo un SO%, hizo Jo n","IO que .J SUJ<10 S 2 

ítnlcriorrncl1tc citado. El 5UjetO 6 presentó las mismas conducus que el ~uJcto N y 

nn.lmC1l1. eJ .ujeto N. 1 preselltó Ja. mism •• cOllductu que Jos IU)<10' 2 y S 

Antes de panr B comentar los porcentajc:s por conduC1u fc:aliud.lS, el relevante remarcar que: 

IJlIlguno de los IUje'lOI ousero,,'ados ciene un poreent4l;:: menor que el 2~ %, es d\."(1! al nlCHO\ 

2 de las conducta. $e presentaron, Por otro lado, también es Impor1anlc ha(tr hmcaple C'1l 

'1ue el porcclllajc no se elevó más alla del 62.~%, lo cual corrobora que 11 blClI el (I'-"ta 

algullos 1lI00S obtuvieron más de la mitad de las conductas que le csper;IL.l rc.'hr .... IfJIl, 

t1lllgUIlO de J05 ,ujC.-tOi ,e mostró "ltalllcnlc ind""pclldicIlIC en el dc:urrollll l~1.' lu aCll\'.cI.ld 

I'Ic.ldélllica. 

El t.lguicllte comentario c.orrespolldc a la última fila de la Tabla V, donde t.c 1I11IC'S1r;Hl los 

pO/C""lllaJes de ocurrellcia por cada IIna de las conductas ob,ct\'Jda~. ('on relaCión J la 

plilllcra cOllduct41 (lomar matenal nrcesnrio para ciesarrollnr la tare.!) !oc efectuó t."1'1 Ul! 1(1(¡'J,~) 

Lol corHlucta N, 2 (ck",isión de qué rn.ltcrialcs va a uulizm) la cOllducta se rc;,111,0 L'II 1111 

~7 15'~O. es decir más de la mitad de ni,\os lo hicieron. En la (onduct'l N ] hubo 11/1;] 

oclurt."la:ia del 71.42%" lo cual indica que cui la tot4,lidad de "lul1lno~ slguiclOlI las 



instrucciones de la tarea correctamente. Para la cooducta N. 4, sólo el 28.57% de los niños 

no tuvo necesidad de interrumpir la ejecución de la tarea, lo que denota una falta de 

pensamiento previo por parte de la mayoria de sujetos. Sin embargo, debe hacerse notar que 

las tareas fueron diferentes, debido a que se observaron en dias distintos, por lo cual puede 

ser esta variable no controlada un factor para que tal resultado se haya dado así. Aunque, 

también hay que tomar en cuenta que un dato obtenido en la observación del desarrollo de 

una tarea rn la situación padre-hijo (instrumento N. 3) indicó que la facuhad para decidir que 

tienen los n"10s es minima, apoyando el resultado del ",strumento N. 4 tal afirmación 

Con respecto a la conducta N. 5 que es el hacer una pausa que denote una reflexión por pane 

del niño durante la ejecución de la tarea, cabe mencionar que ninguno hizo tal pausa, 

ob~crvando que las únicas pausas que se hicieron, fueron para tomar algunos materiales 

fa/lantes para el desarrollo de la actividad. La conducta N. 6 tuvo un 85.71% de ocurrencia, 

por 10 tanto se puede .1firmar que casi lodos los niños (a excepción de 1) ternlinaron su tar!!J 

en el tiempo establecido. 

FJl la conducta N. 7, encontramos que como en la N. 5, no hubo ocurrellcia alguna, es d..:cir 

que nadie autoevaluó su trabajo comparandolo con el de un compailero o pidiendo a la 

maestra una apreciación del mismo. Aqui se vuelve a C11contrar una coincidencia con lo 

hallado a traves del instrumt;nto N. J, donde se ve que el 0% de los niilos tuvo la Oportlll1Jd:1d 

o fIJe motivado a auto· evaluarse al finalizar su t.ue..1. Flllalmcntc, CO(\ relación a la conduc:t,) 

N. 8, se aprecia que '·l.29% de los 111110s sí pudo dialogar con su maestra acerca lit..' los 

olJjt.1ivos de la tarc.l, pero igIJ~'ll1(.'lte el pOfC('ntaje es minimo, al igu,:J.l que lo obst:rvado con 

SlIS padres durallte la evaluaclon pertinente. 

Para concluir con los rcsultildos de los instrumelltos administrados c.'fl l.'stc momenlO dI.! 

l.'V4Ilu.lcion, se prescnt.1 a continuación 1;, Tabla VII, donde aparecen los resultados oblenidos 

al ~HL'gll/lt"rlc al JlIJcstro de aula cómo pl.'rcilJia a cada uno de los nlulHnos involuCfild{:,s CII 

est.l illvcstigóJción. [.)10 se hi1.o con el fm de apoY'H los d..1tos rcc'loados por lus dC01H.is 

inSlrul1H."1ltoS y luego aJlalil_ar L11 conJUlllo los rcsult¡,dos obtenidos p,1rJ l'lrlqul'~cr l'I ¡111;¡llsis 

d,· la problt.·nl.itica (.'JIIGltlva c~tlld¡óJdJ. La T"bla VIII, st.' h3 cl.1bor~l(to CUf) el fIn ti..: ;I¡)Q~'JI 

la cOIJlpn.'lsión de las CUJlcluSI(lflCS y COlll<"'IllóJflOS pcrtlflcnlCS 



Comentarios acerca del instrumento NoS 

Al isual que en los comentarios de los resultados del instrumento N'4, la t.,bla auxili;\( funse 

corno medio de apo),o para la comprensión de las interpretaciones pertinentes. Cabe decir que 

el instrumento N'S tiene un item de pregunta respuesta cerrada (Si - No) y las demás de 

opción múltiple. Este instrumento fue contestado por las maestras a cargo en su hogar, eOIl 

los datos general~ previamente llenos por la investigadora. 

Tonunda en cucma la opiniér,. de las maestras (una nuestra de kinder 2 y de preprirnaria) en 

cualllo a cómo percibe a sus alumnos ti momento de realizar actividades escolares ell clase 

relaCIonado a CU.1n autónomos o independientes se muestran, ambas maestras coincidieron cn 

que en ,1.15(' realiLln con regularidad actividades de tipo académico. Con rcsp~cto al ítem N° 

2, de IJI respu,,!al d.,das, las m.,estras coinciden en que la mayoria de los alumnos 8~.71 % 

hacen 13 lMc.l corno ~c la¡ explic:tn en clase, toulmClltC solos la mayoría de veCCs. Cuando se 

les prC'Hllntó a las n\.Jesttas sobre el refurrzo y la r~pc:tici61\ de las indicaciones de la aClivid.ld 

por p.ute dI!! nu'o, 1.1 respuesta que indica que el niJlo no vuelve a pedir cxplic.lción de la 

activltbd. sino que por el contrario, comprende bien lo que se le c~plicó tuvo llll ~ 7 .I·¡ ~{I 

l1Iu,,'lIlra$ 'lIJe, 5t'i;;ún las maestras, el 42.86 % de los alumnos sí piden cxplic/1cioncs yayud;\ 

¡>.1fa (t".1111 .. 1( la aCll\'ldJd profJ\lcsta. Para el ¡(em N. 4, sobre el material que IIcce"slta t:1 IlIilO 

para rCJlll .. 1f I.u .1<:1 I \'ld.1dCI, las respuestas dl!1.u por 135 l1\:lcstras 501\ ",Hladas, 110 

c/lcofHf.l/ldosc un porcentaje alto en ningulla de las opciones. Así, el ~2.SS % d~ IIUlOS 

prC.'gulII.l qué del><: u~r para rc.llír..u Ii\ actividad, el 21 425% pide n:forl..1r ¡liS dL'CISIOIlL'S 

r:n t'tI.lIllo los IJIJlerlal!!'s que el cree que son J05 corn,,"C1OS para re.1Ii, . .1r la actividnd, rrlll"lItras 

'lile ~l ~ l..tl~uló ft'\t.1l1lc Ioí toma el lIIittcrial 1lt."Ccsario, pCIlS.ll1do por ellos 1111SIIlQS !.I la 

IIlrhd;ld dt"1 m.llcn.ll corrt'sponde 3105 obJc."ti\'os de la ílctivid.ld a (cali/.ar 

COII tl:laclóo ni "PV!'o que el nUlo (I.'clbo e'll c~u.,. 1.1$ I1l¡U,,'stri1S C:Slllvlcron dl' ilcl!crdo rlt' (jUl' 

cl "puyo dc 1010 p.h1rc\ hacl., ¡t1S h¡jos ell CII,11110 al des;urollo ch.' t.:trca~ cscol;ucs t'n C:J!.:l l'S 

bUCIIO, con 1111 71 ~j uÍ¡ de fn."Cul~lIc¡a 1.'11 las rCSpuc5tiIS. Cnbc IIlc."I1Clül1n( que sólo ~'n UII:I 

11.'\IHlI..'\la ~c calinc0 l1~' 1,.'l(,cclc.'l1tc dicho apoyo, )' 111101 respuesta del10tó tlnil falt.' de.: ¡¡P".vo pOI 

¡HUle tk llllO de 1m p.H1rt:s cn CII.11110 ti larc.1S escularcs. fll\Jll1Ictlll.', en CUilllto .1 la !lIXIÚIl ch.' 

1I,.''\poo\,ll.lllidad que están dc~arrollando 105 ni"05 COIl rc:lilCIOII ;d ClIl1lplulIiclltO de.: sus 

)X 



tareas y actividades escolares, las maestras opinaron que el 57.14 % de los nirios está 

desarrollando una buena noción de responsabilidad, mientras que el 42.85 % tenian ya una 

muy buena noción de responsabilidad en cuanto al cumplimiento de sus tareas. 

De los resultados arrojados por estos instrumentos denominados de apoyo (instrumentos N" 4 

Y N" 5) si se contrastan con lo observado durante la situación de observación con sus padres 

al momento de desarrollar cierus actividades escolares, se puede afirmar que las conductas 

que fueron objetivo principal de aplicaci6n en el taller para padres (con respecto a estimular 

conductas independientes), no se conocen y por lo tanto no se practican ni en CMa ni en 13 

escuela (ver resultados del instrumento N. 3 del instrumento N .4). Asimismo. cen respeeto a 

la. tareas escolares, en los instrumentos donde se hizo IIna pregunta con respecto a este 

punto. (instrumentos N. l. N. S) se hall6 una respuesta de alta frocuencia en cllanto a 

cj<,<ucion de este tipo de actividades tanto en cau como en la escuela. Sin embargo las tare.1S 

50H tomadas como inc;trumcnto5 de ejccuci6n y ejercitaci6n, mas 110 c"'lno herramientas 

educmivas que pueden estimular más habilidades en el nil10 ni desarrollar wnduct.1S 

independientes. (Instnul1Cf1101 N, 1, N. 3 '1 N, 4), Para tenninar c~tos comentarios entre 

respuestas es relevante s .. 'alar que el apoyo en casa es ur, fuetor que si se presento en la 

mayoría de los casos (instrumentos N. I Y N. S Y N. J) aunque podria aprol'echarse más cse 

tU.'lIIpO dedicado a apoyar al 1111'0 con lllS tareas, utilizando la tarea escolar COIllO unJ fuente 

de recunos did~ctico~ que proporciona oportunidadc$ d~ acción indcpcIll1iclllc y al lIliSIIIO 

Ilel11po de interacción con 105 padres, 1lI.1cstrol y cOl1lpatlcro5 . 

. w 



Postest: 

Comenturias de los resultados del Instrumento N. 2 

Como se sustentó en la explicaci6n sobre 105 objetivos y usos de los instrumentos, el 

instrumento N. 2 de este estudio se aplicó a ambos grupos después de que la intervención fi.,. 

realizada. Los detalles de los resultados y de las conductas evaluadas se oueden en las Tablas 

IX, X Y XI, las cuales servir.\n de apoyo para comprender mejor la interpretación peninente. 

En esta tabla se han presentado en detalle las puntuaciones de cada uno de los grupos, 

lomando en cuenta a todos los sujotos que participaron en el estudio. Esta puede dar una 

",ayor orientación al lector en cuanto a 'al diferencias que le comelllan más adelanle. 

Es impon""le recordar que el instrumenlo N. 2 contempla la promoción de condUelas 

indl-1lCndiCfllcS, ui C0l110 1.1 participaci6n da los padres coma todo, (5 d~'c¡t, donde ya se 

puc,.'dc cvnJuiH al padre do ramilia corno un participante que prOll1UC\!1! el pcnsamicllto )' 

COtlduct;¡$ indl1)endicntcs en 1111 hijos así corno su apoyo en cuanto a facililar cienos aspectos 

(ambienlales, fisico,) que lic"cn que ver con un mejor desarrollo de las tareas Como su 

mencionó en el discflo y procOOirnicnto de este estudio, este instnllllcnto se aplicó tallto al 
gnJpo l,.'"prrifllclI~" como al contra .. tc. Se tom6 como criterios de d,fl'rcllcias cnlll! grupos In 

cOlllpíHaclófl rJHrc pUlItlHICIOIlCS obtt."nid.u (ver pA9 y 50), 

Es per1111ell!C COlllen1.3r por el rCiultado de las medias obtenidas por cllda grupo, CUIllO SI! 

"prccia, el gltlpO cxpc:rul1(,lllal alcanzó una puntuación nuxtia L1c 70,\ 1I11ClltrilS 'lile el 

coulIOulc ,,1I.:"l1l.1.) una puntuación de ~M 00, haciwlllo unll dlfcrt .. "llcia de 20,~ 1'11/1105, lo cllal 

,,\ COlUoldClílCfo COIllO un" L1lfcrr'lcia ligJllftutiv3 E5tl1 !.)focha dcnol.l que lo:. padlc~ del 

KF\IPO c,~pl'llIl1clllal durilllte el 1Il0l1lC'llto de intcrvCIICIÓlI trabajaron l'l C.lIUlIlO o ildqlll!:.il.."Ión 

li" II1l/dl;U C041dlll'1.n que el H,rupo C'Ofltrastc no aplica o d(,.'5COIIOCl· E~to.c 'l'afirllló en los 

result,Hlos úel uutrulnclllo N, 3 l~l el posten 

AIIJh/"\I1do en dL1"lIc las (Olltlllct.U que evalú., l'I IIlStrUI11C .. "I110, se "ió cOllvCJliclltc rC¡dJl ... '\I!O 

COI1 Il'spl"l'10 a la c.l!1w1ad de V\.'(:cs quc lo, padre5 afmnan o nícgan rl·~hl.M Ullil acción Ad, 



en el grupo experimental, el 71. 42% de los sujetos afirmaron que rasi siempre permiten o 

estimulan que su hijo decida con cual tarea empezar en caso de tener dos o más a desarrollar, 

mientras que en el grupo contraste el 57.14% afirmaron siempre hacerlo. Con respocto a la 

toma de decisión por parte del niño en cuanto al horario en que desea realizar la tarea, el 

57.14% aflmlaron que rasi siempre lo permiten, pero en un rango de tiempo prudente (de 

14 :00 a 20:00 horas). Sin embargo, las respuestas del grupo contraste varían, presentándose 

que el 42.85% rasi siempre lo permitia tambien. pero el 57.15 % restante respondió 

afirlllRtiva y negativamente ft esta premis.. Al preguntarles si apoy:¡ban a sus hijos a 

aprendan a preguntarse qué van a hacer durante la tarea, el 57.14% de los padres aflrlnaron 

que lo hacian ,ielllpre. mientras que el 57.14% de los padres del grupo contra;te aflnnaron 

que lo hacían ('Bsi siempre. Esto contradice lo observado en la b'11ia de obscrv3ci6n (para l1l:\s 

dt1allcs ver pag.54 ) a través del cual se observó lo contrario. 

A los padres t3rnbicn se les preguntó si apoyaban a sus hijos a aprender a preguntarse cómo 

vót n hacC!r la tarca. A tal pregunta, el 71. 14% de 105 padlcs del grupo experillu:nt.,¡ 

CQnlcSl.1rOIl que flicJllprc lo hacían con sus hijos, Illlcntr35 que' en el grupo contraste!, los 

p:1dll.''> rc!.polldicroll que CHsi siempre lo hacian. Esto lo afirmo el 57.140/0. 

Para ;\tloynr id nitlO a que aprend;, a preguntarse qll~ materiales va a USM para Tl'Jlil.'H sus 

1¡lborc~ escol.lrcs. en el grupo experil11cnwl un 42.M5% aflrmó que ~it.'lIlprl' lo hacinJ\ y (:1 c.."-IO 

(12.X~%1 ",flTmó que ('asi siempre, sólo el 14.3 0/0 aflfrllo algwHls veces si lo apoyaba Las 

rCSpUl'stas par" ·"1a misma pregunta por parte del grupo control fueroll de un 42 8~% para 

afirmar que eaJi licmpre lo hacian, pero es signiftcatlvo aclarar que el 28.~7% nunCH y (,lI~i 

lIunc" lo hacía. 

,'1 prcgunl.1rlcs a los padres acerca de la disponibilllUd de los "'''tcriall's 'lile hílcc liSO su IlIjo 

p.uit rc.,lil .. ·U sus labores. "si como la libertad de dl'Cisión de 10l1larlos y utdlLlrlos, los padres 

dI..'! gOlpo cx:pcrimcllwl rcspondieron que lit.·rnprc.' lo hacen en 1111 ~7 14% 'j que cll~i 

.irl1lpre en IIn 42.8b%. Sin embargo, en el grupo contraste r.e nUló IIrl:l dlfen .. 'lcl., con 

rcspl."C1.o a esta cOllduct." I1kllllfc:stando el 57.loI°/u 'lile" \'('('s dCJan que sus hlJo~ 11.'1~;1II un 

O1CCC50 lihre 01 cste l1\01tcrial. Con respecto al apoyo 'lUl' c,.'jcrce el p;ulrl' ('Mil 'IUl' 'u IlIjo 

.1prcl1d.l a preguntarse cómo esta elaborando su trabajo rc.alll ... 1IHJo UllíI paus<l pala óluttloCv:llU:lr 

!ou tmbajo, el 42.8~0/0 afirma que liempre y (8:li .i('lilpre lo h.le .... " Lo que !oc 
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puede apreciar en las respuestas del grupo contraste, es que el 42.85% afirmJ que casi 

siempre lo hace y un 28.57% afirma que a veces. Sin embargo, est.1 es otr:! conducta que no 

se observó con frecuencia durante la administración del instrumento N. 3 (ver pág. 54 ). 

Al momento de preguntar a los padres de familia acerca del apoyo par:! que su hijo aprenda a 

preguntarse CÓmo hizo su tarea, realizando una evaluación total de la misnLl, el 57.14% 

afimló que casi siempre y el 42.86% respondió que siempre lo hace. Por otro lado, en el 

gnlpo contraste, el 42.85% afirmó que a veces lo rcaliza con su hijo, mientr:!s que los demás 

.ujeto. manifestaron opiniones totalmente diferentes. Al preguntarles a los padres en cuanto a 

la responsabilidad que mostraba su hijo en dejar los materiales que utiliza en su lugar, los 

.uj'10s del grupo experimental responjieron que siempre y casi siempre lo hacen en un 

42 ,8~~o respectivamente. Las respuestas del grupo contraste fueron poco similares en este 

ite"" rcspondlendo sólo el 28.57% que .iempre lo hacen micntra. que el 42.8~% respondió 

que casi .iempre. A diferencia del grupo experimental, en esta pregunto también hubo 

re'pu .. t's de "'Jltr. (14.28%) y casi nunca (14.28%). Asimismo, al cuestionar 3 los padres 

¡let.'tea dI,.' 1.1 h.'spons.,bilid.ld por parte de sus hijos en el cumplimiento de tarcas, el IOO~!u 

del grupo expcrlmental afirmó qlle siempre cumplen con 5US aC1ividadcs ac.1dcl11ic¡¡s, 

Illiclltras que en el gnlpo contraste tita respuesta tuvo resultadc~ r;"':lares, obteniendo un 

71.-\2%.1 de aflrlllaCIÓn en que licl1Iprt las cumplen y un 28.~K% que (lIsi ~i(.'rnprc lo hacen. 

ESlo dt'lIota un inleres marcado dI! los padres de ambos grupvs por incentivar l'l\ sus Ilulos el 

SClltUJO de rcspoll5,abdidad desde sus primeros ailos de escuela. 

Para la siBuic..,lte prenllsa, que ~c trilta del a poyo por parle del paure par:'! qtl~ el nUlo piense 

y dl~;a clI,lll,:s fueron los objt.1ivos t.-ducativos de la tarea rC'~1IJ1...ada, se /1010 tina ~r:\Il dLfcrcrlCl:t 

l'JI las rcsl'llC'St.lS c:mitid.1S rcspC'CtlvarnClllc. Para el gnlpo experilllental, el ~7 I,~% ,ir.! 105 

p;,dl\':~ ¡¡filmaron que ~iemprc lo hadan con sus hijos al reJIJ~H 1:1 tarea o t .. Hc.1S, l1Iic!l!r:IS 

qlle t~1l l'I HfllPO cOlltraste, ,12.8~% "filmo que" Vt'CCI lo hncia, el 2~L~7% ciL' las rL'!)plJ('st:!~ 

fUL'fLHl [H'Hllti\'as )' «.'1 O(ru l8 ~70f"O fueron positiVOlS, eS dL"'Cir la Ill,,),oria lit' rl'SpUl'st;¡S cn l'!;1l' 

itCl11 p'''~1 cio1!.! grupo, !oc inclinaron por hacer not." que no sc prac..1lCít COIl frL'Cut:llcl:I L'~!e !lpO 

de dl.i.llIgo con el IlLilO 

SI t.1lL.'1 es cierto, huuo UIl" prcgunta acerCó} del cumphrnll'lto dI! t¡trC~IS, fue rdevalltl' 

¡HL'gWlIar acerca de que tan frc"'Cuclltcmt.;'te los niilos tiL.'11CIl la prI!C~1UCIÓII de cUIllplir <':011 1:1 
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presentación de la misma y no olvidarla en casa sin nocesida~ de estarle recordando, a lo cual 

los padres del grupo experimental afirmaron que si existe (&.í siempre, responsabilidad y 

precaución por pane de sus nü\os en un 71.42% de los casos, mientras que la respuesta del 

grupo cootraste fue de 14,28% afinnando que nunca toman esa precaución, sino que por el 

contrario, son las madres o padres los que toman las precauciones y los hacen por sus hijos, 

También se les preguntó a los padres acerca de algunos aspectos fisicos y ambientales donde 

su, hijos acostumbran trabajar, Para la premisa sobre la iluminación del lugor donde se 

realiUlll las tarcas, el grupo experimental sustentó ell un 57,124% que !icm!,r. esta 

iluminado de llIanera adocuada, Asl tambien lo respondió el grupo contrasle, en un 71,42%. 

Con respecto a Jos muebles e infraestructura del Jugar, los padres del grupo experimental 

a .. guran que sus hijos sirmpre y cRlI siempre euenlan con Jo nocesarios para rcaliz." ,us 

tareas, en un 42.85% )' ~7. 15% respectivamente. En el grupo contraste se I.!IlCocltrMon 

rC!ipucstas \o'ilriadil', donde la mayor parle de ella, (42.85%) coinciden ('n que CJsi siempre 

CU~lltan COI! IIn ambiellte adocuado, pero cabe l1Iencionar que no en lodos los casos esto f;C ha 

dado. La. razones pueden ler di,«,as, 

En cualllO a la facilidad que les dan 105 padres a sus hijos al evitar midos o dlstracciollC's el! 

el 11101111:1110 du desarrollar sus la real, el ~7,14o/u de 105 padre' a flr 111 a n qll~ clIr\i sil'lI\pn' 

..:vÍlan 1000 tipo de dlstraccionel, mientras que el 100% de 105 padres dd grupo contraste 

lalllbien lo arlflnan ui 

Por 1¡ltllno, COII r~sp\'(·to il la PUC1.1.1 de reglón en c:1 hOgiU, en ClIanto 111 dl'~arlolllllh: tnllAl~, el 

100% do 100i padres dc (¡I/TlIlra del grupo expcrilTlI.'IlIal cOlllcidlCIOIl l't) 'lUlo! S.ll'111pre de.:Ji1l1 que.: 

IU hijo participe en la propucsta dI: IIml1l3S, miclllru C¡IIC en el grupo l'lll1trastL', cl ,12 K5% 

respolldieron qlle II vrc\'" y 42 ,K5 u/o a la ve" respolldleron que sicrnprr 
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Comentarios JtI in .• trumcnto N. J 

A continuación, se comenta el instrumento N. 3, el cual se aplicó en el pro:est y postest 

En 13 Tabla XII al igual que en la Tabla 111, se expres.m los resultados totales obtenidos por 

ambos grupos cuando se aplicó la guía de observación. En este punto, hubo una finalidad 

adem.is de la mencionada en la pag. 44 que fue evaluar y analiLlr hasta qué punto el 

.,lIrenamiento había dado sus efectos en cuanto a la conducta de padres e hijos a corto plazo. 

Se apreCIa que eltoUlI más alto lo tíene el grupo experimental con 75 contra un total de 31 

puntos para el contraste. En definitiva, si se observa una diferencia considerable. Con el 

apoyo de la Tabla XIII se entenderá aun más dónde mdicaron estas diferc"cias entre ambos 

grupos al SOllh.1crsc a la observación. 

En c.:I in~1ruIlH .. ·nto N. 3, como tJlllbien se indico en la presCJ1tación del prt.'lcst, todos los 

elCIIIl,-ntos evalúan conduct.lS indepelldientes que reflejan los niños durante el dcs:urol1o de 

t;IfI.',H C!;COI.lrC5 Tal1lbicn r~ pcnincnlC , .. -cordar que ,c observo el dcs:¡rrollo de dos tares, lJllJ 

d(,.' 1Il~lh.'/l1.'iIIC.U y otra de lc:cto'"Cscritura 

Con rC~IH.·rlO a la lOina de d",isiollcs por parte del nlll0 para saber COIl cuál t~HC~1 COllll:1I7 ... .1r, 

10\ 11 11) os dd grupo c.'pcrimcntal lo hiCieron en un 71.42% mientras que en el gl\lpO 

~\¡H.'rHllc:nl~1 esto SUCediÓ en U/1 42 H5%. Es decir, mjs niños del grupo cl<pCrlllJCllt.11 

dccldil'wn d ordt."ll en que I,·/llpcl ... "ian. mielltras quc en el grupo contraste 1.1 Illayoria de 

p.1d/L'5 d¡!I,all Ijl lar .. '.' que ellos CS1I1"olban conveniente para desarrollar primero 

('OJl ",'laCl6n a la búsquc(.l1 )' toma de 1I1.1tcrialcs Jl!:ccsarios para dcsarroll~H la tm .. "" ell el 

~;I~O dd !:rupo ,,·xp~rIltH:l1t.,1 ,,'1 100% de 1050 1111)05 rc.1Iiz .• 1Ton cSt;l dL'Cl~IOIl y [c)llla tll' los 

111;11\.'11:111,.'5 por ~¡ IlllSIllOS. 110 sil'lIdo t.111 gcncr:tl en el gru~)o COIl!r;!stC, donde 1,.'1 X." 7 ..?f~O 

tal1lbl~/I rcllejó esta condllcta Con rcspcl10 al pn.1cst, estas fHllltuacioncs v;lIiaron {'l)1l 

relaclóll;,1 H,f\lpa CXP"'lllllcllt"I, Illo!a11:lndosc esta conducta C11 la tut.:\hd.ld dI: 1i'llll1JCSníJ 

Al oUSl'rV¡¡r ,\ cl padlc o P:Htr .. -S apoyan., su hijo n prc~unt.anc que va a hilccr p~r;1 {iL'S:1I11111:\f 

l., I.l/C." c.'.H el gmpo e ..... penuu ... ·nt.ll se notó un ,",muia signinc.1tivo, h.,c,l.'udolo un 71 ,~2% lit..' 

los p;ldles durante la observaci6n, mientras que en el glupo COl\tra~;tc no hubo 



c.1mb.a. en este sentido, presentando otra vez un 0% de ocurrencia. Lo mismo se presentó al 

observar el apoyo en Cllanto a aprender a preguntarse cómo se hará la tarea, presentando el 

g.upo experimental un 85.71% de ocurrencia mientras el grupo contraste no realizó en 

nin&'UIlo de los casos tal apoyo. 

Con respecto a las preguntas que la. padres pueden plantear para que el ni.io decida que 

materiales tielle que usar acorde con lo que indica la tarea, el 85.71 % de padres en el grupo 

experimental si lo realizó, mientras que en el grupo contraste esta pregunta sólo fue realiz..1do 

por el LR.58%. En este punto tambien se ve una diferencia considerable. 

Con relación a las indicaciones que el padre da al niño a manera de supervisar si el niño está 

haciendo correctamente lo indicado en la tarea, en el grupo experimental sólo se observó este 

tipo de indicaciones durante el desarrollo de dos tareas (28.57%). En la Tabla XIII se indica 

claramente tal observ"r:ión. Por su parte, en el grupo contraste no se presentó tal conducta por 

parte de los padres. 

Con re'ipC'Cto a la ne<:l'sicL1d de rcforl.arlc al niño que si lo est..1ba haciendo bien, en el grupo 

experimental sólo se observó esta conducta durante el desarrollo de tres tarcas (ver allexos) • 

lo que siHnifica que se presentó en un 42.85% de las veces (tomando en considl!raci6n lo 

;-\fIles c.xplicado). En el grupo contraste esto 5C observó con mas frecuencia, re..,lil .. 11l0010 el 

71.42% de los ni¡\os, quienes preguntaban a su padre o madre si lo qm' cst.,ba haciendo era lo 

correcto ElIota es una conducta que se vuelve a repl11f como se ~1l:'\liló y cOllll'ntó t'1l l'l 

prt.'test 

En cuanto a hacer reflexionar al nula acerca dc cómo le estaba quoJando 511 Inbor, en el c.aso 

del gnlpo experimental el ¡{Joo/o de los póldres apoyaron a sus hijos a hacerlo, micHlras que 

1IllCViHllcnte LOSl el grupo contraste t.al conducta no se presentó En el C~ISO de <1poy'1.f ni fll/io a 

rcahursc la pregunta de cómo había quedado fll1i1lt1h .. '11te el trabajo, los pJdres dcl grupo 

cxpl'rirncntal lo hicieron L'1' sU mayoria (M~.II%) rnil...'1ltras que el grupo C0f1tra~1c 110 

experimentó ningún cambio en e51e sentido, qUl"tbndo nuevarnt .. '1ltc ausente c~1c tipo de 

coodllcta. 



Haciendo el comentario pertinente a los errores que cometian los niños durante el desarrollo 

de las tareas, se observó que pocos niños los hicieron, (3 niños en el experimental y 2 en el 

contraste). Así, se pudo observar a los sujetos del grupo experiment.,1 quienes cometieron 

errores y los corrigieron por sí mismos (42.85%), mientras que en el grupo contraste, los 

sujc10s que los cometieron, no los corrigieron por ellos mismos sino que sus padres les 

a)'udaron a encontrar y enmendar dichos errores. 

Con respecto al orden y propiedad del uso de los materiales, el 100% de los nirios mostraron 

dostr<Z<l y orden al hacerlo en ambos grupos. Cuando se observó si el padre o madre 

rormulaba algún tipo de pregunta o iniciaba el di~logo con el nir10 acerca de los contenidos y 

objetivos de la tarea, se notó un cambi" significativo en el grupo experiment,,!. Todos los 

padres de lal grupo rcaliz.aron coment trias acerca de los contenidos y objetivos educativos 

(1 ()(J%), rc;,!izando pregulltas como: que aprendiste, o para qué crees que esto le pll<.-dC 5L'r\'ir. 

qué t.:sclluistc, por que, ctc. En el gnJpo contrate, ninguno de los padres rcaliz.ó illgún tipo de 

COIIIL'1I1.1f10 adicional con su ni/lO de cst" indole, Ulla vez acabada la ilcttvidad 

FIIJ.11111~·1l11'. el 100 1% dc lli"oS como en el pu.1est, desarrollaron complctarlll..·nlc :ullbas tille.u 

En 1.'~ll· punto del illl.1lisjs 'ItllJ se: e5t.1 rcaliz.1ndo, es pertinente hncer un CO/lIt.,.'llt.lfJl"'I a P,llttf de 

lo) 11.'!r.ult;\(jO$ dl.'l¡H1.1CSl y po!.1C:lit para el instrulllento N, J, para lo cual se pIL'!.cnra 1;) Tnbla 

.'\1 V 

T;\ll1lnéll 111.' !l;t VI!!lo convCniL'1I1U i/lcluir dos figuras, para obscrvar con I\l;tyor cl:\l1(I:l(j !;¡s 

chfl'!L'IHolíU í1l1ll'5 prcsL'llIadas. 



Figura 1 

Comparación de resultados en el prClest y posteS!, con relación al instrumento N. 3, para el 

grupo experimental. 
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La T:tilla XIV p,c~cllta los rcslIll,u!os gluh;alc'i de los dO!i gn'lHJ5 que l:oofoll1\an \,.",1;1 

1I1,,\'·SII~VICIOIl. (nI! rl'l;KII'lII jll IIlstrulllcnlo de lIla~ P"'!>O dur;\l1[l' el l'~;llIdHI rl':!lI/..;\Clo En la 

I'lf:III,t 1, PIl'!!>CII!,UI:t all[I,'nOIl1l,,'lIll', ~,,' IIIIL",lc aprt..'(\:u \¡, tiLfch.'IICli\ l'n las CIIlIdllt..:I;P, 

!l11',l'I\'"d;l~ t'rll/e l'I PIl1!.'~1 Y pm;l<:st P;lI;1 d gllJlh) n.p,,·rulIcll1;d, In (11,11 dt.:IIHlc::tra :>1 ~d.' 

dC!!>illlOlItl de WrcólS c~cul;¡I\..'c; t'n C;I~;¡, ¡·:;IH.·cjf!cólltICIlIr..' (~II 1;, 1>101110(1/'111 dt' eH.:r!a,> (1II1dIJCt;I~ 

Ih.·IH:1I~illlJll:1ltt) 'j accrólI que 10\ I1I1"jll'> (Jul.·dell )'a rt·~¡jIl':1I de 11I,IIICla II\lh.:pClldu!lIll: 
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Figura 11 

Comparación do resultados en el prctest y postest, con relación al instrumento N. 3, para el 

grupo contraste. 

-------------------------------

R.JltundClH~ ~~Cf~dils ,.llnstJUTUlto N. 3 PttitUfiI 

f\.ltlJ.1dLflCS rA.A~Mi" en Instn'T'fflto N. 3 Plctoot 

SIII l·lIlh;II~:U. :tI IIlh.'f}HL1;H 1:1 Figura 11, donde 5e hallan COflc,"'fltr:lti.H 1;15 1'1I11ll1arll"lfH'S (Ito! 

1~llIptl (OII!r;ISII' eUIl 11.'1."101'1 al in'5tnlflH .. '1lto N. 3, se ohscl'\'o que I.n COlldUCt;1S l'\';dl1:ld;I~; no 

l'arllbj;uol! de: IIm/ll'ra rL'lc\'íllIlC, prcsclllilllclo5C ligcríls rllodlfic..'CIOCIC~ eH alguJ\as tll' l'llas 

Apltc:lIlClq In prlll'''" lIl' l\i~IIIl!l tll' \\'ih'olon IOlllllndo COIIIO b;I~;l' los fCSlJlt;\llu~ dt..'1 

1IlMrutll!':l1hl N J, pOI ~Cr 1.1 prueha que !II;1S de "Jllsla a comprouill 1" ddl'ICIIl'lil de U!lUhH.:t;\S 

¡;lIlll~ 1111 11101111.:1110 y otru!'oC có\!culo lo ~ig\l1l!fltC: 

..1",11;'\1.\ Jrrlru¡':"'I~o.\: 

I'lIr" d ¡':'fUpU t'l1K.'rilllcII1ul la T ~ () (consefví\ndo la lI1isrn .. 1 canudad dI.' !.1IJL1us, dl!lnd'J a 

que IIlngulla difcrL'lcla dio por resul1ado O). Se a:,ul1u: que 1;, T IIL'HC l'i ... alOl al\tt:~, 

1I1L·I1Cioll~do. (~ltOflCCS T se ubiCo1 en la columlla de O 02, por lo l,tIlIu se arlll1~' {!la: l"s 

diferencias son siWlifiCóltivóts al nivel dd 2°/u. (p< 0.(2) 



P.r. el grupo contrAste: la T a 1.5 (conservando sólo 5 sujclos, debido a que dos 

diferencias efectuadas en dos sujclos, dieron por resultado O), por lo tanto se asume que la T 

tiene el valor antes mencionado. Entonces T no se muestra significativo según la tabla de 

valores criticos para esta prueba. Por lo tanto, se descarta la hipótesis nula. 

Antes de presentar los resultados del analisis entre¡¡rupos, es pertinente mostrar l. gráfica 

~orrcspondiellto a la diferencia de pWltuaciones que ocurrió \01 el postes!. 

Figura 111 

Drfl!rl!/ICr.l dc puntuaciones ell el pos1est con rclacion al instrurlll!lIto N. J entre el grupo 

expenmental y el contraste. 
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Análisis entregrupos: 

Par. el grupo experimental y contraste, en el pretest, la T= 7 (conservando los 7 sujetos. 

debido a que ninguna diferencia dio por resultado O) por lo tanto se aSllme que la T debería 

tener un valor de 2 para considerarse significativo. Por lo tanto. esta puntuación demuestra 

que no existe ninguna diferencia entre la manera <'!l que el grupo experimental y el contraste 

empeZ,llon el estudio en cuanto a conductas autónomas se refiere. 

"ara el grupo elpcrimental y contraste, en el postest, la T= O (conservando la misma 

cautid.1d de sujetos. debido a que ninguna diferencia dio por resultado OJ. por lo tanto se 

aSUlll\! que la T tiene el valor antes mencionado. En este caso, umbién se ubica en la columna 

de 0.02. por Jo tauto se afim,a que las diferencias son signi~cativas al nivel del 2%. (p< 

ll.O2 ¡ 

En este pUl1to de la evaluaCIón, también se tom6 en cuenta 13 opinión del O1:lCstro en cuanto a 

CJlllbios que se hayan prciCfltado en 1.,1 aula. Asimismo, se vol\·ió a cuestionar a 1.15 Ill:lcstras 

acerc;:) de SU$ apreCIaciones sobrt! 1 • .15 conductas indl.-pendicntcs que rnanifll..><st.lr1 los rJlilOS, i1 

f1\.lllcra de pcrclblr ,¡ los call1blO~ que se estaban dando en casa, también se ,cncj.'\b:1Il c,,'1l el 

trabíljo de aula 

{';1Ia lener 1111.\ 1l1cJor cornlm:fl5IOn de la Tabla XV, se recomienda II.-er la Tabla VI (GlIi:1 d\! 

Ob!.Cf'l.'íICIÓn, .1pllcJd.l 1.'11 el nula) para 1.'1 Krupo tJIH:rímentnl, la cual se CI1CIlCIHra el! la 

illlcrlHcl;ICIÓIl del prl.'tc~t de eUI.' mismo instrumento. Para la inlcrprl!t.lcion de estos d.l105 se 

11" Iludo el 111111110 ord(.·u que le 'lHuíó en el comentario de la Tablil V 

El 1111)0 N ,,1 IIl0I11t.."t1Io de la observótclón cumplió con el J~.~%, de !:lo; cOllduct:l~ 

II1dt'Pl'lHÍlCillt'S Cjuc se e~p('raban hiciera durante el trabajo Este porct:llt:lJc de condLlrl.1S 

rc.lll/';HI;u dwanlc: el pt.·riodo de obscrvación fuo mayor que clmostrótdo en 1 . .'1 JlfL'II!st, pcro !1l11 

K'itll dlfcrcl\(;:ia COIIIO .. c: esperaría. Este '\JjlotO volvió a prc:sel1tar la. 11\I511\¡15 conductas 'lIIC (.'1\ 

la ¡HIII1Cra obscrvación Adel11.ls elllir)o si selC'Ccionó y lomó los rn¡t[cna!cs pOf si fIIi~l1Iu. Por 

ill p.utc, cl \IIJt.10 N 2 obtuvo el 62 5~'o de cOllductas indl.'tH.'lIdlcntL's IlUCVíll1lL.!JJIL.!, 110 

prcu."f1tando ninHún cambio en sus conductas. 

EII el c.no dcl sujl."fO N. 3, I.'str. nil)o alcanzó un porcolt¡¡je de X7 ~%, ¡JlcsclltJl1do 1111 

IfIcrclllcrrlo Si~liftc.lfIVO en cuanlO a manifestaCión de condut1.1S Indq)l.,ldll'ntcs se rCnefL.! 
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Además de las conductas antes reportadas, el sujeto 3 ejecutó su tarca de manela 

independiente y realizó una pausa para saber cómo le estaba quedando su trabajo. Sin 

embargo, esta ocasión no r..,lizó una autoevaluacióo final de su trabajo asi como tampoco 

hiz.o comentario alguno acerca de la tar.., r..,lizada con sus compañeros o amigos. 

En el caso del sujeto N. 4 se notó un ligero incremento en las conductas esperadas, superando 

el 25% de conductas, obteniendo en esta observación el 50%. Ademas de tomar los 

materiales necesarios y seguir por sí mismo las indicaciones de la actividad, el niño decidió 

cuáles materiales eran los pertinentes para desarrollarla y desarrollo le misma de manera 

indl1lCndiC111e. No se presentaron aún las demás conductas. 

Comentando lo observado en el sujc~o N. 5, aquí como en el sujeto N. 2 no se hallaron 

diferencias en Cuanto a sus conductas 3 excepción de que re.,lizó una pausa para rcvis¡¡r cómo 

le eSlaba CJucd~H1do la 41cti"idad que rcaliuba. No culminó la actividad por cOl1lplc.1o en esta 

oc.1sión. 

El ... UJI.10 N. () por su parte se manifc~1ó 1111 poco más indcpcndicl1[t! en la rC.Jliz..1C¡OIl de su 

actividad, a\canz.ando un aumento considerable, (62.5%), Además de 13S c.onductas an!~s 

r.:gislrad4H, este sujL10 decidió por si Inismo los materiales necesarios para trabajar, :\tcndió y 

siguió las indicacicxlc5 dadas por la Illilcstra y realizó la misma dc manera indcplJJldlCIlIC: 

Finalll\cllt..:, el sujc..10 N. 7 taJ11lJi~n prcsl,."ntó ciertos cambios favorables, prt.. .. sent:uato en esta 

(valuación 1111 IOIal de 87 ~% de conductas manifcstadas. Adt.!nds dc.' las anlenonllcnte 

CCHllclltadas, el 'ujL1o en esta ocasion re..11iz6 una paus., p:\f3 rc.'\1SM la míllll'f:l. en qUL' C.'!i1:1D., 

cjC'CIlI.ll1do de Sil tare.l, ndcl11:ls de autocvalu.1rlo, hacil'ndo COlnClllJrlQS Con Sil m:lL'str;l 

Con !especto a I.n conductas y" la flC:clIcllcia en que se l1l¡ulIfl'!ltM0I1, C~ pelllllclltc Úl'CH que 

en general SIIS f,ccul.'l\cias aUl11clltaron, a excepción de las conductas ti y 8 (vcr Tabla VJ 

cuJlIlIllil 1" activld,ld por C0l11pk10 y rc..lliza comCllUUIOS con fl\Jcstr:l y/o compariL'lOs SOlHC 

los oIJj1.11VOS educativos de J,1 3cü\"IÓad). 

Una de 1.1$ cOllduc.:tas que se inCrCfTll."l1taron con mayor f!l'CUCI1CI3 \.'11 !.1I OCUnl.:J1CI.l fUl'!OIl las 

conductas 2 ~ Y \ es decir se ouscrvó que los niños dl'CidlCrol1 Itl.is .... l!cc:s que Ill;ltcrlalt!s 
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utilizar para la realización de sus tareas y la ejecutaron de manera independiC<lte. Ademas se 

notó que los ni¡jos realizaban pausas para saber que lo que estaban haciendo estaba correcto y 

d."se cuenta de sus errores. Por otra parte, la de menor frecuencia fue la de culminar la 

actividad por completo, aunque este factor en algunos casos se debió a la longitud de la 

actividad y no a la dependencia o ayuda que el niño requería del maestro para r""li .. " la 

tarca. 

Por último, para la culminación de esta parte de la evaluaci6n del postest, se presenta a 

continuación la Tabla XVI, donde se muestran los resultados obtenidos cuando se \'01\;6 a 

preguntar a los maestros acerca de los cambios que han notado en sus alumnos con respecto a 

sus conductas independientes asi como e: apoyo que recibe en casa. 

Para poder comprender mejor la interpretación de los resultados de este in5toll11elllo, se 

rcwmienda leer la Tabla VIII donde están especificados los indicadores tomados en cucllta 

para la construcción do este instrumento. Este instrumento fue contestado tres semanas 

después de haber terminado el entrenamiento pertinente con los padres de familia. Cabe 

aclarar que, si bien es cierto, el pC,riodo cntre la clIlminación clltrcnamj~nto y la 

administración de este instrull\(11to es relativamente corto, se identificaron ciertos cambios en 

1.1 opinion de las mat:stras. Estas maestras si c~taban enteradas del entrenamiento que se les 

dio a los padres dt! estó.,; lli,los. Sin embargo, el cambio de opinión no es tan significativo 

C0l110 se esperaba 

COII relaciOn a los resultados de In primera pregunta, no se presentaron cambios, es decir 1:15 

t:UCJS !:c sl..""guían dejando con reglllandad. Con respecto a la seg\lnda prcgullta, se prcs~ntarol\ 

C.1l11bios favorables, respondiendo las maestras que casi todos los niíios (~~ 71 %) rt!ali1..1UJIl 

su tare..1 siguit.'fHio ¡as cxpliCJc¡r,cs que se le habian d:tdo al momento de la explicaCión 

Para la tercera pregunta, acerC~l de qué tanto pueden rc.lhZ41r las tMCJ.S por si 1111511105 sin 

nl..'Ccsidad de ejercicios de ejemplo o ayuda extra, el 71.42% ya ~.HcsCJltJb;lI1 este lipa de 

conducta. Los demás nirios seguían presentando las conductas usuales sin prl!scnto'H lTl.1yor 

c.;ullbio. En la pregunta acerca de la sck-cción de los rnaterialc-s por parte de los nii\os tJll1hicll 

se notaron algunos cambios de opinión, subiendo el porccnlOljc ,,\ 57.14<i/o de los 
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niños que lo realizaban. Esto sobretodo se notó en las opiniones acerca de los 

niños del nivel pre-primario. 

Con respecto a la opinión que tienen las maestras sobre el apoyo que tienen los niños en casa, 

ésta varió levemente a favor, presentando un 71.42% de frecuencia en la respuesta excelente. 

Sólo el 28.58% fue calificado como buena. Para finalizar, las maestras opinaron que los niJios 

en su mayoria (85.71 %) tenian una buena noción de responsabilidad, lo cual fue más alto que 

la opinión reportada en el prctest. 

Lo que se puede resumir y .finnar acerca de lo hallado a partir de la adminiwación do los 

instrumentos de apoyo (N. 4 Y N. 5) con los instrumentos N. 2 y N. 3, que el entrenamiento 

tuvo repercusiones en el adquisición y/o cambio de algunas conductas observadas. Sobre las 

conductas que conllevan al pensamiento y acci6n independientes: que fueron bs que se 

trabajaron con más énf7l.sis, tanto en su entendimiento. importancia y puesta el1 practica en 

C.1Sol como apoyo durante e) desarrollo de carcas, se puede afinnar que se lograron en su 

11I.lyoría. Esto puede corroborarst! en la diferencia de puntuaciones l'1ltrc el pH.1cst y postcst, 

50blt.1oo0 en el instnllllcnto N. 3 . 

. \"';':lJ ¡",i,'n/o: 

A cOfltinuación se rC;lhl .. U3 la presentación y análisis de los datos del sl'~uif11icnlo. es d\!'cir 

de 1.1 po:.t--cvalu.lciÓIl que se re.aliz..ó dllrante el mes dI.: octubre (primera 5('m.1I1J) ,k,1 ario 

k"tl\'o 199K·I\I\l9, donde se pudo contactar al 57 14% de los padres que paltlclparon en el 

estudio. Los demás partiCipantes por raloncs diversas ya 110 pCJ1L'lIl'Ccn ¡¡ la COIlIlIIJl(j.1d 

edllc:ltlva de la escuel.l Rey Geranio, por lo cual no se 110 se COlltó con ellos para el 

S(:gUllllilouto del estudIO Por lo antcriOrnu.."Jltc cxpuesto con relaCión al ObJl1ivo <id 

scgllun;I,."11to, /la se tOll1Ó en cllenta al grupo contraste, por lo tanto este rl..1)OrlC se IUllu:, al 

grLlpo cxpcrinlCllt.11 eOller1.1all\{'ntc 

¡\~lfTlisf1ln. es importante aclarar que la fmalidad dc este SCguilllll .. "JltO fue sólo !>aucr SI los 

padres seguían aplicando las tcenicas aprcndld.15 durauII.' el l.'1Hn,'nallllel\to para apoyar a sus 

11Ijus ell sus tarc.&s escolares: por tal motivo en esta 4..1apa se tumo 1..''Il cucnl~1 la 

iH111111\;str:lción de los instrumentos N. 2 Y N. 3, debido a que los t.h.'m.is tIlstnllllcntos 110 



pudieron volverse a tomar en su fonna original. Tampoco se estimó conveniente tomar la 

opinión de las maestras como un indicador confiable, debido al poco tiempo de conocer a los 

niJios )'3 que el año lectivo tenia un mes de habe .. e iniciado. 

Antes de presentM los siguientes datos, se ha visto conveniente aclarar quienes son los 

sujClos que colaboraron con el seguimiento (con los datos correspondientes), a los cuales se 

les denominó sujeto 1,2,3 y 4. 

GRUPO EXPERIMENTAL (MOMENTO DEL SEGUIMIENTO, AÑO LECTIVO 1998-

19q9) 

asistieron ambos padres Masculino Primaria 

2 asisti6 la madre FClTlt"llino Primari;t 
-- -----,.....,.,..--,---t----=----,--+----::---,----.,.---

3 asistir., su padre Femcoino Prcprimaria 

·1 asistió su madre Femenino 

(·tJ"'c·"ftl';O,~ de 1"., r~~ullaIJmi út'l ;lutrUmc.'IItll N. 1 

Anh:S de cmpcl.:!r con la interpretación de los resultados expuC'stos en la Tabla XVII, se 

~lIgl\.:rc (,;UflsultM 1.1 Tabla XVIII que se ellCuentra a COllllllll3Ciótl )' de la Taula XI, \;tS cllah:s 

'>1:1 Vlf;1II de ,'poyo pMa la lIIeJor cUlllprclIsión. 

En la 'LdJla XVIII" ClJlllinll3clon, se han prcst'ltado 1..'1 (h:talh: Ióls pUlltllacIUIll':J dl' GH!;I IIlIO 

de los ~1IJ1.1US, tUl\liuulo en CUc". .. ll.1 a quicnes pílftlciparun cn esta parte del eSltlCll1l 

rOlllalHIt) los Icsllltatlos de m.1m'ra gCIll~",I, !oc aflrllla que !lO se eIH;lllllri\lt)(\ IIIIICIl:\$ 

tllfl'rellCI;¡S (,."11 lilS 'l'Spllcsl.1S clllltHlas y en las puntuaciones (pulllllól4.:IÚIl IIH:dlil dd pOSll'SI 

70 ,IX Y 111 IHlllluilCIÓIl lIIoc:ha del Sl'HUlIlIiL'ltO' 71 2~). SIIl cmbargo. se an;¡llI.ó .. "11 tlL1alh: las 

fC~llLH;~;IiIS CIIlltltlilS, a P¡IItu de las cuales !.c afilll\iI lo sigulcnte 

El SUJl"IO N. 01 mostró rcspucst.1S muy slIlIIbrcs a las Jlfl''>CIlI,u!¡\S ;lIIleIlUIIlIt.:llle SIl! 

clllbill~:O !llO~IfÓ linO! rcspuc!)1a lhfclt..1ltc para el ítcm N. J, el CII<l1 se ¡dic.\.! al .1(>0)'0 qu\.! d;¡ 



el padre o la madre para que el niño aprenda a preguntarse qué V3 a hacer durante la tarea, 

declarando que ahor.t es mas frecuente (c .. i siempre) este tipo de apoyo en C3sa. En el C3S0 

del sujeto N. 02 las respuestas fueron mas variadas, mostrando modificaciones en los items 1, 

3, y 13. Asi, la respuesta al item I (toma de decisiones en cuanto al horario para desarrollar 

las tarcas) varió, diciendo que actualmente siempre permite a su hijo decidir el orden en que 

puede desarrollar sus tareas. Ademas en el ítem N. 3, aseguró que ca.i .iempre apoya a su 

hijo a preguntarse qué va a hacer durante el desarrollo de su tarea. Finalmente, el sujC10 

asegura que el ambicnte donde su hijo realiza sus labores académicas prescnta bucoa 

iluminación pero no es un factor constante, es decir que este factor se presenta inconst;lI1tc 

eslo debido a las C3racteristiC3s de los ambienles del hogar y de la diversid. d de lugares 

donde el niño puooe r .... liz.1f su tarc.,. 

El suj<10 N. 3 presentó respuestas diversas en lo. ítems 2,9, y 15 con relación a lo respondido 

en la primera adminittracioo del instrulllenta N. 2. En el Itcm N. 2, afarmó que cft~i sicmpn' 

P<,·rllllll.' qlJC su hijo dl-"Cida el momento L'fl que desea trabajar. Asimismo, declaró que su hijo 

ha c;ullbiado su conducta con respecto al ordl,..'fI que demuestra en dejar los materiales en su 

IlIgar, dl."Clarando que esta conducta la demuestra ca~i siempre. Finalmente, el padre declaro 

qll!~ !:oc le está brindando más apoyo en casa para evit.ar factores que distraigan illnii\o dUfante 

CIIllOllll."flto de trabajo, afirmando que casi liempre los evita. 

lIMa cOllclulr con el 3nalisis de ('~10S datos, el sUjeto N 4 ~HCSl'ltÓ pocas (hr\.'rl~nci:1s 

ESllecífl~llTu .. 'ltc, en 101 ¡tcms 1 y 1 ~ 'c ¡HCSl.,Haron 1.,5 diferencias, aHnu"fldo en esta ocasión 

q\le ,itl1lpre pCllnitc a .u hijo docidir con cual larca cmpcz..u a lrabajar. AdclI1 .. ís, <!l-cla¡ó que 

L'sl;, evitando que 5U hijo ¡ea interrumpido por factores que lo dislr.\ig.lfl, por lal 1Il(>livo 

cxpolle que ('.Ji liC'lIIpre cui(L, 'lile eslos fal10res 110 se hasan prescntes al fII01H1."to dc 

trauajo 

A COfltlfHI3Cióu, se H,'1JOrtan los rcsult.ldos que se ohtuvlerOfl en el instrlJlIll,¡tn N ) Los 

resultados se n .. :voftan COI'l base 3 UII 100% cquivall2ltc 3 los 4 ~ujc(os 'lile participaron Es 

pCltl1lente aclarar que, si bil.,1 es cieno los ni'los Pl'rtClll"C,"n l21 este momento ;l UI1 glado 

~lIpCflor del Óluterior, las t.1r~lS disl.,lad.as ortglllallllcntc par" 11)5 dircrclltcs IIlvclC!l se 

slgulI:ron (omando como indic."\dorcs para la observación, debido a que el I.1pso de t¡CIIIPO 

elllle el postcst y el seguimiento fue de s610 un meS, tll.°mpo 1I\suncil..'ntc para clcv;u cl 111\1\.'1 

7~ 



y tomar otro tipo de tarea. Asimismo, esto favoreció el análisis, debido a que se está 

comparando el desempeño en el desarrollo de las mismas tareas propuestas en 01 posteS!. 

Luego de haber realizado la administración de este instrumento, se puede apreciar que las 

puntuaciones no varian de manera drástica ron respecto al postest. Esto se ase~'Ura a panir de 

las puntuaciones medias que se obtuvieron, siendo de 10.75 en el postest y de 10.25 en el 

seguirniemo. Los resultados relevantes a comentar 8 panir de las diferencias halladas entre 

postest y seguimiento son las siguientes: 

Para el sujeto N. 1, se halló una sola diferencia, realizando el apoyo de rnanera casi similar. 

El ni/io no mostró la noc.:sidad de esta' constantemente preguntando si lo que hacia lo estaba 

rc.llilando de la manera correcta efl ninguna de las tarC&1S a desarrollar. Las dcmas conducL1s 

fueron mostrada. de rnanera .imilar. En el caso del sujeto 2, se hallaron 3 diferencias. En esta 

oc;lsióll, no se observó que la nii\a estuviera pidiendo se hicieran comentarios que le 

rcafHlHaran que lo que cfitaba haciendo era lo correcto. Por otro lado, la njila no fue 

cuidados;} en devolver los materiales y el padre omitió en la tarea de malcm;nicas establc:ccr 

\111 dl:ilogo o emitir alguna pregunta acerca de los objc..1ivos de la tarca. Tcxio lo dCJI1¡is se 

IlrcSl,'lIlÓ COI1\O en el postest Cuando se observo al sujeto 3, sc encontraron diferencias en dos 

cOlldu,-1JS El padre olvidó apo)'"r a la nil'" a preguntar,c qué es lu que iba a hacer en la tarca, 

~ .. II,il\do~c a la prl'gulltít cómo 10 iba a realiz.ar. Adcmás, el padre 5e mostró atento a cómo 

Icali/":lua su hija 101 ejercicios, rcmarcándole el cuidado y los posibles errores que podria 

COIIIC:tcr, tiin darle opul1unidad a cometer sus propios errOJes y corrcgirl~5 mas adcl:1Iltc. 

F\Il;,II1lCIIIC, el sujl10 N 4 mostrÓ tambien algunas difcrencias con rcspl:cto al rt'sult.1do dcl 

11Il'!l'st Con ICSpC'<.:to a la pregunta con qué matcriales. tr3h.ljar~, la Il1óldlC apoyo con l'S!.l 

Pll'~!\LII!a a su hij" en amb"s oportunidades y no solo en ulla C0ll10 se ob~cl'\'ó l'1\ l'l prl'tclOl L,1 

HIII" "i pidió .1prolJaCu)1\ ;l UI madre cualldo rcaliz..llJa la tarca, dlldando SI lo que estaba 

haClclHJo estaba bil'l Por ldtll110, en la ttlrca oc Il'C1o-4.:scrittLról, 1 .. 11111a CUlIIl'lió un ellur al 

Clllllpil1;:H una vocal, In cllal fue enmendado pOI C\l;l misma. 



TABLAS 

"PRETEST" 

(de: Tubla I a la Tabla VilO 

77 



Tabla 1 
Puntuaciones obtenidas en el grupo exPerimental y 

contraste con relación al instrumento N.I 

Tllbla 11 
Purrt.'lIlnjt"S ohlellido!l en d ~rupo tsperirnental y ti grupo ronlraste 

en el instrumento Nal, en detalle 
r--~,-"-,-.-n-·-.I~u-"~'-'-r-'-'~'H:ldCfj,l. •• IJ"CII)tn&w ,",' ',o ~c.paimaJl.lI ... · ()nrr'-I(:qI'lIl .... C 

I J 111~~ ..... "1.,"" '~,,'fl b 
I, ... ,,'tl d 

Opl'1'.I' 

"II 'L"'-' ¡; 
-'\-J',·-,.-,-,,-•• -.-.-,·,~;~h-,.-,-.----------.,-~-,,-.-,-.-----------4f~~~~~------~--.-J¡-.'-¡~:-----. 

, .... i,'" ti 

1¡II"UI'" ,Ior""",,, ',""LIIC.b)'c 

- ¡¡¡¡::-;,.,"".I .10.' ...... h,,'.' .,.Io.,lI.Ihll.11t~ 
IIJ ... ,,·· • 
'''I'''''~ h 
' .... 1'· .. " 

'I~ ') ". 

71 U-o 

·0 'l'. 

--.IJI:;7',-.-.-.. -.. -, :r,c ,-".".-,,-, ... ,:---.----.,-,-,-.• -,-,----.------f-.,..-:-:-:-:""-----+-~.-,-'-' 
;-;:-.-:--:--:-7·~-::-::-·--::-:-:-----r'::.._=..........,-I----------·-·-· 
1(1 ¡ ,\¡:.",,, I~' ,.,,1.: ,,., " .. ,,1,11.. ' .... "., .1 ~ l '/~ • 

• " .... '.·.1 h 
---.,----,------,.-:------- -1"-"---.,--'-'---1-- '-'-'---

I ~J """'1"''''' ,.., l. .. " •• 11\ •• ~"."Ik-l 
' .... ',.' . 
,,, ... , .... h 

"1 '1 .lo 

1-,'---'--'-'---1 .... ----·_·- .. 
" .... , ... ,. .., "P. 

L. _________ . _______ ~.'~~~,~i.~,~h __________ .1_'_ ___ :.:-"-':....;'-___ _J .•. _____ .0 __ _ 

7M 



Me nrn 
b~3TECl 

Tabla 111 
Puntuación obtenida en el instrumento N. 3 

por el grupo experimental y contraste (puntuaciones globales) 

Tabla IV 

RcsullJOOS eJel instrumento NU 3 (Guía de ()bscl""l1ci6n) p.1r.l el grupo 

c.\"pcrimCnl;¡1 y contra.\IC. Porccnt:Jjcs de rcspuc~ta.s por cada ítem. en dewlle. 

, .-
SI : .... :.',.~. :,' NO SI S( I 
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ti,'tC lJuch.1Ul' wb.tc:., ,', ". "',,' 
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'JI .... be I:ui •• l n~o I pn.,p.'JI.nc .. '''1''01 l. tUM. ,,1 
ri ... III.a, ..... 1 1.I&lea, \1.n d lin de que a,.<""\',I",, .. , 
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Tabla V 
Datos obtenidos a partir del instrumento N. 4 

!tenis evaluados en el instrumento N. -4 

n J 3 6 7 % 

SI I Si ~g;~~~~;~i;~.j~~t 
2---+--~~t----;;-;-t--;~I--"S"'i +---+---S;;-I;-t--+---li~:="':~:';("6:::l.5~'~::.!'·;;';·"'''l::; .. ~il:, SI SI SI 

:t.II.1, ... " "'~"", • 

SI SI Si 

!il SI 

SI SI SI SI 

SI SI 

7 SI SI SI SI SI 

Tabla VI 
('o,,~,,{tal ,,·alu.das PO' cada lIe", de:1 inlt",",cnlO N. ~ (Oul. de: observación .plica.!:. en el .ulo) 

I I;j. 

~ . ~,. 
1 ,-

" ~ 

-\--

1, 

-,-

I por ',mo. 
J>CCiJ&: '\lAIca materialc, Uf¡óJ( pHiI el dc\arrollo de la uCII\'idld 

Si!:?. in\!rucdonc. ,lada. ale.'plica. la aClividad. 
I:¡eolla l. turCll de: manera inde:pcndicnlC. 
Hcaliul una püUWI Jl'ma rc:\'ir.ar la <:jccuci6n de la la'c.:~1 en pnxc...o, 
Culmirlil la D(;lh'id.íJd p,r compll:'lO 
Al lermina, IU Irut.Jjo lo iHlloc\'alüa. (;omcntAnJolo ,on la mac\lrJ o 
colllponero. de: aula. 
Hc"lilll C;UIHCIlUlfio\ con lIIuc:,lr.s )"/0 compa"cru\ loL)hn: 1m obJcu\'o, 

Tllhln VII 
lI .. ullod". ,,"lenld"l en elln,lru,"."tu N. ~ _______ -, 

/(.1Irl/..,u, ¡J,./""("lIn,,,,'/I ,""',$ 

i Kt ,. '.' , 11 .. , :c,: . D;. :;0, 11 1\ 

~I .. o,'''; 11 1.;': 

,.,K~ :. ~!',' , •. 11 :- .. 
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SI 1\ 

-;.,--I--..,----I--lrrl---t--r:II--· -i.--- "-,,-----
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Tabla VIII 
Indicadores evaluados en el instrumento N' 5 

CondUelaS que manine.l:lel nino luego !le l. e.\plic;¡ci6n!le l. la=. 

Conducla. que maoine.\;! el nino al momento !le "'""rrollar la larca. 

CondUClas que rnaniflc:¡w el niflo cuando elige clmal('rÍlI p;lra 

Ir.bojar. 

Calld;,d di: apo)o que .Ioino r",,¡be en ca>a. 

Nhel di: do:sarrollo do: l. noción do: "'.ponsabili.1,d por pano do:l 

nono. 

KI 



TABLAS 

"POSTEST" 

(d. Tabla Dí • la Tabla XVI) 
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Tabla IX 
Punluación obl~ida m d inslnllmnlO N. 1 

por ti !!"'PO upcrimmlal '1 (Olllraslo, do millo .. !!Iobal 

Tabla X 
PunluationC'! obtenida! en el instrumento N. 2 por ambos grupos. en detalle . 

~ . ,', .). ; .... {r,;~ ,):: .~,'(. .. , '. . , .. <.lropo E>;P,=rimcntal .. _ . 
',~" . ... '. • M' '.' 

, bl,3l'!o rcrt..nQ."¡,:nl~.1 in"""'II'11.!1'1hl s. l 
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Tabla XI 
Ítems tomados en cutnta en el instrumento N. 2 

Toma do.: (,k'1.:isioncs ,,"1\ cuanto al hOrnr1o po.ra d",-sarrollar las WQlS. 

Apoyo por parte del p.1du! flliJ'll que: el nit\o apn .. '11da a pn..-gWIlaJ'r,c! qu~ ,'8 a hncl"."! durnntc la larea. 
Apo}o por parte: del pudre para que el nino aprenda a preGuntarse cómo \'1) a hac.:r la larc.:,.¡. 

Apoyo por parte del padre para que el nino apn:nda a prc..-guntllNC qué m:ltcriah':$ debe u.W' pum 
cksnrrollnr la \.D.rC.n. 
Di: .. ponibHidad y lit..."J1.nd de u.~ de los m.!llcriulcs. 
Apoyo por parte del padre para que el nil10 aprenda 8 pn.-gWHnrs-.: cómo ,-~tá daoorundo su lruoojo 
parB lo c!Jo11 debe hacer una P;:IUsa dur.l.luc el c1..'S4ITollo dd mimlo, con el tin de: outoc\'u.hwr1o. 
1\pc.1YO por parte tkl padre paI'D que el nil'o 8prt."tld.a a prL1!untl1r~· cómo hizo su tar.:.a, cCln la tinaliJad 
de que 10 nuIOl.:\'ulúc. 
Di:otribución dI! los müh:rü1L., en su lugur lu\.'go dI! hu~r Dc.lhuJo c1truhajo 
Re~rxmSllbiliJad en el cumpl miento de tareas. 
Apoyo por pur1c del padJC I UTa qU¡; el nil10 piense y di~ cuA]c.'S fueron los objetivos t.'\.!ucativos de 'a 
lIur:.ll r~lilll\1a. 
Rc."SponS:lbilidall y pfc."a!uci6n pam pn:scnlllr lArca 81 dla siguicnh! 
IlumilllU:itlllUdl."(,:wltW en el nrnbit."nlc 110nJc se rcnlilllO 10:'1 Uucas 
Inliwstrucluru y muc\1lcs IIJt.'CwtJOS en c1lugnr dondc se rcalium Ia.s tareas 

en cuanto It c\'itnt ruiJos o distnl1,:ciollc!t 

Tabla XII 

Puntuación obtenida en el instrumento N. J 
por el grupo experimental y contraste (puntuAciones globAles) 
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Tabla XIII 

Resultados del instrumento N" 3 (Guia de Observación) para el grupo 
experimental y contraste, en detalle. 

l1ems cyalUJOOs" opciones elegidas al responder .... ::,': Gru¡jo experimental ,'-;;'. 

2) Decisión p;lrJ cl~gir ,'tomar materiales 
J) I~.dre guia al ni.l0 a pregunta"" lo que 
tienen que haccr en la larca 
.¡) P"Jdrc gula al nÍllo a preguntarse cómo tiene 
que hacer su tarca 
5) P"Jdre gula a su hijo a pregunta"" con qu~ 
m¡¡tcna!cs liene que hacer su tarca. 
6) Observaciones constantes por p:1rtc del 
padre con re,pecto al desarrollo de la larca 
(.f.Mo .\'e oh.H'n'o en dos nca.donrs en el caso 
ti'" ¡.:rupo experimenta/yen "Ingún caso tn el 
I.!rupn confraMe. ',u anexos) 
7) Cnnstante petición de aprobación por pone 
oel nillo con ~pcctn a lo que hace en su 
l:UC'l (.wHo .\'f! (lh.\'t'n'o en tre.'i OC(L.<i/onts en tI 
Ctl.nl lit'! ¡:ru,,() tx¡wrinrrntnl, "(" nntxO!;) 
X) Pa<.1re gula al ni¡1¡o JXlra que haga una JXlusa a 
lo mitad de su trJbajo)" pregun~,,,,, c6mo la 
C51;'1 Iwcicndo, 
4) Padre gula al nil'o a prcguntarse cómo la 
hii'.o, allinalizar con la larca, con cllin de que 
auloc\'aluc!ill ócscmpcl'o en la tuca, 
10) Elnil'o corrige los Crrorcs por 51 mismo, 
(,\(' pn-,H'ntó eMe ca,\() stJlan/eme en 1 
o{'m¡'ollt'.'j f.'n d ¡:ru¡Jf1 expcrinrL'nlal y ('n 2 
IIC(Js;one ,'n el grupo ('vnfrtUfe) 

11) El ni,'o re~res.a los materiales a su IUj!'¡r, 
12) El p:ldrc rormula a Su hijo preguntas acerca 
Jc los contenidos de la tarea, 

J:1) El padre forlllul:1 a su hijo preguntas acerca 
de los objcti\'os cduc:lli\'os de la tarca, 
I ~) El ni,'o tcrminó 1;1 tarc::l nor completo, 
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Tabla XIV 

Puntuación obtenida en el instrumento N. 3 por ambos, 
tnnto en el pretest C0ll10 en el postest (puntuaciones globales) 

Postest 
1 12 3 
2 11 4 
3 12 5.5 5 
4 10 4.5 5 
5 (, 10 4 4 
Ó S 11 4 5 
7 5.5 9 4 5 

Total 37.5 75 29 31 
"UTLI WiC i¡II'~S 5.35 10.75 4.14 4,·12 

Tabla XV 
UIIICJS ohtenidos ft flllrtir del instrumento N. '" 

': .1~cDls evaluados en el instrumento,N. ~ 
I-.--.l-~-~":',-'---,--,-,,--, ----.-.,-,-.-.,,"----.---,7,...:.-,--,::-'. -"¡":.,.,,,,--l 

N ~....J' 10 

,-,--~---¡-~--~---+-----~--,~~-+----,~--~~--¡ 
Si Si SI' .37.S:.;: 

..•• -.'--- --S'-:-, • __ . S',' --S-'I- ·-S.,.,..., -- ---I--:s,;-, .. --. 6""'5' '. 
,,,}: ~l:(i·. 
H7.S:á'::! ... , ..... ;, .... 

., _ .. -_ .... ----.. ----- - -.~l--=--I------
Si Si ~i Si 

~. __ .. _ ", _. __ -_o. 
.\ Si Si Si Si 

F\i - fij····· .. -- flí- -·'fij" .. ... '--Ri" --, . ·.~I·-- ~¡ . 

,4,29,., .4.2~., 'y" 100 .' 100 ... ~I~ ·.8~.7~' '1;41,"'·~ :42.65:" : 1041 
'!~,. .t.' ~, .. ; .. .~\o.-:¡.,,:.:h •. :b':-,""·" .. 

.\,,'" /." ..... .Ir, •• • " M •• ,,,,, , .. .J ..... <1'" ~ ... " ..... , ... "'. ",'lo'"'''''' 



Tabla VXI 
Resultados obtenidos en el instrumento N. 5 
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TABLAS 

"SEGUIMIENTO" 

(de Tabla XVII. la TRbla XX ) 

MX 



T:lbla XVII 

Rrsultados do! instrumento N.2 obtenidos por el grupo experimental de manera global 
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Tabla XX 

Re,ultados obtenidos por ti grupo experimental en ti instrumento N. 3 

lIems evaluados V opciones elegidas al responder 

1) Dccisión p.ra ComCf1zar a desarrollar tareas. 
1) D"cisión para elegir_y tom", materiales. 
3) Padre guia al niño a preguntarse lo que ticllen que 

hacer en la tarea. 
4) Padre guia 31 nj,,'lo a preguntarse cómo tiene que hacer su 

tJrc.l. 

S) Padr-eHui. a su hijo a preguntarSJ con qll<¡ materiales 
tiellc que hacer su tarca, 

6) Observaciones constantes por pane del padre con respoeto 
al des",rollo de la tarea. 

7) COllstantc petición de aprobación por pano dellliño COII 

f-; r.spoeto a lo que hace en su tarea . 
R¡ Padre Ullia al nilio para quc haga una pausa a 1.1 mitad del 
tr:~~.ErCltUnt:Hsc cómo 1.1 cstft haciendo. 

~~1dIC Gilí;'! al niflO a prcgulltarf;c cómo la hizo, al 
flllali"" con 1.1 tarea. con el fm de que auto~value Sil 
dC!.tI IllPC1\O en la tarC<.1. 

10)EI111'\0 corrige los errores por sí mismo (St> f'''',H'IIfÚ ('11 

dw' l'O\O5). 

11) El nirio rn~rc::.:. los Ill:\tcrialcs a su lugar. 
12) El padre forllllll.l a su hijo preguntas acerc., de los 

conte1lidos de la larca, 
f--¡"J) El p:\drc formula a Sil hijo pCt'g\lIltas "cerca de los 
___ ~l1i\'os educativos de !:llare.a, 

, .. ', Grupo experimCf1t.,1 . 

:j :.100%"·: .' :c,O% 

100%· .. , ......... , 
.. ~ .•• ; .• ~.,;":, ... : .. :~ •.. :. 1<;'; .;-,.!' 

.25%' ., ..··:75%· 
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,', :~ '. 
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:'.I ,':~ '",'." ',: " 
:¡~'!, \';,,' ,. 

100% 
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100% 
100% 

<,: ,'. , 

100~~ 

,', .: 'L, 

100% 

75% 

, : 
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DISCUSiÓN Y CONCLUSIONES 

A partir de lo anlenonnente analizado, se puede concluir que si se cumplió con el objetivo 

del estudio, por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación: el trabajo con padres de 

familia de niños preescolares acerca de cómo promover conductas autónomas ante ti 

desRrrollo de tareas escolares a través de un taller para padres, ravorece el logro de 

estRs conducta, en los ni~os. Esto se puede afinnar a partir de las diferencias significa:i\'as 

que se hallaron entre el pretest y el postest y su confirmación en la etapa de seguimiento 

allnque la muestra se haya visto reducida a casi el 50% de sus integrantes. 

A trav~s de este estudio, se ha demostrado que en una muestra con las caracteriS:lcas 

anteriormente descritas, un taller para padres que dote de herramientas a los mismo,; para 

apoyar" que su hijo(a) consiga desde pequ~o desarrollar habilidades de pensami""to y 

acción independientes en el ambito académico si puede ser un apoyo sllstancial para los 

padres. Asimismo, se ha probado a través de este estudio que los padres pUN"" ser 

excelentes guias para sus hijos tambien en el campo ac.ademico, siempre .,. cuando S~ les 

proporcionen las herramienttls para realizarlo; estas herramientas deben ser {anto tl."~1:~1S. 

práctic3s corno de observación y discusión con la orientadora y entre los mismos pJdrt!s: p~~o 

sobretodo debe darse en la práctica directa entre padr", e hijo. Este tipo de estudio de 

intervención de campo, podría ser ulla de las altcmntivas que busca la psicología rollcJlh'a 

par:l analil.ar y aplicar los postulados que se emiten en tomo a la ITh1.JlCra de lograr un m::ojer 

rendimicnto academico y también elevar el nivel de aprendizaje. 

Sin embargo, es per1incntc rc.1Iiz..1r algunas observaciones con respecto a los 10grC's y 

limitaciones del estudio realizado. 

E" ('lHm/o u lo" Ins/rumrn/os: Si bien es cierto, este ~udio tu\'o COIllO ant(."Coocntc un 

estudio piloto a panir del cllal se pudieroo obtener datos )' observaciones relevante, para 

afll1ó1r la construcción de los instrumentos. estos 110 fucron somctidos a una prueba de 

connabilidad y/o validez q1le hicieran este estudio aún más confiable. El sorncter él pruebas 

de confiabilidad y validez los instrumentos de este estudio podría proponerse como un 

estudio posterior al realizado, de tal manera que IJ próxima aplicación de la iJltcr\'~lclo!l 

tenga aun mas rigor cientifico. 
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Es ne-ces:uio re-cordn quo el estudio rc<¡uirió de instrumentos quo pudieran dar infonnaciÓ<1 

acerca de diversos aspectos que tenian que ser evaluados. Es por tal mOlh'O que se dis",'ó un 

instrumento para conocer las ideas y conductas de los padres que apoyan la labor acad¿mica 

de sus hijos en ca~ (Instrumento N. 1). Asimismo, so '';0 conveniento dis",'ar dos 

instnlmentos que evaluaran las conductas independientes que so trabajaron en la intervenciÓ<1, 

donde el padre y el padro con el niño mostraran lo que ocune al momento de d~sanollar las 

tareas (Instrumentos N. 2 Y N. 3). Tambicn se tomaron en cuenta otro. factore., que se 

midieron a traves de los instrumentos N. 4 Y N. ~, los cuales funsieron como apoyo a lo 

e"aluado por los instrumentos antes mencionados. Se estimó conveniente observ", a los niños 

en clase, desarrollando una actividad acadCmica de cualquier clase, con el objCllvo de e".luar 

que tan indepl.'l1diCtltemente la realizaba. De igual n13nera, se dClcnninó que la, maestra, 

dieran Sil opini6n acerca de cómo se des""'lel"en los nUlos que fueron sujeto, a la pane de 

intervención. Si bien tS cierto, las cduc~doras no f\lcron slIj\."10S qu.: conformaron 

dire-c:tamcntc tS1e eS1hJiv, ~e tomo su opinión como un indicador importante de los r~s\llt;"\d('ls 

y cambios que podrian presentar. Sin embarso, s. estima que el tiempo entre la pril1\tra )' 

scgunda llplicacil\n del iI\5tmml.-"Ilto N.~ fu~ rclati\'am~nte COito, por lo t,lIHO, las difl.·r~llcias 

entre oriniones no fue Illuy notoria. Para un próximo estudio, se propone se controlen dos 

filctores imponnntes: In panicipacion de las maestras a car~o de los "Iunulos del gnlpú COI\ ti 

que se trabaje y 13 amplitud del tiempo clltr~ la aplicJción de ciertos instnJllll1ltos como lo~ 

,'lIltcriormclllc menciollados. 

Ademas, «liJe aclarar que luego de la aplic.1ción cel inst",mento N. 2, se les soliCitó a los 

padre. llenar un cuestionario sobre la opinión del taller (calidad d. la, .esiones, calidad y 

utilidad del material que se distribu)'ó, dinamica y preparación de los ejercicios, ctc. \'<r 

Anexo VI) que con,ta d. 9 preguntas (6 cerrad,,. )' 3 abienas). Cabe decir que este no se 

tomó en cuenta como 1In instmmento de medición, debido n que no responde a los oujc:tivos 

del cstudio. Este se construyó sólo ron la flllalidad de ""alunr 1ft intcr\'l'nci(", y adem." de 

saber de otras necesidades que tienen los padres. Con relación a temas de ¡nleres de acuerdo 

con la ed.1d y desarrollo de .u' hijo •. Los resultado. fueron los siguientes: 

La mayoría de los padrt.·s (71.42%) asistieron 3 tOO.15 las sesiones que conforlllaron ellallcr, 

el 100% opinó que en las exposiciones de los temas de trabajo y la explicación de los 

objetivos de los mismo~ se utilizó un lenguaje muy claro. Asimismo, opLualO1l ell un I oü~·~ 
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que los materiales visualel (calleles, dilpositivls, cue51imarios, lo:cIuras) estlb~n bien 

elaborados, ,Iarol y comprensibles. E51a misma opinión fI,e compallid.\ en un 100% cuand.:> 

se los pre¡;unto labre la claridad do la re<!a,ción y el orden do ideal el1 que so elabo,ó el 

material do rrsumen quo se entresó ulla "el Acabada cada sesión a los padres pal1icipallles 

(ver Anexo VI). También declararon que tuvieron mucha opol1unidad do intervención 

(100%) Y en un 8.\.71 % que el nivel do ntotivación para pal1icipM en las So. iones fue alto. 

Al ,,,r1i ... 1r la primera preglUlIa abima aterca do las dos sesion.s que lo fuerou mal lÍtik'. o 

;lIIrre,ante., la mayoria (85.71%) respondió que la sesió" N. 4 (sobre t,',nita. para apoyar el 

pen,a,,,;.nto y acción independientes). El segundo tem., de mayor utili,l.1d fue el de las 

normas en el hogM. en un 71.42%. 

Acerca J~ h\s temas que Tller~cen an\pliAción. algunos p~drc, no r~spondiC'rull a ,,'st;, 

prC~lIl1ta, pl~ro dL'ntro de 105 SUj(,.105 que si lo hicieron (3 lujt"lOi), se afirmó que la 5~5ióll N. 

7 1lC.,'Cl'!t.ilólha 51.'r ílmpllada y dar más C'jc:mplol pnlclicoi. Finíllment(, dentro d~ lf.1s h"/1I~IS quu 

pl'W..l!iilll 1r;lhaJíllst: ,¡ se organizaran más (¡,llefes pMa pn~h~s, los ll'1l1.1S que lI\ .. h solicitud 

prc~l'III.II()1I fUl'roll. ditciplina, a\lt~stirna educaci6n sexual. 

s~ l'('Illclt,yt: a pílr1ir d~ el:te cucSliollario, 'lile la intcrvul\ción f\le de utilidad par,l los píldll'5 

l'll \'iHIO'.i ;U;pr.'l'toS C0ll10 !:iOn' conocc:r otras l1lalHn<\s d~ apoyo y L'jercitarlas con SIIS hij(1S, 

rcll\!xltlllar S{lh,C I;u palitas que se .:Ltf1blr:c.:n 011 C¡tSil. la l~1ucación que re..::¡hen l"ll la r:t('LIC!a, 

las C¡U"ctlJdstICiIS del sistema t:scolar y la corn:spolldr.~ncla con sus plll)lI05 llbjl'UVOS 

CtfIlC;ltIV05 como p;H.Jr~s ul como la importancia d~ la indepl"ldtlllci" de acci6n y 

(H .. ·IlSítlllicnto en el ámuilo Académico)' de la vida cOlidiana. Sin embargo, S" eS1illli\ (ILle ~!it~ 

lipa do il1lcrvcIlci6n podría ftmplinuCl, progrlll1\Alldo m," ¡colioues pr3ctlcas corno hil.'11 lo 

d~clararoll 105 píldrcs. Asimismo, la, maestra5 deberínn también intervenir "n un P'Ogr:IIIl,l 

paralelo (como ,~ afirmo lllltC!rionnente) con objt'tivos ,ilHiIM~5, de talm;llWlít 'lll~ se: lleve .1 

c;,l>o IIn trabajo conJlllllo entre la e5CI,~la),.1 hoUar. 

1:'" ,'1"'''10 fl ¡tI{ fr""l'ltrl\l"'tl( de /11 ¡lOMad,;,,: 1...05 IhHfres do fanulm dL'1 ¡:rlll'u 

up,'rinu'nr,,1 que participaron en e\le Cfitudio fueron qUlI!IICS, por dlvrlLIU ,alom's, 

pudieron acceder a la invitacl6n quo se les ofreció mediante una carla d" IIlVIUIClon dlTiv,lda 

hacia toda la población, CRna lIlenciouar que 6«: elaboraron !lO caftaS dt.) invitaClOtl, las cualcb 



se enviaron en la escuela del grupo experimenl<ll. Al finalizar el plazo de una semana pa,." 

emitir una respuesta a dicha imitación, sólo respondieron afinnativamentc un t0l31 de 17 

padres, de los cuales I S le presentaron a la entre,ista personal, donde se les aplicó el pretest 

(instrumentos N. I Y N. 3) ade~s de otorgarles una explicación acerca de la intervcnción (el 

taller para padres), sus objetivos, duración y modalidad de trabajo. 

Por otro lado, los padres de familia del.zrupo (ontraste fueron seleccionados a panir de la 

disponibilidad cp,' mostraron las padres para intesrarse al estudio, tomando en cuenta que la 

edad de los panicipantes fuera simil .. , asl como sus características socioeconómicas. 

',1/ "rlmr/o ti /1/ ,wr,ldpacltln tn tI/afia para padre.v: La panicipación de los padres de 

(amilia en las sesiones que confon1\'fI la pane de intervención del presente estudio fue del 

60%, considerando que de las I S familias inscril<ls al programa, 9 familias eS1U\;erOn 

presentes. Cabe remarcar que de estas nueve familias, 3 asistieron los dos miembros (padre 

y madre) quienes trabajaron de m.mera conjunta. Es pertinente rcntarc.u que la asistencia :1 

las .esiones de estas familias fue del 100%, comen",ndo y tem,inando el trabajo de manera 

conjullt.1, sin que .e hayan presentado bajas durante el período de trabajo. En t(>tal, fueron 12 

padre. quienes trabajaron en las .e.iones, 6 en el primer grupo y 6 en el segundo. Los padre. 

se mostraror' en tclClo momento pólrticipativos e interesados en los temas programados par.l el 

raller. Trabajaron tanto en la. se. iones con las actividades programas como en C3S3 con el 

m'terial de reSumen que se le. proporcionó. 

Fill.,ll1lcnlC, es importante dar a conocer algun:J.s I.,s conclusiones que se han dcrh'ado a partir 

del estudio r.ali",do. Primero, e. pertinente afinnar un' vez m:is que l. (amili. es de donde 

pUL-dCI1 partir J11UCh.35 de las conductas, valores. ejemplos, y apoyos que la escuela busca para 

llevar a c,1bo Sil labor educotiv •.• iendo lo. podres un opoyo fundament,1 para lograr este 

objerivo. Mor.tinos (198~) y Ilemáiz (1998) a.i lo h.cen saber en .u. obra •. de donde se 

reSc.1ta la importancia de la participaci6n .1ctiva y comprometida dc los padres en dir~rl.·ntes 

"'1"'doS do la eduC.:lción de .U5 hijo •. Sin la panicipaciÓll de lo. padres la tarea educ.1riva no 

.e concluye a cabalidad. 

Segundo, este estudio tuvo corno obj'-"tivo principal llevar a un árc.1 concreta de trabajO lo 



afirmado por Berk, 1986, Frauenglass y Diaz 1985, Harris 1982 (citados por Schunk, 1997) 

quienes postularon que el habla privada establece un nexo muy fuene con el desarrollo 

cognosciti,'O y la autorregulación. Se utilizaron las tecoicas peninentes para que los padres 

funjan como orientadores en esta labor, lo cual dio rcs~ltado, es decir, los padres al entender 

la importancia de motivar a su niño a que piense y actUe por si mismo, apoyan a sus hijos a 

habituarse a un estilo de trabajo que utiliza estas tecoicas. Asi, el siguiente paso es investigar 

hasta qué punto este tipo de trabajo con padres y niños da como resultado un rendimiento 

escolar positi,'O en el sistema escolar mexicano, evaluando las diferencias que se podrian 

establecer entre niños cu)'os padres si trabajaron con este tipo de tecoicas y aquellos que no, 

en cuanto a su rendimiento escolar. 

La tercera conclusión se enfoca a lo que educación para adultos se retiere. Como bien lo 

mencionan Moratinos (1 QS5) Knowles (1980), Hoover·Dempsey, Otto y Brissie (1 Q92) Y 

Stipck, Rosenblatt y DiRocco (1994), las escuelas para padres son una manera de dar 

respuesta a las multiples necesidades que se presentan ante la responsobilidad de educar a un 

niño en edad escolar. Muchas veces estas escuelas los orientan a aclarar ciertos puntos de 

vista con respecto a diversos temas. Si bien es cierto, la intervención en este estudio se centró 

en el área de pensamiento y acción independiente, fue necesario tomar una serie de puntos 

periféricos que están de alguna manera comprometidos cm el tema, con la fmalidad de que la 

intervención tuviera una repercusión real y que se aplicara lo trabajado en varias áreas, no 

solamente en la académica. Con base en la experiencia de trabajar con padres de familia, se 

puede atinnar que una real comprensión de lo que se quiere transmitir y cambiar, implica 

trabajar con una serie de pasos que se pueden incluir en una intervcnción como la que se 

realizó, siendo estos pasos los siguientes: exposición al problema, confrontación. dialogo, 

conclusiones, sugerencias y práctica. Estos pasos y la metodologia de trabajo se hallan en la 

planeaciÓ!\ y materiales de la intervención (ver Anexos correspondientes). 

Por último, con respecto a los resultados mostrados por los niños, en el caso del gnJpo 

experimental, las eonductas mostradas fueron cambiando paulatinamente de menos 

independientes y criticos a más independientes con apoyo y la orientaciÓ!\ de su. padres. Sin 

embargo, cuando estaban lejos del apo)'O que ellos les podrian brindar (por ejemplo. cuando 

trabajaban en el aula), los nj¡10s mostraban pocos avances. Esto debido a que en la escuela no 

95 



existe una compatibilidad con lo trabajado en casa ni se aplican las técnicas anteriormente 

mencionadas. Por lo tanto, se sugiere que este trabajo de investigación sea continuado y 

replanteado, de tal manera que no sólo los padres sean los encargados de promover conduct.ls 

independientes sino también los maestros, quienes pueden encontrar en este tipo el.: recursos 

psicopedagégicos una respuesta a una de las tantas problemáticas educativas. 
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ANEXOI 

ESlimado Padre de Familia: Este cuestionario ha sido elaborado con el fUI de tonocer aún más I.s 
prácticas educativas en casa con respecto al trabajo escolar de su hijo. Para tal finalidad. se le pide por 
favor responder a todas las preguntas con veracidad ya que las respueSlas serán tratadas con toda 
confidencialidad y únicamente para fines de inveSligación. 
GRACIAS POR SU COLABORACION. 

l. DATOS GENERALES 
Fecha : 
Nombre~d-e~su~h~U~'o-:-------------------------------------

Edad de su hijo: ____ ,..". ____ -:---:--:---,-____ .,...,,....,.. ____ -,-__ _ 
¿Cuántos aftos lleva su hijo cursando el nivel preescolar? • responder a esta. pregunta en caso de que su 
hijo(a) se encuentre cursando eSle nlvel ____________ _ 
Ni\'el que cursa actualmente: ______ -::-__ ,.,-__ 
Nombre de la madre: . Ocupaclón ______ _ 
Nombre del padre: Ocupación _-:--:--__ -,---: 
• Solo responder.1n a esta pregunta los padres cuyos hijos cursan algún grado de educación preescolar. 
11 PREGUNTAS: Responda a las siguientes preguntas. No d.¡e ninguna sin contestar. En 1 .. 
preguntAS que contengan IIne .. donde pueda dar su opinión. marque con una (X) la r.spuest.~· 
luego escriba por quf. 

l. ¿Cuáles su opinión acerca de las tareas escolares como complem.nto delaprendizoje? 
a) Son verdaderamente buenas herramientas para elevar el nivel de aprendizoje. 
b) Son elementos útiles para e¡orcitar algunas nociones de matemáticas y 

escritura. 
e) No son necesarias para el aprendizaje. 
d) Son buenas maneras de fomentar el inler~s en el nino en cuanto a investigación e incremento de su 
cuhura general en diversas áreas. 
e) Otro : .................................................................................................................... . 

2. ¿Cuál es su Opinión acerca de la lareas escolares asignadas en tI nivel preescolar y primari.,? 

a) Son buenas porque el nino puede ejercitar en casa lo que aprende en clase. 
b) Son buerias para que tI nino se acostumbre a cumplir con responsabilidades desde pequei\o. 
c) No deberlan dejarse en la escuela preescolar porque los ninos están pequen os aun para asumir 

responsabilidades. 
d) No estoy d. acuerdo porque a la ed,d de 4 o S anos los ninos deben aprtnder con juegos y 
actividades recreativas mas no con actividades de tipo académico. 
Otro : ....................................................................................................................... . 

3. Cuando llega su hijo a casa, ¿con qué frecuencia lleva tareas'! 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d) Casi nunca e) Nunca 

4 ¿Existen en casa algun tipo de normas o reglas 11 la hora de hnccr la tarea'? (con respecto al horario. 
lugar. materiales) 

a) SI b) No 

5. ¿Quién elabáró esas reglas o normas? 

.)Yo b)l.os dos padres c)Los dos padres. tomando en cuenta la opinión o ideas del niflo 

6. E¡lugar donde su hijo estudia es por lo regular: 



a) El comedor b) Su recámara c)Mi recámara d) La cocina e) La sala 

Otro: .......................................................................................... .. 

7. Por lo general. ¿a qué hora hace las tareas? 
a) Entre 13:30 y 16:00 horas 
b) Entre 16:00 y 18:30 horas 
e) 18:30 en adelante 
Otro: ...................................... . 

8. ¿Cómo Se muestra su hijo ante el desarrollo de sus tareas en casa? 
a) Independiente b) Más o menos independiente e) Dcpcndiente 

9. Con respecto al material que usa para hacer las tareas (lápices. goma. colores. crayol.s. etc.). ¿cómo 
>en utilizadas por el nlno? 

a) Yo le doy el material necesario después de checar qué es lo que le piden que haga en la tarea. 
b) El material que usa en casa está guardad~ y tiene que pedirme permiso para usarlo. 
e) Tienc absoluta libenad para usar el materlal necesarlo 
Otro : ............................................................................................................... .. 

10. Cuando su hijo tiene que hacer unatarca (sin Imponar el tema) por lo general.¿qué es lo que usted 
hace para apoyarlo? 
a) Lcemos las indicacione •• las enticnde y él hace la tare. sólo 
b)Le leo l •• indicaciones. le hago lo primero a mancr. de ejemplo p.ra que él slg. h.ciéndolo 
c)le leo I.s indicaciones. le ayudo con lo más dincil y él hace lo má, fácil 
d)Le hago la ta"a complctamente y luego le explico de qué .e trataba 
e)Otro : ........................................................................................................... .. 

I1 ¿CuAle. son los principales problemas (,1 los tuviera) pa,. 'u niDo ala hora de h3Cer l. tarca? 
a) No muestra Inter~s por hacer las tareas 
b) No cumple con cl horario que le he .signado 
e) No cntiende lo que tiene que hacer cn la tarea 
d) No puede hacer la tarea .010 
e) La hace rápido como se •.• in Imponar,1 está bien hecha 
Otro: ........................................................................................... .. 

12. ¿Cuáles son los principalc. problema. (si lo. tuviera) paro ullCd ala hora de apoy.r a su hijo a 
hacer la tarea? 

a) Tengo poco tiempo para apoyarlo en sus t."as. 
b) No tenemos matcrialc:s ndecu:HioS en caSD para que huga sus tareas, , 
e)No tengo Idea de cómo apoyarlo a hacer .us tareas porque está muy pequcno . 
d)Yo hago la tarea la mayorla de vece. porque no puedo explic.rle al nino qué tier.·,' que h.eer. 
e) La mayorla de veces las indicaciones no son suficientemente claras ni pnro el nir'lo ni pnra mi. 
1) Otro: ___________________ _ 

13. ¿Cuál es el tema que presenta mayor dificultad para usted cuando necesita apoyar a su hijo en las 
lareas? 
a) Tarens de Iceto-escritura b)Tarcas de m~uernáticns c)Tnrcas de manunlidadcs 
d) Tarc:as de idioll1ilS 



14. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los cuales su hijo no cumple con h.cer las t.re.s? 
Mencione 3. 

1 ......... ...... ......... ....................................... 2 ....... ; .............................................. . 

).. ................................................................... . 

1 S ¿Cómo califica usted el trabalo que reaU7 .. su hijo en lareas escolares que le dejan para desarrollar 
en casa7 

al Excelenle bl Dueno cl Regular dl Malo 

16 ¿Cree que su hijo eS1A desarrollando una noción de responsabilidad anle el cumplimiento de sus 
lareas7 

al SI bl No 

Por qué 7 ........................................................................................................... .. 

17¿Cómo coUOcarla usted el futuro desempeno de su hijo en la escuela prImaria con resp<Cto a sus 
obligacIones académlcas7 

al Muy bueno bl Dueno cl Regular dl Deficiente 

Por qué 7 ................................................................................................................ ""." .. 

18, ¿ Qut! le gustar ,. D usted trabajar con respeclo al 8p,ºyo en larcns ($cQlares si asistiera a un taller 
para padre. con hijo. próximos a p ... r a prlmaria7 Mencione algunas dudas o inquietudes que usted 
cree: necesita aeJarar con respeclo al tema de tareas escolares . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• , •••••.• 0,-

............................ " ......... " ....... " .................. " ...... , .............. OO'" 

• P", favor. escriba la hora en que le gustarla se realizaran 105 talleres para padres :""""""""""""""". 



ANEXO n 

Estimado Padre de Familia: Este cuestionario ha sido elaborado con el fin de conocer aún más las 

prácticas educativas en casa con respecto al trabajo escolar de su hijo, Para tal fmalidad. se le pide por 

favor responder a todas las preguntas. , 

GRACIAS POR SU COLABORACiÓN. 

Ejemplo para responder a las preguntas: 

Qu~ significa cada mlmero? I : NUNCA 

2: CASI NUNCA 

3: A VECES 

4: CON MUCHA fRECUENCIA 

S: SIEMPRE 

Marque el nómero que sea conveniente según s .. su caso a la frase que aparece a la izquierda, 

• Mi hiJo va sólo a la escuela: 2 

SI usted marcó I : Significa que su hiJo nunca va sólo a la escuela 

SI usted marcó 2: Significa que su hiJo cDli nunca va sólo a la escuela 

SI usted marcó 3: Significa que su hijo a veces va sólo a la escuela 

3 4 

SI ulted marcó 4: Significa que IU hijo con mucha frecuencia va sólo a la escuela 

SI usted marcó S: Significa que su hijo va siempre sólo a la escuela 

1. Dato. Generales: 
Nombre dela madre: __________________ _ 

Nombre 'del padre: ___________________ _ 

Nombre del nlno: _____________________ _ 
Fecha: _____ ~ _______________________ _ 

s 



11. Marque con una (X) el número adecuado a su respuesta. Por favor no deje ninguna pregunta 'en 

blanco. 

¿Qué si~n¡rka cad3 número? I : NUNCA 2: CASI NUNCA 3: A VECES 

4: CON MUCIlA FRECUENCIA S' SIE\IPRE 

AflrmacJollts l/Ut debt Inr y calificar stglÍnla tscnla presclllada. PUnlllaciú" 

l. Cuando mi hijo lleva tarcas a la casa, él decide con cuál tarca empezar en I 1 3 4 5 
el caso que lleve 2 larcas o más. 

2, Dejo que mi hijo decida en que momento de la tarde quiere hacer las I 234 S 
tareas. 

l· Cuando hace la tarea, yo le apoyo y le enserlo a preguntarse qué es lo que I l 3 4 S 
\la n hacer 
4. Cuando hace la tarca, yo le apoyo y le cns;':l)o a preguntarse cómo ha I l 3 4 S 
pensado hacer la tnrca. 
5. Cuandu hace la tarca, )'0 le apoyo)' le enseno a pregunlarse qué I 234 S 
materiales y lililcs necesila para hl\cer la tarca, 

6. Cuando hace la larca mi hijo, el malcrinl que usa está a su alcance. No me I 2 3 4 S 
pid< que" lo de. 

-7. Cuando hacc In larca, )'0 le apoyo y le C115CI)0 n preguntarse c6mo e~lá I l J 4 S 
haciendo la tarca. Mi hijo hncc una pau~a para que él observe cómo le cst;\ 
qm:JanJo Sil Irnbajo. 

8. Cuando mi hijo acabó de hacer la tarea yo le apoyo )' le cnse¡)o a I 2 3 4 S 
prc~lIntanc "¿cómo la hice?" pl1ra que mi hijo ílutoevalue su trabajo. 

9. Una \'e1. que termina de trabiljílr mi hijo guarda IOdos los matcriales)' I l 3 4 5 
(Hiles en su huwr. 
10. Cuando mi hijo ticne 2 o 3 tarcas de un dla para otro, lIe\'3 complelas I 2 3 4 S 
ladas las tareas D la escuda. 

11. Cuando mi hijo I(,'flllina l.llare.l o tarcas, hablamos acerca de lo que. I 2 3 ~ 5 
hiw. pilTí1 q\l~ )' por qlU! le dejaron esa lafea. 

12.CuanJo mi hijo Icrmina sus tareas, guarda todo en la mochila o I 2 3 4 S 
port:Jfolios para Ilc\'arlo ,,1 lila sil.!uiente ala escuela. 
13. Ellug;¡r dunde hace diariamente 1<15 tnreas cstá acondicionado con una I 2 3 4 5 
ilumillaci6n adccu¡úf,l. 
1.1. E1lu,gar dondc hacl,,' las tareas cuenla con muebles adecuados para que I 2 3 4 S 
haga las tareus (silla. mes:!. I:\mpara. elc.) 

15. En cllugar dOIlJ~ mi hijo hace:' líl~ tareas no se pcrciben ruidos que lo I 2 3 4 S 
di~lrnen. 

16. Mi hijo pi1l1icipa ~'n 1:1 cunstrucción de reglas o norlllas para elmumento I 2 3 4 5 
de rcalilar sus lar(';15 eSCl,brl,,·s. 

, 



ANEXO I\l 

1. DATOS GENERALES 

Fechadehoy:~ __________________________________________ __ 

Nombre del ni~o: 
Nivel que cursa act--u-a7Im-e-o':-e-:--------------------

Nombre del padre o padres que lo acompaflan en la 

sesión :--;--:-:-______________ ~---:--=-....".--:--------------'----
Hora de inicio :________ Hora de finillizaci6n: ____ _ 

~'ar.::lr ('on una C\l (1Iir-> de Lltea c¡uc ~::." tUhl..1tld~\ 
.) Apmlamicnto paralu mllemAticu to. Pf:<~tr1tUf3 

• S\ll;uncnle se marcarA l. rrt<;u('nc:i. C'n los lI1:ms q>l: lo nccr\ilcn 
(ilcms 6. 7 ~~.:i.1.lmcnlcl 

CONDUCTAS DURANTE EL DESARROLLO DE OBSERVACIO~ES 
TAREAS ESCOLARES 

~I NO FREe 
Mal [se ~1:H E~c ~1:H E~c 

1. El ni,'H) decide con cuAII:1rea comcnl.at 
2. El nil~o loma los materiales ne~csarios para desarrollar la tarea 
sin necesidad de Due su nadre se los nron:orcione 
J. El padre: guia al nj¡'lo a preguntarse: ¿Qué \'0)' a h:1cer en 13 
lar,"":!? (cltcma de la larca y las indicaciones que 6ta lu\'icn) 
anles tic cOlnetar a desarrollarla 
-'. El pndre gula al niflo 11 pre&unt:u$e: ¿Cómo la \oy 11 hacer: (los 

I p:t~os que voy il se~uir para desarrollarla) antes de empew a 
desarrollarla. 
5. El padre gula al niflo a preguntarse: ¿Con que la \'0)' a hacer? 

I (los m;l.Ieria1cs que requiere para desarrollar la tarca) antes de 
(nll't:/.:tr" dt:sarrollarla. 
6. Dur;ulh." d desarrollo de la tarea. el padre dice constantcmCnle 

1 aué ha~·t:r al nil"lIJ I 
7. Durante el desarrollo de la lurea, el ni~o pregunta si está hien lo I ( uc est3 h3ciendo constantemente. 
S. El padre npoyu al nitlo a que haga una pausa en su trah3jo)' se 

1 melluntc .. cómo 10 estoY haciendo: 
9, El p3dte apo)'a :..tI nitlo a que se haga 111 preSunta ¿cómo la hice: 
al finalilA'\I la tarea con cllin de que el nil'lo acepte el trabajo como 
uuedl"l o curriea alcuIH1S errores cometidos. 
10. En el e¡I~O de prC$CnlUrSc errores, el nit\o los (,ofTi~e porlol 
mismo 
11. Ellli¡)ll r~rcsa lodos los mllteriales a su lu~ar 
12. Al finalil .. ar el desarrollo de la laTea el padre le hace preguntas 
acerca dd tt:ma o contenidos de la misma. 
1 J. Al finalii'ar el desarrollo de la tarea, el padre le hace preguntas 
en cuanto 11 los obieti,'os de la misma 
1.1. El ni"o terminó amhas larC'as comnlclame01e. 

Observaciones: 



ANEXO IV 

Gula de obsen'aclón administrad. en e1.ul. 

I , Datos Generales: 

Nombre del nino observado: _______________ _ 

Tipo de tarea que realiza: _________________ _ 

fecha y hora del a observación: ______________ _ 

11. Observaciones: 

l. El nino loma los mal eriales necesarios para el desarrollo de la tarea por si mismo 

SI No 

2 .EI nino decide por el mismo que materiales usar para desarrollar su tarca. 

SI No 

3. El nino realiza su tarea siguiendo las instrucciones dadas durante 13 explicación 

SI No 

4.· El nino prosigue con su tarca de manera continua de manera independiente 

SI No 

S. El nino hace una pausa durante la realización de la tarea para evaluar su trabajo 

SI No 

6. El níno termina su larca completamente. 

SI No 

7. Al finalizar la tarca, el nino evalúa su trabajo comparándolo con otro o pidiendo 

un comentario de la maestra. 

SI No 

8. El nino dialoga con la maestra o componeros acerca de los contenidos y/u objetivos 

de la tarea. 

SI No 



ANEXO V 

Cuestionario al profuor(a) de lula: 

Estimado profesor(a) de aula: 

E~te cuestionario es una herramienta de apoyo para saber, según su opinión, que tan independiente es 
cada uno de algunos de sus alumnos duranlc la realización de trabajos en clase. Por favor responda 
con veracidad a las siguientes preguntas. Estos datos son confidenciales y serAn usados exclusivamente 
con fines de investigación. 

1: Dalas Generales 

Nombre del alumno: 
Nombre del profesor (.:,7) ";d:-, :-.u:"::I:-.-::------"G-":-d'"o-.:-'-u-,:-.-,g-o-,-_-___ 
Apreciación pc:rsonal sobre el nifto(a) con respecto a su trabajo en clase; 

11: "rcMunuu : Ml'lrquc con una (X) sobre la letr:, de 1m opción que elija pAn coda prc¡untll. por ra~'OT no deje 
nin¡una sin conlc~lar, GRACIAS 

1. El niflo (calina lueu O l"h'ldadn en clase CM rC8ularldad7 
SI No 

1, i.Qu~ el lo que generalmente: hAce el n\/lo cuando llene unA '''rca que realilar en clase'.' 
a) lince la IDo"" C()lno se 11 e\rliqué en la Introducción, IOIOlmenle sólo 11 ma)'orla de \"ceu. 
b) lIaee la UIC" COO1O ti nu, .In lomor en cucnla 111 c:.\plkllción, 
e) l.e euc!.l. l1U'eho HDb3JU hlCcr la Urca ,In A)'udll, 
e) Se r(hutA a hacer 10114leAS, 

l, Durante la ,eoll/J\c!ón dc la lArca en clue. el nl/lo: 
4) Le pide que le \'uel\'ll C\pliclI eonslMtemente, 
h) 1.( pide cO",lanlCmeme que le .)"Ude con los eJercicios. de Inl mnnt'ra que ulted reDliet' 101 primcr.u cjclllpltu IJ 

ciui 111 totalidad de 1, litlCI, 
e) El ni/lo ntI le ,"ueh e • pedir c\plicldón o lo piJe Q)'uda Inh u CllIOl cspedalu 

.. , Cualldo utiH/II el malerial nc:CC:latlo par. duunn'hu la Ion:., el nlno: 
a) ~:llli/lo le pleiu"11 qut cOlas \'1' \uilh',ar, 
b) El ni/lo le preHunll.i 101 malericln que ti ha .cleccionndo IPn 101 correClOl, 
,,) IJ nil'h) le pide 'Iue ullCd le alcance lo. COIAl que: \'110 emplear ti en lallrea. 
d) Elni"o lUma el material por 11 mhmo, lomalUlo 1111 prnpli11 deciliunu acerca del Ill:aleriulo empicar I.'UiI1l1JU el 

lipo d.: IAfCllo rumílf, 

~, ¡,Comu' ('uliflcllrlll elll,'IIl~'() qUf recihe nle nino en ('11.'" Io"ulllldo 1Ic:\'P liHCíU'.' 

11) b.cclenle 
b) lIuenu 
~,) Ite~ulil' 
dI Al parecer, no C\hle un relllapo)'u en ClIlII, 

tt." Cómn ('alincArla ulleJ '1 ruponuhilir.Jid que el nino 11111\1\1111 ell ,\1' II'H.:a\ ) ullhajm n,ululc\'! 
a) Mu)' huen. nución de ,uponubilidad 
h) nelle una huella IWción de rupulunbilidlld 
e) Tielle una ,,,,,ular n",iOn dt rC'\ponulhllldnd 
d) Nul;eflC' nuciun de 1C'p')JluhllhJild, 



EVALUACiÓN DEL TALLER PARA PADRES SOBRE PROMOCiÓN DE CO:-'Dl'CTAS AUlÓSOMAS EN 
N¡};OS PREESCOlARES y DE PRIMER G~ DE PR1~1AR1A 

Responda las siguientC'S prcguntas en brens palabras. Encierre su respuesta con 1ia s..l!slI..lg. 

1) ¿ A cuAntas sesiones asistió' 

2 3 4 5 6 7 8 'od", 

St¡ún su opinl6n: 

2) ¿ Cómo evaluarla la calidad de las exposiciones de los temas tnlbajados en cuanto a lenguaje cxplic.lli,"o? 

al Muy bueno bl Bueno el Regular d) Deficiente 

3) ¿ Cómo calificarla el material \'isual y de rcn:xión (diapositivas. frascs.lcxtos auxiliares. elc) 

8) Mu)' bueno b) Bueno el Regular d) Deficiente 

4) ¿ Cómo cnlificarla el material de resumen que Se le entregó al final de cada sesión en cuanto a'') 

Rtdacddn al 1\·fuy bueno b) Bueno el Regular d) Deficiente 

Ordm m las Id~aJ trabajadas 0.) ~1u)' bueno ti) Oucno el Regular d) 9cficicntc 

S) ¿ Cómo calilic!\rl3 usted la oponunidad que luvO d~ intervenir)' ser panrcipe de los contenidos del L\llcr'? 

a) Tu\'e mucha oportunidad b) Tu\'c poca oportunidOld 

6} ¿Ustcd cslU\'O motivado durante las sesiones rn cuanto a trubajo)' participación a un ni\'el....:~ 

a) Alto de motivación b) Mediano de moti\'ación e) Bajo de motivación 
d) No hubo moti\'Dción 

7) Mencione 2 ses,iones quc fueron de mucha utilidad para usted: 

y -------------

R) Mencionc qui! lemas merecen ampliación en cuanto a ohjetivos o contenidos 

¡,rOr qué? ____ _ 

9) ¿Qué otros lelllas le gusturllllrabajar ('O un próximo taller pnra IHulres? Pllcdd lIlan:ilr más de dos \lrcioIIC\ ~i 
1\51\0 desea: 

I>hclplin. 

Ilromoclón dr .uloClllm. (lollll", rn nlno. 

I:duc.ción Suu.! (I1r. nll\o. 

O".,rollo IlIlcgrlll drl nino ( 

Estilos dr crlnnzn po\lli\'o. ( 



ANEXO VII 

l'lln<l<lón y programación de las sesiones COD Padres de ramllia 

Sts/6/1 N. 1 (d",oc/6n: Ih.JO m/n) 

ODJETlVO GENERAL 

Inlroducir. presenlar y trabajar el conceplo de aulonomla o independencia para el presente laller •• sl 
COmo la importancia de tSla en el desarrollo del nino y en su vida escolar. 

ODJETlVOS ESPECIFICOS 

• Identificar las conductas autónomas y no autónomas que refleja el ninó en diferentes momentos o 
situaciones. 

• Discutir con los padres participantes acerca del tema y concluir de manera cor,junta cuál es la 
importancia de promover la ¡ulonomla de pensamiento y acción en sus hijos. 

CONTENIDOS (eslos conlenidos se hallan elaborados en etcuademilIo de resumen. que se les 
enlregarA a los p.dres de (amili. en c.da sesión) 

1.- ¿Qu¿ es promover la autonomla o independencia de pensamiento y acción':' 

2.- ¿Por qu¿ es importante la aU1anamla de pensamiento y acción':' 

3.- ¿En qu¿ acciones puedo considerar que mi hijo es independiente':' 

4.- ¿En qu¿ acciones puedo considerar que mi hijo no es independiente 
o esta en vfas de serlo? 

S.- Como padre y madre ¿Cómo podemos guiarlo a que alcance paulatinamente su independencia en 
sus acciones? 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Dinámica de presentación 
Método expositivo 
Motivación a la discusión 
Retroalimentación 
Tarea a realizarse en casa 

MATERIALES 

Aula de reuniones 
Sillns 
Mcsns 
Gafetes 
Proycctor de diaposilivos 
Diapositivas a color 
Hoja.s de (0""aI0 eSlablecidas para la sesión 
Parte: de I1sistencia 'i resumen 
Paneles infomlBlivos y decorativos 
Plumas 



Folders 

ACTIVIDADES 

1.- Se realizari una dinAmica de presentación entre la orientadora y I~s padres de ramili., que 
consistirá en 10 siguiente: Primero un encuentro de reflexión. donde la orientadora les dirá. a los padres 
de familia qu~. es 10 que tienen que hacer, cómo deben venir a las sesiones, qu~ es 10 que van a 
aprender y que no se presenten a las sesiones sin antes haber leido el material. Luego de estas 
indicaciones se les formular6 la pregunta: ¿ Cómo Se sintieron? de tal manera que la pregunta invite a 
la reflexión de la conducta tomada y sus especiales efectos en cada uno de ellos. Se espera que las 
reOexiones se lleven a cabo sobre la autoridad y la ralta de libenad de decisión. 

Luego de una breve reflexión se pasari a una dinámica de presentación. donde en u'.la madre o un 
padre pasará voluntariamente a presentarse diciendo: Su nombre, su edad, m)m':fO de hijos. su 
ocupación, sus expectativas con respecto al talter. Tomará su gafete que se hallará en un lugar 
esprclrico de una mesa y tomará otro al azar, de tal manera que el nombre de la persona que elija sea 
dicho en voz alta y la persona peninente haga ahora 10 mismo. respondiendo a las prrguntas anles 
expuestas. Esto se hará hasta terminar con las presentaciones de todos los padres asistentes. 

2.- Se les pedirá a los padres que establezcan reglas para que sean respetadas durante las sesiones. por 
ejemplo. reglas sobre puntualidad, respeto, cte. las cuales serán escritas en un panel disenado para este 
fin. 

3.- Se darl1 un panorama general de la organización y contenido de las sesiones, asi como una 
semblanza de lo que se revisará en la presente sesión. En la proyección de la primera diapositiva se 
expondrán los puntos de cada una de las sesiones, de tal manera que los'padres conozcan de manera 
global los contenidos y los objetivos de cada una de las sesiones programadas. Enseguida, se les 
presentarán los puntos especfricos de la primera sesión. Se presentarán las diapositivas en orden, 
seehará una pausa del paso de una a otra para tener un espacio de discusión. 

4- Se les pedirá a los padres que resuman las ideas que hemos trabajado, se designará a un miembro 
del grupo par. que las escriba en el pane de las sesiones, en la sección RESUMEN DE IDEAS Y se les 
recordará que ese resumen de ideas deberá ser leido al principio de la próxima sesión. 

S.- Explicación de la tarea: La tarca consiste en llenar un cuadro donde los padres reflexionaran las 
acciones en las cuales sus hijos se muestran independientes y en otras que no se muestran de esa 
manern. (ver tarea 1). Se les explicarA la hnponancia de esta tarea para trabajarla aún más en la 
siguiente sesión. 



Stl/6n N. 2( dura<ldn : 1 h.JO m/n) 

ODJETlVO GENERAL 

Trabajar con base en 2 elementos de apoyo fundamentales para promover l. autonomla de acción: Las 
reglas y el ambiente en el hogar que favorezca la pn\ctica educativa en casa 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Discutir acerca de las reglas que tienen los padres en clase, de su experiencia con sus hijos en 
cuanto al establecimiento y ajuste de las mismas. 

• Platicar acerca del ambiente en el hogar donde se realizan las tareas escolares, sobre sus 
caracterfsticas y su funcionalidad a la hna de desarro1lar tareas 

• Dar algunos consejos para estos dos temas centrales, consejos que se darán para que los padres Jo 
apliquen en 'su realidad inmediata. ' 

• Discutir acerca de la motivación en la tarea escolar y las manera de promoverla. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Comentario y discusión acerca de la tarea asignada (sobretodo comentarios que se hayan hecho en el 
cuadro de tareas escolares) 
Lectura del pune de las sesiones para recordar conclusiones de la primera p~ne 
Introducción al segundo tema con preguntas de opinión 
Lectura de reflexión del anlculo sobre crianza y limites 
Motivación para fomentar diálogo entre parejas 
Motivación para el di~logo global 
Método expositivo 
Retroalimentac ión 
Resumen y conclusiones 
Tarea N. 2 para realizar en casa. 

MATERIALES 

Aula de reuniones 
Sillas 
G,fetes 
MeSBS 

Proyector de diapositivas 
Diapositivas a color 
lIojas de formato establecidóls para la sesión 
Pane de asistencia y resumen 
Pancles infonnativos y decorativos 
Plumas 
Anlculas fotocopiados del anlculo mencionado de la re"ista Apo)·o. 

CONTENIDOS 



6." ¿Qu~ es una tarea escolar y cu!les son sus beneficios? 

7.- Las reglas en el hogar, ¿qu~ son y por qu~ son imponames? 

8." ¿Existen algunos consejos pamo que las reglas sean eficaces? 

9.- ¿Cómo puedo mejorar el ambiente lisieoa la hora de estudio para mi hijo? 

10.- ¿ Cómo puedo motivar a mi hijo(a) para que haga mejor sus labores escolares? 
ACTIVIDADES ' 

1. .. Se realizar! una discusión de lo que los padres expusieron en sus tare3s, ellos coment3r~n lo que 
hicieron, sobretodo en la parte de tareas. 
2." Luego de haber escuchado algunos comentarios y discutido acerca de c1l0s, se haro\ a los p3dres las 
siguientes preguntas: ¿Qué es una tarea escolar? ¿Cuál es la finalidad que persigue'?, ~Cómo hacemos 
las tareas en casa'? 
3." En seguida de haber preguntado lo anterionnente expuesto, se les entregará a los p3dres una lectura 
titulada "Educar es Amar", la cual servirá para reflexionar sobre algunos malos entendidos acerca de 
los malos entendidos que li~nen los padres en cuanto a nonnas, establecimiento de limites y sanciones 
para con sus hijos. Los padres comentarán lo que comprendieron de la lectura y lo lle"arán a sus 
experiencias personales. 
4 ... En seguida, Se dará paso al m~todo expositivo con 8)'Uda de las diapositivas. donde se dará a 
conocer para qué son útiles las reglas y cómo pueden ser manejadas en el hogar con el fin de que sean 
m~s eficaces. 
S.· Asimismo, se hará la presentación del material relacionado al ambiente escotar, donde se discutirá 
acerca de algunas condiciones óptimas que se pueden adaptar a la realidad de cada familia. 
6.· Se abordará el tema de motivación hacia las tareas escotares, este tema será orientado hilcia el 
interés que puede hacerse crecer en el nino y el fomento de la autonomla. Se pondrán algunos ejemplos 
prácticos en tomo a este tema. ' 
7.· Finalmente, Se procederá a la explicación de ta tarea N. 2, la cual consi!'tirá en : a) Los padres 
escribirán algunas reglas que les funcionan y otras que no funcionan, de tallmmera que nos muestren 
las manera en que han pensado pueden cambiar esas prácticas ineficaces en el hogilr. 
b) Acerca del ambiente, que nos comenten oralmente cuáles han sido los cambios que han hecho o 
están pensando hacer en el lugar donde regutarmente se realiza la tarea. 
e) Con respecto a la motivación, que comenten si están aplicando algunas estrategias y qul! dudas y 
resultados están teniendo. Esta larca se comentará en la siguiente sesión. 



Sesión N. J( duración: Ih.) 

ODJETIVO GENERAL 
Pr.cticar ·de manera directa entre los padres de familia)' sus hijos. en la cual aplicaro1n algun.s de las 
pautas vistas en el tema de motivación. 

ODJETIVO ESPECIFICO 
• Que los padres de fami1in se hal1en en una situación de motivación ante una tarca escabr, para 10 

cu.1 habril que .condicionar el ambiente de trabajo. 

CONTENIDOS 
11.· Primera Prilc,ica en el Taner de Padres y Autoevaluación de la práctica. (La autoevaluación .e 
haril por escrito y se leeril en la próxima .e.ión) 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Exposición de ideas 
Explicación de la dinAmica a seguir 
Observaciones de la práClica por cad. par de padre· hijo 
Comentarios 
Conclusiones 

MATERIALES 

Aula de reuniones 
Silla. 
Gafe'e. 
Mesas 
Hojas de fannato establecidas para la sesión 
Pane de asistencia y resumen 
Pancles informativos y decorativos 
Plumas 
Tareas clab"radas para la práctica 
Materiales para la práctica (lápices, gomas, plumoncs.colores, elc) 

ACTIVIDADES 

l.- Como en la sesión anterior. se leerá el pan e de las sesiones, luego se procederá a escuchar cómo 
desarrollaron la larca N. 2 los padres de familia. se hará comentarios sobrc.lo que escribieron, 

2,~ Se explicará el objetivo fundamental de la sesión N, 3, el cual consiste en tener la primera práctica 
con los hijos de los papás asistentes sobre motivación ante las tareas, 

),. Se procederá a tener la práctica pertinente, cada ni "oCa) tendrá una larca acorde al grado que eSltI 
cursando, 

4.· La responsable del taller tomar:\ notas de cada paa de padre·hijo, por intervalos de 2 minutos en 
cada mesa de trabajo. de tal manera que para el rinal de la práctica se hayan podido escribir 
observaciones de 3 a 4 frases de la labor realizada por cada pareja padre-hijo. 

!'.- Se harán breves comentarios al linal de la sesión soure las observaciones 351 como de las 
experiencias de cada padre, las cuales se escribirán en el parte de las sesiones. 



Stslón N. "( duración: lh.JO mln) 

OBJETIVO GENERAL 

Trabajar con base en las S preguntas que apoyan la independencia de pensamiento y acción en los 
"inos, a practicarse con los padres de familia además de una pregunta con respecto a la utilidad y 
objetivo de la tarea a erectuar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Explicar a los padres de familia por que! y cómo estas preguntas favorecen la autonomra de acción 
en el nino . , 

• Trabajar su aplicación en clase de manera grupal 

CONTENIDOS 

12 .• ¿Cómo puedo apoyar el pensamiento y acción independiente en mi hija(a) en el momento que 
desarrolla tareas escolares? 

13.- ¿ A que! se refieren estas preguntas y cómo se aplican? 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Recuerdo y retroalimentación 
Motivación al diálogo 
Mltado e,positivo 
Práctica comentada 
Resumen y Co~c1us¡ones 

MATERIALES 
Aula de reuniones 
Sillas 
Garetes 
Mesas 
Proyector de diapositivas 
Diapositivas n color 
Hojas do ronnato establecidas para la sesión 
Parle de asistencia y resumen 
Paneles inrormativos y decorativos 
Tareas prcparndas para la práctica 
Plumas. colores y c:ra)'oncs, 

ACTIVIDADES 

1,& Se realil.M:\ una discusión de la práctica anterior. se leerá para tal fin el parte de las. sesiones. 
2,. Se les formularán respuestas como: ¿ Cómo les \'a con las reglas'? ¿ qul! creen que han modific:1do 
o implantado en casa que les está sirviendo o están probando'? 
3,- Se pasará n. la introducción de las S preguntas mencionadas, éSlas se hallan en las diJposili\'as. Los 
Padres se ayudarán a entender el significado de estas preguntas con los paneles que cstarán ilustrando 
de manera auxiliar este momcnto (iguales a los del material). 
4." Se motivará a los padres a que dialoguen o pregunten acerca de estas preguntas, las cuales se 
comentarán en esta parte de la sesión. 



S.- Se les explican! • los padres de qu~ se trata la prAttica que. continuación harán, .Igunos fungirán 
como hijos y otros como padres y viceversa. de tal manera que tengan la oportunidad de practicar las 
preguntas antes·mecionadas 
6.- Luego de terminad. la práctica, se procederá. un comentario fUlal, osi como anotaciones de lou 
conclusiones en el pane del taller, 
7.' Se les explicar¡\ y dejarA la tarea N. 3, esta tare. l. deben desarrollar para la próxima sesión. 



Ses/ó" N. S ( duración, 1 h.JO m/n) 

OIllETIVO GENERAl. 

Trabajar con los padres de familia el tema de creatividad como complemento de pensamiento)' acción 
independiente. con el fin de que promuevan prácticas de creati\'idad cuando sus hijos realicen 
actividades escolares asl como trabajos diversos. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

ePlaticar acerca de la importancia de la creatividad como par1C del pensamiento y acción 
independiente 

.Dar a conocer algunos aspectos importantes sobre la creatividad en los ni nos. 
eDar a conocer, comprender y practicar algunas técnicas que los padres pueden realizar para 

promover la creatividad en sus hijos. 
eRctroalimcntar lo visto la sesión N. 4 Y hacer el enlace de temas con esta sesión 
.Practicar algunas técnicas relacionadas Lla promoción de: creatividad. 

CONTENIDOS 

14.· ¿ Qué significa ser creativo? 

I S.- Pero. ¿qué significa ser creativo a la edad de mi hijo(a)? 

16,. ¿ Cómo puedo promover la creatividad en mi hijo(a)? 

17.- ¿ Cuales 50nlos beneficios para mi hijo en estimular su creatividad? 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Recuerdo)' retroalimentación 
Lectulil de un cuento 
Motivación al diAlogo 
Método expositivo 
Práctica comentada 
Resumen)' Conclusiones 

MATERIALES 

Aula de reuniones 
Sillas 
Gafetes 
Mesas 
Proyector de diapositivas 
Diólpositivas a color 
Cuento sobre creatividad (copias para todos los participantes) 
Hojas de fonnato establecidas para la sesión 
p;U1e de asistencia)' resumen 
Pancles infannativos 'i decorativos 
Tareas preparadas para la pr¡\ctica 
Plumas, colores)' cra)'ones. 
Material de deshecho 'i reciclablc: 
Car1ulina conada en medidas 21 x 28 cm. 



ACTIVIDADES 

1.- Después de dar la bienvenida, se leerá en el pane de las sesiones 1 .. ideas de la sesión pasada. 
Enseguida, se pedir¡\ que 2. 3 padres comenlen la larea N. 3 en forma oral. Asimismo, se les alenlnr¡\ 
para que realicen algunas preguntas acerca del tema. 

2.- A lodos los padres se les enlregará un cuenlo (aulor anónimo) eserilo en una hoja de papel. Este 
cuento resume la creatividad frustrada de un nino a causa de algunas prácticas mal encaminadas por 
pane de su maestra de escuela. Se hará la aclaración que este cuento no pretende criticar directamente 
a las maestras de Bula sino al sistema educativo en si. 

3.- Se invitará a un reflexión acerca de los contenidos del cuento y de experiencias personales que se 
hayan sucitado con relación al tema. 

4.- Se procedcrA a la presentación del tema con la pregunta: ¿Que significá ser creativo'?, la orientadora 
h.m\ uso del método expositivo para explicar la definición y ejemplificar con material visual 
(diapositivas). De igual menera, se har¡\ con las siguienles pregunlas enumeradas en el conlenido. Se 
pondrá énfasis en la relación que existe entre promover la creatividad y promover la independencia de 
pensamiento y acción. As( como el tipo de creatividad que 'los padres pueden promover según el tipo 
de larea en la que su hijo Ira baja. 

S.· Se invitará 8 los padres a que elijan entre ellos quien fungirA como padre y como nino. Se tes 
mmtrara una tareaa desarrollarse en un pedazo de cartulina, donde tendrán que pintar algo común que 
piden en ciertas tareas escolares (un animal, una fruta, una maquina o aparato eléctrico y un mapa). 
Cada par de padres tendrá un tema diferente. El objetivo de esta sesión es que incentive a su hijo a ser 
creativo con algunos materiales extras que se les darán I por ejemplo diamantina, pinturas. cartón, 
palillos, pedazos de papel crcpt!, tapas, palitos de helado. Estos materiales por supuesto, son mntcrialcs 
que pueden tener en casa. Los padres por supuesto, deben aplicar las técnicas antes mencionadas y 
platicadas. Esta actividad durará Zlproximadamente 1 S minutos. Luego cada par de padres companirán 
con el resto del grupo sus experiencias. 

6.- Se hará una retroalimentación de la sesión 'i se escribirá en el panc de las sesiones las ideas 
imponantes. Se les recordará a los padres que la sesión siguiente ser4 de práctica Con sus hijos. 
deberán venir con ellos. Los temas que se tratarán serán las sesiones N.4 'i N.S 



S"ló" N. 6 (duración: 1 h.) 

OBJETIVO GENERAL 

Practicar directa durante la sesión con los ni nos, de tal manera que se aplique y c\'alue lo trabajado 
durante las sesiones 4 y S. 
'. . 

OBJETIVOS ESPECIFICaS 

• T ".bajar directamente con los ninos para que se desarrolle una situación donde los padre. deban 
aplicar las 5 preguntas para promover el pensamiento '1 la acción independiente y la creativiadad 

• Autoevaluar el trabajo y comentar dudas rC'spccto ala aplicación realizada. 

CONTENIDOS 

18.- Segunda Practica entre Padres e 1I~'os: Las 5 preguntas que promocionan el pCllsamit'nro y la 
aeciló" indt·pendiinfe. Fomento de la cre",ividad en el (rabajo escolar. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Exposición de ideas 
Explicación de la dinámica a seguir 
Conclusiones 

MATERIALES 

Aula de reunioncs 
Sillas 
Gafetes 
Mesas 
Hojas de fom"to establecidas para la sesión 
Parte: de: asistencia y resumen 
Paneles informativos y decorativos 
Plumas 
Tareas elaboradas pnra la práctica 
Materi.les para la pr~ctiea (I!pices, gomas, plumones. materinl do deshecho, etc) 

ACTIVIDADES 

l.. Se leeri\ brevemente las conclusiones de la sesión pasada acerca del lema de creatividad. 
2.- Se procederá a explicar la práctica de esta sesión, que consistir:i en aplicar las técnicas trab3jndas 
tanto para el pensamiento yacción independiente como para la promoción de la creatividad. 
3.- Se realizaré. la pn\ctica durante 30 minutos 
4,· Igual que en la primera sesión de práctica. se procrdcrá a la observación ('lar inter\'alos de :! 
minutos en cada mesa de trabajo donde estarAn los padres ccn sus hijos. Se cOlllcfllarán al final de la 
práctica tanto las observaciones como las experiencias de los padres durnntc esta sesión. 
S· Los padres se llevarán a casa un registro de autoc\'aluaci6n, el cual deberén Ilcn;\r )' uner para la 
pró.\if11i1 sesión. 



Sts/dn N •. 7 (durac/dn: Ih.JO m/n) 

ODJETlVO GENERAL 

Trabajar con los padres de familia sobre maneras de apoyar conductas autónomas en relación a las 
materias Msieas de los primeros alIos de escuela. 

ODJETIVOS ESPECIFlcos 

• Trabajar con los padres de familia sobre algunas t~cnicas que pueden apoyar materias bAsicas t.les 
como malemáticas y leClo·escrilura en espanol, tomando en euenla el grado de dificull.d y I.s 
capacidades de los ninos de acuerdo a su edad yana que cursa. 

• Rerorzar a lravés de I.s t~enicas lo trabajado en las sesiones 4 y S sobre independenci.s de 
pensamienlo y acción os! como creatividad. 

CONTENIDOS 

19.·¿ ExiSle Blguna manera par. que pueda apoyar a mi hijo a que sea más independiente en la materia 
de lecto·cscrilura? 

20,· ¿ Existe alguna manera para que pueda apoyar a mi hijo a que sea más independiente en la 
materia de matemáticas? 

ESTRATEGIAS D1DACTICÁS 

Recuerdo y retroalimentación de la segunda práctica 
Motivación al diálogo 
Método cxposilivo y ejemplificación 
Práctica comentada 
Resumen y Conclusiones 

MATERIALES 

Aula de reuniones 
Sillas 
Gafetes 
Mesas 
lIajas de formato establecidas para. la sesión 
Panc de asistencia)' resumen 
Pancles informativos y decorativos 
Plum.s 
Tareas elaboradas para la práctica 
MalC:rialcs para la práctica (lápices. gomas, plumones. tapas, bloques de plástico, botones de diver~os 
colores y ramanos, cuentos inf:mlilcs) 

ACTIVIDADES 

l.. Se C'l1lpez.nrá. eSla ~esión motivando 11 los padres a que platiquen cómo se sintieron en la segunda 
sesión practica con sus ninos. Se les pedirá a algunos que lean su aUloevaluación para comentar sus 
acienos y dudns. 
2.· Se les hará la intruducción 11 13 presente sesión con la presunta: ¿En que les parece mh Ucil 
ayudar a su hijo, en matemáticas o en lecto·escritura?, "por qu~?, de tal manera de incentivarlos al 



diAlogo en relación altem. de l. presente sesión. Esto ser"in!. de prdmbulo para negar. conocer 
técnicas mAs especificas para las diferentes materias en los diferentes grados. 
3.- La orientadora se apoyarA en el método expositivo para ejemplificar algunas situ.ciones que se 
presentan cuando se desarrollan tareas de matemáticas y lecto~escritura. 
4.- Se dialogarA con los padres acerca de lo que piensan acerca de las estrategias presentadas ~. se los 
explicarA la actividad de prActica. Cad. padretendfá que resol"er una tarea acorde con el grado que su 
hijo cursa actualmente. 
S.- Se horA una proctica, donde los padres fungirAn como p.dres e hijos, los p.dres usar~n los 
materiales adicionales y estrategias de diAlogos para moti\'ar al nino h.cia la tarea y promover 
conductas autónomas en cada una de las materias trabajadas. 



StSldn N." (duración: lh.JOmln) 

OBJETIVO GENERAL 

Orientar a los padres en la manera de establecer una buena comunicación con el maestro para que se 
siga enfatizando la labor de promoción de conductas autónomas en los ni nos. 

O[jJETIVOS ESPECIFICOS 

• Orientar a los padres a poder establecer una comunicación eficaz con el maestro de aula. viendo al 
maestro como el adulto más próximo al desarrollo y aprendizaje de sus hijos 

• Orientar. a los podres a obtener fuentes de información que les permilJl ver si la lIbar que se esI.l 
llevando a cabo en casa li~l1e rerercusiones en el aula. de lal manera que puerlan seguir aperando 
al nino en casa guiándose de las observaciones del maestro. 

CONTENIDOS 

21.· ¿ Cómo podemos establecer vias de comunicación eficaces con la maestra de aula, de tal manera 
que sepamos los !lvances y dificultades de nuestros hUcs en la vida escolar y en actividades 
.cad~micas? 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

Motivación ni diálogo 
Método expositivo 
Discusión por pares 
Dinámica de juego de roles 
Motivación a la renexión 
Escritura de una carta dirigida a la maestra de aula. 

MATERIALES 

Aula de reuniones 
Sill.s 
Gafetes 
McSll.s 
1I0jas de formato establecidas p.ra l. sesión 
Pane de asistencia y r~sumen 
Paneles infonnativos y decorativos 
Plumas 
Materiales para la elaborílción de la carta 

ACTIVIADADES 
l.. Se hará una pequena biem'cnida t\ esta casi ultima sesión. Se le pedirá a los p.,drcs que kan en el 
pan e de Ins sesiones los asuntos pendicnte5 para este dla. l.o primero que se hará. es 1.:1 1t:I:l\lra de la 
nutoevnlunción que lIen"ron en la sesión anterior,Se comentará acerca de la ulilidad de la sl.'!!ión 
pasada y las experiencias que puedan haber tenido con su~ nino~ en c~IOS ultimas diJo;. Cllll IC\p(,Cto íl 

tareas, 

2,- Luego del comentario sobre la I\utoevnluación, se les dará a cada uno una hoja donde nnibirán IJ 
respuesta a la pregunta: ¿quien es y qué significa la maestra de aula para mi hijo(a)? Se les pedirá que 
sea breve la respuesto pero concreta, 



3.· Algunos de tos padres leerc\n sus respuestas. Se les invitarA a que hagan una rcfltxión acerca dt 
cuAl es el rol de la maestra en la vida escolar de sus hijos y de l. ,devanda del ""bajo del mism.; 'sl 
como cuan dificil o deficiente es la comunicacit-n con él o ella. sin tomar en cuenta a veces. que lo que 
infonnen los matstros acerca de sus hijos es lo esencial. para que asl los esfuerzos de apoyo de los 
padres sean aún más efectivos. 

4.- Mcdi;mte el m~todo expositivo se dani a conocer algunas pautas para que el diálogo con el maestro 
sea mejor y mas eficiente. y que dentro de las preguntas u observaciones que el maestro realice. se 
incluyan comentarios acerca del desempefto del n¡no en cuanto a tareas escolares antes )' deSp\lés de 
que sus padres asistieron a este taller. Luego se motivani a que los padres expongan sus i¿.:as y 
experiencias en lo que a comunicación con el maestro se: reliere. 

5.- Se hará un juego de roles. Se tes entregará cada uno de los padres cartulinM. donde aparecerán 
escritas las consignas para entablar ti diálogo. Se hará este juego de roles con 6 personajes. 1 dI! los 
cu¡¡les fungirá como maestro y otro como miembro del área administrativa de la escuela. Se discutirá a 
partir de un problema planteado. Luego de haber realiZóldo esta dinámica. se analizarán los aspectos 
que mas sobresalieron)' se concluirán algunas ideas para lograr el objetivo trazado. 



'. 
S,,1611 N. 9 (duraclÓII: /h.) 

OBJETIVO GENERAL 
Realizar una sesión práctica Con padres y ninos, donde se aplique de m:lOcra general todos los temas 
trabajados en las sesiones. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS 
• Realizar una sesión práctica de tal manera que los padres y n¡¡'1os ten'gan la oport1.lnidad de realizar 

una práctica general acerca de los temas de las sesiones N°I, 2, 4, S Y 7 las cuales contienen temas 
que se han aplicado por separado. pero que ahora aplicarán en una práctica donde reunirán todos 
los temas trabajados. 

• Motivar a que los padres de familia reaticen comentarios sobre lo que les agradó de las sesiones. 10 
que les gustarla seguir trabajando y sobre lo que según sus opiniones deheria me.:onuse para una 
próxima ocasión. Esto~ comentarios ser;in orales y luego escritos en un formato preparado para. la 
ocasión. 

• Dar por finalizado el Taller para Padres, otorgándoles un ceniticado de asistencia y panicipación al 
Tilller, firmado por la Dra. Macotela, asesora del trabajo 'i por la responsable del mismo. 

ESTRA TEGlAS DIDACTICAS 

23.· Práctica final y finalización del Taller. 

MATERIAI.ES 

Aula de reuniones 
Sill.s 
Gafetes 
Mesas 
Hojas de fonnato estílblecidas para la sesión 
Plumas 

ACTIVIDADES 
1) Se dará la bienvenida ti la úhima sesión. Se les indicad a los padres que en eSla última practica 
trillen de hacer lo posible por aplicar aquellas estrategias que hemos trabajado y que lo eSl:'1I\ 
trabajando en casa. Igualmente, se les dirá que en el caso Je presentarse alguna diticuhad o duda 
durante la práctica, lo hagan saber para apoyarlos. 

2) Se les entregarAn las tareas correspondientes a cada nivel educativo. Los padres Io:mlran :;0 m;nulu~ 
tlpro);iIllJ~lamenle para reali7.arla con su hijo(3). Igualmente. como en las sesiones de praClica 
anteriores, se lomará notas de todos los p3nicipanles durante la ejecución de la tarca para sal-cr qu~ 
tanto nlán aplicando las estrategias que se han trabajado. 

3) Los padres e hijos al ténnino de esta sesión COmentaran c6mo se sintieron ante el de~¡urull0 de eS1a 

tarea y se harán comentarios peninentes a pan ir de la toma de obsen·aciones. 

4) Se concluir;'¡n las ideas principales y se entresarán los cenificados 

~) Se les anunciará., los p:1dres de farnili3 la recha y hora para la evaluación final del T¡lllcr (rt\S!C~t) 
la cual se realil .... 1rá de manera individual. Las rechas, hor:Hios )' nombres !oe publicar:\n (.'/1 la lhlt'n;¡ de 
la c)ocucl.1.. 
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~\'!ATERIAL UTILIZADO DURANTE LAS SESIO?'ES P,\RA 
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SESIONES PARA PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVOS DE LAS SESIONES 

1.- CONOCER Y COMPRENDER...LA 
IMPORTANCIA DE LA AUTONOMíA DE 
PENSAMIENTO Y ACCiÓN EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE DEL NIÑO . . 

2.- CONOCER ALGUNAS SUGERENCIAS Y 
TÉCNICAS PARA PROMOVER LA 
INDEPENDENCIA DE PENSAMIENTO Y 
ACCiÓN, QUE PUEDAN APLICAR EN El 
I-IOGAR. 

3.- COMPRENDER QUE El VíNCULO 
ESCUELA-HOGAR DEBE SER CADA VEZ 
MÁs FUERTE y EFICAZ, PARA PODER 
APOYAR AL NIÑO A ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DESEADOS. 



SESIONES PARA PADRES DE FAMILIA 

SESiÓN N o 1 

1.- ¿ Qué es promover la autonomía o 
independencia de pensamiento y 
acción para la edad de mi hijo? 

Es promover las capacidades del nmo para 
poder tomar sus propias decisiones, 
manifestando conductas responsables e 
independientes en el desarrollo de diversas 
actividades de la vida cotidiana. 

2.- ¿ Por qué es importante promover la 
autonomía de pensamiento y acción? 

Es importante porque: 

a) Apoyamos a que el niño piense y actúe 
por él mismo 

b) Se le motiva a alcanzar sus metas 

c) Apoyamos a mantener elevadas-.SJJ 
. . " 



SESIONES PARA PADRES DE FI'.MILlA 

3.- ¿ En qué acciones pudo considerar 
que mi hijo es independiente? 

En aquellas en que mi hijo logra hacer por él 
mismo lo que necesita hacer, donde yo juego 
el p-apJ;¡l de.. g u í a . 

4.- ¿ En qué acciones puedo considerar 
que mi hijo no es independiente o 
está en vías de serlo? 

En aquellas acciones que yo participo con él 
de manera activa, en todo aquello que mi hijo 
no puede hacer por él mismo. 

5.- Como padre y madre, ¿ Cómo 
podemos guiarlo para que alcance 
paulatinamente independencia en sus 
acciones? 

Hay que recordar que los padres son 



SESIONES PARA PADRES DE FAMILIA 

estupendos guías, los cuales motivan al niño 
de muchas maneras a ser independiente, 
haciendo muchas cosas, como por ejemplo: 

a) Preguntándole y dialogando acerca de 
la actividad que está realizando. 

b) Animándolo a qUE! tome decisiones. 

c) Aceptando y respetando las decisiones 
del niño y de ambos (usted y su hijo). 

d) Reconociendo y elogiando tanto el 
esfuerzo como el logro de la actividad. 

• Es bueno empezar a fomentar la independencia por lo más 
sencillo. porque: 

• El niño empieza a aprender a tomar sus pIQplas decisiones. 

• Los pequeños logros elevan su autoestima y confiMZ.<l 
en sí mismos. 

I 

L-______________________ ~ 



Tarea N. 1 

Escriba en breves palabras las respueslas a las siguienles pregunlas: 

¿ Qué es lo que mi hijo ¿ Qué es lo que mi hijo aún no puede 

puede hacer de manera hacer de manera independienle o esla 

independienle? empezando a aprender de lal manera? 

Cuando se visle 

Cuando hace la larca 

Cuando toma sus 

alimer.tos 

• No olvide trner esta tarca hecha pura la siguiente sesión 



SESIONES PARA PADRES OE FAMILIA 

6.- ¿ Qué es una tarea y cuáles son sus 
beneficios? 

Una tarea escolar es una actividacl que 
conduce al niño al recuerdo, a la ejercitación, 
a la creatividad o a la investigación según sea 
el objetivo. 

Esta actividad presenta las siguientes 
ventajas: 

a) Mejoran y refuerzan el aprendizaje del 
niño. 

b) Tiene mejores resultados si son 
diarias. 

c) Se aprovechan mejor si son hechas por el 
mismo niño y comentadas con sus padres, 
maestros y compañeros. 



SESIONES PARA PADRES DE FAMILIA 

7.- Las reglas en el hogar, ¿qué son y por 
qué son importantes? 

Una regla es un acuerdo establecido con la 
participación de los miembros de la familia, 
con el propósito de cumplir con ciertas 
responsabilidades. 

8.- ¿ Existen algunos consejos prácticos 
para que las reglas sean eficaces? 

Sí, algunos consejos eficaces son los 
siguientes: 

a) Se deben recordar antes de iniciar 
una actividad, para favorecer su logro y 
evitar conflictos (si así lo necesita). 

b) El niño debe participar en el estable
cimiento de las normas. 

c) El lenguaje debe ser claro y preciso, de tal 
manera que no haya lugar a malos 
entendidos. 



SESIONES PARA PADRES DE FAMILIA 

Con respecto a las reglas a la hora de realizar 
tareas, se recomienda lo siguiente: 

a) Platique con el niño acerca de las 
características propias de su familia y de las 
dificultades particulares que tengan al 
momento de hacer las tareas (problemas de 
horario, de tiempo, etc.) de tal manera que 
el niño participe activamente en la toma de 
decisiones con respecto a las reglas, así 
como en las posibles consecuencias de su 
incumplimiento. 

b) El niño con la guía de sus padres, buscarán 
el mejor lugar y horario para realizar las 
tareas. (de preferencia, tratar de respetar el 
mismo horario y lugar). 

c) Recuerden juntos las normas que 
establecieron . 

. ____ ._. __________________ .. _ .. ________ ._ .J 



SESIONES PAriA PADRES DE FAMILIA 

d) Si se presentara después de todo el caso 
de incumplimiento a una regla, recuerde que 
la regla fue establecida por usted(es)y el niño. 
En tal caso, es recomendable llamar a la 
reflexión y que las consecuencias que se 
establecieron en caso de incumplimiento sean 
aplicadas. 

9.- ¿ Cómo puedo mejorar el ambiente 
físico a la hora de estudio de mi hijo? 

Podría considerar las siguientes sugerencias: 

a) De preferencia, el niño debe contar con un 
ambiente donde las condiciones de 
iluminación. temperatura y ventilación sean 
adecuadas. 

b) Realizar la tarea en una me...s.a y 
sentado en una silla con respaldo. 

c) Evitar en lo posible ruidos e interrupciones. 

d) Contar con el material necesario antes de 
em ezar, con el fin de evitar 



SESIONES PARA PADRES DE FAMILIA 

distracciones. Además, los materiales deben 
estar, de preferencia. al alcance del niño. El 
niño debe sentirse libre de usarlos. 

10.- ¿ Cómo puedo motivar mejor a mi 
hijo para que haga mejor sus labores 
escolares? 

L.a motivación es una de las principales 
fuentes internas y externas con la que 
contamos, cuya fuerza ayuda a tener el 
impulso necesario para cumplir con nuestras 
metas. 

La principal tarea de los padres al motivar a 
sus hijos es que esa motivación se internalice , 
de tal manera que el niño no dependa de los 
demás para sentirse bien consigo mismo. Para 

lograr que esa motivación se internalice, los 
padres pueden apoyar a su niño usando 
J.e.nguaje claro y preciso, de la siguiente forma: 

a Mostrar un entusiasmo real or la 



SESIONES PARA PADRES DE FAMILIA 

tarea que su hijo está realizando. 

b) Traer a la memoria diversos eventos 
que en la realidad inmediata del niño 
estén ligados con la tarea. 

c) Hacerle comprender la utilidad de la 
tarea, sus beneficios y cómo va a ver 
reflejado su esfuerzo en próximas 
acciones. 

Sin embargo, la motivación externa es 
igualmente importante de promover, para lo 
cual se dan las siguientes sugerencias: 

a) Haga comentarios positivos acerca de su 
esfuerzo y logro en algunas acciones que le 
cueste trabajo realizar. Recuerde que el 
comentario positivo debe ser breve y claro. 

b) Externalice sus logros, comentándolos con 
mi'embros de la familia o personas 

L ____ im __ p_o_rt_a_n_t_e_s_p_a_r_a_e_l_n_i_ñ_o_. _________________ J 



SESIONES PARA PADRES DE FAMILIA 

c) Haga que su niño se sienta útil, aplicando 
lo que tanto trabajo le costó aprender, 
usándolo en una situación donde se 
requiera algún tipo de ayuda que el niño 
puede ofrecer. 

d) Prémielo con algún estímulo material 
(sig nificativo) 

* Recuerde que la clave de la motivación es 
mantener equilibrada tanto la motivación 
interna como externa. 



Tarea N. 2 

1.- Escriba en la siguienle tabla las reglas Qve actualmente tienen (pueden ser relacionadas a las 

tareas escolares como pueden ser de otro asunlo), de las cuales debe separar las que cre~ 

funcionan y las que no funcionan, de lal manera que las pueda modificar para enconlrar eficacia en 

Su aplicaCión 

Reglas que funcionan Reglas que no funcionan~debemos cambiar 

2.- Cuando llegue a casa, analice si el lugar donde su hijo realiza tareas eSlá adecuadamenle 

condicionado. ~r.e..en un clrcullLllLau.e...u~QllLlilillmbjar para d'lll.~jQumlli.eDl~e 

lL¡¡b.¡¡jQ. Los elementos que debe encerrar se encuentran enlislados a conlinuación: 

-Mesa -Silla -Mat~riales educativos 

-Iluminación -Maleriales escolares (Iápicas, goma, colores, papeleria) 

-Libros -Librero -Más orden y organización 

-Venlilación 

3.- MOTIVACION PARA LAS TAREAS Y EL APRENOIAZAJE: Aplique algunas de las lécnicos que 

hemos visto en esta sesión y coméntenos su experiencia. A continuación eSI~n algunos datos que 

le podran ser de utilidad para organizar el comentario que nos hara la siguiente sesión: 
Clase de larca: _________________ _ 

Hora en que la hicieron: ______________ _ 

¿Recordaron las reglas eslablecidas? __________ _ 

¿ Qué fue lo que dialogó con su hijo (a) anles de empezar la larea? 

¿ Cómo se desempe~o su hijo en el momenlo de la larea? ________ _ 

¿ De qué platicaron usled y su hijo(a) al finalizar la larea? _______ _ 



SESIONES PARA PADRES DE FAMILIA 

11.- PRIMERA PRÁCTICA CON LOS NIÑOS 

Por favor, guarde los ejercIcIos y la 
autoevaluación que hicimos con los niños y 
usted en esta sección durante la primera 
práctica , de tal manera que revisemos este 
material completamente al final del Taller. 

GRACIAS! 

l ________________________________________ J 



SESIONES PARA PADRES 'DE FA~lIL!A 

, , 
AUTOEVALUACION DE LA PRIMERA PRACTICA 

Responda a estas preguntas y léalas antes de 
volver a practicar con los niños en la segunda 
sesión de práctica. GRACIAS 

1.- ¿ Qué fue lo que mejor aplicó en la tarea, en 
la cuál fue guía de su hijo(a)? 

2.- ¿ Qué fue lo que usted siente le hizo falta al 
guiar a su hijo enla tarea? 

3.- ¿ Cómo piensa que podría mejorarlo para la 
próxima ocasión? 



SESIONES PARA PADRES DE FAMILIA 

Sesión N. 4 

12.- ¿ Cómo puedo apoyar el pensamiento y 
acción independiente en mi hijo en el 
momento en que desarrolla las tareas? 

Existen algunas preguntas que ayudan a 
fomentar la autonomía de pensamiento y 
acción. Estas preguntas se aprenden a usar 
poco a poco, y se aplican antes, durante y 
después de la tarea. 

1.- ¿ Qué voy a hacer? 

2.- ¿ Con qué la voy a hacer? 

3.- ¿ Cómo la voy a hacer? 

4.- ¿ Cómo la estoy haciendo? 

5.- ¿ Cómo la hice? 

* ¿Para qué la hice? 

_._-----------------_._-------------
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13.- ¿A qué se refieren estas preguntas y 
cómo se aplican? 

Debe recordar lo siguiente: 

1.- La primera se refiere al conocimiento 
de la acción y a la toma de decisiones. 

2.- La segunda se refiere a los materiales 
que necesita el niño para hacer la tarea. 

3.- La tercera se refiere a los pasos a 
seguIr. 

4.- La cuarta se refiere a hacer una pausa 
durante el proceso para autoevaluar el 
trabajo que se está realizando. 

5.-La quinta se refiere a la autoevaluación 
final y corrección de errores que 
encuentre el niño. 

* La última se realiza al final de la tarea para 
enriquecer los objetivos y contenidos. 
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de la misma. Esta labor le da sentido a la tarea 
y hace ver sU utilidad. 

* Ejercicio de comprensión y visualización: 
Vea los siguientes dibujos y escriba a qué 
pregunta pertenece cada uno de ellos, lo 
recordaremos y discutiremos la próxima sesión: 

? 
----------------~---

? ---------------------

? ---------------------

? -----------------------

-----------------------------------------~ 



MIGUEL DIBUJA UNA ROSA 

Miguel es un ni~o de 5 anos. Un dra su madre y su padre le dijeron" nos ,"amos a eambiar de ciudad por 

algunos meses, tendrás una escuda diferente • ~ro cuando regresemos \'ol\'erás a la misma". Por denlfo. 

Miguel se preguntaba cómo sería la otra escuela donde Irra)' donde conocerla nue,"os ninos. 

Una \'el insl:1.lados en la nueva ciudad, ti niao conoció su nueva escuela a la que. al día siguiente, entraría <1 

estudiar y jugar. 

A la m:u\anJ siguiente Miguel inició su trabajo en la nueva escuela, 10 presentaron y se sentó en una mesa con 

otros ninos. La maestra enlOnces dijo: -hoy vamos a dibujar y pintar una flor". Miguel se pJSO muy COntrnlO, 

recordó como Cfan las nores en su antigua C353, las im::tgin6 de color rosa. con lallo largo)' fuerte. con gotitas 

de lluvia en sus pttalos. y también se acordó de las buganbilias )' los geráneos. El pens~ ya sé. 1 .. v<,)' a 

h:Jccr con muchos colores para que se vean bonitas, y les \'oy a hacer agua y pajarilOs". Pero de pronto se di\\ 

CUCIII:I que 1:1 maestra dib\ljaba una flor roja con dos hojas \'erdes y un lall0 delgado y corto en el pil.a.rrón. 

TcmilllJdo su dibujo, la maestra les dijo que podfan empezar a trabajar. 

Miguel le dijo que el querra hacer unas flores muy bonitas que el sabía, pero que no eran como las dd 

pii'.:nrón. La I1lJCSlra le dijo" Miguel, lodos los demás n¡¡'¡os están pinumdo como las pinté )'0 en el pizarrón 

pnrquc a~r ~on la~ flores", Miguel se sent6 y se puso a trabajar como indicó la maestra, pero ~eguia pe.'mando 

que.' ~m Oores se \'erían m;\s bonitas. 

PaS:l!1ns 1m I1H.'SCS, la familia de Miguel volvió a su hogar de origen. Entr6 de nuevo;). la misma c.'scuela 

donde lo rccihieron entusiasmados, La maestra les dijo.:" bueno, hoy vamos a dihujaT una flor, como mtcdc~ 

gusTcn, tienen mucho tiempo p:l.ra hcccrla" ....... y al final del periodo de trabajo. Miguel cmrcg6 una nor rnj:l, 

ron dos hojas verdes)' un tallo delgado )' corto, 
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Sesión N. 5 

14. ¿ Qué es ser creativo? 

Ser creativo es el proceso de echar mano de 
0-xperiencias pasadas y reunir estas 
experiencias escogidas en nuevos modelos, 
nuevas ideas y nuevos productos. 

15.- ¿ Pero, qué significa ser creativo a la edad 
de mi hijo? 

La definición no es diferente, su niño en la edad 
por la que cursa es capaz de reuOlr 
experiencias propias en algo nuevo, en 
actividades propias de su edad como son el 
juego, el canto, la narración de cuentos, etc. 

Sin embargo, ·es bueno plantearnos como 
padres la siguiente pregunta: ¿Qué clase de 
creatiYidad estoy promoviendo? 

En relación con tareas escolares, la creatividad 
puede caer en 2 áreas: 

-----



Creatividad manual 
y expresión gráfica o 
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Creatividad de 
pensamiento y 
lenguaje 

Para la primera forma de creatividad y cómo 
apoyarla en el hogar se hacen las siguientes 
recomendaciones: 

a) Permanecer abiertos a la originalidad 
del trabajo infantil. 

b) Materiales disponibles y variadoS. 
c) Promover la expresión oral de lo que el 

niño está representando con el materigl. 

Para la segunda forma de creatividad, los 
padres pueden valerse de cierto tipo de 
preguntas: 

a) Preguntas abiertas (cuya respuesta 
requiera más que un sí o no). 

b) Las respuestas deben ser respetadas 
aunque parezcan fuera de contexto. 

_-ºL Promueva la producción de más soluciones 
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O caminos de los que a simple vista aparecen 
de manera lógica. 

16.- ¿ Cómo puedo promover la creatividad en 
mi hijo cuando hace la tarea? 

Además de las recomendaciones indicadas en 
la pregunta anterior, es importante recordar lo 
siguiente: 

a) Comentar con el niño lo que piensa hacer en 
la tarea, sobretodo si la tarea le permite 
expresión personal (dibujos, maquetas, 
oraciones o frases, cuentos, manualidades) 

b) Dando la oportunidad a Que exprese y 
re..aJ.i.ce ideas nuevas, a pesar que a 
veces no estén de todo en la realidad (sí 
dibuja un sol sonriente, un árbol azul, un 
animal que no existe, etc.) 

c) Sugiriendo idea~ si el niño no está motivado 
a generar más para enriquecer su trabajo, 
mostrándose interesado y atentQ a lo que el 

. ___ niño le comunique. ____ ._. ______ ... __ ... __ .~ 
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17,- ¿ Cuáles son los beneficios para mi hijo en 
estimular su creatividad? 

Podríamos enuncias los siguientes beneficios: 

a) Su expresión tanto en habilidades manuales 
como en expresiÓn de lenguaje es más rica, 

b) Su autoestima se fortalece, al verse c..aP-aZ 
ruL-producir y no sólo de ser receptor y 
repetidor de ideas, 

c) Se estrechan los lazos de comunicación y 
respeto con sus padres, al darse cuenta de 
la aceptación de sus ideas y de su 
capacidad de llevarlas a cabo, 

l ___________ _ 
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18.- SEGUNDA PRÁCTICA ENTRE PADRES 
Y NIÑOS : LAS 5 PREGUNTAS QUE 
PROMOCIONAN EL PENSAMIENTO Y LA 
ACCiÓN INDEPENDIENTE. 
FOMENTO DE LA CREATIVIDAD EN EL 
TRABAJO ESCOLAR. 

* Por favor, sírvase guardar en esta parte los 
. materiales que trabajamos durante la segunda 

sesión práctica. 
Lo comentaremos en la próxima sesión. 
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Sesión N° 7 

19.- ¿ Existe alguna manera para 
apoyar a mi hijo a que 
independiente en la materia 
escritura? 

que pueda 
sea más 
de lecto-

Podemos dar algunos ejemplos prácticos: 

-Representen los movimientos de sus trazos 
con el cuerpo, de tal manera que comprenda 
las representaciones que le puede dar a la 
escritu ra. ( K2, Pp) 

Q Estimule la lectura colocando etiquetas de las 
cosas de su recámara, con el objetivo de que 
poco a poco sean ambos, usted y el niño 
quienes etiqueten tales objetos, anímelo a 
escribir y a que se interese por estas 
actividades. (Aquí sería importante 
acordarnos de los consejos para fomentar la 
creatividad!!) (Pp, 1°9) 

I 
----~ 
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20.- ¿ Existe alguna manera para que pueda 
apoyar a mi hijo a que sea más 
independiente en la materia de 
matemáticas? 

En esta pregunta, podemos tener también 
algunos ejemplos: 

• Apoye a su niño a entender con Bjemplos 
qué es lo que le piden hacer. De preferencia, 
usted y el niño proporcionen estos 
ejemplos. Se sugiere hacerlos con base en 
eventos de la vida diaria . 

• Sugiérale elegir un material que apoye la 
actividad matemática. (frijoles, tapas, 
corcholatas, lápices, etc.) 
Use las LpLeguntas de regulación que 
aprendimos . 

• Apoye su aprendizaje, haciéndole sentir y 
ver que sus avances les son útiles para 

----->---



ayudar en diferentes labores de la casa 
(sumen cuentas, hagan inventarios, de la 
ropa y juguetes del niño, etc.) 

• 



• 
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nal, intelectual), dándole importancia a cada 
uno de ellos. 

d) Usar lo menos posible palabras que 
expresen crítica destructiva, tanto sobre los 
estilos de crianza de los padres como de las 
estrategias didácticas del maestro. 

Con respecto a las tareas escolares, los 
padres pueden estar aún más atentos y 
enterados de los objetivos educativos que se 
quieran trabajar si: 

a) Planean reuniones periódicas de una 
dL,Jración moderada. Esto se puede hacer 
aún más concreto si se comunica esta 
inquietud a la administración de la escuela. 

b) Abren líneas de comunicación en cuanto a 
los objetivos educativos que se pretenden 
trabajar en las diferentes materias. 
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Sesión N. 8 

21.- ¿ Cómo podemos establecer vías de 
comunicación eficaces con la maestra de 
aula, de tal manera que sepamos los 
avances y dificultades de nuestros hiJOS en 
la vida escolar y en actividades 
académicas? 

Las vías de comunicación eficaces se logran 
manteniendo abiertas las líneas de 
comunicación. Estas líneas se caracterizan por 
lo siguiente: 

a) Tener un mismo objetivo, por el cual 
establecer el diálogo. 

b) Escuchar las necesidades, tanto de la 
maestra como de los padres en relación a 
los avances y dificultades que presentan los 
niños. 

c) Abordar temas que competan a los 3 temas 
081 desarrollo del niño (fisico,socio-emocio 
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c) Platican cuáles son 'Ios puntos claves de la 
actividad académica donde---19s padres 
pueden apoyar más. 

* Recuerde que usted puede promover aOn 
más la independencia de acción y 
pensamiento de su hijo si conoce mejor lo 
que su hijo está aprendiendo en la escuela, 
porque de esta manera puede estimularlo en 
casa con situaciones más reales y concretas 
que apoyen la comprensión de los temas. 

* Sería conveniente que informe de manera 
particular sus horarios y teléfonos 1 en caso 
de no poder asistir a las reuniones que el 
grupo de padres de familia organiza de 
manera periódica. 

L-________ . ______________ . ____ . ______ . __ . __ --1 
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* Piense en algunas otras formas para una 
comunicación más eficaz, lo comentaremos 
la próxima sesión. 

22.- ¿ Qué podernos concluir de todo lo que 
hemos trabajado durante estas sesiones? 

Lo que podemos decir es que lo que hemos 
trabajado es en beneficio del niño, de tal 
manera que poco a poco sepa defenderse en 
un ambiente de estudio y trabajo que se 

. presenta cada vez más competitivo y 
restringido. Es misión de los padres promover 
el pensamiento independiente y la toma de 
decisiones en sus hijos desde pequeños, con 
el objetivo de formar una persona íntegra, que 
sepa qué es lo que es y lo que quiere y cómo 
lograr sus propósitos. 

Los beneficios que podemos dar a partir de lo 
trabajado son: 

L __________________________ ·_ 
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a) El niño se muestra más independiente 
en sus acciones. 

b) Lo estamos dotando de herramientas 
para que sepa enfrentarse a situaciones 
nuevas y difíciles. 

c) Tiene más deseos de aprender, al verse 
respetado y tomado en cuenta en su 
proceso de aprendizaje. 

d) Trabaja mejor, con más gusto y dirección 
en su aprendizaje. 

Por fiJvor, escribiJ su propIa conclusión: 

c) ___________________ -'-

Conserve este material, compáltalo con quien 
lo necesite! 

Lic. KatIJerina Gallardo. 


