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llDlllCCdl. 

Durante el siglo XIX, en América Latina tenía vigencia un punto de vista tradicional con 

respecto a la vinculación escuela • padres de familia; en ese entonces se planteaba la 

teoría de que la escuela debía funcionar encerrada en cuatro paredes y separada del resto 

de la comunidad local. sin vinculación con el hogar y en la cual los padres eran 

considerados extraños a la educación de sus hijos. 

En el devenir de la educación, es Johnn Dewey quien afirmó que la escuela como una 

institución social requiere de la cooperación de los padres como parte de esa vida social. 

En la actualidad, es una realid•1d reconocida que los padres de familia son Jos principales 

educadores de Jos niños, por lu que si los pretendemos educar integralmente, debemos 

estar conscientes del papel que desempeñan. 

En el presente trabajo, el problema ha investigar es : ¿ Por qué es importante Ja 

panicipación de los padres de familia en el proceso enseñanza • aprendizaje de sus hijos 

para obtener mejores resultados en su rendimiento escolar?. 

Para la realización de esta investigación se tomó como universo, la región de tierra 

caliente, en los municipios de Lombardía, Buena Vista y La Huacana Michoacán; en los 

cuales se encuentran las escuelas "Dante Cusi", "Crispina González" e "Isabel la 

Católica". 
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Primeramente mencionaremos uno de los problemas con los que se están enfrentando 

estas instituciones. 

En la región de tierra caliente, existe un indice considerable de niños con b~jo nivel 

académico. El promedio de calificaciones, registradas durante el ciclo 1992-1993 en los 

gru)Xls de 2do grado fue de 7.3. Este fenómeno se detecta en el lugar, por la deficiente 

preparación que los niños al terminar su educación primaria obtienen. "De hecho, los 

egresados de las escuelas primarias mexicanas culminan este ciclo sin haber cunjplido 

con los preceptos constitucionales: carecen del conocimiento académico mínimo y de .las 

habilidades indispensables para insertarse adecuadamente en la dinámica de la sociedad". 

(Centro de Investigación para el Desarrollo A C., CIDAC., 1991 p. 7 ). 

Es decir, no tienen dominio sobre la lectura, las operaciones básicas y menos en historia y 

geografia. 

Se considera que existen diferentes causas. como son: Motivacionales, Psicológicas. 

Afectivas, Económicas, Sociales. Falt;i de preparación del docente etc, pero la causa que 

nos interesa estudiar es la familiar. ya que es ahí donde el niño inicia el proceso de 

socialización. 

En el ciclo escolar 1992-1993 los niños de las escuelas "Dante Cusi", "Crispina 

González" e "Isabel la Católica" de los segundos grados de primaria obtuvieron los 

resultados de aprovechamiento que se presentan en el Cuadro J. ( Hay que recordar que 

las calificaciones sólo miden algunos aspectos del aprovechamiento).EI universo de 

dichas escuelas es de 115 alumnos. 
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CUADR01. 

1••01 IElll•lll IE 1• .... 11 

ICIUllllNl•EllllllMDll El Ulllll lllllM1111·1111. 

No. de alumnos. Calificaciones 

19 10 

12 9 

21 8 

22 7 
41 6 

Escuelas "Dante Cusi", "Cnspma González" e "Isabel la Católica". 

% 

16.5 

10.5 

18.3 

19.0 
35.7 

Estos resultados nos muestran algunos aspectos de la realidad de la educación en este 

lugar. 

Al conocer los padres de familia la gran imponancia de su panicipación en el proceso 

enseñanza - aprendizaje y de la gama de oponunidades al colaborar, apoyar y guiar a sus 

hijos en las diversas actividades escolares, se darán cuenta que no basta con llevarlos a 

inscribir y comprarles los útiles escolares. Por el contrario, es de suma imponancia 

dedicarles parte de su tiempo, e involucrarse en la escuela. para que ésta eleve y mejore la 

calidad de la educación. ( GAMEZ L., 1991 p. 35 ). 
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Se considera que cuapdo los padres de familia toman plena conciencia de que "la acción 

educativa del binomio familia - escuela constituye la mejor opción para la formación de 

los educandos. fonalccen el vinculo entre los diversos agentes de la educación. y juntos 

·sientan las bases para un mejor futuro de los niños". ( GAMEZ., R. 1991. p.44 ). 

Es importante insistir que en la tarea educativa no solamente al maestro le corresponde 

panicipar. sino que es una acción conjunta que se da entre el padre y el maestro y en 

general de todos los factores y elementos de la comunidad educativa. Principalmente el 

padre al brindar apoyo a sus hijos en las actividades, extra clase, es decir en las tareas. 

Es muy imponantc considerar un espacio fisico para que los niños realicen sus trab:iios. 

Puede ser una pequeña mesa en la que tengan a mano los útiles. libros etc, que vayan a 

utilizar, procurando, en lo posible, sea siempre en el mismo lugar y horario en que se 

lleve a cabo la tarea, induciendo de esta manera la creación de há!iitos de estudio. de tiil 

modo que con el tiempo 

(GRANJA A .. 1991 p. 51 ). 

fom1en pane de sus tiempos programados. 

Es aconsejable que el ambiente sea tranquilo sin ruidos, música estridente, televisión, 

voces o cualquier otro distractor; ya que, para que el niño logre captar lo que va 

a estudiar. necesita estar en armonía interna y con el apoyo moral de los padres. 

Este ambiente lo pueden lograr dialogando permanentemente con el niño. 
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Es importante recordar que los padres suelen ser el modelo a imitar por los niilos, 

particularmente en los primeros ailos, por lo que éstos siempre están muy atentos a las 

reacciones y comportamientos de los padres. (GRANJA A 1991 p.52 ). 

Vale la pena enfatizar que un padre que se interesa por los avances que su hijo realiza en 

la escuela, que es sensible hacia los esfuerzos de cambio que lleva a cabo la escuela y 

hacia el trabajo de los maestros, puede ser un estimulo positivo para el aprendizaje del 

niño. 

Se considera que el estudio de este tema ayuda tanto a padres de familia como a maestros, 

porque al considerar los múltiples factores que intervienen en el procéso enseñanza· 

aprendizaje, harán que se tome conciencia de la importancia de que exista una 

comunicación estrecha entre padres y maestros, ya que en fonna conjunta 

complementarán esfuerzos que serán para beneficio del niilo. 

Es importante considerar que el proceso enseñanza - aprendizaje de los niños está influido 

por factores: 

;1).· Internos, entre los cuales podemos mencionar los siguientes. 

• Infraestructura de la escuela. 

• Preparación y características del docente 

• Organización escolar. 

• Técnicas pedagógicas utilizadas por el docente. 
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b ) .• Externos, entte los cuales estarían. 

• Crearles un clima de estudio en casa. 

•Facilitarles un lugar de trabajo en casa. 

• Motivarlo en la realiución de sus trabajos. 

• Hablar bien del colegio delante de él. 

• Mantener contacto periódico con los profesores. 

• Valorar más su esfueno que los resultados obtenidos. 

• Destacar sus cualidades. 

c).· Otros factores importantes son los: 

• Económicos. 

•Sociales. 

• Culturales. 

Se considera que es por estos factores que la educación del nii\o no puede reducirse a 

acciones al interior de la escuela, como una entidad radicalmente separada de la 

educación de los padres en el hogar. 

Unos y otros de manera permanente están conduciendo el proceso enseñanza· aprendiuje 

y la adecuada socialización del educando. 

Uno de los ejes sobre el cual descansa la politica educativa actual, es la participación de la 

sociedad en el proceso enseñan7.a • aprendiuje, pues la educación no puede permanecer 

aislada de la comunidad. 
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fommr una asociación de padres de familia es muy valioso, ya que de esta forma se podrá 

continuar la labor educativa de la escuela en el hogar. De esta manera los padres podrán 

.apoynr a la escuela y viceversa, siendo esta ayuda muy valiosa y apreciable por ambas. 

partes. ( PÉREZ M .. 1991 p. 135 ). 

Se hace necesaria la acción directa de los padres de familia en la educación y para ello se 

requiere que exista comunicación abierta entre los maestros y padres; es esencial que se 

cree un ambiente de confianza. 

Con respecto a la escuela. se debe tratar sobre la participación del niño en clase. h1s 

tareas. la conducta. la conviwncia con sus compañeros, en cuanto a las actividades 

relacionadas con el hogar. aquí se incluye la relación que tienen los niños con sus padres 

y sus hcnnanos. 

Al existir esta confianza, los padres querrán saber miís sobre la situación de sus hijos en la 

escuela y ellos, los padres. ofrecerán apoyo. 

La infomiación que los maestros dan a los padres, no tiene una finalidad cultural y 

puramente intelectual, sino que procura modificar el comportamiento de los padres, 

cambiando, sus ideas acerca del niño, de sus necesidades, de sus posibilidades y de las 

etapas de su desarrollo. 

Con esto se intenta que los padres adquieran una actitud más comprensiva, logrando asi 

un :1cercamicnto entre padres e hijos. 
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Las buenas relaciones de la escuela familia - comunidad, pennitirán el correcto desarrollo 

del niño y lo irá fommndo adecuadamente. para desempeñar el papel que le corresponde 

en los diferentes grupos. 

Debe quedar claro que la escuela no es un sustituto del hogar sino un apoyo a éste en la 

educación de los nirios. ya que ambas instituciones, hogar y escuela, tienen una misma 

finalidad. "La fom1ación integral del niño". 

Ninguno· debe delegar esa responsabilidad en el otro, porque en diferentes situaciones 

ambos son ag~ntes directos en la educación del niño. (BOLDO. M. 1991 p. 183 ). 

Asi pues. el esfuerzo la dedicación y la corresponsabilidad que debe prevalecer entre los 

elementos que integran la comunidad educativa harán posible una auténtica formación que 

satisfaga las necesidades culturales y morales de los educandos, y los prepara eficazmente 

para la \'ida en la sociedad. 

El pudre y el maestro, la escuela y el hogar, se necesitan y requieren de apoyo mutuo para 

logr;ir en fomm plena sus objetivos. 
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Los objetivos generales propuestos para el trabajo son los siguientes: 

HIOllll 111111111. 

Analizar. la importancia de la participación de los padres de familia en el proceso 

enséñanz~ • aprendizaje para que apoyen el trabajo que se realiza en la escuela. 

Proponer algunos . elementos para el logro de una comunicación más efectiva y 

enriquecedora entre padres, maestros y alumnos y así puedan lograrse resulti1dos 

satisfactorios en el estudio. 

lllDllll llllllRCll. 

1.1.· Conocer en los padres de los alumnos de 3° grado de primaria, la participación en el 

proceso enseñanza .·aprendizaje. 

1.2.· Involucrar a los padres en las actividades de enseñanza • aprendizaje de sus hijos 

para.que los apoyen de manera permanente. 
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llÑlllll 

El lrabajo a realizar eslá basado en la siguienle hipólesis: 

• Una mayor panicipación de los padres en el proceso enseñanza - aprendiza.je famrccerá 

el desempeño del niño en la adquisición de conocimienlos en el período escolar 
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A través de la investigación se pretende realizar un análisis del problema desde distintas 

posturas para precisar sus causas, de tal manera que se vea la forma en que se encuentran 

interrelacionadas. Además se trata de dar respuesta al problema de aprendizaje en donde 

la familia es el egente primordial para el buen funcionamiento de la educación del nii\o ya 

que consriruye una unidad dinámica en la cual él mismo está involucrado. 

En el capitulo 1 se buscó información sobre el contexto socioculrural de los tres 

municipios donde se realizó la investigación. así como las características de la población 

en edad escolar. de los padres y de las tres instiruciones. Todo esto con la finalidad de 

obtener un claro panorama del marco de referencia, y asi conocer más detalladamente el 

campo de investigación. 

El capítulo 11 habla exclusivamente del origen de la familia. tipos de familia y 

caracteristicas de la familia mexicana. 

Para la realización del trabajo foé necesaria una investigación teórica. la cual está 

comprendida en el capítulo III. primeramente se recabó información sobre los aspectos 

teóricos conceptuales del proceso enseñanza • aprendizaje. tomando tres corrientes que 

son : el conductismo. cognoscitivismo y la teoria del desarrollo psicogenético de Jean 

Piaget. Posteriormente se habla del proceso enseñanza • aprendizaje, asi como de los 

factores que intluyen en él. Se consultaron varios libros sobre psicología, pedagogía, 

educación y trabajo social. 
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Comó es sabido la familia juega un papel_ muy importante en la educación de los hijos, 

por ello se consideró importante incluir en el capítulo IV este tema, asi como el papel que 

tiene la escuela, maestros, padres y alumnos, ya que todos juegan un rol importante en la 

tarea educativa. 

El paso siguiente que fue el trabajo de campo se inició de manera favorable. ya que se 

contó con buena disposición por parte de los directores de las instituciones. asi como de 

los padres y maestros a quienes estuvieron dirigidos los cuestionarios. 
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CAPITULO l. 

PLAN DE TIERRA CALIENTE. 

Alojada en el suroeste de Michoacán el plan de tierra caliente, tiene una superficie de 

aproximadamente de 200 kilómetros cuadrados. correspondiente a los municipios de 

Apatzingán. B.uenavista, Churumuco. Gabriel Zamora, Huacana, Mújica, Parácuaro y 

Tepalcatepcc. ( Según el Censo de Población de 1990 ). 

Como una buena parte del suroeste michoacano. se ubica entre las zonas de importante 

actividad económica. 

Cuenta con variados medios d~ transporte: Minibuses, taxis y autobuses de diferentes 

líneas. 

En la ciudad de Apatzingán se encuentra el aeropuerto al cual llegan vuelos procedentes 

de diversas partes del país. 

El ferrocarril de pasajeros diariamente transporta usuarios de Apatzingán a. Uruapan y 

\'iceversa. 

Igualmente, el ferrocarril que va de Uruapan a Lázaro Cárdenas es un medio de transporte 

de las personas de los municipios de: Gabriel Zamora y Mújica. 
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En cuanto a los medios de comunicación existentes, la zona cuenta con: teléfono. 

telégrafo racjio de honda civil y correo. Algunos municipios como Churumuco, Parácuaro 

y Gabriel Zamora no cuentan con el servicio de telégrafo y en cuanto a teléfono sólo un 

25% cuenta con el servicio en el propio domicilio. 

El uso de la tclc1-isión es comun ya que puede decirse que un 85% cuenta con estos 

aparatos, la señal se recibe por antena. los canales que se sintonizan son: el canal 2 y el 

13. 

Un 1 O % de 1.a población tiene antena parabólica por medio de la cual se reciben canales 

cxtnmjcros. 

Las emisoras de radio que se ~intonizan son: Radio Variedades, Radio Festival. Radio 

moderna de la ciudad de Uruapan y la XEC.I. XEML y F.M. de Apatzingán. 

Esws frecuencias aproximadamente se escuchan por las familias de una a dos horas por 

dia ya que muchos prefieren los cassettes (musica). 

Los periódicos que circulan en la localidad y que tienen más demanda son: La Voz de 

Michoacán de Morclia y La Opinión de Michoacán de Uruapan. 

Cada municipio cuenta con una clinica del IMSS y una o dos particulares, las cuales 

carecen de muchos aparatos y medicinas que obligan al desplazamiento de los pacientes. 

· más graves a ofras ci udadcs. 
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También el cuerpo médico que labora en ellos carece de capacitación actualizada. y en 

general es deficiente su preparación. 

Esta región es atacada constantemente por enfermedades gastrointestinales. Entre las más 

frecuentes están: la diarrea. el cólera. Esta última en los años 1990 y 1993 ha cobrado 

varias víciimas. 

El origen (causa) de esta infección es la falta de higiene y la carencia del servicio de 

drenaje y de agua potable. Esta es vendida en pipas que la traen de la ciudad de Uruapan a 

los municipio de Gabriel Zamora y Mújica. 

La zona es una planicie hundida entre laberintos montañosos a la que anteriormente solo 

se podia llegar por dos o tres rulas dificiles. 

Esta extensa llanura varia en altitud de 300 a 600 metros. Es muy cálida, reseca y con 

vegetación espinosa. La temperatura media en enero es de 25ºC y la de mayo es de 32ºC. 

Ocitsiormlmente sube a 42ºC. 

Las lluvias son escasas; pero torrenciales. 

Rara vez llueve fuera del periodo junio - octubre y la humedad del aire es casi siempre 

b~ja. 

Por su condición de valle profundo, recoge muchas aguas de las sierras que la rodean. 

Esto hace que la región sea fértil y productiva en diversos cultivos como: trigo, maíz, 
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limón. mango, pepino y en menor cantidad melón y sandia. Actualmente la agricultura 

pasa por una grave crisis ya que el producto no es comprado a un precio razonable y el 

campesino es el más afectado. Uno de los estudios que reflejan con más o~ietividad la 

situación actual del campo mexicano es el realizado por el profesor e in\'Cstigador de la 

Universidad Autónoma de Chapingo Jesús Carlos Moren Sánchez. 

" Los ejidatarios que reciben crédito lo obtienen en primer lugar de BANRURAL (80% de 

los casos~: en segundo de algún otro banco. empresa descentralizada u organismo de 

gobierno. con un 9.23%. el restante casi once por ciento es otorgado al gobierno. En 

seguida se distinguen los acaparadores y las agroindustrias". 

Más de la mitad de los ejidos que se estudiaron (51.9%) tenia cartera vencida. Esto es que 

no habiendo podido pagar un préstamo, tienen agotada su posibilidad de crédito. De esta 

fomm el crédito muchas veces constituye un verdadero subsidio y una fonna de 

ennmscarar la ineficacia. 

" Mientras la parcela ejidal sea inembargable, el crédito a los ejidos no podrá ser todo lo 

amplio que se requiere y siempre dependerá del gobierno, el cual lo manejará (como lo 

demuestra la experiencia) en muchos casos con criterios políticos". 

En más del 75% de los casos la cosecha se vende en el mismo lugar (casi siempre esta es 

la peor fonna de vender). en el 20.5% en alguna ciudad cercana en el 5.6% se vende en la 

ciudad de México y en algunas otras ciudades del país, en el 4% se venden dentro de su 

propio estado. en el 0.5% en Estados Unidos, y casi en el 8% no se vende. 
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El 7-1% de los c,iidatarios le \cnden a acap;1radores. el 28.6% a CONASUPO. el 15.4% a 

agroindustrias d 3 Oll"o al INMECAFE. y el 7.02% a otro tipo de compradores. Aquí es 

inh.:n:santc h;1cer notar que los "ji datarios rmmi fesrnron preferir \'ender it los acaparadores 

pon¡ue a diferenrn1 de la C:ONASUl'O estos pagan más rápido y/o mejor. 

Los resull:1dos lk esta ill\estigación señalan que en el altísimo porccnl:~je del 79.15% los 

ejidarnrins se \en ohligadns a salir de sus localid:1des en busca de trnb:~jo. Esto es la 

pruch:1 más e,·ide111e de que el ejido no alcanw :1 smisfocer las necesidades de la inmensa 

m:tyoria de sus miembros. 

l'or lo que se reliere al principal destino de las pcrsorms que salen del cam1x1 cerca del 

60% emigran a Estados Unido, la migrnción lu1cia el \'ecino país del norte constituye. sin 

duda. una \';ilrnla de escape a las presiones sohre el campo y. al mismo tiempo es una 

posihilidad de que estos produzcan gracias n dolares que manden los que han salido. 

Aetuahnente muchos ~ji dos ya no serian ,·iables sm la llegada de estos recursos. 

Estudios serios señalan que en la actualidad uno de cada diez campesinos mexicanos se 

encuemran trah:\itmdo ikgalmeme en Estados Unidos. 

El segundo destino por orden de importancia sigue siendo la ciudad óe México. a la que 

emigran poco m:is de la tercera parte de los ejid:uarios que salen buscando trabajo. 

En tercer lugar. más del 3.Jo/o de los emigrados lo hacen hacia las capitales de sus estados. 

1 l1a1os L. 1 <N2 p.3.J ss ). 
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Esta es la situación que se vive en esta zona por lo que los campesinos tienen que luchar 

dia a día para poder salir adelante y no abandonar sus tierras. 

Como pane de un todo social. la educación y la economía son procesos interdependientcs 

que se complementan y se nutren el uno del otro. 

En tomo al nivel de escolaridad nos encontramos con una serie de problemas con los que 

los habitantes de estas comunidades se enfrentan.El primero de ellos es: el bajo nivel de 

ingreso económico al hogar. los paros de los profesores y actualmente la modernización 

educativa. 

Según estudios realizados por el consejo consultivo de PRONASOL. el 50.4% de ht 

población entre uno y doce años se encuentra desnutrida. Por lo tanto. se concluye que 

este conjunto de datos revela que los niños cuyas familias tienen un ingreso de un salario 

mínimo. no cuentan con las condiciones materiales mínimas. ni con los niveles que 

cumpl:m con los mínimos calóricos para realizar cualquier actividad fisica y mental. 

(Centro de Investigación para el Desarrollo A. C., CJDAC., 1992 p.65 ). 

Con respecto a la modernización educativa nos encontramos que. los maestros empezaron 

a lomar contacto con las modificaciones educativas a través de los cursos de capacitación, 

cursos en donde se expresaron claramente los múltiples problemas que genera la 

capacitación que va defomiando los contenidos en cada uno de los niveles por los que 

pasan antes de llegar a los maestros de grupo, la falta de preparación de los 

"multiplicadores". que en la mayoría de los casos acusaban un serio desconocimiento de 
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los conaenidos que deberían aransmitir, In escasez de recursos y maleriales y la falla de 

aicmpo para disculir y conocer la propuesla. 

La sociedad y ht adminislración acusan a los profesores de conslituir un obstáculo ante 

cualquier inaenlo de reno\'ación. Los profesores por su parte acusan a la sociedad y a la 

ndminisaración de hacer refonnas de papel sin dolarles en la práctica de los medios 

nmlerialcs y de las condiciones de trabajo necesarias para una aulénticas 1111'.iora en su 

acttmción colidiana en la cnsciianza. Crilicado y pueslo en cuestión el profesor ha vislo 

descender su valoración social. (El Cotidiano Nº5 l. 1992 p.29 ). 

Todas esaas limitaciones llevan a un dclcrioro en la calidad de la educación como son: 

reprobación. bajo nivel académico y desinlerés por seguir estudiando. 
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t.t.- CONTEXTO SOCIOCULTUlAL DE BUENA.VISTA, HUACA.NA 

Y LOMBAftDfA. 

A continuación se hablará brevemente y de manera general sobre la fundación de los tTes 

pueblos donde se encuentran las escuelas a las que se les aplicó los cuestionarios a los 

padres de familia. BUENA VISTA, HUACANA Y LOMBARDÍA después se hablaní más 

detalladamente sobre los aspecros: Económicos, Educativos, Salud y Vivienda. 

BUENAVISTATOMATLÁN. 

LOCALIZACIÓN. 

El pueblo de Buenavista Tommlán. se localiza al oeste del Estado, limita al norte con 

Peribán y Tancílaro. al este con Apatzingán y al sur con aguililla y al oeste con 

Tcpalcatepec y el Estado de Jalisco. 

DATOS HISTÓRICOS. 

Tomatlán es una palabra de origen náhuall y quiere decir "lugar de tomates". 

Los aztecas a su paso por lo que hoy es estado de Michoacán, en su peregrinación de sur a 

norte. iban fundando varios centros de población que luego abandonaban para seguir 

peregrinando. 
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Entre ellos encontraron un lug;ir muy fCrtil con abundancia de agua y donde seguramente 

crecian muchos tonmtcs sih·estres. 

Encunmdos del sitio fundaron ahí un poblado rmis no en el preciso lug¡ir donde se 

encuentra el actual Bueria\'ista Tomatlán sino un poco más al norte donde todmfa se not:m 

vestigios del mismo ese lugar se llama en la actualidad Pueblo Viejo. ( SllC:I'. 19-40 

p. 125). 

Con el transcurso del tiempo en el asentamiento actual del pueblo. se fonnó una hacienda 

y m1os mas tarde. de acuerdo con la ley territorial del 1 O de diciembre de 1831 ;1parcce 

como tenencia del municipio dL· Apatzingim. 

En el año de 1989 los españoles le dieron el nombre de Buenal'ista. que significa "lug;1r 

pintorl·sco". 

fimtlmente el 5 de diciembre de 1927 por decreto del congreso del estado se estableció el 

municipio de Buenavista Tomatlán. El cual se confonnó territorialmente con porciones 

segregadas a los municipios de Apatzingán y Tancitaro. 

Sus monumentos arquitectónicos más antigüos son: la Iglesia construida en 1912 por los 

franciscanos. el monasterio del siglo XVII y la haciend;1 del "Nacimiento" que tiene un 

acueducto con fuertes columnas y arcos de medio punto. 

Las zonas arqueológicas en la localidad son: "Las cuc\itas" y "Pueblo Viejo". 
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Entre las fiestas populares más imponantes están: 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de 

Guadalupe. del 16 al 25 de diciembre, posadas navideilas. 

Su hidrografia la constituyen el río Tepalcatepec, arroyos y manantiales. 

Su clima es tropical y seco estepario con 11 uvias en verano. Tiene una precipitación 

pluvial anual por año de 745.2 milímetros cúbicos y temperaturas que oscilan entre los 

18° y 36°C. ( RESENDIZ .. L. 1991 p. 95 ). 
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HUACANA. 

LOCALIZACIÓN. 

El pueblo de la Huacana, se localiza al sur del Estado, limita al norte con nuevo Urec:ho y 

Ario de Rosales; al este con Turicato, al sur con Churumuco y Arteaga, al oeste con 

Mújica y Apatzingán. 

DATOS HISTÓRICOS. 

Huacana (Aguana) palabra de origen chichimeca que significa "lugar de vestidos". 

Durante la época prehispánica, la población de este lugar fue sometida al dominio 

territorial del señorio tarasco, los que para garantizar el pago de tributos nombraron como 

cacique a Cupavaxanci. 

En el siglo XVI, con la llegada de los espai\oles, después de haberse efectuado la 

conquista en Apatzingán, La Huacana fue entregada en encomienda al Sr. Juan Pantoja. 

Por los ai!os de ISSS llegó a este lugar el célebre "apóstol de tierra caliente" Fray Juan 

Bautista Moya, religioso agustino quien edificó una modesta Iglesia la que, con algunas 

alteraciones, hasta la fecha existe. 

Los agustinos estuvieron prestando sus servicios religiosos en esta Iglesia hasta el afto de 

1567 en que fue erigida en curato secular por el obispo de Michoacán Don Antonio de 

Morales. (SHCP, l940p. 191 ). 
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En el siglo XVIII, el año 1989 Don José Ma. Morelos ocupó el curato de Tamácuaro de 

La Huacana. 

En el año de 1795, en esta región hizo erupción el Volcán del Jorullo, afectando 

seriamente al poblado. 

El 20 de noviembre de 1861 el congreso del estado, decretó la creación del municipio de 

La Huacana. 

Sus monumentos arquitectónicos son la parroquia de San Nicolás Tolentino en la cabecera 

municipal, capilla de Santa Maria Goretti. en la localidad del mismo nombre. 

Las fiestas populares son en semana Santa, representación de la pasión de Cristo y el 

domingo de Resurrección hay música y juegos pirotécnicos. 

Su hidrografia se constituye por los ríos; arroyos y la presa de Zicuirán y manantiales de 

agua fria y uno de agua caliente. ( RESENDIZ., S. 1991 p. 132 ). 

Su clima es tropical con lluvias en verano y en algunas partes seco estepario tiene una 

precipitación pluvial anual de 800 milímetros cúbicos y temperaturas que oscilan entre los 

10° y los 38ºC. 
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LOMBARDIA. 

LOCALIZACIÓN. 

El pueblo de Lombardía, se localiza al sureste del Estado, limita al norte con 

Par~ngaricutiro. Uruapan y Taretan; al este con Nuevo Urecho; al sur con Mújica y ,¡1 

oeste con Parácuaro. 

DATOS HISTÓRICOS. 

El pueblo de Lomhardía antiguamente conocido como la hacienda de "La Zanja" fue 

adquirida en el año de 1903 por Dante Cusi, quien le cambió el nombre denominándola 

Lombardia. 

Años mas larde de acuerdo con la ley territorial del 11 de septiembre de 1932 la hacienda 

de Lomhardia aparece como tenencia perteneciente al municipio de Nuevo Urecho. El 

congreso del estado segregando porciones territoriales. de Uruapan tenencia a la que 

pcrtcnccia Lombardia en ese tiempo. el 7 de noviembre de 1935 decretó la creación del 

municipio de Gabriel Zamora. siendo cabecera Lombardía. 

No cuenta con monumentos arqueológicos. Las fiestas populares son la del 12 de 

diciembre, hay peregrinación y los niños y jóvenes se visten de "Uarhecha", se hace 

tianguis y baile, hay bandas de música, quema de castillos. 

Su hidrografia se constituye por rios. arroyos y la presa del Cupatitzio. 
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Su clima es tropical con lluvias en verano y al centro, seco estepario con lluvias en 

verano. Tiene una precipitación pluvial anual de 744.0 milímetros cúbicos y temperaturas 

que oscilan entre los 17° y los 3SºC. 

( RESENDIZ., S. 1991 p. 213 ). 

CUADRO H. 

POBLACIÓN Y EXTENSIÓN TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS DE: 

TOMATLÁN, HUACANA V LOMBARDÍA. 

POBLADOS 

BUENAVISTA 

TOMATLÁN 

HUACANA 

LOMBARDÍA 

(INEGI, 1990). 

POBLACIÓN 

TOTAL 

36,214HAB. 

35,333 HAB. 

18,931 HAB. 

EXTENSION 

TERRITORIAL 

712.59Km2. 

1,647.62 Km2. 

210.81 Km2. 
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•ASPECTO EDUCATIVO. 

Del aspecto educativo es interesante su descripción aunque dificil por su complejidad, 

porque en ella intervienen elementos como son: los padres de familia, los medios de 

comunicación los cambios sociales: las actividades antisociales como son las del 

narcotráfico, que tienen gran impacto sobre el joven presentándole caminos 

aparentemente fáciles para adquirir dinero y otros objetos. Ello ocasiona el abandono en 

la superación intelectual y moral. A estas condiciones hay que agregar hechos como el 

que se refiere a la reprobación educativa En los hechos nadie sabe nada y cada docente 

enseña de acuerdo a su entender y preparación. perdiendo el sentido de la enorme 

responsabilidad de guiar adecuadamente a la niñez y juventud 

La población escolar es numerosa y su formación académica bastante deficiente por los 

resultados que se aprecian en los alumnos que pasan de un nivel a otro. Mientras unos 

tienen conocimientos elementales otros carecen de ellos ocasionando un verdadero 

problema para el avance de la formación educativa y social de los educandos: lo cual se 

aprecia en la deserción y reprobación en los niveles de secundaria y bachillerato. 

El porcentaje de quienes continúan una carrera Universitaria es de 3.1 %. 

Se ha desarrollado en estas comunidades la creencia de que el estudio o profosión no 

sirve. por la razón de que los ya profesionistas están sin empleos y hacen actividades 

ajenas a sus estudios. 
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CUADROlll. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE NIÑOS DE 6 A 14 AÑOS. 

POBLADOS POBLACIÓN SIN INSTRUCCIÓN CON INSTRUCCIÓN 

TOTAL PRIMARIA. PRIMARIA. 

BUENAVISTA 

TOMATLÁN 36,214 7404 4038 

HUACANA 3S,333 878S 3469 

LOMBARDÍA 18,931 3623 2943 

(INEGI, 1990). 

En este cuadro se nos muestra claramente la baja escolaridad de los nii\os de 6 a 14 ai\os, 

esto quiere decir que se dedican a otras actividades mediante las que puedan aponar 

ayuda económica al hogar, o simplemente no sean carga para los padres, sino él 

solventarse los gastos más urgentes. 

Se considera que el hechos de que los nifü1s no asistan a la escuela no es porque les 

disguste o no lo consideren necesario, el factor más atendible es el económico. 
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*ASPECTO ECONÓMICO. 

La población económicamente activa de Lombardía representa el 40.25% del total de la 

población mientras que el de la Huacana representa el 31.99% y el de Buenavista el 

39.83%. 

Al analizar la participación económica según el sexo, se tiene que el mayor porcentaje de 

participación lo tienen los hombres. 

CUADRO IV. 

NIVEL Pt: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA. 

POBLADOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

BUENAVISTA 39.83% 69.56% 10.76% 

HUACANA 31.99% 55.58% 9.14% 

LOMBARDÍA 40.25% 70.61% 10.12% 

(INEGI, 1990). 

La ocupación principal en esta región es la actividad de tipo agropecuario, se crian ganado 

tanto bovino, porcino, caprino, caballar, mular, asnal y apícola. 
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Los principales cultivos son: arroz, maíz, frijol, mango, pepino, limón. entre otros con 

menor producción. 

Los comerciantes y dependientes ocupan el tercer lugar. 

El resto de los trnb~jadores en un gran número de ocupaciones. entre estos se puede 

destacar a los oficinistas y a los operadores de transporte. 

Las cifras mas b~jas corresponden a los trabajadores de. la educación, inspectores y 

supervisores. 

" ASPECTO DE SALUD. 

Las condiciones de higiene de estos tres municipios es considerada como insuficiente, 

tanto por parte de las autoridades como por las mismas personas que no cooperan para 

que el pueblo se conserve limpio ya que la región se caracteriza por la forma tan 

espontánea de tirar las envolturas de los productos que andan consumiendo y en un 

momento plaza y calles quedan completamente tapizadas de botes, bolsas papeles etc., 

esto se da principalmente los domingos y cuando hay fiestas. 

El servicio de recolección de basura opera con una periodicidad de cuatro o cinco veces al 

mes. 

De estos tres pueblos, Lombardía no cuenta con el servicio de agua potable y en varias 

colonias no tienen drenaje por lo que las aguas negras van en zanjas, y las personas en 
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muchas ocasiones la utilizan para bai\arse y lavar, dando como resultado varias 

infecciones en la piel, y princípalmenle gastrointestinales. 

CUADRO V. 

ENFERMEDADES MAS COMUNES. 

GASTROIN BRONQUIA RESPIRA VIRALES NERVIOSAS 

TESTINALES LES. TORIAS. 

62% -t% 6% 42% 7% 

AMIBIASIS BRONQUÍTIS GRIPAS SARAMPIÓN COLÍTIS 

TIFOIDEA ASMA NEUMONIA VIRUELAS DOLOR DE 

CABEZA 

COLÍTIS 

AMIBIÁTICO LARINGÍTIS AMIGDALÍ EPATITIS HIPERTEN-

TIS SIÓN ARTE-

RIAL. 

GASTRITIS PALUDISMO 

CÓLERA VARICELA 

DIARREA 
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•VIVIENDA. 

Los resultados del XI censo general de población y vivienda indican que en estas tres 

comunidades existe un total de 16,594 viviendas. 

CUADRO VI. 

TOTAi. DE VIVIENDAS POR HABITANTES 

POBLADOS TOTAL DE TOTAL DE 

VIVIENDAS HABITANTES 

1iUENA VISTA 

TOMATLÁN 6,772 36,214 

HUACANA 6,209 35,333 

LOMBARDÍA 3,613 18,931 

TOTAL 16,S94 90,478 

(INEGI. 1990). 

Al analizar el número de ocupantes por vivienda se puede observar que en Lombardía se 

encuentra el mayor porcentaje de habitantes por vivienda. 
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En segundo lugar, Buenavista y la Huacana. 

El material utilizado en los pisos de las viviendas de estas tres comunidades se observa 

que predomina el piso de tierra con un 48.2%, y el 47.3% de las viviendas tienen piso de 

cemento mientras que el 3.8% cuenta con algún recubrimiento en sus pisos, ya sea 

madera, mosaico o algún otro material similar. 

Al observar los resultados censales por cada pueblo se encuentra que los menores 

porcentajes con pisos de tierra están en Lombardía con un 41 .2%. Como contrasle, esca La 

Huacana con un porcentaje de 60. 19% de viviendas con piso de tierra. 

CUADRO VII. 

TOTAL DE VIVIENDAS SEGUN MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS. 

POBLADOS TIERRA CEMENTO MADERA NOESPECIFI 

MOSAICO CADO 

º.4 % '.4 % 

BUENAVISTA 43.23 51.81 3.94 1.02 

HUACANA 60.19 36.54 2.99 0.29 

LOMBARDÍA 41.25 53.79 4.54 0.42 

TOTAL% 48.2 47.3 3.8 0.5 

(INEGI, 1990). 
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Los scn·icios en las l'il'icnda~ aim siguen siendo deficientes. Las tres comunidades tienen 

un 31. 7% en dn:rmjcs. destacando Buem1vista con un 39.0% en contraste con Ja Huacam1 

con un 19.4%. 

En lo que com.:spondc a \-il'knda con agua entubada tienen un porcent:lje de 68. 5% 

siendo Bucnm·ista la que tiene un mayor porcent:\iC de 85.0%. lluacana con 57.1'%. cabe 

menciomir que el 63.3% de l'il'icnclas con agua entuhada que tiene Lomhardia es de aguas 

negras que h:\jan del río Cup:ttitzio provenientes de la Ciudad de Uruap:m. 

Respecto a las ,.i,iendas con electricidad. estos tres pueblos cuentan con un 77.0% 

ocupando La J luacana el m:is h:~I" porcentaje. de un 64. J % y Buena\'ista de un 82.2%. 
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CUADRO VIII. 

\'l\'IEi'iDAS SEGllN DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS. 

POHLAUOS AGI iA F.NTUBADA DRENA.IE Ei'iERGÍA 
EtÉCrRIC\ 

% % % 

BUENA VISTA 

TOMATLÁN 85.o.i 39.09 8.2 . .20 

llUACANA 57.10 19A-' 6-t.1-' 

LOMBARDÍA 63.38 36.85 8-'.83 

TOTAi, % 68.50 ll.79 77.05 

(INEGI. 1990). 
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1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN EDAD 

ESCOLAR DE LAS ESCUELAS ·carSPINA 60NZÁLEZ-, ·1sABEL 

LA CATÓl.ICA" ...¡ ·oANTE cusr. 

Los niños de est:1 región no se interesan en el estudio. dedican muy poco tiempo a la 

realización de sus tarc<1s. ya que siempre tienen excusas para no cumplir con las tareas 

escolares. { Observación dirccla J. 

En las clases normalmente se les nota muy distraídos y esto en gran parte debido a los 

programas televisivos. Con frecuencia se les escucha hablar de las telenovelas. las 

cmicaturas y de los juegos en las maquinitus. 

Son nilios inquietos. platicones y lentos para realizar los trab:üos en el salón de clases, 

ademú' dcscuidmlos con sus titiles escolares. 

Su~ juegos por lo general son entre iguales. e imitan a los personajes de las caricaturas o 

juegan a guerrillas. 

A las nifüts rara vez se les \"C jugar con agresividad y cuando se mezclan en los juegos de 

los homhrcs ellas son las que imponen las reglas. Pero por lo general ellas juegan solas y 

en muchas ocasione~. imitando a la mamú. 

L1 relación entre ellos en momentos es de agresividad, pero por lo general su convivencia 

es respetuosa. 
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La relación entre maestros y alumnos en esras instituciones es de sumo respelo, ya que 

una de li1s mer:is que riencn éstas instituciones es el de fommr niños en los que los valores 

de amor. respclo. alegría. mnisrad y cordialidad constiluyan el eje central de su vida. 

La comunicación que los alumnos tienen con los docenles. es aceptable porque algunos 

maestros les brindan contim1za y de esta manern los alumnos. se les acercan y platican sus 

inquietudes. Pero con orros maestros l¡1 comunicación es dcficienre. ya que por darse ¡1 

respelar. infunden en los ¡1lumnos cieno alejamienlo y hasla antipatía, por lo que éstos 

rara vez se les acercan y lrnblan con ellos. 

La fí.inm1 de expresión que ricncn los alumnos entre si es rúslicas. y en muchas ocasiones 

se agreden con palabras. 

Por lo general son sinceros y francos. ya que siempre dicen lo que no les gusta. 

al.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES DE CADA POBLACIÓN. 

En esras !res comunidades el 35. 7% de los padres de las escuelas bajo esludio. son 

comerciantes y el 28.5% se dedican a las actividades agropecuarias, lo cual nos indica. 

que eslas personas se hallan. por lo general, todo el dia fuera de su casa. En conlrasle con 

las marmis quienes se dedican en un 75A% a las actividades del hogar. Esto se reíleja 

clarnmcnre en los hijos, porque estos siempre dicen que son las mamás las que les ayudan 

a re¡llizar sus rareas. y también son las que asislen a juntas. Se les encucnlra un tanlo 

despreocupadas de la educación de los niños, porque piensan que es a la escuela de 

manera casi exclusiva a la que compele la tarea de educar plenamente a los mismos. 
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Su preparnción es elemental ya que sólo el 34. 7% tienen primaria completa. y únicamente 

el llUJ% son profcsionistas. Se considera que la causa de este desinterés y poca 

participación del padre radica en la ddiciente preparación y falta de conciencia acerca de 

lo que les corresponde hacer con sus hijos. 

Comu se comcntaha :mies. el papá casi nunca asiste a las reuniones. ni tampoco se ocupa 

en preg.untar por el adelanto de sus hijos. Son h1s mamas quienes toman cartas en estos 

asulllos. 

Por otro lado. el interés de clh1s no es Imito que. el niño adquiera buenos conocimientos. 

M:1s bien lo que les preocupa son las calificaciones. que su hijo siempre obtenga notas 

altas. aunque sus conocimiclllos sean deficientes. (Si bien esto no puede generalizarse. 

ocurre en muchos c:1sos). 

La edad promedio de los padres que tiene a sus hijos en cstns instituciones es de 38.5 

años. lo cual nos indica que son todavía muy jó\'enes. ( Ver cuadro XI ). 

b).- POBLACIÓN ESTUDIANTii, DE CADA INSTll'llCIÓN. 

De las tres instituciones. el colegio "Crispina González" tiene el mayor número de 

alumnos. Por el contrario el colegio "Dante Cusi" es el que menor cantidad de alumnos 

tiene. (Ver cuadro IX) 
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CUADRO IX. 

CANTIDAD DE AU!l\INOS DE6 A 13 AÑOS QllE ASISTEN A US ESCUELAS. 

"('RISPIJ'llA GO:'\IZ,.\LEZ" "ISABEI, LA CAl'ÓUC\" \' "DANTE CliSI". 

Esn:•:LAS 110:\tRRt:S % l\lliJERES 

"CRISPINA 

GONí'.ÁLEZ" 174 48.0 188 51.9 362 

"IS/\13EL LA 

CATÓLICA" 122 59.2 g.¡ 40.7 206 

"DANTE CUSI" 13 5-1.1 11 -15.8 24 

r).- C\RACl'ERÍSTICAS DE LOS GRUPOS DE REFERENCIA. 

• Son ni1ios que en su mayoria no cumplen con tareas. (Esto se sustenln en base a la 

propi:1 experiencia de las 111aes1ras). 

• En el salón de clases trab:dan pero muy lento y sólo que se les esté insistiendo a cada 

momento. (Por ejemplo no se cumplen con los objetivos propuestos para la semana). 

• Sus conversaciones son sobre las caricaturas, telenovelas y juegos en general. 

.. 
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• Tienen muy poco interés por aprender. esto se \'e en que nunca comentan que van a 

estudiar cuando se•m grandes. 

• Tienen prcfercncj¡1 por algunos compañeros con los cuales juegan y trabi~jan en equipo. 

• En ocasiones se ofenden con palabras. 

1.S.- CARACTERÍSTCAS GENERALES DE LAS ESCUELAS 

·cRISPINA 60NZÁLEz· ·1sABEL LA CATÓLICA· y ·oANTE 

cusr. 

Las escuelas cucntm1 con los ser\ icios. tanto higiénicos como de construcción y en bucnns 

condiciones. Los salones cst<in Jisefütdos de acuerdo a las normas que nmrcit la S.E.I'. 

Tienen buena iluminación. los 1.1uebles eslún bien piniados y limpios. y e.le acuerdo a la 

edad e.le los alumnos. es1án hechos para que el niño no se canse al estar trabajando. 

Los es1mcios abiertos en donde los niños pasan los ratos de descanso fueron cons1ruidos 

para que se juegue tanto fütbol como voleibol. 

l.os h:1iios. están limpios y 1icnen baslanle agua. !·lay bmios para niñas y nifios. 

Los pasillos son amplios. lo cual pennitc que los alumnos caminen durante el recreo. 

En general las escueh1s están bien confonnadas, pero poco a poco se rnn remodclando e 

implementando los servicios que se van haciendo necesarios. 
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a).· RESEÑA HISTÓRICA. 

Estas instituciones educmivas fueron fundadas respectivamenre. "CRISPINA 

GONZÁLEZ" 11960). "ISAílEL LA CATÓLICA" (1954) Y "DANTE CUSI" (1990). 

La congregación religiosa denominada "SIERVAS DE LA INMACULADA 

CONCEPCION". es la que inició en estos pueblos el anhelo por mejorar la c:llidad de la 

cduc:1ción. 

Esta congregación tiene como propósito promover y animar Centros Educati\'Os en los 

cmlles se preste atención cducatirn tanto a niños como a jóvenes. 

Como toda empresa. al inicio requiere de grandes esfuerzos y privaciones. sobre todo 

cuando no se cuentan con medios económicos estables. La fundación de estas escuelas no 

es la excepción. Las maestras tuvieron que l'alerse de muy diversos medios como el de 

h;i(cr n:postcrias. Kennescs. confeccionar ropa etc. para poder empezar la construcción 

de las escuelas. 

Y gracias a su labor insistente y a la generosidad de varias personas, hoy estas 

instituciones pueden brindar a sus alumnos un servicio más eficiente. 

Ho)' la congregación se expresa llena de satisfacción y comprueba, que las personas 

egresadas de estos colegios. son empicados responsables de algunas empresas quienes 

cumplen satisfactoriamente las tareas que les son encomendadas; o bien cumplen 

dignamente el papel de madres y padres de familia. 
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b).· LIBICACIÓN. 

La escuela " CRISPINA GONZÁLEZ " se encuentra ubicada en la Avenida . .losé M. 

Morclos Norte. entre las calles Constitución de 181.i y Epitacio Huerta. 



C::RC>C>LIIS C>E LC>C::ALIZAC::lé>N 

C::C>LE~IC> "C::RISPINA ~C>NZALEZ" 
LIBIC::AC::lé>N: AV . ...IC>BÉ MARIA Me>RELC>S NC>RTE :za. 
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l'HIC..\CIÚ:"i. 

La escuela "ISABEL LA CATÓLICA" se encuentra ubicada en la Al'cnida Madero. entre 

las calle, 18 de M:irzo y 20 de noviembre.·· 



C::AC>e»UIS C>E LC>C::.ALl:ZAC::lé>N 

C::C>LEC31C> "ISABEL LA C::ATÓLIC::A " 

UBIC::AC::IÓN: AV. JC>SÉ IVIAAIA IVIC>AELC>S 
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llHICACIÓN. 

La escuela "DANTE CUSI" se encuentra ubicada en I~ Avenida Lázaro Cárdenas, entre 

las callL·~. Guadalupe Victoria y Ruiz Coninez. 



CROQUIS DE LOCALIZACION 

COLEGIO "DANTE CUSI " 

UBICACION : AV. LAZARO CÁRDENAS. 

LOMBAADfA, MICH. 

~I l....._______.I ~ 1 11 1 

18 DE MARZO ~ CD . 
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e).· ORGA:\'.IZAC'IÚ:'li. 

Las escuelas están organizadas b:\io la supcr\'isión de ht Dirección escolar. 

faiste una sociedad de padres de familia. un cons~jo técnico y un comité pro • 

mantenimiento. 

El consejo técnico está formado por los docen1cs que laboran en las instituciones. Cada 

maestro tiene un cargo especifico que cumplir. 

L:1 sociedad de padres de familia está en coordim1ción con la presidenta y la secretaria. 
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CONSEJO TfCNICO OE LAS EICUE\AS " CRISPlllA GOlillALEZ " • 
" llAIEL LA CATOl.ICA •y " DANTE CUll " 
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CAPÍTULO 11. 

LA FAMILIA. 

2.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FAMILIA. 

El origen de la familia se remonta ¡11 origen mismo del hombre primitivo. Mas aún, desde 

el momento en que la familia responde a los impulsos vitales básicos, es lógico que la 

encontremos presente en etapas de evolución anteriores al aparecer del llamado "homo 

sapiens". Es decir. que l¡t podernos descubrir en la vida de los primates. de la cual el 

hombre es uirn especie evolucionada. ( LEÑERO: L. J 976 p. 33 ). 

l.¡1 orgm1iz¡1ción prirni1in1 del hombre. nos lleva a reconocer que existe siempre una 

tendencia central al manlenimicnto de relaciones sexuales u otra, a la institución familiar. 

Esla. sin embargo. depende no sólo de la relación sexual pemmnente, sino más bien. de la 

legitimación de la relación filial. padres - hijos. siempre en función de la unidad del grupo 

y de su conveniencia. y no en la de los individuos aislados. 

l.¡¡ ley de la subsistenci¡1 pide :d hombre primitivo no ser individualista ni plantear sus 

"egoísmos" cn ténninos de autonomía pcrsom1l. sino buscar su seguridad en la solidaridad 

del grupo a que se pcnenccc. La familia. enlonccs. viene a ser un medio para la 

rcalizaciún de esta necesidad. 

Pero la evolución de l:t familia tuvo que depender de múltiples condiciones de 

subsistencia y de modalidades crca1ivas varfobles. ( IBIDEM, p. 34 ). 
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Lus teorías e\'olucionistas ¡fo la familin, que nos plantean una sola línea sucesiva de 

transfonnación. cstún tmnhién supcradns en la actualidad. Las condiciones de \'ida de 

recolección. caza y pesc:1. a las que se fueron mezclando el pastoreo. por un l:1do, y h1 

agricultura. por el otro. no fueron evoluti\'as en fonna lineal. Hubo muchos otros factores 

que intervinieron. tab co1110 la lucha y la gucrrn entre hordas. clanes y tribus. que se 

dieron con variedades muy marcadas en uno u otro ámbito. Igualmente las condiciones 

naturnlcs presionaron en distinrn fonna a los diferentes pueblos. 

La familia. en todo esto. tu\'o que seguir los requerimientos de la ley de subsistenci:1. 

antes que nada. La producción tenía que ser un füctor de desarrollo vital del grupo y un 

recurso para reforzar. con los hijos. el trahajo común y la lucha por la existencia. L:1 

relación sexual a su 1·ez. turn qu~ ser un medio de intcrcmnbio y de pacto intergrupal. 

< IBIDEM. p. 34 ). 

La fomilia acompaña al hombre en esta historia. Su estructura y sus funciones, siguen, 

implícilll y explicita111ente. los propósitos de 1:1 sociedad en cuestión. A \'eces de manera 

male:iblc y ca111bi:mte; otras: con una inercia estructural pro\'enientc de etapas anteriores. 

Es por ello que la evolución histórica de la fmnili:i no obedece a una simple línea de 

cambio. ( IBIDEM. p. 35 ). 
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2.2.-TIPOS DE FAMILIA. 

Los espccialisHis nos hablan de dos tipos de familia que responden a dinámicas disti111:1s. 

Parece h:ibcr sido el primer tipo que surge en el origen de la historia humana. prol'cnicnte 

de la rmturalcza biológic:1 misma. 

Está constituida por un grupo intimo y fuertemente organiz:1do en función de los lazos 

conyugalc; de los cuales se deri 1 an los descendientes inmediatos. básicamente. 

La fümilia conyugal se asimil<i más a ciertas fomias de \'ida de un gran número de 

especies mmnifcras. en las cuales no aparece la presencia periódic:i del celo sexual. sino 

que se presenta el impulso sc.xual sobre todo del macho en fonna permanente. Este hecho 

puede dar lugar a disputas constantes entre los machos en competencia que tienen mi1s 

\igor tisico que las hembras. P:1rn impedir la autodestrucción del grupo, aparece entonces 

la "instituciún de base biolúgica del matrimonio" de tipo monogámico o simih1r. 

( IBIOEM p. 36 ). 

b).- ¡.·amilia l'011sa11guí11ea. 

Está constituid:• por un grupo más o menos amplio en el que predominan las nomias 

dcrirndas del parcrllesco cons:mguineo; es decir: las relaciones "padres - hijos", las que 

exislcn entre henn:mos. entre parientes colaterales; todas en función del vínculo 
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consanguíneo. La relacir111 sexual y marital tiene que seguir las pautas prioritarias de la 

comunidad consanguínea: o sea. las nom1as que se derivan de las lineas de descendencia. 

no así de la afinidad. 

Parece ser. que la familia consanguínea respondió en la historia a condiciones de 

debilidad de un determinado grupo. 

Cuando la organización política de una tribu, por ejemplo, era fuerte, la unidad conyugal 

respondía a las necesidades del núcleo marital y filial, sin mayores preocupaciones por la 

seguridad de todo el grupo. En cambio. cuando el gobierno pierde fuer741 para dar 

seguridad a todo el grupo. cada unidad familiar tiene que dotarse a si misma una 

cquivalenle organización política. parn su defensa y seguridad. Es entonces cuando la 

familia adopta en su seno una 1 •nna mús amplia. propia de un grupo de trab~jo. con un 

sistema de auloridad política a su interior. 

Las uniones conyugales quedan entonces condicionadas a las nomms de relación 

consm1guinea y a la consolidación del grupo familiar que negocia. con otros, el 

intercambio de sus mujeres jóvenes. 

Posteriom1ente. y a medida que la historia avanza, los especialistas están de acuerdo en 

que la historia se hace más y más diferenciada. Situaciones más o menos patriarcales son 

altcnmdas o substituidas. en algunos grupos, por un régimen matriarcal, o uno de tipo 

m:uemal. en el cual la mujer es la jefe de la familia y en alguna ocasión. hasta del grupo. 

Mientras el hombre sigue de cazador o de guerrero, la mujer pudo a veces desarrollar por 

algún periodo, la agricultura doméstica y hasta el pastoreo. Pero la línea más 

predominante es aquella en la que el hombre asume, al menos formalmente, el poder 
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familiar. así como el poder politico y religioso del grupo. Lo favorecen su condición fisica 

superior y la siluación biológica de la mujer más ligada al embarazo al parto y a la 

_crianza. 4ue a h1 luclm y la cacería. ( LEÑERO L. p. 38 ). 

2.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA MEXICANA.. 

Las familias mexicanas rcflc,1an necesariamente la problemática del país. la de su historia 

y la de su condición acllml. 

La superposición de culturas. en utrn aculturación incompleta impuesta por el sistema de 

lucha indígem1. primero. después. por d colonial. y finalmenle por el imperialismo 

capitalisrn: retl~j¡1 un fenómeno de dualismo sociocultural. por un lado. y por el otro. de 

explotación y dependencia. interna y externa. en el que los modelos institucionales 

impuestos entre ellos el familiar responden a la cultura dominante. ( LEÑERO 1.:::p. 2.i ). 

Ante una sillmción así que se continúa en una y otra etapa. resulta dificil conocer el 

\'Cl'dadcro sentido del.fenómeno familiar real en el seno de la sociedad 

Los hisloriadores de México dificilmente recogen este sentido del fenómeno familiar a 

partir de las condiciones en que les tocó vivir. primero a las diversas castas coloniales, y 

después. a los diforcntes scclorcs estrntificados y regíonaliz•tdos en las diversas zonas del 

país. 

Pág. 60 



Generalmente toda la literatura histórica es de tipo documental y reproduce solamente la 

cultura domimmte. o cuando más la f()lklórica, vista por las clases superiores. 

lla~ pues. todo un problema familiar sociocultural en la población mexicana. Puede 

decirse que ai1n en nuestros dias la gente llega a morir desconociendo conscientemente 

cuál lile en realidad el sentido de su vivencia familiar alcanzada y perscguidit 

Es común que mm pcn;ona. al ser interrogada en este sentido. haga referencia a lo que le 

dijeron que deberia ser un;i familia "sama honesta y buena". por contraposición a lo que 

de hecho llegó a ser. 

Otro aspecto de h1 problemátka de la fmnilia es precisamente la implicación de los 

ten<unenos macrosocialcs en la rnnstitución y dinámica interna de la familia. ( IOIDEM. 

p. 25) 

Es ª'i como. independientemente de que la estructura y los miembros de una familia 

puedan constituir una unidad relativamente sólida y bien integrada. van a e'iperimentar las 

tensiones. connictos e impulsos que aparecen a diversos niveles de la estructura social. 

( IBIDEM. p. 75 ). 

Se distinguen dos tipos de comunidades. Las "comunidades cerradas" y l:ts "abienas". 

Las primeras son los pequeños pueblos un tanto aislados de la comunicación con otras 

localidades mayores. La influencia de la comunidad sobre la familia es muy grande, ya 

que los hijos reciben las maneras de ser y pensar de manera bastante directa. y con cierto 

sentido unirnrio de orientación. 
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Los padres lambién son. en cierta fomm, enseñados y controlados por la comunidad pam 

que desempeñen las tareas de esposos y padres tal como la comunidad lo concibe. En una 

siluaciún de dificultad o nisis de una familia en particular. todo el mundo imer\'icnc. 

(LEÑERO L. 1976 p. 71 ). 

En el olro cxlremo tenemos a la comunidad "abierta". ti pica de la vida urbana 

co;rnopolirn. La pluralidad de formas de vida. relaciones e iníluencias. crean un cierto 

mtoni nmto de 1 a persorm. 

La familia. entonces parece tender a cerrarse y a buscar por su cucnla. su propia idenlidad 

y seguridad. La comunidad urhana no lienc el sentido comunitario de l:r cornunid;rd 

cerrada rural. 

Los barrios o colonias urbanas vienen a ser especies de subcomunidades. pero sin 

inlcgración de !odas las actividades de la \ida colcctil'a. Si bien es cierto que se reside en 

una rnlonia o barrio detem1inado, es común que se trabaje fuera de CI: que se esludie 

tmnhien fuera. en muchas oc¡isiones: que se di\'ic11<1 igualmente en el exterior. 

La gente y las familias entn: sí se conocen poco. A 1·eces los \'ecinos inmediatos son 

tolalmcnte desconocidos. 

La socializaciún de los niños urbanos es mucho más compleja que en el pueblo. aunque 

pueda desarrollarse. en muchas ocasiones, un sentido de vccind~je realmenlc comunilario. 

similar al de una comunidad cerrada. 
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Los patrones de conducta de Jos padres y de Jos esposos son a veces muy diferentes. de 

una a otra familia. 

La influencia cduc:uirn y socializante externa a la familia. provienen primordialmente de 

las instituciones formales a J;1s que pertenecen sus miembros: escuela. trabl\jo. grupos 

cspccilicos ( religiosos ) y medios de comunicación. La_ interrelación entre familias no ~e 

Jmcc en fonna tan esponuinea. sino nuis bien de manera fomial. a través de organizaciones 

especificas que promue\'cn el encuentro entre unas y otras familias. ( IBJDEM. p. 72 ). 
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CAPiTULO 111. 

ASPECTOS TEÓRICO CONCEPTUALES DEL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

En este capítulo se presentan las teorías que se consideran importantes en el proceso 

enseñanza - aprendizaje del niño. 

Dichas teorías son el conductismo. el cual aporta entre otros estimulos. los "reforzadores" 

que son de gran utilidad en el campo de la educación. 

El cognoscitivismo por su parte dá explicaciones sobre los procesos de comprensión y 

retención en las distintas ewpas por las que pasa el niño. 

En cuanto a la teoría del desarrollo psicogenético de Jean Piaget, él sostiene que el niño 

construye su propia realidad. Considera las estructuras mentales como un sistema de 

transformaciones. concibe la inteligencia como un aspecto de la adaptación biológica que 

permite ;il individuo interactuar con su ambiente. v menciona detalladamente las 

carnctcristicus de cada periodo. 

11).- COlliDllCTISl\IO, 

John B. Watson ( 1878-1958) es el representante más notable del eonductismo. Este 

morimiento es el que rompió con ciertas tradiciones y orientó la psicología hacia la 
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observación de los comportmnientos objetivos. Sus ideas tuvieron gran influencia en la 

crianz:i de los niños. así como en la educación, la publicidad y la organización social. 

( DE LA MORA. 1983 ). 

Por conductismo vamos a entender, la teoría que se apropia, del campo de las 

adapt:1ciones hum:mas Su compañera más íntima es la Fisiología. Ya que sólo difiere de 

ella en el ordenamiento de sus problemas. Y la fisiología se interesa especi:tlmcnte en el 

funcionamiento de los aparatos y órganos del ser humano: por ejemplo. el sistema 

digestivo. circulutorio. ncrl'ioso. los sistenms secretores. la mecánica de las reacciones 

nerviosas y musculares. 

Al conductismo le importa intrínsecamente el ser hum:mo como un todo. lo que h:1ce 

desde la mañana hastH la noche y desde la noche hastu la mañana. ( W A TSON., J. 1976 ). 

El interés del conductismo en las acciones humanas es el de controlar las reacciones del 

hombre. parn esto debe reunir datos científicos medi;mte procedimientos experimentales. 

Si bien la totalidad corporal puede h:1cer muchas cos:1s. tiene limitaciones perfectamente 

definidas en sus posibilidades funcionales: ellas se deben a la materia del cuerpo y a la 

fonna en que tal materia se halla organizada. Mediante estas palabras, sólo se quiere 

ejemplificar que existen: limitaciones en cuanto a la velocidad con que podemos correr. al 

tiempo que podemos pennanecer sin alimento, que únicamente durante un cieno lapso el 

organismo soporta detenninado grado de calor o de frío; que necesit<t oxígeno y otras .. 
sustancias especiales. 
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Para el conducllsmo el sislema nervioso ts: 

1.- Una parte del cuerpo humano no más misteriosa que los músculos y las glándulas. 

2.- Un mecanismo especializado. que sometido a la influencia de un estímulo dado 

capacita a sus poseedores parn reaccionar con los músculos y las glándulas con mayor 

rapidez y en forma mils integrnda. ( W i\TSON .. .l. 1979 ). 

Una de las importantes ¡1finnacíones del conductismo. es que la vid¡1 emocional del 

hombre se eswblcce gradualmente por acción del ambiente. 

El conductismo en Estados Unidos ocupó el centro de la psicologia. por la crcenci¡1 

nortem11cricam1 en la igualdad de oportunid;1des y por la fe en el progreso. 

Wmson considera el aprendiz;\je como condicion•11nicnto cl:isico. Es decir. todos nacemos 

con ciertas conexiones. llamados reflejos. estos reflejos son todo el repertorio de 

conduelas que heredamos. Sin embargo. podemos crear una muhiplicidad de nuevas 

conexiones estímulo - respuest;1 mediante el proceso de condicionamiento que consiste en 

asociar un nuevo estimulo. 

Él propone dos principios b:.isicos para el aprendizaje que son: 

t.- PRINCIPIO DE l'RECUENCIA. 

"Cuanto mas frecuentemente producimos una respuesta dada a un estímulo, tanlo más 

probable es que demos de nuevo respuesta a ese estímulo". 
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2.· PRl:-iCIPIO DF. LO RECIENTF.. 

"Cuanto más recieme es una respuesta dada a un estimulo dado. tanto más probable es que 

tal respuesta se repita". (DE LA MORA .. J. 1983 p. 191 ). 

Al desarrollar su teoría fué cuidadoso al tratar los problemas detallados del aprendiz'!ic. 

En rcl ación al aprendizaje complejo creía que podía explicarse mediante principios 

simples: pero las explicaciones que dio fueron tanteos. nunca organizó sus respuestas en 

un sistema claro y coherente. 

Uno de los m¡is fuertes partidari<1s del enfoque conductista es B. F. Skinner. 

Tomó sus puntos de vista de la lilosofüt del conductísmo de J. B. Watson. El afimm que 

podemos hacer un gran progreso en la comprensión de las pcrsom1s. si nos centramos 

e.~clusi\'amente en su conducta observable. 

El factor 1mis importante en el moldeamiento de la conducta. según Skínner. es el 

refuerzo. Por ejemplo. un niño pequeño al que se refuerza por compartir los juguetes. en 

lugar de guardárselos para si. aprende a companirlos. Después. es posible que el niño 

generalice su tendencia a companir los juguetes. y comparta. co)abore en muchas otras 

situaciones. ( SCOTT .. F. 1989 p. 42.J ). 

El sistema de Skinner se considera como un conductismo descriptivo que coloca 

especialmente su acento sobre las respuestas. Es realista e intenta tener en cuenta todos 
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los datos. El sostiene que mediante una cuidadosa recogida de dalos puede conseguirse un 

progreso mucho mayor hacia una predicción y control de la conducta. 

Skinncr distingue dos tipos de condicionamiento que produce el organismo. de fonna 

pr;icticamente automática ante una estimulación concreta. 

a).· Las primerns son las llmnadas respuestas reflejas. 

bJ.· A las segundas se les llama operantes. 

"Una operante es un tipo de respuesta que surge espontáneamente en ausencia de 

cualquier estimuh1ción con la qllc pueda ser cspccificamcnte correlacionad;1". 

( SKlNNER .. B.F. 1981 p.20 ). 

El problema de las posibles conexiones entre el condicionamiento reflejo y el opernnte. 

creemos que no se puede considerar toda\ia resucito. En cualquier caso. sea cual sea la 

solución final. es innegable que el modelo operante ofrece al experimentador un campo 

extraordinariamente rico y fructifcro de posibilidades. 

rarn Skinner. la enseñanza de un niño y el aprendiz~jc de una rata son procesos similares: 

primero se prornca la conduela que se desea instaurar: a continuación y de la fomia más 

inmediata posible. se proporciona la recompensa o refuerzo. El organismo aprende las 

rcspuest:ts que han sido recompensadas. 

En 1968 crea una nueva técnica de enseñar a escribir. llamado "Escribe y mira". 'que 

utiliza un cuaderno especial y una tinta que sólo es visible si el niño escribe .la letra o 
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palabra apropiadas. Este método asegura una corrección instantánea y, por esta razón un 

refuerzo positivo y eficaz. ( SCOTT .. F. 1989 p.620 ). 

Skinncr presenta una síntesis de sus puntos de vista en el campo de la ensefümza. 

1.- Considera como un fracaso un sistema escolar que sólo consigue que los alumnos 

aprendan. a través de la enseñanza. 

2.- El fruto de la amenaza y el castigo tal como se ha demostrado experimentalmente no 

es una actividad intelectual estimulante y creadora. sino las estériles reacciones emotivas 

de m1sicdad. culpabilidad o terror. 

3.- Protesta contra las modernas escuelas que sacrifican parte de los intercambios profesor 

alumno en arns de una mayor utilización de los medios audiovisuales. destinados 

únicamente a presentar materia;. " El alumno dice Skinner se transfommrá en un receptor 

cada vez más pash·o". 

-t- Llama la atención sobre el hecho de que mientras que. en el laboratorio. se ha 

demostrado que un retraso de algunos segundos entre la respuesta y el refuerzo elimina. 

prácticamente. el efecto de este último, en clase suelen transcurrir varios minutos, horas e 

incluso dias entre la conducta escrita de un alumno. por ejemplo. y su aprobación o crítica 

por el profesor. "Lo más sorprendente. a decir verdad. es que tal sistema pueda, a pesar de 

todo. obtener algún rendimiento positivo". 

5.- En ningún momento disimula sus criticas a la enseñanza tradicional que "reduce la 

importancia de los conocimientos concretos en beneficio de vagos ideales. educar para la 

democracia. educar la totalidad de la persona, educar para la vida, etc". Una vez 

tlmnulados tales objetivos se pemmnecc a este nivel; desgraciadamente, todas estas 
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lilosofras se mantienen mud:1s en cuanto a los métodos. No ofrecen ayuda alguna parn 

conducir mejor. en la práctica cotidiana. la march:t de la clase. 

1':1rn Skinncr. "1:1 enseñanza es una fonna expeditiva y concentrada de prorncar el 

aprendizaje". Enseriar. alirnrn equivale a organizar contingencias de reforzamiento. 

( SKINNER B.F .. l<J5<> p.25 l. 

Los reforzadores utilizados por las instituciones educativas establecidas consisten en 

huenas notas. ascensos. diplomas. grados y medallas. todos los cuales se hallan asociados 

con ese reforzador que es la aprobación. 

La institución puede. udemús. recibir el apoyo de la familia. la cual hace contingentes 

algunos refom1dores primarios o condicionados en relación con los resultados escolares 

conseguidos por el alumno, por ejemplo. dando una asignación al estudiante que mantiene 

un delerminado promedio. 

Los reforzudorcs. negativos de que disponen h1s escuelas son, a menudo, utilizados como 

b:1sc de estimulación :1vcrsirn condicionada en fonna de amenaza de suspenso o 

expulsión. 

Las instituciones educativas han hecho frente a esta situación recurriendo a otros métodos 

de control. El profesor. a menudo utiliza las fuentes de poder de que dispone en el control 

personal. para hacer que tanto él como sus clases resulten interesantes. en otras palabras, 

se comicrte en un animador. ( SKINNER., B.F. 1959 p. 428 ). 
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Skinncr considera los problemas de la educación dificiles para darles una solución. ya que 

"los estudiantes no responden en fonna tradicional a los ambientes educativos; desertan de 

las escuelas durnnte largos periodos. sólo asisten a cursos en los que disfrutan o que 

parece que tienen relevancia para sus problemas. destruyen las propiedades de la escuela 

y macan :1 nmestros y funcionarios". ( WHITTAKER .. J.1985 p. 219 ). Tales problemas 

no serán resueltos trnt:mdo de cultirnr. por parte de los estudiantes. un respeto que no 

tienen ahorn hacia la escuela como tal y hacia sus compañeros y maestros. El problema 

reside en el medio cducacion:il. Se debe pensar en soluciones en las que los estudiantes 

adquieran una conducta útil. 

Skinncr dice que lo que se necesita es tener un control más "intencional", encontrar 

soluciones de rcfucr.w que puedan ser usadas en su vida cotidi:ma. 

En estudios realizados en México con respecto al conductismo. los psicólogos los han 

ligado rnn cuestiones educativas, destacando los planteamientos que la hacen ver como 

una lilosolla. que estudia de manera integrnl la conducw. en ella se enfatizan los procesos 

relativos al individuo frente a los enfoques de cari1cter social. 

El conductismo en este contexto asume una concepción específica de los procesos de 

aprendiz:\jc. Estos procesos rigen los esfuer.ms de sus representantes, y conducen el 

legado 1rnís importante de esta corriente a la educación que es la "sistematización". 

Radicalmclllc el conductismo como filosofüi de la psicología pretende alcanz:tr una teoría 

inlegrada de la conducw que pueda tratar problemas de desarrollo y comportamiento. 
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Además trata de analizar desde fenómenos de conducta simple. hasla conduelas 

rcla1ivm11enle compl"jas. ( W A TSON; E. H. 1984 p. 336 ). 

Estos esludioso~ indican que el conduclismo ha centrado la atenciún en las cuestiones que 

pcnniten que el homhrc aprenda: eslo pcnnite darnos cuenta de las si1ui1ciones de 

enseñanza· aprendizaje y analizar las condiciones concre1as del proceso. 

El aporte dd conduc1is1110 con respeclo a la observación y al amilisis <1ue hace del 

aprcndiz~1je. resulla insuficiente ya que la explicación que da. es de carilc1er psicológico y 

resuha limilndo en un área particular como es la educación. 

b).· COGNOSfTl'l\'ISl\IO. 

Esta teoría 1iene sus raíces hislúricas en lnglalerra. Bartlell. en el año de 1932. inició el 

estudio de la percepción. el pensamienlo y otros procesos cognoscitivos. 

Ausuhd en los años 60 desarrolló el marco conceptual del cognoscili\'ismo, para dar 

explicación a los procesos de comprensión y retención. Asimismo eh1born el concepto de 

estructura cognoscitiva y precisa sus características y señala su organización de carácter 

jerárquico. en la cual el conocimiento conceptual ocupa un papel fundamental en el 

aprendizaje. Además descubre diferentes clases de aprendizaje de acuerdo al carácter de 

las relaciones que se establecen entre ellas y h1 información. 

Ausubel elabora lamhién procedimientos para modificar la cslructura cognoscitiva y 

mejornr la comprensión y el recuerdo. (WATSON; E.H. 1986 p. 512 ). 
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A diferencia de una computadorn. las capacidades de procesamiento y almacenamiento de 

información del ser humano cambian en función de la edad y la experiencia. 

El grndo distintirn de experiencia cognoscitiva en cualquier nivel de edad. el niño tiene 

una manern carnctcristica de enfrentarse a los materiales de aprendizaje y también de 

"contemplar el mundo". 

La tarea de enseriarle un tema a un niño de una edad particular es la de representar la 

estructura de ese tema en función de la manern en que el nitio ve las cosas. 

La adquisición de muchos logrPs intelectuales que están al alcance de los niños. pero para 

los cmdes toda1fa no estún bien preparados. puede acelerarse proporcionándoles 

experiencias predctcnninadas. adecuadas a sus capacidades cognoscitirns y modos de 

funcionamiento. La edad en que los niños pueden aprender una tarea intelectual dada no 

cs. dcspu~s de todo. absoluta. sino siempre relativa en parte al método de enscfümza 

crnplcmh ( PIAGET J .. 1986 p. 120 ). 

Es posible enseñarle fructifcramcnte al niño de escuela primaria muchos conocimientos de 

ciencia y matemáticas. que antcriom1ente se creían demasiado dificiles. Sin embargo. 

1x1drian \'crse las posibles ventitjas del aprendizaje intuitivo anterior con el elevado riesgo 

de fracaso y el tiempo y esfuerzos excesivos empleados en muchos casos prematuros de 

mi clase de aprendizaje. ( SCHUKINA: G. 1987 p. 9 ). 

Aún cuando se demostrara que los niños muy pequeños pueden aprender éste o aquél 

proceso "•tvanwdo" habría que decidir si hacerlo así es deseable y propio para ellos. 
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Desde el punto de vista sociológico podríamos preguntamos si esta es la m~ior manera de 

que los nirios empleen su tiempo y su energía. E. intelectualmente. podemos preguntamos 

si esta es 1:1 preparación mús cml\'eniente para las actividades intelectuales futuras. 

Emocion:rlmentc. podemos pregunt:rrnos si la enseñanza sistcmátic:r "tempran:r" en 

lccturn. nmtem:iticas. o lo que sea. tendri1 efectos dañinos acerca de la motirnción. o sohre 

hrs conductas personal o social. ( l'IAGET J.. J 982 p. 25 ). 

En las teorías generales del desarrollo intelectual. Piaget y sus col:rhoradores. incluyen 

cambios .de ni\'CI de edad en por lo menos cuatro áreas principales del desemperio 

cognoscitivo. a saber. la percepción. la objetividad - subjeti1·idad. la estrucrura de las 

ideas o el conocimiento y la m11111aleza del pensa111ie1110 o Ja solución de prohlemas. 

Nos :rhocaremos princip:rlmcnte a los cmnbios crnlutivos de las capacidades 

cognoscirivas. o equipo de procesamiento cognoscitivo del indil'iduo que afecran a las 

mam:ra~ de aprender y rerener material verhal significativo; por ejemplo. a medida que 

aumenta la edad del niño. él riende a percibir su mundo de estimulos en ténninos más 

gcncrnles. abstractos y carcgóricos y en conrcxtos menos tangibles. ligados :11 ticmpo. 

( l'JAGET J .. 1987) 

Es c:rpaz de enlender rel:rciones idcarivas sin necesidad de experiencias tangibles ni 

directas. de imágenes concrcras. ni tampoco de la exposición empiric:t a numerosos casos 

particulares de un conccplo o proposición dados. ( INHELDER Y PIAGET., 1987 ). 
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Está mús dispuesto a emple:ir atributos de criterios remotos y abstractos. en lugar de 

inmediatos y concretos al clasificar fenómenos. y a emplear simbolos abstractos en lugar 

de imilgencs concrerns nuern,. 1 PIAGET J .. 1982 ). 

Adquiere un repertorio en aumento constante de abstracciones de orden más elevado. 

( INllELDER Y l'l/\GET .. 1987 ). 

Con el aumen10 de edad. el ClllllJXl cognoscitivo de los niños tiende a c~tenderse lamo 

espacial como tempornlmente. Los niños se vuelven más capaces de hacer inferencias m:ís 

amplias y sutiles. basándose en datos cmpiricos. y sus productos cognoscitivos tienden a 

10lversc sclcctirnmcntc de naturaleza mils esquemütica y menos su~jetil'a y egoccnlrica. 

( l'IAGET J.. llJ80). 

Para la prüctica educativa. el mús importante de los cambios en el desarrollo intelecurnl es 

el p:1,t> gn1dual del funciomm1ic1110 cognoscitirn concreto al abstracto. Ya que aquí se 

definen las diferencias principales entre los procesos de aprendizaje y pensamiento 

respcctirns de los alumnos de primaria. así como las diferencias correspondientes de 

cstra1egia pedagógica <JUC implican. 

1.a dimensión concreto - abstrnct:I dd desarrollo intelectual se divide en tres fases de 

desarrollo cualitati\amcnte distinrns: 

a).- L:1 preopcrncional. 

b).- Operaciones lógicas concretas. 

c ).- Operaciones lógicas abstractas. 
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LA ETAPA OPERACIOSAL CONCRETA .. 

Duramc esta elapa el nir1o es capaz de adquirir abstracciones secundarias y de 

comprender. empicar y manejar significativamenle tanto abstracciones secundarias cor110 

relaciones elllrc ellas. 

• M:meja t!I conccplo de conservación. tamo al pensar como al comprender. 

• Adquiere el conccplo de masa. peso. número y de volumen. 

El niño de primaria. depende i1b,olutm11e111e de apoyos empírico - concretos prcscnlcs o 

recientes. para entender o mane_i:ir significalivamente el conocimienlo. 

Las caraclcrislicas evolutivas del niño de primaria, en lo que respecla al desempeño 

cogno>cilivo. son bastante adecuadas pim1 que adquiera un:1 idea intuitiva de muchos 

con•~plos de las disciplinas básicas. 

En los niños. las ideas inluilivas constiluyen un fundamenlo para la asimilación fulura de 

wrsiones más abstracllls. generales y precisas del mismo contenido, con lo que aumenla la 

signiticalividad polencial de ésle y se impide el aprendizaje por repelición. ( AUSUBEL 

D .. IQ86 ). 

En cada elap:t del desarrollo. el niño tiene una manera caracterislica de ver el mundo, y es 

muy posible, que la comprensión in1ui1h·a previa de ciertos conceplos y principios de la 

infancia pueda facililar el aprendiz~je y estabilizar la relención de éslc cuando se le 

enseñen a un nivel más fom1al y abstracto. 
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El niño de primaria es "gcnernlizador" porque su intelecto y su personalidad son toda\'Ía 

rclativmnente inestables. ( IBIDEM .. p. 250 ). 

e),- TEORIA DEI. l>ESARROLl,0 PSICOGENÉTICO DE JEAN PIAGET. 

Piaget nació en Neuchatel. Suiza el Q de agosto de 1896. Estudió psicología y sociología. 

Fue miembro y director de la~ más importantes instituciones y comités internacionales 

para el estudio de las ciencia' de la educación. 

J>iagct es uno de los psicólogos mús discutidos y cada vez nub apreciado. Se le considern 

como una autoridad mundi:d en el campo de la psicología infantil. 

Sostiene que el niño construye su propia realidad de tal fom1a que ésta no es la misma 

cuando tiene cinco años que cuando tiene diez. Cada modelo de interpretación no 

destruye el anterior sino que se basa en él. 

Considcrn las estructuras mentales como un sistema de transfonnaciones: y define un 

sistenm como un conjunto de leyes ( asociatividad. conmutati\'idad, elemento neutro. etc) 

que crean relaciones establecidas entre sus·componentes. 

"La estructura se da en dos momentos dialécticos, uno en el que. por composición de 

posibles relaciones elementales. se constituye a si misma; y otro en el que organiza la 

experiencia en función del sistema concluido". ( PAÍN; S. 1979 ). 
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Las estructuras lógicas no se aprenden. se construyen según una cronología más o menos 

estahle y un orden de adquisición que rigen para todos los individuos. 

Piaget concihe 1:1 intcligenda como un aspecto de la i.daptación biológica que permite al 

individuo interactuar con su mnbiente. Esl<I interacción tiende hacia un estado de 

equilibrio. 

Durante su desarrollo. se logran estados temporales de equilibrio. a los cuales sigue de 

inmcdiat<l el desequilibrio. pero luego sobreviene un nivel más elevado de equilibrio, 

hasl:l llcgar a 1:1 adolescencia. cuando se alcanza el nivel más clcrndo. 

Por consiguiente. la intcligenrn1 consiste en un sistenm de acciones. principalmente 

manifiestas o descubiertas en el infante y en el niño pequeño. que se van haciendo ocultas 

o encuhiertas bajo la fomm de operaciones mentales. al ir creciendo el niño. 

( PATTERSON: C. J'l87 p. 107 ). 

l'i:1get postula que "el desarrollo es. en cieno modo. una progresiva equilibración. Un 

perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior". 

( PIAGET J.. l'l80 p. 58 J. 

Sostiene que en todas las personas existe una tendencia equilihranll~. una pem1anenle 

bilsq11cd:1 de compensación. Desde que nace el ser humano estí1 some1ido a una gran 

diwrsidad de estímulos que conlinuamente lo descompensan, como son hambre. sed, frio. 

etc. 
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fSTA TESIS H8 l[ll 
SAUI DE LA llBUITECi 

rara contrarre_star este descquilihrio. el hcbé dehe esforzarse por responder de tal forma 

que logre recuperar el equilibrio. No sólo se trata de respuestas a estímulos. sino de 

esquemas de acción que puede coordinar entre si para lograr una nmyor adaptación. 

Este equilibrio adaptmivo tiene dos momentos: 

a).- " Un momento de asimilación. en el cual el sujeto tnmsfonna la realidad en función 

de las exigencias de l•1 realidad" 

h).- " Un momento de acomod¡1ción. por el cual el niño transforma la realidad en función 

de MIS posibles esquenms de :1ctuación sobre 1:1 realidad". ( l'AÍN S. 1979 ). 

Los estadios de desarrollo tienen las siguientes carncteristicas: 

a).- La secuencia de aparición es la misma parn todos los sujetos. pues requieren de um1 

cierta estructura común. 

h).- No se desechan las construcciones de los est:1dios previos. sino que se integran. 

el.- Cmla estadio se define no por comportamientos sino por estructuras que los suponen. 

d}.- Los estadios tienen dos momentos. uno de prepmación para el cambio, y otro en el 

que la nueva estructura se aplica a todos los procesos que la suponen. 

J>iaget distingue los siguientes periodos y subperiodos: 

1.- Estadio sensomotor. 

2.- Estadio reprcsentatirn o preoperatorio. 

3.- Estadio de las operaciones lógico-concretas 
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4.- Estadio de las operaciones fomialcs. 

Nos enfocaremos a las etapas que comprenden la edad de los niños de primaria. 

3.- E'L\PA PRH>PERA'l'ORIA. ( 2 a 7 años), 

Se di\'idc en dos periodos: 

a).· Preconceptm1I. 

b).· lntuillrn. 

a).· PERÍODO PRECONCEPTliAI.. 

"lnmediat:uncnte después del periodo sensorio-motriz. se presenrn otro estadio del 

des:irrollo en el pensamiento. que si bien es representatirn. no es aún conceptual. Piaget 

!huna a este estadio "estadio preconceptual". El niño pequeño no puede aún comprender 

cómo se forman cl:1ses. ni \'e relaciones internas entre ellas. pero ve sus semejanzas. 

Agrup:1 cosas que se hallan contiguas por casualidad o porque significan algo para él. 

( BIGGE: M. L. 1985 ). 

C'..\RACl'ERÍS'l'ICAS : 

• Simultaneid:td : dos hechos que se presentan al mismo tiempo. Un ejemplo es: mientras 

1:1 nmdrc canta ( un hecho ) el niño está quieto (otro hecho ). 
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•No hay diferenciación entre velocidad y tiempo. 

• lmirnción de los mo1imicntos de otras personas. 

• La imitación se da en presencia del objeto. 

Estadio de la coordinación de los Esquemas Secundarios y su aplicación a nuevas 

situaciones. 

C\RAC:.TERÍSTICAS : 

• Realiza experimentos con objelos nuevos. 

• La conducta del ni1io se basa cu el ensayo y el enm: el mismo niño es el que debe darse 

cuenta de su error. no se lo deben hacer notar. 

• Busca los medios para alcanzar los fines llora ( medio ) parn que lo carguen ( fin ) . .Jala 

el numtd ( medio ) para coger el florero ( fin ). 

• 13u5>rn los objetos desaparecidos. Si le enseñan una pelota la ve y sigue su movimiento. 

Cuando la esconden. la busca. 

• Pm a rcsoh·cr una situación usa esquemas anteriores. 

• Empiezan a representarse las imágenes (principio de símbolos). 

• Comprende los objetos por su utilidad. 

Eswdio de las reacciones Circulares Terciarias: ( PAIN .. S. 1979). 

CARACfF.RÍSTICAS : 

• Los procesos acomodativos proporcionan mayor equilibrio a los procesos que al 

principio no eran más que simulativos. 
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• El niño se encuentra capacitado para resolver nuevos problemas. ( Busca los medios 

apropiados p:1rn alcanzar sus fines). 

• Empieza a reconocer objetos que pueden causar fenómenos independientes de la acción 

del propio bebé. Ensayando llega a la imitación perfecta. 

• ll:lce las cosas diferenciando los medios y fines. 

• Ve semejanzas entre las nubes y el humo de una pipa. 

• Sus esquemas deriv:m alln de sus acciones. Cree que una montaña cambia realmente de 

fonna en el curso de un vi:1ie que él hace. 

• Es egocéntrico. 

• Incapacidad de conservación del o~jeto. Si se modifica un objeto, no tiene la capacidad 

suficiente para pensar que es el mismo objeto con modificaciones. A esto se le llama 

irreversibilidad. 

• Su conocimiento se limita a lo que ve. (IBIDEM). 

b).- PERÍODO INTUITIVO. 

" 1 lasia alrededor de los siete años el niño sigue siendo prclógico y suple la lógica por el 

mecanismo de la intuición. simple interiorización de las percepciones y los movimientos 

en forma de imágenes representativas y de "e.xpericncias mentales". que prolongan por 

tanto los esquemas sensoriomotores sin coordinación propiamente racional". ( JEAN: P. 

1980 ). 

C\RAC:TERÍSTIC\S : 

• El niño piensa de acuerdo a lo que ve, a lo que siente, a su experiencia. 
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• El niño afim1a y no demuestra jmmís. no puede dar prueba de lo que afirma. 

• Lcngmüc simbólico egocéntrico: piensa que los nombres de los objetos están dentro de 

ellos. Las palabras en la boca de las personas o en su cabeza; pero no en fom1a de ideas 

sino matcríalizad¡1s. 

• Monólogo cokcti\'o: habla para sí mismo en rnz alta. 

• Al niño no se le puede transmitir el conocimicmo. el mismo lo construye. 

• Rcllesiona predominando la percepción en su razonamiento. 

• Sobre¡1one un razonamiento inductivo. ( De las panes a lo general ). 

• Piensa sobre lo que cstú haciendo. 

• Pensamiento prclógico. Establece rc1:1cinncs inadecuadas. las acomoda como le 

conviene. segun sus necesidades. 

• El niño introduce el juego de la imaginación. " L:1 infancia es el aprendizaje para la edad 

nmdura No se debe decir de un niño. solamente que crece; habría que decir que se 

dcsarrnlla por el juego. Si el juego desarrolla las funciones latentes. se comprende que el 

ser mejor dotado es el que juega más. ( Cl!ARMOT; I'. 1986 ). 

• l'ucJc csrnbleccr relaciones lógicas, siempre y cuando manipule y vea los objetos para 

dcduci r. Se deja guiar por sus percepciones. 

• No con\'ersa lógicamente. rel'uclvc las cantid:idcs con las cualidades, el espacio. el 

tiempo. cte. 

('ARACTERÍSTICAS DEI, PENSAl\tn:NTO INFANTii,, 

• Ani.mis.tno: le da todas las funciones que realiza un ser humano a las cosas. 
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* Arlifi.cialisnlo: creencia de que las cosas han sido creadas por el hombre o por una 

acthidad divina. Como por ~jemplo: dice que las montañas se crearon porque un hombre 

sembró unas piedras y éstas crecieron hasta con\'ertirse en montañas. 

* Einalisrllil: todas las cosas sirven para algo. El nirio define los objetos por su utilidad y 

asi dice: el cuchillo es panr cortar. la bolsa pirra guardar, etc." 

* !ndifu:cnci.ació11: entre lo fisico y lo psíquico: materializa y le da vida a las cosas que no 

existen. El miedo (psiquico) lo materializa por medio del coco (físico). 

• Si.ncn:tisml.!: descripción de las cosas como un todo. ve las cosas de mancrn global y \'e 

también las partes de un todo pero las relaciona con las partes de otro lodo. fonnando su 

propio todo. (Causa-efecto). Un ejemplo es: 

-El •írbol está verde. 

• hace viento 

-El árbol está verde porque hace viento. 

(todo No: 1) 

(todo No: 2) 

(todo No: 3) 

* R.calismo..suQietiYo: relación entre la realidad y la abstracción. Modifica la realid¡rd a lo 

que él quiere. 

* P.ensnnlli:n11uilJ1ili.ólli:l.!. 

• Conscn'aci.ím...de . .lnsaruidad : " el pensamiento del niño no es re\'Crsible. ya que es 

incapaz de regresar al punto de partida. Aun en las situaciones mi1s sencillas y concretas. 

opera cu un sólo sentido. Debido a que se encuentra en la etapa del pensamiento 

prclógico. el niño tiene dificultad para comprender que en el cambio ciertas caracteristicas 

de las cosas pem1anecen constantes y que pueden volver a su fonna original''. ( Aguirre 

del Valle. A., 1985).Un ejemplo muy claro de que su pensamiento no es reversible y que 

no conserva las cantidades. es el siguiente : si le damos al niño dos trozos de igual 
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cantidad de plastilina y con uno le pedimos que haga una bolita y con otro una salchicha. 

después se le pregunta cuál tiene más plastilina. él contestará que la salchicha. siendo que 

la boliia y la s:tlchicha tienen la misma cantidad de plastilim1. El niño no puede 

comprender que es la rnisnrn cantidad porque la ve de diferente forma y no es capaz de 

vol1w a pensar en d principio para concluir que se le dio la misma cantidad de plastilina. 

Se deja guiar por lo que ve únicamente. 

* Mao.c.ia_cl__csp¡1cio __ y_nu_la_cantidad. Esto se da en el niño por la irrewrsihilidad de 

pensamiento. Por ejemplo: si se coloca urm hilera de fichas azules {diez fichas) a la misma 

dis1ancia de otra hilera de fichas rojas (diez fichas) de manera que queden por parejas. 

esto con el ohjeto de mostrarle que es la misnm cantidad de fichas rojas que de azules. 

Después se colocarim todas Ja, fichas rojas en un montoncito, dejando la hilera de 1'1s 

azules. Se le preguntará dónde hay m;is fichas. si en el montón o en la hilera. El contcsl<trá 

que en la hilera. Maneja el esp:1cio y no la cantidad. Mientras mits espacio ocupe una cosa 

mayor c:mtidad rcpresenrnrá para él. 

• No_.dili:tend¡Uo.dari¡u:L.Ii.empo. No tiene noción temporal."La noción temporal se 

estructun1 gracias a las percepciones auditivas. táctiles. quinestésicas y cinestésicas. Se 

trnducc en sus primeras etapas de movimiento y se llegn a la conceptualización entre los 

siete y ocho años de ednd. El tiempo se relaciona con el ritmo, pues éste se desarrolla en 

el trcrnpo. teniendo amhas sucesión y duración". 

( Aguirrc del Valle. A.. 1985 ). Se confunde y no diferencia en ténnino el ayer hoy y 

mailmrn. 

Com¡tortamientos de transidón. 

* Cieno gn1do de conserl'ación en la materia. 
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• El niño pnsa de las seriaciones por comparación de parejas a la fom1ación de clases 

simples. construidas siempre por comparación con el punto de panida. 

4.· OPERACIONES CONCRETAS ( 7 11 11 • 12 ), 

En esle periodo los niiios ya pueden registrar con precisión cada vez mayor lodo lo que 

ven. Ya no confunden h1 conduela de los materiales debido a la propied<1d de dichos 

materiales. 

De los 9 a 12 años. se refina la capacidad del niño. Para empicar clases complejas 

empieza a comprender que en una situación dada intenienen y funcionan muchos füctores 

y trata de superarlos. 

Toda la infomiación que pueda extraer de la situación provoca su confusión y el niño 

entonces recurre a experimentos más o menos casuales con la esperanza de que algo 

suceda. 

" Es c:ipa.z de pensar en tém1inos de soluciones lógicas a problemas, se dice que el niiio es 

operativo en su pensamiento. Sin embargo. no puede pensar en tém1i nos de lógica 

abstracta. solamente en tém1inos concretos". (WHITT AKER. J. 1985 ). 

" Las operaciones concretas no se refieren más que a la realidad en si misma y 

espcciahnente, a los objetos tangibles que pueden ser manipulados y sometidos a 

experiencias efectivas. Las operaciones concretas consisten puramente, en operaciones 
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aditi\'as o multiplicativas de clases y relaciones: clasificaciones, seriaciones, 

corrcspondenci<ts. etc. 

Pero estas operaciones no cubren- toda la lógica de las clases, y las rehtciones no 

constituyen más que estructuras elementales de "agrupamientos" que consisten en 

grupos imperfectos ( PIAGET..1 .. 1980 ). 

El niño no es capaz de pensar en tém1inos abstractos, tiene un pensamiento en ocasiones 

aún irre\'ersible pero que está en un proceso muy adelantado de reversibilidad. Necesita 

\'er los o~jetos y observar los fenómenos para tener un pensamiento clave. 

C\RACl'ERÍSTIC:AS : 

• Se du la conservaciún de la masa a los siete años. del peso a los nueve y del volumen a 

los once. 

• Se udquiere la noción de cero y del punto de partida. 

• El niño se confunde con relación de parentesco que él ocupa con respecto a los demás 

familiares. No comprende si fomm parte de la clase de los primos. sobrinos. de hermanos. 

etc. 

• El juego desempeña en el niiio el papel que el trabajo desempeña en el adulto. Como el 

:1dulto se siente fuerte con sus obras, el niño se agranda con sus aciertos lúdicos. 

• " El juego es serio. Posee a menudo reglas severas, comporta fatigas y a veces hasta 

conduce al agotamiento. No es una simple diversión. es mucho más. Jugar a la madre y a 

la hija es ejercitarse en el plano de lo imaginario para la realización concreta futura. El 

mundo de~ juego es entonces una anticipación del mundo de las ocupaciones serias, la 
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prueba del juego realiza de hecho un adiestramiento involuntario. El juego prepara para la 

vida seria. Aunque no tiene conciencia del adiestramiento que procura de hecho, el niño 

representa el p;ipel del adulto en su mundo lúdico restringido. copiando al adulto puede 

asimilarse a él". ( CHARMOT. R; 1986 ). 

De esta manera Pi;iget transita por el campo de la psicología, relevando el proceso de 

adquisición de conocimientos en el niño, considerando como pilar para comprender qué 

es el conocimiento en el hombre. 

Pam l'iaget el aprendi;atie es un proceso complejo. multidimensional. dificil de definir. 

que estú en la base de los procesos fommtirns de la persona. ( PIAGET J., 1980 ). 

Los intérpretes de Piaget como Ferreiro y Margarita Gómez Palacio consideran que el 

"proceso de aprendizaje no es conducido por el maestro sino por el niño. Este es el que va 

ha conslruir su propia inteligencia, el maestro tiene un papel importantísimo, y es el de 

facilitador ". el va a proponerle al niño acti1idades. cuestionamientos. interrogantes, 

dcspcrlarle inquietudes que lo lleven u descubrir por él mismo, a través de una actividad 

dirigida a aquellas respuestas que de acuerdo con su nivel de desarrollo pase de una etapa 

menos estructurada a una etapa más estructurada. ( ELA VELL, J. 1983 p. 226 ). 

3.1. - EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZA.JE. 

El aprendizaje juega un papel decisivo en la vida humana, porque no hay actividad que no 

lo implique. Desde los más tempranos años aprendemos a hablar la lengua materna, los 
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hábitos higiénicos elementales; nos enseñamos a vestir. a comportarnos en una fomm 

aceptable a nuestra familia y a la sociedad, siendo cooperadores atentos y amables. 

posterionnente aprendimos en la escuela muchos de los conocimientos que poseemos y 

que nos han capucitado para el trabajo. 

Hemos aprendido en la vida a reaccionar de un modo diferente con las personas 

comunicando nuestras intimidades a los que nos estiman y a reaccionar fríamente mue los 

extraños. udquirimos las actitudes. las reacciones. y los pr'-:iuicios y los gustos. l Bigge 

M., 1-lun! P. 1979 p. 2-l2J. 

La psicología del aprendizaje como disciplina cientifica se inició por la labor 

experimental de lvim Pavlov y E. L. Thomdikc a principios del siglo \'cinte. En sus 

investigaciones con animales realizadas sobre el proceso de aprendizi\je, estos 

inl'estigadores demostraron que podian eliminarse de la labor cientifica las explicaciones 

introspectivas de los fenómenos mentales. ( BERGl\N . .l .. DUNN. J.. 1978. p. 2.t9 ). 

1\ principios de este siglo, acaloradas controversias dieron origen al eshtblccimicnto de 

dos escuelas diferentes dentro de la psicología del aprendizaje. éstas fueron el 

funcionalismo y el conductismo. Los funcionalistas se interesaban en la relación entre los 

procesos mentales y su utilización en importantes situaciones. 

Este interés estableció una fuerte relación entre la psicologia como ciencia basica y la 

aplicación de la psicología a la enseñanza. 
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Los conductistas rechazaban el estudio de los fenómenos mentales y sostuvieron que el 

propósito de ht psicología debería ser el de describir, predecir y controlar la conducta. 

(Obserrnble). 

La modificación de la conduela se describió como el empico de los principios del 

aprendizaje. con el fin de modificar las conductas de otras personas. 

Los Skinnerianos introdujeron las técnicas de la modificación de la conducta. primero en 

las clínicas de salud mental y luego en los contextos educativos. 

Durante su cona existencia lu modificación de la conducta sufrió considerables cambios. 

l'arn l'i¡1gct. el aprendizaje " no es m¡ís que um1 reacción circular que procede por 

asimilación reproduc1iva. rccognoscitiva y generalizadora". ( Piagct J. citado por Bmtro 

A. M. 1 <>71 p. 88 ). 

La asimilación reproductiva tiene siempre un carácter cognoscitivo y pem1i1e producir 

generalizaciones. 

La asimilación es el mecanismo inseparable del aprendizaje, el cual sólo ocurre a través 

de la experiencia. 

Di: modo que únicamente cuando el individuo actúa. es decir, hace "algo" en concreto, es 

posible el aprendizaje. 
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Esta concepción de aprendiz~ie a partir de las experiencias fisicas y lógico - matemáticas 

es lo que Piaget llama " aprendizaje en sentido estricto. 

Para Piaget existen dos tipos de aprendiz~je. 

a).- El aprender que incluye la adquisición del organismo de nuevas respuestas a 

situaciones específicas, pero sin que el organismo tenga que entender necesariamente el 

razonamiento que esui detrás del aprendizaje, ni que generalice lo aprendido a otras 

situaciones. 

b).- El segundo tipo de ótprendizaje consiste en adquirir una nueva estructura de 

operaciones mentales en virtud del proceso de equilibrio. Este aprendizaje es estable y 

duradero comparado con el primer tipo que es transitorio y conduce a la generalización 

basada en la comprensión. Supone cierto nivel de estructuras cognoscitivas que depende a 

su vez del desarrollo del organismo. 

Finalmente riaget define el aprendizaje como un proceso complejo multidimensional, 

dificil de definir que está en la base de los procesos fonnativos de la persona. (CAMPOS 

M. GASPAR S. 1989 p. 3 ss. ). 

P:1ra Piagct toda situación de aprendizaje implica una asimilación. Esto supone que para 

incorporar una nueva ei¡periencia el niño ha de transfonnarla de manera que se adapte a 

su modelo del mundo. 

Al mismo tiempo la presencia de esta nueva experiencia transfonnará su modelo mental. 
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Así pues toda situación de aprendizaje implica una acomodación. De hecho toda nueva 

experiencia tiene que estar relacionada con experiencias que el niño ya comprende, o lo 

que es lo mismo. todo nuern aprendizaje ha de basarse necesariamente en aprendizajes 

previos. 

La teoria' cognoscitiva describe el aprendizaje como un proceso relativista por el cual. 

quien aprende. desarrolla nuevos conceptos, o cambia los anteriores. 

La palabra cognoscitivo se deriva del verbo latino cognoscere. que significa " conocer " 

trata el problema de como logran las personas una comprensión de sí mismas y de sus 

medios y de cómo. valiéndose de sus conocimientos. actúan en relación con su medio. 

( BIGGE .. M. llUNT .. M. 197'> p. 486 ). 

Aprender es un proceso dinámico. por tanto mediante la experiencia los conocimientos o 

estructurns cognoscitivas de los espacios vitales cambian de modo que puedan servir 

mejor como guía en el futuro. 

Los conocimientos o estructurns cognoscitivas son respuesrns a preguntas. Estas pueden 

ser verbales o no verb;ilcs. Por tanto se puede tener un conocimiento antes de tener 

palabras para expresarlo. o se puede tener una completa y exacta verbalización que 

comprenda poco o ningún conocimiento. o éste y la verbalización se den al mismo tiempo. 

El aprendiz•* para los cognoscitivistas es un proceso dinámico: un mundo en continua 

expansión. 
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En el momento de nacer. el mundo psicológico de un niño es muy pequeño. Pero aún en 

este m\'el. está tratando de comprenderlo. Trata de saber cómo conseguir alimento. 

Pronto. buscarí1 c:1ri ño. 

Mas adelante :mdará tratando de conseguir atención. A medida que va creciendo, para 

iníluir en fom1:1 más adecuada en su destino. buscará los conocimientos del mundo en 

cuanto le afecta a él. ( BIGGE .. M. HUNT., M. 1979 p. 509 ). 

" Enseñar" es un verbo transitivo: enseñar a una persona significa introducir en ella algún 

cambio. Es decir. se ITata de un proceso mediante el cual el maestro selecciona las 

materias que deben ser apreml1das y realiza una serie de operaciones cuyo propósito 

consiste en transmitir estos conocimientos a los estudiantes. ( BIGGET., M. HUNT., M. 

1979p.1!! ). 

Antiguamente se creia que aprender era memorizar hasta que el alumno pudiera repetir los 

textos del libro exactamente como estaban escritos en él. así como las palabras del 

profesor. Sobre este falso supuesto, enseñar era sinónimo de indicar y tomar lecciones 

recitmlas de memoria por los alumnos. 

Séneca decía que" aprendemos no para la escuda sino para la vida, ya que el guardar en 

la memoria textos o palabras no prepara a nadie para enfrentar los problemas de la vida; 

no desarrolla la inteligencia ni agudiza la rcílexión; sólo forma alumnos que repiten 

pasivmncnte lo que estudian". 
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A partir del siglo XVII Comcnio dijo: " Primero la comprensión rcllcxi\'a: después la 

memorizaciún de lo com¡lrcndido". 

Confonne a estos nuevos parámetros la enseñanza pasó a ser intensamente expositiva y 

explicativa. y como complemento se tomaron las lecciones y se corrigieron los ejercicios 

de aplicación: pero se ímponia hacer que los alumnos comprendieran primero aquello que 

tenían que aprender. ( MATTOS .• Al\'cs L. 1990 p. 32 ). 

El concepto moderno de la enseñanza consiste en proyectar. orientar y controlar las 

cxpcricnci:ts concrclas de trab~jo de los alumnos. Es decir dar :i los alumnos l:t 

oponunidad ¡mm que manejen inteligente y directamente los datos de las materias. 

Es encaminarlos hacia los hábitos de un aprendizaje autentico. que los acmnpaiiani a 

través de la vida y les pennitirit comprender y enfrentar. con nuiyor eficiencia. las 

realidades y problemas de la vida en sociedad. ( IBIDEM p. 37 ). 

En la .!poca actual se ha comprobado que la explicación vcrb;tl del maestro no es tan 

esencial e indispensable para que los alumnos aprendan. Sirve sólo para iniciar el 

aprcndiz:\ic pero no para integrarlo y llevarlo a bucn ten11ino. 

Oc que el profesor haya explicado muy bien la materia no se concluye que los ;tlumnos 

lmym1 ;tprcndido. 

En muchas escuelas progresistas se han suprimido por completo las clases expositivas del 

profesor. De esta manera se ha obtenido mayor rendimiento del aprendizaje por medio 

del estudio únicamente. 
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El apn:ndiz:üe no cs. en modo alguno. un proceso pasi\'o, basado en la mera receptividad. 

Por el contrario es un proceso en el cual cumplen un papel 1:1 1llención. el empeño y el 

esfuerzo del ¡¡) unmo. ( IBIDEM p. 33 ). 

FORMAS DE APRENDIZAJE : 

El aprendizi\k es un proceso por el cual se adquiere la capacidad de responder 

adecuadmnente a una situación que puede o no haberse encontrado antes. 

Las di\'isiones que hace De la Mora Ledcsma son cuatro. ésta división obedece al 

predominio de 1.a funciones que intervienen en ellas. 

a).- Aprci1diz¡ije racional. 

Consiste en la asimilación mental de cualquier objeto. hecho. principio o ley dentro del 

orden natural o sobrenatural. Abarca el proceso de abstracción por medio del cual se 

forman los conceptos y las generalizaciones. 

h).- Aprendizaje motor. 

Consiste en la adaptación diniunica a los cstimulos consiguiendo vclocid¡1d. realización y 

precisión. Por ejemplo. el que aprende a escribir a máquina o a tocar el piano. 

l').- Aprcndiz<iic asociativo. 

Es 1:1 adquisición y retención de hechos e información. Esta fomm de aprendizaje se da en 

los que •tprcndcn ortografia. reglas gramaticales. fóm1ulas matemáticas o científicas, datos 

y :1con1eci111ien1os históricos y vocabularios de idiomas. 

d).- Aprendizaje aprcciati\'O. 
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Abarca la adquisición de actitudes e ideales. Supone la asimilación de conocimientos 

concernientes al \'alor de las acciones y de las cosas para fonnular juicios estimativos. 

Puede definirse también como la fonnación que nos capacita para apreciar los valores 

morales. rcligiosos.juridicos. económicos y sociales. (DE LA MORA, J. 1983 p. 25 ). 

8.2.- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PftOCESO ENSEÑA.NZA

APllENDIZAJE. 

Entre los factores fisiológicos que füvorecen el aprendizaje encontramos. la buena 

alimcnlación. In \'entilación adecuada, el descanso y, en general. una buena salud. 

Entre los factores fisiológicos c1uc lo dificultan están la desnutrición. defi:ctos sensoriales. 

trastornos en los dientes, fatiga y la pérdida de sueño. 

Por lo 1anto podemos deducir que el organismo es el medio de comunicación entre el 

mundo cxlCrior y el intelecto en el cual se fonnan las ideas, las compara, hace juicios y 

deduce nuc\'os conocimientos. Por tanto se deduce que el aprendizaje depende del 

funcionamiento <tdecuado de los sentidos y del buen estado fisico del sujeto. ( DE LA 

MORA. J. 198~ p. 29). 

1 lay que mencionar que la voluntad es de suma imponancia, ya que sólo aprende el que 

quiere: de ella se requiere tanto para la fomiación de los hábitos, como para mantener la 

utcnciún di1igida hacia el objeto de aprendizaje. 
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Por otro 1<1do la vidn. afectiva también interviene puesto que los sentimientos, las 

emociones y las pasiones farnrecen o impiden el aprendiz~je. 

t"ACl'ORES l'SICO!,ÓGICOS. 

La 111oti1·a~ión ticn.: como fin crear y mantener la actitud de interés en el que aprende; este 

estado permanente de mención es indispensable para adelantar en el conocimiento. Otrn 

actitud que se puede fomentar. es la del éxito. porque este estímulo ayuda a que el niño 

realice el máximo esfuerzo. 

El niño al tornar conciencia del i:.xito. Cuando posee confümza en sí mismo, lo empuja a 

que aprenda a re;tlizar nuc1•os esfuerzos. Es así que el maestro al fonalecer y hacer énfasis 

en los é.xitos del niño. lo conduce a tenerse conliunzu y a creer en sí mismo. ( IBIDEM 

p. 30 ). 

Motivar el aprendizaje es hacer surgir en el alumno las fuentes de energia y encausar a los 

niños ¡mm que logren aprender con empeño. entusiasmo y satisfacción. 

El intercs es esencial para el éxito del aprendizaje. ya que los alumnos sólo aprenden bien 

lo que les interesa realmente. 

Todo estudio exige esfuerzo y concentración. Para que los alumnos realicen el esfuerzo de 

estudiar es necesnrio que encuentren en la materia significados y valores que den sentido 

;ti empeño que mantienen y que justifique el gasto de sus energias tanto fisicas como 

mcnt:tles. 
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Para lograr que los niños estudien y aprendan la 111ateria que se les enseña, es necesario, 

ante todo. preseniárscla en fomm de 111ensajcs significativos que hagan resaltar. en la 

mente de los alumnos. los valores básicos y vitales que contiene la disciplina. 

Por otro l:tdo se puede adecuar la muteria al nivel de capacidad y co111prensión de los 

alumnos y organizar los planes. 111ediante los cuales. se les conduzca a interactuar. de un 

modo constructivo y provechoso. con la nrnteri¡t que se estudia. 

Cuando el maestro concentra eficazmente la atención de los alumnos, orienta con 

seguridad el pensamiento reílexim. las acti,1dadcs que planea están de acuerdo al nivel 

de capacidad del niño, entonces se podrá decir que los alumnos lograrán un alto nivel de 

rendimiento en su trab~jo. ( AL VES DE MA TTOS .. L. 1990 p. 145 ). 

Siempn: se piensa en un alumno ideal. atento. interesado. estudioso y aplicado, ése 

alumno será el que se encuentre debidamente motivado. 

En la enseñanza moderna la más import<mtc función del maestro es la de crear 

condiciones psicológicas y ambientales necesarias parn que esa motivación se logre. así 

como un aprendizaje auténtico y eficaz. ( IBIDEM p. 146 ). 

Como se ha mencionado anteriormente, el aprendiz~je es un proceso bastante complejo y 

lento. en cuya composición entran varios procedimientos y actividades sucesivas que lo 

van integrando gradualmente. El hecho de oír una buena lección expositiva no hará que 
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los alumnos pasen del no saber nada al dominio seguro de los conocimientos o 

habilidades cxpu~stas en la lección. 

Pero sí podemos estar seguros de que los alumnos adquieren. una comprensión inici:tl que 

les pennitirá avanzar con seguridad en el estudio y en el proceso del aprendizaje. 

( IBIDEM .. p. 163 ). 
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CAPITULO IV. 

EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA EDUCACION DE LOS HIJOS. 

4.1.- Lit ESCUELA 'Í LA FAMILIA. 

La familia está limitada en su capacidad de educación de los hijos. más aún. de los 

miembros jóvenes y adultos. Entre otras instituciones la escuela. viene ;i ser una 

institución específica de apoyo y reforzamiento. La escolaridad produce necesariamente 

una socialización que repercute en la familia. La diversa educación escolar entre padres e 

hijos. por un lado. o entre h" mismos :1duhos. por el otro. plantea a la familia un 

enriquecimiento de información y perspectivas: pero también puede agudizar el 

dcs:1cuerdo y la falta de unidad lamiliar. 

La educación adquirida a través de diversas instituciones sociales particulannente la 

escuela y ios medios masirns de comunicación tienen además. una función de orientación 

familiar muy importante para la vida moderna y para el cambio positivo de la estructura 

familiar. (LEÑERO L. 1976 p. 80 J. 

Dur:mtc mucho tiempo se pensó que las personas "nacían" sociables, introvertidas, 

autoritarias: es cierto que en el niño existen ciertas predisposiciones de canicter 

hereditario que intluyen en la fom1ación de su personalidad. Sin embargo. la educación 

que se recibe modifica o refuerza el temperamento y carácter. que se manifiesta en la 

conducta del niño. El papel de la escuela y del maest~o es muy importante. ya que la 

educación fomml tiene corno propósito fundamental propiciar el desarrollo armónico de la 
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personalidad del s1\jeto; pero más relevante es la función que ejercen los padres en la 

formación de la personalidad de sus hijos de tal manera que muchas veces la escuela no 

puede h;1ccr mucho por promover cambios positivos en los educandos. ( CUEVAS .. M: 

1991. p. 5 ). 

Ya se ha investigado. a tra\'cs del psicoanálisis y la psicología social, que la conducta de 

los niños en la escucln y en el hogar es. en gran parte una reacción al comportamiento de 

los padres. Se comprobó que la mayoria de los problemas de comportamiento. tales como 

la folla de orientación. la agresividad o la inestabilidad tienen por causa la conducta y las 

actitudes de lo.s padres. 

Las características y las reglas d..: convivencia que se presentan en cada familia. influyen y 

confonnan la personalidad y la vida del niño, incluyendo su comportamiento en la 

cscudn El maestro considerado agente directo de la educación, necesita de In labor 

conjunta de los padres, para que el niño llegue a la consecución de los logros de 

aprendizaje. Podríamos sin temor a equivocamos afirmar que si no existe la influencia 

benéfica de los padres sobre sus hijos, la labor de la escuela tiene tendencia a perderse. 

l'or otro lado. nadie se prepara para ser mama y papá; las más de las veces la preparación 

acadcmica. ayuda, sin lugar a dudas, pero no es regla que los padres con estudios ejerzan 

mejor sus funciones que los analfabetas. ( IBIDEM ). 

Se pueden tipificar varios tipos de padres, según su proceder con los hijos, en el que 

ponen de manifiesto su caractcr. temperamento y hasta una actitud definida ante la 
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vida,quc favorecen o desfavorecen la formación de los hijos. ( MARIAM CUEVAS 

TRU.llLLO: 1991, p. 115 ). 

a).• PADRES INDffF:RENTES. 

El niño tiene imperiosa necesidad de ternura, protección y atención. 

Aunque parezca insólito. hay padres que rehusan sistemáticamente a brindar ayuda 

psicológica. que es indispensable para el desarrollo armonioso de los niños. ".'si ocurre 

por ejemplo con la señora que siempre busca la manera de evadir a su hija para no tomarh1 

en sus brnzos. Siempre encuentra una excusa. tiene mucho que hacer. necesita estar en la 

cocina o debe salir a hacer comprns. 

Los nillos rechazados buscan afecto fuera del hogar; estan gcncral111cn1c angustiados y 

tratan con avidez de llamar la atención de profesores y compañeros sobre su persona. Son 

eternos insatisfechos e inestables; quizás puedan realizar su trabajo escolar bien. pero 

nunca eshin seguros del valor del mismo. ( CUEVAS M.1991 p. 110 ). 

b).· PADRES SllPERPROTECl'ORES. 

Es la otrn cara de la moneda. Hay padres que miman demasiado al niño y no lo dejan un 

minuto en paz "ten cuidado: te vas a lastimar, cuidado con esa piedra. ve como caminas". 

"Papá esta a tu lado". Estas son las frases que llueven sobre los pobres niños, que no 

pueden dar un paso sin ser ayudados. 
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Son los niños que no se ad:1ptan fácilmente a la escuela, pues no entienden que el trato en 

la escuela es distinto a los demás. Son alumnos generalmente tímidos y en el trabajo 

escolar no rinden. ni comprenden. ya que hay la tendencia de los padres a hacerles sus 

trnb:\jos. ( CALDERON .. M. 1991 p. 18 ). 

e).- PADRES BRFL\U:S. 

Todttvia existen padres de este tipo, que maltratan fisicamente a sus hijos. Estos niños 

muchas veces sólo rcacciomm a golpes para realizar sus trab:\ios. Por supuesto. son niños 

sumamente tímidos. inseguros y temen a todos los adultos. hasta al macstro.(IBIDEMJ. 

d).- PADRES RIGIDOS \' 1\l"'l'ORITARIOS. 

Muchos padres quieren. sobre todo ser obedecidos al pie de la letra. Por otra parte no 

admiten ningim error, toda falta es inmediatamente indicada y el niño recibe su 

correspondiente castigo: suprimir sus juegos, el cine, un paseo o el postre. Cuando el niño 

hace bien alguna cosa. los padres rígidos y autoritarios no le dan ninguna importancia 

porque eso les parece lo natural. Como es imposible que el niño pueda ajustarse a lo que 

quieren estos padres. los niños son sometidos gran parte de la semana a un régimen de 

castigo. Generalmente estos nitios adquieren un complejo de inferioridad frente a sus 

compañeros que tienen padres más comprensivos: también tienen tendencia a desarrollar 

un complejo de culpabilidad, de temor a ser castigados y una permanente actitud de 

espera de fracaso. ( SANCHEZ .. A. 1991, p.36 ). 
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e).· PADRES DEMOCRÁTICOS. 

Dar ternura. alabar el esfuerzo y recompensar al niño cuando ha actuado bien, es la 

actitud de muchos padres. que lograron así ver cómo crecen sus hijos en un clima de 

comprensión, de calma y de respeto humano. La educación a desarrollado en el niño el 

sentido de la responsabilidad, confiandole muchas tareas sencillas y procurando que 

quiera lo que hace y no haga lo que quiera, según la expresión del pedagogo Claparede. 

En efecto. Ja educación moderna nunca sostuvo la idea de dejar hacer al niño lo que 

quiere, sino, más bien, la de orientarlo hacia la conclusión del trabajo comenzado, y 

fomiarlo para que sepa usar adecuadamente su libertad. Esta educación democrática es el 

resultado de un equilibrio entre la tolerancia, la comprensión y la fim1eza. ( AURA., 

E.1991 p. 63). 

Los padres democráticos dan a sus hijos la oportunidad de vivir plenamente y desarrollar 

sus actividades regulares y caseras de manera armónica, tomando en consideración las 

siguientes condiciones: (CUEVAS., M. 1991, p. 110 ). 

• Proporcionar al niño un espacio que sea suyo, para poner sus libros y útiles de escuela; 

c~ja. cajón, una tabla tipo repisa, etc. 

• Determinar, acordándolo con el niño, el horario más adecuado para estudiar y hacer sus 

tareas. 

• Evitar los ruidos fuertes y el continuo paso de personas junto al niño cuando está 

trabajando ya que son distractores. 

• Proporcionar luz adecuada, ya sea de dia o de noche y ventilación al lugar donde 

trabaje. 

Pig. 104 



• Evitar en lo posible. que el niño prepare sus tareas en altas horas de la noche. Organizar 

el tiempo destinado a ver tclc,·isión. considerando. de acuerdo con el niño. que entre 

semana será muy poco y el fin de semana podrá ser más amplio y elástico el horario. 

• Revisar los cu;1demos de los niños. aunque sea una vez por semana. estimularlos cuando 

tengan buenas calificaciones y pedirles con buenas maneras. pero fimtemcnte. que se 

preocupen más por trab~jos con limpieza. orden. ortografia cte. si es neces;1rio. 

• Cuando los p¡1dres tienen cierll1 preparación. podrán orientar a sus hijos en la 

elaboración de sus trabajos. pero de ninguna manern hacersclos. pues es ob\'io que los 

pc~judican en su fonnación. 

• No comparar los éxitos escolares de los hennanos con su condición de estudiante o sus 

b¡¡jas calificaciones. 

• Estar en contacto con el maestro del niño que infomtar:i sobre sus adelantos o fracasos 

para que los padres puedan apoyarlos. ( IBIDEM. p. 115 ). 

~.2.- LA FA.Mll.IA Y EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

El papel de la familia como educ¡1dora no sólo se lm obscurecido sino que llega a ser 

ignorado. Los estudios sobre la relación entre la famifü1 y el aprendizaje y la educación se 

ltan centrado. generalmente sobre la mejor o peor preparación que las familias dan a los 

niños para el sistema educacional. considerando generalmente los resultados académicos 

en función de la clase de procedencia. 

La familia es un escenario en el que puede tener lugar prácticamente toda la gama de h1s 

experiencias humanas. 
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Se tiende a pensar que el aprendizaje en la familia es algo que tiene lugar entre los hijos y 

los padres. pero no son únicmm:nte los hijos quienes aprenden de los padres. sino que los 

padres tmnbién aprenden de los hijos. los hijos aprenden unos de otros. el padre aprende 

de la madre. la madre del padre. en un proceso constante. 

Al analizar este proceso de aprendiz~je se debe tener cuidado de no deducir simple·s 

relaciones de causa :1 efecto y percatarse de los múltiples niveles de experiencia que están 

presentes. espcciahncnte en la medida en que los miembros de la familia pasan de ésta al 

mundo exterior y vicevcrs:1. 

Toda la gmnn de posibles relnciones familiares dentro y fuera y todas las múltiples 

influencias podrán tomarse en cuenta cuando se considera el proceso del aprendiz:üe 

dentro de la familia. ( MURRA Y E. 1981 p. 44 ). 

En el contexto de la familia. el lenguaje y las maneras de hablar. influyen profundamente 

sobre el aprendiz:* adquirido posteriormente. 

En estrecha vinculación con el lenguaje. se aprenden las fonnas o estilos de interacción y 

comunicación. Los valores y las actitudes se adquieren también dentro de la familia. y 

ésta continúa siendo el vehiculo para el aprendizaje futuro. 

Dentro de muchas familias se aprenden tradiciones y costumbres de carácter religioso. 

étnico y de clase. Se adquieren asimismo en la familia frecuentemente muchos 

conocimientos pnícticos. entre ellos las relaciones con las profesiones. 
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Dentro de la familia también se aprende: 

• La manera de criticar y de valorar. 

• La forma de asimilar las experiencias con el tiempo. 

• La intensidad y el ritmo de la acti\idad. 

• Las formas de comhinar y aislar tareas detenninadas. 

• Las maneras de captar y sintetizar los conocimientos. los valores y las actitudes de los 

demi1s. 

• Las fomms de buscar y examinar la infonnación. lo que hay que hacer en situaciones de 

aprendi7.aje dilicilcs. 

La familia es un contexto inicial y pemmncnte en el que tiene lugar el aprendizaje. 

La fmnilia es el lugar donde empieza a aprenderse el lenguaje: es también el lugar donde 

aprendemos nuestros valores y actitudes fundamentales. así como tradiciones y 

costumbres. mui:hos conocimientos prácticos liásicos. la manera de juzgar y enfrentamos 

con el mundo que nos rodea: y es sobre todo lugar donde se aprende a aprender. 

El aprendizaje en la familia continúa durante toda la vida. 

l .o más decisivo para la vida en la familia y p;1ra la vida en general se aprende dentro de la 

familia y de otros grupos primarios como los fomiados por amigos y colegas. 

Aunque se reconocen verbalmente estas realidades. se tiende todavía de hecho a aplicar 

cncrgias y rei:ursos al sistema de educación fomial, desdeñando el papel educativo de la 
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familia. Se cree que es preciso cambiar radicalmente de orientación para poder 

comprender y hacer las cosas de manera diferente. 

Se necesita centrar energías y recursos en el hogar. en los lugares de trabajo. en los 

lugares d~ juego. en los medios de comunicación y en las artes. 

Aunque todos convenimos en que el aprendiz~jc se basa en la experiencia. se tiende a 

negar a las personas y a las familias oportunidades para compartir sus experiencias y 

reíle~ionar juntos sobre ellas. 

Como ya es sabido. las familias reflejan y transmiten los vidores dominantes de h1 

sociedad o de la cultura: también las familias pueden ser agentes de cambio en la 

sociedad. ( IBIDEM., p. 45 ). 

4.S.- LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS MAESTllOS '{ PADllES DE 

FAMILIA. 

La comunicación entre maestros y padres en el proceso enseñanza - aprendiz~je es un 

recurso indispensable para el mejoramiento del sel'\-icio educativo. 

En la actualidad se considera que una de las fonnas más importantes para la 

implementación de la modernización educativa la constituyen, sin duda alguna, las 

reuniones. las consultas y los foros, llevados a cabo con el propósito de recoger la opinión 
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de padres y maestros y de esta forma conjugar experiencias estableciendo una oportuna 

información entre la escuela y los padres de familia. ( ORTIZ, B.F. 1991 p. 63 ). 

La experiencia nos lm enseil:tdo que las escuelas en donde esiste y se ha logrado 

establecer la \'inculación con los padres de familia, son las que presentan menos 

problemas en su quehacer cotidiano: y cuando han surgido problemas que tienen 

caracteristicas de cierta consideración. éstos se han superado gracias a la firmeza de la 

relación o vincuhtción establecida por la escuela y los padres de familia. 

Innumerables son los problemas que se generan debido a la falta de comunicación y de 

infonnación oportuna. desde el abandono por completo del alumno por el padre de 

familia. a quien se le conoce únicamente el día de las inscripciones. o cuando es requerido 

para la soluciún de algún conflicto. 

Múltiples son los casos en donde los padres ven con recelo a la escuela y a los maestros. 

puesto que según algunos. sólo sirven para cobrarles cuotas o distraerlos de sus 

ocupaciones. Problemas que pudieran solucionarse con una simple plática o con la 

implementaciún de alguna estrategia Escuela • padres: problemas que al no tener 

tratamiento se duplican. se agravan y tem1inan influyendo negativamente en la educación 

de los alumnos. 

El medio familiar es sin duda el mejor apoyo para las acciones que realiza la escuela: el 

compromiso de los padres para con la educación de sus hijos. tiene que ser el mejor 

recurso para lograr la vinculación del sector educativo con la sociedad. Hay que recordar 

que el proceso educativo no empieza ni termina en la escuela, sino que se va realizando en 
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el seno mismo de la sociedad y que ésta en la actualidad reclama individuos libres y 

panicipativos. 

Por otro lado la acción educativa requiere del trabajo estrecho con la familia y para poder 

realizar conjuntamente las diversas actividades que la escuela programa, es necesario 

establecer la comunicación e información oponuna a los padres o tutores. ( ORTIZ, 

B.F .. 1991 p. 75 ). 

4.4.- LA COMUNICACIÓN ENTQE MAESTQOS 11 ALUMNOS. 

Debemos recordar que todos tenemos necesidad de comunicar algo a alguien. algo de lo 

que sucede y si tenemos en cuenta que el niño comienza a vivir. quizá en su casa no tiene 

en quién confiar. y puede ser el momento en que el niño se acerque a su maestro. 

Al mostrarle confianza al niño el maestro puede lograr confianza recíproca y estará 

incondicionalmente dispuesto a dar toda su atención. responsabilidad, para responder y 

actuar en el trab¡tjo que desarrolle a diario. ( OJEDA R. E .• 1991 p. 68 ). 

Otro aspecto importante para una buena relación con el niño. es que el maestro al 

escucharlo con conesia y entusiasmo, el niño sienta que el profesor está viviendo junto 

con él su diálogo. su tristeza, alegria o inquietud, además de hacerlo sentir imponante, se 

le propicia el medio para que exprese y relate y de esta fomia se desenvuelva. 
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Hay que tener en cuenta que el niño descubre. cuando el. maestro se preocupa por lo que 

le cuenta. De efita fonna se va propiciando un sólido sentimiento que es el de simpatía. el 

profesor se está ganando su voluntad y atención y esto le servirá para su vida futura 

Se considera que cuando el maestro es guia y ejemplo en lo que dice y hace. el respeto 

que el alumno le tiene no decae en ningún momento. ya sea fuera o dentro del aula, en el 

seno familiar y. desde luego. en la comunidad. 

El niño en la escuela será reciproco y aún cuando las tareas sean dificilcs no pondrá 

obstáculos; en el seno familiar estará presto para participar en los quehaceres del_ hogar y 

en la comunidad a respetar a todos aquellos con quienes comiva. ( OJEDA R. E .. 1991 

p. 92 ). 

~.5.- LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES~ ALUMNOS. 

Se ha considerado durante mucho tiempo que la familia es uno de los principales agentes 

di: la socü11ización. 

Dentro de la familia suele admitirse que las madres, cuyo papel se define por su 

participación en el hogar y en la crianza de los hijos. son las principales responsables de 

la socialización de éstos. Se estima, en cambio que los padres son importantes para 

obtener los recursos de la familia pero se admite que tienen menos efectos directos sobre 

el desarrollo social y psicológico de sus hijos. ( MURRA Y .. E. 1981 p. 50 ). 
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La comunicación padres - hijos es fundamental. Para que se alcancen los objeti\'OS 

deseados por ambos. Hoy en día existe el gran problema de la incomunicación en todos 

los sectores dando como resultado la incapacidad para escuchar las opiniones de los 

demás. 

Los investigadores se han interesado en el tema y ellos. presentan dos razones por las 

cuales la comunicación es de suma imponancia. 

En primer lugar. son cada \'eZ más numerosos los niños educados en familia sin padre. 

Esto indica que tales niños experimentan una carencia; pero la multitud de problemas 

mezclados hace dificil delenninar en qué medida los efectos proceden directamente de la 

falta de interacción con un pcrsnn:üe que desempeñe el papel de padre. más bien que del 

impacto socioeconómico producido por la retirnda de su apoyo financiero. 

En segundo lugar. es un hecho que la atención preferente a las madres que se observa en 

todus las publicaciones profesionales y en los "consejos de expenos" a los padres lm 

contribuido a devaluar el papel del padre en la sociedad occidental. Por consiguiente es 

<.foro y demostrnble e imponante que los padres son indispensables en la diaria relación 

con sus hijos porque desempeñan un imponante papel en la comunicación desde la 

primera infancia. ( MURRAY .. E. 1981 p. 53 ). 

Con respecto a la educación los padres y los alumnos entablarán un diálogo en el cual no 

es correcto se mezclen las comparaciones entre sus hermanos o iguales. Por el contrario 

siempre reconocer sus esfuerzos sus logros, por pequeños que éstos sean, cuando obtenga 

malas notas o e\'aluaciones, no recriminarlo sino hacerlo sentir que todos tenemos margen 
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a error. y que la próxima vez con un poco de más esfuerzo y estudio saldrá mejor en sus 

calificaciones. 

Los padres tienen derecho a dar una educación a sus hijos que supere el ámbito de la vida 

familiar ya que esta. sociedad básica. pero imperfecta no posee todos los medios para dar 

una fonnación a la alturn de la época. Pero, al enviar a sus hijos a las instituciones 

educativas. los padres no se excluyen de su derecho. sino que éste se prolonga en su 

responsabilidad de que la educación escolar tenga la orientación que ellos consideren 

adccuad•t "El derechos de los padres a la educación es. por lo tanto una e"presión madura 

de la libcnad social. Un focror de renovación pedagógica y un fecundo cauce de 

humanización de la sociedad actual". ( EL TON .. M. 1982 p. 214 ). 
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CAPITULO 1/. 

DESARROLLO DE LA INVISTIGACIÓN DE CAMPO. 

5.1.- DISEÑO DEL INSTRUMENTO. 

Los datos requeridos para la investigación se recabaron por medio de una encuesta, 

rmmej;\ndose corno instrumento principal el cuestionario (la estructura del mismo puede 

consultarse en el anexo 1 ). el cual fue dirigido a los padres de familia. cuyo principal 

o~ietirn es saber el grado de purticipación en la educución de sus hijos. 

El cuestionario contiene veinticinco preguntas todas orientadas a alcanzar el mismo fin. 

Al cuestionario se le hicieron varias modificaciones, basta que se logró el diseño 

existente. 

También se diseñó un cuestionario para maestros (su estructura puede consultarse en el 

anexo 2) y así poder recopilar ínfomiación sobre el quehacer educativo de los docentes 

que laboran en las instituciones "Crispina González". "Isabel la Católica" y "Dante Cusí''. 

El cuestionario tiene diecinueve preguntas cuyo unico fin es corroborar el buen o mediano 

desempeño diario. en el salón de clases. 
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5.2.- DISEÑO DE LA MUESTftA. 

rara el diseño de la muestra se tomó el 50% de los padres. de los niños de 3° grado de las 

tres instituciones. dando un total de 57 padres encuestados. Los cuestionarios se aplicaron 

indi\idualmente. en una reunión. explicándoseles con anterioridad cual era el motivo del 

cuestionario. por lo que a todos los que se les dio la encuesta, aceptaron. algunos padres 

dijeron que porque se les preguntaba. si ayudaban a sus hijos en las tareas. si 

consideraban que el maestro es el que tiene que exigir para que el niño cumpla. De esta 

fornm se infiere que el padre :1ún deposita toda la responsabilidad en el docente. 

Los cuestionarios a maestros fueron aplicados de uno en uno. aquí se tomó a todos los 

docentes dando un total de 17. se percibió que no hay mucha interacción con los padres. 

y:1 que a algunos ni los conocen: es decir. que son indiferentes a la participación que 

tengan l'on sus hijos. ya que comentaron que basta con el trabajo que realizan con sus 

nirios. l'ero a pesar de esto sienten la necesidad de apoyarlos para que su trabajo tenga 

mayor éxito. 

5.S.- MÉTODO DE MUESTftEO. 

El método de muestreo para aplicar las encuestas fue el no aleatorio intencional, el cual se 

bas:1 exclusivamente en incluir los casos que son convenientes para el investigador y 

excluir de ella los casos inconvenientes, es decir, que los cuestionarios se aplicaron a los 

padres que desearon hacerlo. (LEVIN., JACK 1979). 
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5 . .\.- PILOTEO DEL INSTRUMENTO. 

Para comprobar que el cuestionario a Padres fuera entendible y coherente se pilotearon 

treinta cuestionarios. tomandose de cada uno las respectivas observaciones y de esta 

fonna se volvió a reestructurar y corregir, quedando finalmente el ahora existente. 

Con respecto al cuestionario a maestros, también se le hicieron varias modificaciones 

hasta que se consideró estaba bien reestructurado, fue entonces cuando se pilotearon diez 

cuestionarios con los maestros, y de esta manera se realizaron las respectivas 

correcciones, quedando el actual. 
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CAPÍTULO VI. 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

• Cl!ESTIONARIO A PADRES. 

Los cuestionarios aplicados a los padres de familia de las escuelas "Crispina González", 

"lsalid la Católica" y "Dm1h! Cusi" tienen como principal objetivo, saber el grado de 

participación en lt1 educación de sus hijos. 

Para obtener esta infonnación se diseñó un cuestionario, el cual contiene \'einticinco 

preguntas. todas orientadas a akanz:tr el mismo fin. 

Los cuestionarios fueron contestados por 57 padres de familia. de los alumnos de tercer 

grado cnn los cuales se está realizando la investigación. 

Los padres corresponden a las tres instituciones educativas. 

!Je la infonnación recabadt1 se obtuvo que el porcent~je más elevado en ocupación del 

padre (varón) es el comercio con un 35.7% mientras el 28.5% se dedican a labores del 

campo: el 8. 9% son profesioni stas. Y el 6. 6% se dedican a otras actividades como la 

herrería. albañilería. música etc. Esto nos muestra claramente que los padres tienen 

ocupaciones un tanto absorbentes, lo cual no les permite tener un contacto diario con sus 

hijos. sino muy de vez en cuando.(Ver cuadro X ). 
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Las mamás por su parte se dedican al hogar. Los datos muestran que las tres cuartas partes 

o sc¡1. un 75.4% son exclusivamente amas de casa; el 10.4% son empleadas o se dedican a 

ayudar al esposo en el comercio, y sólo un 3.5% son maestras. De donde es fácil inferir 

que son las madres con quienes los hijos tienen una mayor relación y de quienes 

normalmente reciben apoyos.( Ver cuadro XII). 

La edad media de los padres (varones) es de 38.5 años. mientras la de las madres de 35.3 

años. Esto nos refleja que son padres jóvenes y pueden tener más interés en que sus hijos 

aprendan más en la escuela.(Ver cuadro XI y Xlll). 

El ingreso familiar es notablemente bajo pues rmís de las dos terceras partes reciben 

apenas un monto levemente superior a un salario, y um1 quinta parte de dos a tres.salarios. 

mientras poco más de una décima parte ni siquiera percibe un salario mínimo, lo cual 

indica que son familias de nivel económico sensiblemente bajo. (Ver cuadro XIV). 

Las familias gastan aproximadamente en educación, alimentación. vestido. calzado, 

recreación y algunas otras necesidades, el 40. 7% gasta de N $ 1100 a 1500 cada mes, el 

35.1% gas111 de N $ 1600 a 2000. aunque esto es aproximado. ya que algunas familias son 

más numerosas y requieren de mayor gasto.( Ver cuadro XV). 

El nivel de escolaridad del padre es el siguiente: el 31.4% sólo sabe leer y escribir y el 

27.7% tienen primaria completa. el 22.2% tienen secundaria. el 7.4% preparatoria y sólo 

el 11.1 % son profesionistas.(Ver cuadro XVI). 
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Por su parte la madre tiene un nivel de escolaridad más bajo y es el siguiente: el 41.8% 

tiene prirnariá completa. el 25.4% secundaria y el 21.8% sólo sabe leer y escribir, un 

1.8% tiene preparatoria y sólo un 9.0% tiene alguna profesión. Por lo cual podemos decir 

que las madres de estos alumnos tienen una preparación muy deficiente de lo cual podria 

inferirse el poco interés y participación en la educación de sus hijos. (Ver cuadro XVII). 

Esto se pone mús de manifiesto cuando se les pregunta si ayudan a sus hijos en las tareas 

escolares. Un 54.3% contestó que algunas veces, el 43.8% contestó que siempre y sólo el 

1. 7% dijo que nunca ayudaban lo cual indica que más de la mitad de los padres colaboran 

muy poco quizás, ocasionalmente. en algunas de las actividades educativas de sus hijos. 

(V cr cuadro XVIII). 

A la pregunta de si ambos (padre y madre) ayudan a sus hijos en la realización de las 

tareas. un alto porccnt~je, 61.4% contestó que si; mientras casi un 30% de los casos 

únicmncntc la madre ayuda. Todavía es mucho más baja la proporción en que participa el 

papú exclusivamente. Así puede afirmarse que el papá es el que menos participa en la 

educación dejando casi siempre toda la responsabilidad a su esposa (Ver cuadro XIX). 

En relación con el tiempo que dedican los padres a sus hijos en las tareas escolares. el 

92.9% aseguran dedicarle el tiempo necesario;(Variable), mientras el 7.0% les dedican 

menos de una hora. De aquí podría inferirse que los padres puede ser que ayuden 

solamente cuando tengan tiempo a la realización de los trabajos escolares.(Ver cuadro 

XX). 
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La asistencia a las juntas es alta. De acuerdo a las respuestas, el 77.1 % asiste siempre, el 

21.0% asiste algunas \'eces y sólo el 1. 7% nunca asiste. por lo cual nos damos cuenta que 

subsiste el desinterés de algunos padres, si bien ya puede considerarse minimo.(Ver 

cuadro XXI). 

Por otro lado nos dmnos cuenta que cuando se le pregunta si acude oportunamente cuando 

. lo llama d profesor para infonnarle del rendimiento del niño un 87.5% contestó que si 

acude puntualmente, y el 12.5% dijo que en ocasiones asiste al llamado del profesor. esto 

nos muestra que existe en estos padres muy poco interés por el buen desempeño de su hijo 

en la escuela. (Ver cuadro XXII). 

El M.9% de los padres pregunta constantemente al profesor sobre la conducta y 

rendimiento del niño, pero el 26.3% sólo pregunta algunas veces. mientras que el 8. 7% 

nunca pregunta sobre el comportamiento y menos sobre su aprovechamiento. De aqui 

podemos deducir dos cosas. primero que el papá en casa re\ise los trabajos y tareas de 

manem que ello le pem1ita darse cuenta de su avance; segundo que el padre considere que 

el profrsor es el único responsable del niño. y le de.ic todo a él.(Ver cuadro XXIII). 

Respecto de los niños que estudian en su casa las respuestas nos arrojan los datos 

siguientes: un 75.4% si lo hacen en casa; el 22.8% contestan que algunas veces y sólo el 

1. 7% dijeron que no estudian en casa, es decir que estos niños puede ser que no estudien 

ni en casa. ni en ningim otro lugar.(Ver cuadro XXIV). 

Se preguntó si en casa existe un lugar adecuado para que los niños estudien y el 70.1 % 

contestó que si, y el 29.8% dijo que no, pero comparando la pregunta donde se dice que sí 
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este lugar se ocupa para otras actividades el 85.9% dice que si es utilizado para otro tipo 

de acthidades. posiblemente sea el sitio donde se encuentra la televisión o simplemente 

sea la sala. Mientras que el 14.0% dice que no es utili7,ado para otras actividades que sea 

hacer la tarea o estudiar. Pero esto nos deja ver claramente que el padre aún no tiene 

conciencia de lo importante que es respetar el lugar donde el niño debe trabajar, 

procurando esté concentrado y fuera del alcance de las distracciones. (Ver cuadros XXV y 

XXVI). 

Sólo el 32. 6% contestó que en casa tienen una pequeña biblioteca y el 6 7.3% dijo que no. 

fo cual muestra un bajo ni\'el de preocupación por hacer que el niño tenga acceso a otra 

infonn;1ción fuer:i de los libros de la S.E.I'. (Ver cuadro XXVII). 

El tipo de literatura que leen estos niños es mínima ya que 49.0% sólo leen los libros de 

texto. mientras que el 33.9% lec historietas con dibujos y el 16.9% lec cuentos, esto es de 

sunw preocupación pues no existe el interés por que el niño enriquezca sus conocimientos 

a tmn:s de l:i lectura.(Ver cuadro XXVIII). 

El número de hijos existente en las familias es relativamente bajo, porque el 23.3% tienen 

de uno a cuatro hijos y sólo el 9. 9% tienen de cinco a más. Por lo cual se deduce que los 

padres pueden brindar mejor atención a los hijos. (Ver cuadro XXIX). Los hijos de estas 

familias no trabiüan. 

El 78.9% sólo estudian o ayudan mínimamente en las labores
0

dcl hogar. Y por su parte el 

21.0% si trabajan y de ellos sólo el 18.5% aportan apoyo económico al hogar y un 

8 l . .J8% no trabajan ni aportan dinero. (Ver cuadro XXX y XXXI). 
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En cuanto a si la casa es propia nos damos cuenta que el 71.9% es dueño de su vivienda. y 

el 1S.7% rentan la casa donde viven y el 12.2% la tienen prestada. El material de las casas 

es de ladrillo y cemento el 64.9% de madera el 21.0% y el 14.0% tienen casa de otros 

materiales. Por lo que podemos damos cuenta que son hogares considerados de buena 

calidad. En cuanto a si las casas son amplias encontramos que el 59.6% si y el .i0.3% 

contcsmron que no. lo cual nos da a entender que prácticamente un poco menos del 50% 

viven en condiciones de habitación reducida por lo que no seria factible tener una 

biblioteca y tener un lugar especifico para el estudio. 

(Ver cuadro XXXII • XXXIII y XXXIV). 

En cstns familias encontramos que el 79.6% no viven otras personas ajenas con ellos y en 

el restante vive alguien con ellos. estas personas podrían ser la abuelita, algún tio cte. (Ver 

cuadro XXXV) 

l'or su parte est:\s familias por Jo general siempre han vivido en este lugar de ahí que el 

61 A% sean nativos o por lo menos tienen más de veinte años residiendo en estos pueblos. 

el 1.i.0% tienen viviendo de cuatro a seis años y el 12.2% tienen menos de un año. el 

7.0% tienen de dos a cuatro años y el S.2% de un año a dos, es decir que el mayor 

porcentaje es de las personas que siempre han vivido en estas comunidades: (Ver cuadro 

XXXVI). 
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• CUESTIONARIO A MAESTROS. 

Parn poder recopilar infonnación sobre el quehacer educativo de los docentes que laboran 

en las instituciones "Crispina Gonzálcz", "Isabel la Católica" y "Dante Cusí". se elaboró 

un cuestionario que consta de 19 preguntas cuyo único fin es corroborar el buen o 

medim10 dcsc111pclio di:trio en el salón de clases. 

Los cuestionarios se aplica ron a todos los maestros de estas tres escuelns dando un total 

de 17. 

La edad mcdi:1 de los maestros .:s de 29.6 años. por lo tanto la gran mayoría es joven.(Vcr 

c11:1dro XXXVII). 

En la pr.:gunta que se hizo de si le agrada su trabajo . el 88.2% dijo que si y el 11. 7% 

contestó que no. de estas respuestas podemos inferir que estos docentes en su gran 

mayoría tienen conciencia y son responsables de su acción educativa. (Ver cuadro 

XXXIX\. 

Los docentes de estns escuelas convocan a los padres con una periodicidad de: el 23.5% 

<le um1 a dos veces y el 58.8% de tres a cuatro veces. mientras que el 17.6% convoca a los 

padres de cinco a seis o más veces, esto nos dice que existe una comunicación mínima 

c111re padres y maestros en relación con el desempeño de los niños. (Ver cuadro XL). 

Pilg. 123 



En cuanto el porcentaje de padres que asiste a juntas es variado por lo cual podemos 

decir, que existe en los padres desinterés en lo que el profesor trate en estas reuniones. 

(Ver cuadro XLI). 

Los temas que el profesor trata en estas reuniones es sobre el comportamiento del niño 

con un 47.0%. del desempeño en sus trabajos con un 5.8%. de como ayudarlos para que 

mejoren su rendimiento el 35.2% y el 11.7% de los profesores tratan algún otro tema. 

(Ver cuadro XLII). 

Los puntos que aborda el profesor en las sesiones con los padres es sobre la participación 

de los padres en la educación de sus hijos. con un 76.4% y sobre la indisciplina de los 

alumnos con un 11. 7%. y sobre el programa de actividades. para que los padres se 

incorporen en la educación de sus hijos con un 11. 7%. es decir que los docentes aún no 

saben l'omo involucrar a los padres en la participación de responsabilidades en la 

cduc:ición de los niños.( Ver cuadro XLIII). 

Por otro lado. en la pregunta a los maestros de si están preparados suficientemente para 

orientar a los padres, en la fom1a de apoyar a sus hijos en las tareas escolares y en general 

en la tarea educativa que la escuela desarrolla. el 64. 7% contestó que sí. y el 35.2% 

contestó que no. De estas respuestas podemos inferir que la preparación en los docentes 

es deficiente en un bajo porcentaje pero que puede superarse en un futuro cercano. (Ver 

cuadro XLIV). 

Píg. 124 



El 94.1% de los profesores contestaron que su escuela tiene algún programa de apoyo a 

los padres. y el 5.8% contestó que no tienen ningún programa de apoyo. (Ver cuadro 

XLV). 

En la pregunta de si es necesario que el docente oriente al padre de familia sobre como 

guié la educación de sus hijos el 100% dijo que si es necesario. (Ver cuadro XL VI). 

Se comprobó que cuando se unen escuela y padres de familia se logra un mayor 

rendimiento escolar en el niño. (Ver cuadro XLVII). 

El interés de los padres para que la educación sea de calidad los profesores contestaron 

que el 76.4% tiene regular intercs y el 23.5% mucho interés. (Ver cuadro XLVIII). 

Los maestros contestaron que en sus actividades docentes se consideran en un 76.5% 

regular en la creatividad y sólo un 23.5% bastante creativos. Es decir, que en su labor 

cotidiana. implementan dinámicas y técnicas para facilitar la comprensión de los 

conlcnidos.(Vcr cuadro XLIX). 

Un poco más del 50%. toma cursos de actualización siempre y un 41.1 % sólo en algunas 

ocasiones. y el 29.4% Ice de un libro a dos el 35.2% lec de tres a cuatro y el mismo 

porcent~jc lec de cinco a seis y ninguno de los profesores Ice más libros. Por lo que 

-podemos inferir que el enriquecimiento intelectual de los docentes es medio y leen Jo 

indispensable para preparar sus clases.(Ver cuadro L y LI). 
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Los maestros dan a los padres instrucciones sobre como ayudar en las tareas escolares, 

esto se da en menos del 50%. y el 41.1% contestó que nunca habla con los padres y el 

23.5% a veces lo hace. Por lo cual podemos afim1ar que las relaciones entre padres y 

maestros es deticiente.(Ver cuadro Lll). 

Las recomendaciones que el docente puede darles a los padres para que estos füciliten a 

sus hijos el estudio en casa se concretó en cuatro puntos, el primero exigirle de fonna 

comprensiva. facilitarle un lugar de estudio en casa, con un 35.2% orientarlo en la 

realización del trab~jo con un 23.5%. estimularlo en la realización del trabajo con 17.6% 

los docentes tienen que involucrarse con los padres para que les orienten y se pueda lograr 

un mayor arnnce en el aprendin1je de los conocimientos(Ver cuadro LlllJ. 

El 64. 7% de padres participan en actividades para que mejoren las condiciones materiales 

de la escuela. el 35.2% en algunas ocasiones participa(Ver cuadro LIV). 

Los docentes de estas instituciones tienen oportunidad de actualizarse. un 52.9% 

contestaron que sí se les envía a los cursos. un 5.8% que no. y un 41.l % a veces se les 

brinda la oportunidad. Por otro lado el 29.4% contestó que en los últimos años ha asistido 

de uno a dos cursos y el 52.9% de tres a cuatro, y el 11.7% de cuatro ó más. (Ver cuadro 

LV y LVI). 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Al iniciar la presente investigación acerca de la participación de los padres en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de sus hijos, se pretendía conocer el grado de apoyo que estos 

brindan en el contexto familiar y los medios que los favorecen para un mejor desempeño, 

en el estudio. 

Una vez que han sido presentados los resultados, la mayoria de las respuestas fueron 

afinnativas. pero en el trabajo cotidiano con los niños vemos que esto no es así, dado que 

no cumplen con su trabajo, sus tareas están incompletas y para lo cual siempre tienen 

excusas, que hacen resaltar el poco cuidado que tienen los padres en las tareas. 

Algunos de ellos piensan que con decirle o recordarle al niño que haga su tarea o repase 

sus lecciones en casa es suficiente para que el niño lo haga. Por otra parte no les 

proporcionan los materiales que necesitan. 

Consideramos que esta actitud de los padres puede tener efectos negativos puesto que la 

escuela comparte la responsabilidad. 

De esta fonna como ya se mencionaba en la introducción, se hace necesaria la acción 

directa de los padres de familia en la educación y para ello se requiere que exista una 

comunicación abierta entre los maestros y padres; o sea, es esencial que se cree un 

ambiente de confianza. 
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En base a esto se retoma la hipótesis planteada al respecto para seilalar que, una mayor 

participación de los padres en el proceso enseilanza • aprendizaje es determinante para un 

mejor desempeño en la adquisición de conocimientos. 

En esta institución la comunicación entre padres y maestros se concreta al sólo hecho de 

dar infomiación sobre h1 conducta del niño y ya en el Capitulo V se mencionó que "la 

comunicación entre maestros y padres en el proceso enseñanza - aprendizaje es un recurso 

indispensable para el mejoramiento del servicio educativo". Ya que la experiencia ha 

enseñado que las escuelas en donde existe y se ha logrado establecer la vinculación con 

los padres de familia. son las que presentan menos problemas en su quehacer cotidiano. 

Todos los dalos proporcionadns pcnniten afirmar que un ambiente familiar cálido, 

rel~judo en el que se valore la responsabilidad hacia el trabajo, evidentemente creará en el 

niño mas estimulacíón y facilidad para dedicarse al cumplimiento de sus obligaciones 

escolares y se sentirá más apoyado por los padres. 

El pa¡1el de los padres de familia en la educación escolar de los hijos es importante y para 

ob1cncr un adecuado proceso y resultados se considera que es necesario que dicho papel 

sea e.icrcido el mayor tiempo posible; aunque en estas comunidades no es muy común que 

los padres verdaderamente se interesen e involucren en la educación de los hijos. 
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C.UADROS DE LOS CUESTIONARIOS lt PtlQRES. 

CUADRO X. 
OCUPACIÓN PADRE. 

AU'ERNA'íl\'AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) RELATIVA(%). 

COMERCIANTES 20 3S.7 
CAMPESINO ló 28.S 
ALBAÑIL 6 10.7 
CHOFER 5 8.9 
MÚSICO 2 3.5 
HERRERO 2 3.5 
PROFESIONISTAS 5 8.9 

TOTAL S6 99.S 

40 

• FRECUENCIA 
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CUADRO XI. 
EDAD PADRE. 

Al.Tt:RNATl\'AS FRECUENCIA 
ABSOL.llTA (F) RELATIVA(•~). 

21 . 25 o o 
26 . 30 6 10.7 
31 . 35 12 21.4 
36 . 40 17 30.3 
41 . 45 7 12.2 
46 . 50 4 7 

TOTAi. 57 99.7 

40 

30 
30.3 

20 

10 

o 
OALTERNATI 21 • 25 26 • 30 36 • 40 41. 46 46. 50 

• FRECUENCIA 
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CUADRO XII. 
OCUPACIÓN MADRE. 

AL l'ERNATI\' AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%). 

HOGAR 43 7H 
COMERCIANTE 9 IS.7 
MAESTRA 2 3.S 
EMPLEADAS 3 S.2 

TOTAL 57 99.8 

~I 
75.4 

¡ 1 l 
ALTERNATIV HOGAR 

• FRECUENCIA 
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¡ 
1 

! 

ALTERNA TI\' AS 

A-21 . 25 
B • 26 • 30 
C-31 . 3S 
D· 36 • 40 
E· 41 . .is 
F • 46 • so 

TOTAL 

30 
25 
20 
15 

10 
5 

CUADRO XIII. 
EDAD MADRE. 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA (FI Rt:LA TI\' A (•4), 

2 3.5 
11 19.2 
12 29.8 
16 28.0 
7 12.2 
.¡ 7 

57 99,7 

29.8 28 

19.2 

12.2 

• FRECUENCIA 
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CUADRO XIV. 
INGRESO FAMILIAR MENSUAL. 

ALTERNATl\'AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%). 

• 
MENOS DEL SAlARIO MÍNIMO 6 IU3 

MÁS DEL SALARIO MÍNIMO 36 69.2 

DE DOS A TRES SALARIOS 10 19.2 

TOTAL 56 99.5 

+ DEL S.M. (69.2%1 
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CUADRO XV. 
EGRESO MENSUAL. 

AL l'ERNATI\' AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%), 

NS 500 • 1,000 19 35.1 
NS 1.100 - UOO 22 40.7 
NS 1,600 • 2,000 13 24.0 

TOTAL 54 99.8 

501 

40 

10 

O ALTERNATIVAS N$ 

• FRECUENCIA 
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' 
CUADRO XVI. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD DEL PADRE. 

ALTERNAl'IVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%). 

SABE LEER Y ESCRIRIR 
P.RIMARIA COMPLETA 
SECUNDARIA COMPLETA 
PREPARATORIA 
ALGUNA PROFESIÓN 

TOTAL 

ALGUNA PROFESIÓN (11.1 %) 

PREPARATORIA (7.4%) 

SEC. COMPLETA (22.2%1 

17 31.4 
1 s 27.7 
12 22.2 
4 "7.4 
6 11.1 

54 99,9 

PRIMARIA COMPLETA (27.8%) 
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CUADRO XVII. 
NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA MADRE. 

ALl'ERNAl"l\'AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA (%). 

SABE LEER Y ESCRIBIR 
PRIMARIA COMPLETA 
SECUNDARIA COMPLETA 
PREPARATORIA 
ALGUNA PROFESIÓN 

TOTAL 

ALGUNA PROFESIÓN 19.0%) 
PREPARATORIA 11.8%) 

SECUNO. COMPLETA 125.5%) 

12 21.8 
23 41.8 
14 25.4 
1 1.8 
5 9 

55 99.8 
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l 
CUADRO XVIII. 

AYUDAN A SUS HIJOS EN LAS TAREAS ESCOLARES ? 

Al,TERNATl\'AS FRt:CUENCIA 
ABSOl.UTA (f) RELATIVA(%). 

SIEMPRE 2S 43.8 

ALGUNAS VECES 31 54.3 

NlJNCA 1 1.7 

TOTAL 57 99.8 

20 

10 

o......,.,AL~TE=R~N~AT=1v~A~S--

• FRECUENCIA 
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CUADRO XIX. 
QUIÉN AYUDA A SUS HIJOS EN LAS TAREAS ? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) RELATIVA(%), 

PAPÁ s 8.7 

MAMÁ 17 29.8 

LOS DOS 3S 61.4 

TOTAL S1 99.9 

70 

61.4 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

o......,,AL'""T=ER=N'"'"A=Tl7'"VA"'"'s,---

• FRECUENCIA 
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CUADRO XX. 
TIEMPO QUE DEDICAN A SU HIJO EN LAS TAREAS. 

AL TERSA Tl\'AS 

MENOS IJE 1 HORA 

MÁS IJE 1 llORA 

EL TIEMPO NECESARIO 

TOTAL 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) RELATIVA (•Ao). 

7 

4 7 

o o 

53 92.9 

57 99.9 

92.9 

o 
M S DE 1 HORA EL TIEMPO NECES 

• FRECUENCIA 
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CUADRO XXI. 
ASISTE A LAS JUNTAS QUE CONVOCA LA ESCUELA? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (FI RELATIVA(%). 

SI - 44 77.1 

NO 1 1.7 

A VECES 12 21 

TOTAL 57 99.9 

•• 
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CUADRO XXII. 
ACÚDE OPORTUNAMENTE CUANDO LO LLAMA EL PROFESOR ? 

ALTERNAH\'AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%). 

SI 49 87.5 

NO o o 

AVECES 7 12.5 

TOTAL 56 100 

'El 
87.5 

o 12.5 

O ALTERNATIVA SI NO AVECES 

• FRECUENCIA 
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CUADRO XXIII. 
PREGUNTA AL PROFESOR SOBRE LA CONDUCTA Y EL RENDIMIENTO 

DELNliO? 

ALl'CRlliAl'l\'AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) RELATIVA (•~). 

SI 37 64.9 

NO 5 8.7 

A VECES 15 26.3 

TOTAi. 57 99.9 

64.9 

40 

30 

20 

10 

O ALTERNATIVAS 
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CUADRO XXIV. 
ACOSTUMBRA SU HIJO A ESTUDIAR EN CASA? 

ALTt:RNATl\'AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA <•'I RELATIVA (1,¡,), 

SI 43 75,4 

NO 1 1.7 

AVECES 13 22.8 

TOTAL 57 99,9 

80 75.4 

60 

40 

20 
22.8 

O ALTERNATIVAS 
1.7 
NO A VECES 

• FRECUENCIA 
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CUADRO XXV. 
HAY EN SU CASA UN LUGAR ADECUADO DONDE SUS HIJOS ESTUDIEN? 

ALTERNA TI\' AS FRECUENCIA 
ABSOLllT A (F) RELATIVA(%), 

SI 40 70.1 

NO 17 29.8 

TOTAL 57 99.9 

80 

70 70.1 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
ALTERNATIVAS 

• FRECUENCIA 
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CUADRO XXVI. 
EL LUGAR DONDE SUS HIJOS ESTUDIAN SE OCUPA TAMBIEN PARA 

OTRAS ACTIVIDADES ? 

Al.TERNA'fl\' AS FRECUENCIA 
ABSOLllT A (f) RELATl\'A (•Ao). 

SI 49 85.9 

NO 8 14.0 

TOTAL 57 99.9 

901 85.9 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
ALTERNATIVAS NO 

• FRECUENCIA 
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CUADRO XXVII. 
HAY EN SU CASA UNA PEQUE~A BIBLIOTECA ? 

AL TERNA TIVAS FRECUENCIA 

SI 

NO 

TOTAL 

80 
60 
40 
20 

ABSOLUTA (F) 

17 

35 

52 

o~-~~---
ALTERNATIVAS 

• FRECUENCIA 

RELATIVA(%), 

32.6 

67.3 

99.9 

67.3 
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CUADRO XXVIII. 
QUÉ TIPO DE LITERATURA LEEN SUS HIJOS? 

AL l'ERNATl\'AS FRECUENCIA 
ABSOLllT A (F) RELATIVA(%). 

CUENTOS 9 16.9 

HISTORIETAS CON DIBUJOS 18 33.9 

LIBROS DE TEXTO 26 49 

TOTAL 53 99.9 

50 

40 

30 

20 

10 

O ALTERNATIVAS 
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ALTERNAl'IV AS 

DE 1 A4 

DE4A6 

DE6A MÁS 

TOTAL 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O ALTERNATIVAS 

CUADRO XXIX. 
CUÁNTOS HIJOS TIENEN ? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) RELATIVA(%). 

40 70.1 

7 12.2 

'º 11.S 

S1 99.9 

70.1 
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CUADRO XXX. 
TRABAJAN SUS HIJOS ? 

ALTERNATIVAS 

si 

NO 

TOTAL 

80 

60 

40 

20 

O ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%). 

12 21 

45 78.9 

57 99.9 

• FRECUENCIA 



CUADRO XXXI. 
APORTAN SUS HIJOS APOYO ECONÓMICO AL HOGAR ? 

ALTERNA TI\' AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(•"'>· 

sí 10 18.S 

NO 44 81.48 

TOTAL S4 99.9 
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CUADRO XXXII. 
LA CASA DONDE VIVES ES ? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) RELATIVA (•At). 

PROPIA 41 71.9 

RENTADA 9 IS.7 

OTROS 7 12.2 

TOTAL 57 99.9 

RENTADA (15.7%) 
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CUADRO XXXIII. 
DE QUÉ MATERIAL ES SU CASA ? 

ALTERNATIVAS 

MADERA 

-
LADRILLO Y CEMENTO 

OTROS 

TOTAL 

70 
60 

60 
40 

30 

20 

10 

O ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA (%), 

12 21 

37 64.9 

8 14 

S7 99.9 

64.9 

• FRECUENCIA 
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CUADRO XXXIV. 
ES AMPLIA SU CASA ? 

ALl'ERNi\TI\' AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%). 

SI 34 S9.6 

NO 23 40.3 

TOTAL S7 99.9 

NO {40.3%) 

Sl{59.7%t 
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CUADRO XXXV. 
VIVE ALGUléN ,.S EN SU CASA APARTE DE SUS HIJOS ? 

ALTERNATIVAS 

SI 

NO 

TOTAL 

80 

60 

40 

20 

O ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%), 

11 20.3 

43 79.6 

S7 99.9 

79.6 

SI NO 
• FRECUENCIA 
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CUADRO XXXVI. 
CUÁNTO TIEMPO TIENE VMENDO EN ESTE LUGAR? 

ALTERNA TI\' AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA (%). 

MENOSDEIAÑO 7 12.2 

DE UN AÑO A DOS 3 S.2 

DE DOS AÑOS A CUATRO 4 7 

DE CUATRO AÑOS A SEIS 8 14 

DE SEIS AÑOS A MÁS 35 61.4 

TOTAL 57 99.9 

DE 2 AtiiOS A 4 {7.0%) 

DE 6 AtiiOS A + {61.5%1 DE 4 Atiios A 6 {14.0%) 



CUADROS DE LOS CUESTIONARIOS A MAESTROS. 

ALTERNATIVAS 

16. 20 
21 • 25 
26. 30 
31 • 35 
36. 40 
41 • 45 
46. 50 

TOTAL 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

CUADRO XXXVII. 
EDAD MAESTROS. 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA (%), 

2 11.7 
s 29.4 
s 29.4 
1 5.8 
1 5.8 
2 11.7 
1 5.8 

17 99.9 

O ALTERNA 16 • 20 21 • 25 26 • 30 31 • 35 36 • 40 41 • 45 46 • 50 

• FRECUENCIA 
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CUADRO XXXVIII. 
SEXO. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (fl RELATIVA (•~1. 

MASCULINO 1 S.8 

FEMENINO 16 94.1 

TOTAL 17 99.9 

MASCULINO (5.8%1 

FEMENINO 194.2%1 
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CUADRO XXXIX. 
LE AGRADA SU TRABAJO ? 

ALTERNA TI\' AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (Fl RELA TI\' A (%1. 

SI IS 88.2 

NO 2 11.7 

TOTAL 17 99.9 
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CUADRO XL. 
CADA CUÁNDO CONVOCA A LOS PADRES DE FAMILIA ? 

AL TERNA TI\' AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(•~). 

DE 1A2 VECES 4 23.5 

DE JA4 VECES 10 SS.8 

OE 5 A 6 O MÁS VECES 3 17.7 

TOTAL 17 99.9 

60 58.8 

50 

40 

30 

20 

10 

O ALTERNATIVAS 

• FRECUENCIA 



CUADRO XLI. 
PORCENTAJE DE PADRES QUE ASISTE A LAS JUNTAS. 

ALTERNA TI\' AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%), 

2S ~t. 2 11.7 

30 • 35 % 4 23.5 

60. 75% 7 41.1 

80 • IOO 4 23.5 

TOTAL 17 99.9 

30 - 35 % 123.5%} 
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CUADRO XLII. 
TEMA QUE TRATA CON LOS PADRES DE FAMILIA. 

ALTERNATl\'AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (f) RELATIVA(%), 

A.- COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 8 47 

B.- DEL DESEMPEÑO DE SUS 
TRABAJOS 1 S.8 

C.- DE CÓMO AYUDARLOS PARA 
QUE MEJOREN SU RENDIMIENTO 6 35.2 

D.- OTROS 2 11.7 

TOTAL 17 99.9 

i8¡ 
O ALTERNATI 

47 

,._ __ 5'!'~8..__,_· -•111!!!~-·7.__. 
· • FRECUENCIA 
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CUADRO XLIII. 
PUNTOS QUE ABORDA EN LAS SESIONES. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%). 

A.· CALIFICACIONES o o 

B.· PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 13 76.4 

C.· INDISCIPLINA DE LOS 2 11.7 
ALUMNOS. 

D.· PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2 11.7 

TOTAL 17 99.9 

80 76.4 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O ALTERNATIVA 
o 
A 

• OPCIONES 
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CUADRO XLIV. 
ESTA PREPARADO PARA ORIENTAR A LOS PADRES ? 

ALTCRNATIVAS FRCCUCNCIA 
ABSOLUTA (F) RCLATIVA (%). 

SI 11 64.7 

NO 6 35.2 

TOTAL 17 99.9 
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CUADRO XLV. 
TIENE LA ESCUELA ALGÚN PROGRAMA DE APOYO A LOS PADRES ? 

ALTERNATl\'AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%), 

SI 16 94.I 

NO 1 5.8 

TOTAL 17 99.9 

NO (5.8%1 

SI (94.2%1 
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CUADRO XLVI. 
ES NECESARIO QUE EL DOCENTE ORIENTE AL PADRE DE FAMILIA? 

Al,TF.RNATl\'AS 

SI 

NO 

TOTAL 

100 

80 

60 

40 

20 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA (•Ao), 

17 100 

o o 

17 100 

ALTEA~A¡..,T""'IV.,..,A-.,.S--------:----;:;5¡--------.;:,,_ 

+ FRECUENCIA 
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CUADRO XLVII. 
CUANDO SE UNE ESCUELA Y PADRES SE LOGRA UN MAYOR 

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL NIAO ? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%), 

SI 17 100 

NO o o 

TOTAL . 17 100 

100, 100 

90 
80 
70 
60 

50 
40 

30 
20 
10 

o o 
ALTERNATIVAS NO 

• OPCIONES 
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CUADRO XLVIII. 
INTERÉS DE LOS PADRES POR QUE LA EDUCACIÓN SEA DE CALIDAD . 

. .\!.TERNA TI\' AS FRECUENCIA 

- ABSOLlJT A (F) RELATIVA (•.4). 

POCO INTERÉS o o 

REGULAR 13 76.4 

MUCHO 4 23.S 

TOTAi. 17 99.9 
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CUADRO XLIX. 
QUÉ TAN CREATIVO SE CONSIDERA EN SUS ACTIVIDADES DOCENTES? 

ALTERNATl\'AS 

POCO 

REGULAR 

BASTANTE 

TOTAL 

80 
60 
40 
20 

O ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%). 

o o 

13 76.4 

4 23.S 

17 99.9 

76.4 

Pág. 169 



CUADRO L. 
TOMA CURSOS DE ACTUALIZACIÓN ? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%), 

SI 9 S2.9 

NO 1 S.8 

A VECES 7 41.1 

TOTAL 17 99.9 

60, 
52.9 

50 

40 

30 

201 

10 

O ALTERNATIVAS 

• FRECUENCIA 
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CUADROLI. 
CUÁNTOS LIBROS LEE DURANTE EL CICLO ESCOLAR ? 

ALTERNATl\'AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(~). 

DE 1 A2 s 29.4 

DE3A4 6 35.2 

DESA6 6 35.2 

DE 7 AMÁS o o 

TOTAL 17 99.9 

DE 7 A MÁS (0.0%) 

DE 3 A 4 (35.3%) 
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CUADROLll. 
ORIENTA A LOS PADRES SOBRE LAS TAREAS QUE HAN DE REALIZAR 

SUS HIJOS? 

AL TERNA TI\' AS HlECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA (%), 

SI 7 41.I 

NO 7 41.1 

A VECES 3 17.6 

TOTAL 17 99.9 

50 

40 
41.1 41.1 

301 

20 

10 

o 
ALTERNATIVAS A VECES 

FRECUENCIA 
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CUADROLlll. 
RECOMENDAc_IONES PARA QUE EL PADRE FACILITE EL ESTUDIO EN SU 

CASA. 

-
ALTERNA TI\' AS FRECUENCIA 

ABSOLUTA (Fl RELATIVA (ºAl). 

EXIGIRLE DE FORMA 
COMPRENSIVA 2 11.7 

FACILITARLES UN LUGAR DE 
ESTUDIO EN CASA 6 35.2 

ORIENTARLO EN LA REALIZA·· 
CIÓN DEL TRABAJO. 4 23.S 

ESTIMULARLO EN LA REALIZA· 
CIÓN DE SU TRABAJO. 3 17.6 

OTROS 2 11.7 

TOTAL 17 99.9 

40 
36.2 

30 

20 

10 

O ALTERNATI 

• FRECUENCIA 
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CUADROLIV. 
PARTICIPAN LOS PADRES EN ACTIVIDADES PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES MATERIALES DE LA ESCUELA? 

ALTERNA'fl\' AS FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F) RELATIVA(%), 

SI 11 64.7 

NO o o 

/\VECES 6 35.2 

TOTAL 17 99.9 

A VECES (35.2%) 
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CUADRO LV. 
LE BRINDA OPORTUNIDAD DE ACTUALIZACIÓN ? 

ALTERNATl\'AS 

SI 

NO 

AVECES 

TOTAL 

60 

40 

20 

O ALTERNATIVAS 

FRECUENc:IA 
ABSOLIJTA (F) RELATIVA (%). 

9 S2.9 

1 S.8 

7 41.1 

17 99.9 

52.9 
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CUADRO LVI. 
CURSO QUE HA ASISTIDO EN LOS ÚLTIMOS AAOS. 

ALTERNA TI\' AS 

DE 1 A2 

DE3A4 

. DE40MÁS 

TOTAL 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA (F> RELATIVA(%). 

5 29.4 

9 52.9 

2 11.7 

16 94 

52.9 

• FRECUENCIA 

Pág. 176 



CO:NCLU&•O:NBB 



CONCLUSIONES. 

=> Al finalizar el presente trabajo se cuenta con infonnación sobre la vinculación que 

existe entre la labor de los padres en el hogar y el aprovechamiento escolar del niño, en un 

medio especifico de tres escuelas de Tierra Caliente, Aunque una infonnación más sólida 

deberá provenir de la realización de otros estudios complementarios, los datos que se han 

obtenido representan una guía para observar y ofrecen la posibilidad de intervenir con 

mayor conocimiento. 

==> Se considera que la forma de intervención para promover el rendimiento escolar del 

niño deberá planearse y conducirse dentro de un marco propio, que entienda sus 

problemas. sus necesidades y que responda a sus características, así como a sus 

motivaciones e intereses particulares. 

==> Una gran cantidad de factores están interviniendo en contra de la ejecución del niño 

en la escuela. Algunos son imposibles de cambiar y otros sumaipente complejos y dificiles 

de modificar. 

==> En la población estudiada. se encontró que no es detenninante el nivel de estudios de 

los padres. pero otros factores más simples dentro del hogar podrían favorecer el 

desempeño escolar, como son : la aceptación y la confianza hacia el niño, la disciplina 

constante y razonada, la valoración y el apoyo a la actividad intelectual del niño. 

=>Nos inclinamos a suponer que en las familias estudiadas existe poca interacción entre 

padre e hijo y por lo mismo poca vinculación con el aprovechamiento académico de este 
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último. Se cree que una mejor intervención por parte del padre tanto cuantitativa como 

cualitativamente, redundaría en un mejor desempeño del niño tanto en la escuela como en 

el hogar. 

=> Los datos encontrados sobre el papel del padre, hacen evidente la necesidad de 

sensibilizarlo e involucrarlo más en la educación de su hijo. 

==> Urge que tanto docentes como padres de familia trabajen conjuntamente para el 

estable~imiento de un ambiente más estimulante para el niño. particulam1ente en sectores 

pobres. 

==> Sólo dentro de las escudas se podrá promover el interés de los padres en el 

desempaño académico de sus hijos y sólo si ello se inicia desde el nivel preescolar podrán 

establecerse habitos adecuados de relación padre - hijo que favorezcan el desarrollo 

personal y académico de los niños. 
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PROPUESTA. 

Taller complementario como propuesta de trabajo para los padres del Colegio "Dante 

Cusi". en relación a la panicipación del pedagogo como apoyo para que estos colaboren 

en el proceso ensei\anza • aprendizaje de sus hijos. 

"TALLER PARA PADRES". 

Este trabajo surge de la preocupación por los indices de fracaso escolar que se presentan 

en la región de Tierra Caliente. y panicularmente en Lombardia. 

El problema del fracaso escolar en esta comunidad. es sumamente alto. se ha comprobado 

que existen diversas causas que dificultan el cxito del aprendizaje. pero se considera que 

una de las mas imponantes es el total abandono de los padres, con respecto al 

cumplimiento de las tareas escolares. 

Además los padres no consideran necesario tener un lugar para que el niño realice sus 

trabajos y estudie sin tener que ser interrumpido. 

En este lugar existe aun la mentalidad en los padres de que es al profesor al que le 

corresponde ianica y exclusivamente el proceso de enseñanza • aprendizaje. Por lo cual es 

imponante insistir que en la tarea educativa no solamente al maestro le corresponde 

panicipar, sino que es una acción conjunta que se da entre el padre y el maestro, y en 

general de toda la sociedad. 
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De esta manera se hace evidente la necesidad de promover un taller para padres, 

principalmente en este lugar donde aun no se toma conciencia de su responsabilidad, 

como los primeros y principales educadores de sus hijos. 

Se pretende con este taller que los padres obtengan conocimientos que ayuden a proteger 

y propiciar el óptiri~o crecimiento del niilo en todas las esferas de su ser. 

A traves de este taller tambien se pretende analizar y tratar de resolver en forma conjunta. 

personal docente y padres, la problematica existente, involucrando en fomia directa a los 

padres. lo cual se considera sera la via por la que se podra iniciar una verdadera 

concientización. 

LIMITES. 

ESl'ACIO: 

La rcali7.ación del Taller sera en el Colegio "Dante Cusi". en Lombardia, Mi ch. 

TIEMPO: 

La aplicación del Taller sera durante el ciclo escolar, dando un tema al mes. 
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111111111111111111. 

• Propiciar la participación de los padres de familia en el proceso enseilanza • aprendizaje 

de sus hijos, como una forma de superación de ambos. 

• Contribuir en el desarrollo escolar del alumno a traves de la orientación y capacitación 

que se les proporciona a los padres de familia para que puedan intervenir en la 

problcmitlka que presenlan sus hijos y que afeclan su proceso de aprendizaje escolar. 

111111111 PllTilllllD. 

• Conocer las· espec1ativas de los padres al ingresar al taller. 

• Sensibilizar a los padres para que eslos conozcan de manera mas profunda a sus hijos. 

propiciando una comunicación más efectiva con el fin de ayudarlos y favorecer el 

desarrollo de todas sus capacidades. 

• Buscar estrategias para apoyar el trabajo que se realiza en la escuela a traves del 

intercambio de experiencias entre padres, para encontrar soluciones al problema 

de1cc1ado. 

• Integrarse al proceso educativo de sus hijos a partir de sus intereses y necesidades, para 

llevar a cabo el trabajo en conjunto. 

• Que los padres de familia contribuyan en el desarrollo del proceso de aprendizaje de sus 

hijos ayudándolos en casa en la realización de tareas y trabajos escolares. 

• Lograr el interes de los padres, sobre la exposición de temas relacionados con la 

proble1milica que sus hijos presentan, obteniendo allemativas de acción para contribuir en 

el desarrollo escolar de sus hijos. 
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• Lograr la integración de los padres de familia al taller para que se dé una mayor 

participación. 

l\IE'rAS. 

• Dar a conocer a los padres la implantación del taller. 

• Que lqs padres conozcan realmente cual es su obligación con respecto a la educación de 

sus hijos. 

• Lograr que los padres conozcan las causas a las que se atribuye el fracaso escolar 

existente 

• Lograr que los temas tratados por el equipo de apoyo (docentes) sean realmente de 

interes parn los padres asistentes. 

• Que los o~jetivos planeados se logren en un 80% por parte de los participantes. 

ACTl\'IDADES. 

* Realizar la calendarización de las actividades para el programa, tomando en cuenta: 

lugar. fecha. horario y responsables. 

• Invitar a padres de familia al taller. 

• Integrar el grupo de trabajo con padres, invitando e informando sobre el taller de 

trabajo. 

• Proporcionar a los padres la calendarización de sesiones del taller. 

•· Dar a conocer a los padres al inicio del taller, los objetivos que se pretenden lograr. 

• Recabar información de los padres de familia sobre temas de interés para ellos, los 

cuales serán expuestos por (expertos en la materia). 
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• Buscar personas especializadas para la exposición de temas relacionados con su labor. 

• Organizar y conducir los grupos de trabajo. 

• Realizar pláticas de orientación a padres. 

• Motivar la participación de los integrantes. , 

• Realizar dinámicas de integración de grupos. 

•Realizar al final del programa evaluación del mismo. 
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ASIGNACION DE FUNCIONES V RESPONSABILIDADES. 

La realización de este taller estará a cargo de los docentes de la Institución "Dante Cusi" 

en coordinación con el director. En algunas ocasiones se solicitará el apoyo de expenos y 

especialistas. 

RECURSOS. 

Los recursos que se utilizarán para el desarrollo de las actividades del taller son: 

•RECURSOS MATERIALES: Aulas, pizarrón. gises, sillas, rotafolios, hojas blancas y 

demás papelería. 

• RECURSOS H!JMANOS : Personal que trabaja en la institución; tres maestros de 

grupo. el director. así como los padres de familia panicipantes. 

PRESllPllESTO. 

Aún no se cuenta. con un presupuesto específico para cubrir los gastos, por ser una 

institución recién fundada y con pocos alumnos. 

La dirección de la escuela, proporcionará el material de papelería (hojas blancas, 

canulinas. gises etc.) por lo que algún otro tipo de material corre a cargo de la persona 

encargada de la organización del taller. 
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INSTRUMENTOS DE CONTROL \' SEGUIMIENTO. 

Los instrumentos de control, se anexan al final del taller que consiste en una hoja de 

evaluación del taller y una encuesta diagnóstica que se hará a los padres al iniciar el taller. 
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SEPTIEMBRE 
NOMBRE DEL TALLER: " Taller Para Padres " 
OBJETIVO GENERAL: _ Propiciar Ja participación de los padres de f,"lmiha ~n el proceso enseñanza ~ .. aprendizaje_de Jus_hijos. como.una fonn.,_de_superactól'.'I d.e af!lbos._ 

NOMBRE DEL RESPONSABLE : María Cortés Ávalos TOTAL DE HORAS: 24 

NUM. T CNICAS DE ENSE ANZA -
HRS. ___________ _T_ÉM_A __ __ AP!l~NDIZAJE_ -~ __ _ 

3 Cómo hablarles a los 
niños para que 
escuchen. 

Que los padres valoren • Formas ineficaces de entren - i • Expositiva 
fa importancia de fa tarse a los niños. 
comunicación con sus • Mesa Redonda 
hijos y cómo hacer que - Cuando se manda un mensaje 
éstos sepan escuchar--- de solución. 
los. 

: - Cuando se manda un mensaje 
humillante. 

, • Formas efectivas para 
¡ enfrentarse a los niños. 

\ - No acentuar lo negativo. 
' i 
i - Enriquecer el medio ambiente. 

- Sustituir una actividad por otra. 

•Debate 

---¡--~-· .,,,,~.L.AC•c::::.::-_::r---- -- -1------------'-
- Material impreso j - Thomas Gordon , 
- Plumines, hojas, lapiz , gis 1 P.E.T. 1 

I Pizarrón. 1 Ed. Diana, México D.F. 1989 ¡ -
L ___________________________ ¡_~ ~~~·~:~~~~~:;:~~º"'·_196_3,_ _____ J 
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OCTUBRE 

NOMBRE DEL TALLER: • Taller Para Padres • 

08JETIV0 GENERAL: Propiciar la iiarticipadón de los padres de familia en el proceso enseñanza· aprendizaje de sus hilos. como una fomu1 de ..upetación de ambot:. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: María Cortés Ávalos TOTAL DE HORAS: _2_4 __ _ 

NUM. TECNICAS DE ENSENANZA -
HRS. TEMA OBJETIVO PARTICULAR SUBTEMAS APRENDIZAJE 

3 ¿ Out! es la autoridad ? • Que los padres compre- • Es inevitable que los padres • EllJl()sitiva. 
dan la impcrtancia de agoten su poder. 
saber t-r un equilibrio • La preparación a travH del poder • Dinamica de grupo 
en la autoridad. requiere de condiciones estrictas 

•Resumen. 

MATERIAL DIDACTICO APOYO BIBUOGRAFICO 

- Material impreso. - Thomas Gordon • 
- Papel revolución ,plumines, hojas. gis P.E.T. 

lapicero, pizarrón. Ed. Diana, M6xico D.F. 1989 
- Niell. A.S ; Diferencias entre libeflad e 

indulgencia excesiva. 1966. 
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NOVIEMBRE 
NOMBRE DEL TALLER : • Taller Para Padres • 
01JE11VO GENERAL: ,,..opc:;. la PMiciP1ci6n de tos P8drn d" t...-. en el procffo ......_,. - ..,,..SZ· de MI• ..... como une forma de~ de ....... 

NOMBRE DEL RESPONSABLE : María Cortés Ávalos TOTAL DE HORAS : _2_4 __ _ 

NUM. TECNICAS DE t-NZA • 
HRS. TEMA OBJETIVO PARTICULAR SUBTEMAS APRENDIZAJE 

3 • los efectos que tiene el • Que los.,._ se den • Confonnidmd. • Conferancia. 
poder patemO aabl9 el CUll1UI di lo negativo 
ni/lo. que .. imponer el • FllU de crutividld. • DilCUli6n en pequelloa 

eutont.rismo. grupos 
• Miedo • tnltaf de ,_ algo 

-º· 
• ~di-MllUfO del 

fxito - de empezar •• 

• Renuncia • escmpe • aoller 
despierto 

MATERIAL DIDACTICD APOYO Blll.IOGRAFICO 
• Ho¡a blancas • lapiz, gis, pizarrón. • Thomn Gordon 

P.E.T. 
Ed. Diana, MfJlico D.F. 1989 - • Ginott. Hllim G; Entre Padres e hijos. 
Ni.v• Yorlt. M8Cl1lillln Co., 1965. 
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ENERO 

NOMBRE DEL TALLER : " Taller Para Padres " 
OBJETJVO GENERAL : Propiciar la participación de los padrr.s de familia en el proceso enseñan1a - aprenchzaje de sus h11os, como una lonna de superación de ambos. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE : .. Maria Cortés Ávaios . - . .. . TOTAL oÉ-HO.RAS: -- ·24·--. 

NUM. 
HRS. 

3 

TEMA 

• La familia sociedad 
económica. 

OBJETIVO PARTICULAR 

• Que los padres se den 
cuenta de la necesidad 

de que exista una econo
mía bien organizada. 

SUBTEMAS 

• Quién debe gobernar econó·· 
micamente el hogar 

• Causas de la desorganización 
económica familiar. 

MATERIAL DIDACTICO . APOYO BIBLIOGRAFICO 
r-:-Material ;,-P~;~-- ··--~-·-· ---·-· --------. 7 - ."Mirc!ildi JOsé-MigUé[ iffi"SPara el ---

- Hojas.p1umones. gis. lapiz. pizarrón. matrimonio. 
Ed. Paulinas S.A. México D.F. 1985 

- Murray Eloise, El niño y su Familia 
selección de trabajos sobre economfa. 
ED. UNESCO ... 

TECNICAS OE ENSENANZA • 
APRENDIZAJE 

• Expasitivas 

•Debate 

•Resumen. 
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FEBRERO 

NOMBRE DEL TALLER: • Taller Para Padres • 
- .. --··-·---. 

OBJETIVO GENERAL: Propiciar la participación de los p.1dres de familia en el proceso enseñanza - aprendizaje de sus hijos. como una forma de superación de •mbos. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: - . María Cortés Ávalos TOTAL-DEHÓRAS: -7¡-- -- -

NUM. 
HRS. 

3 

TEMA 

• Los padres primeros y 
principales educadores 
de sus hijos. 

OBJETIVO PARTICULAR 

• Que los padres de 
familia tomen conciencia 
de su responsabilidad 
como los primeros y mas 
importantes educadores 
de sus hijos. 

SUBTEMAS 

• Campo educativo de los padres. 

• La familia educadora de 
personal. 

• Educación en los valores: 
- Sexuales. 
- Psicológicos 

~-~ATE_'!IAL DIE~_<'."':!~~-----~· ______ APO!O BIBL19.G_~FICO 
- Material impreso 1 - Tres para el matrimonio. 
- Hojas blancas. i Miranda José Miguel. · 
- Lapicero, gis, pizarrón. i Ed. Paulinas S.A. M6xico D.F. 1985 

- Jaramillo Mario. Educación y libertad 
Ed. l.C. Ludwing. 

Tl:CNICAS DE ENSENANZA -
APRENDIZAJE 

• Expositivas 

• Discusión en pequeños grupos. 

•Resumen. 
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MARZO 

NOMBRE DEL TALLER : " Taller Para Pad~e=-s"--·--------------------
OBJETIVO GENERAL : Propiciar la participación di! los padres de fan11l1a en el p - e · a de sus hijos. como una fonna de superación de ambos. 

NOMBRE. DEL RESPONSABLE : María Cortés Avalos TOTAL DE HORAS: 24 

NUM. TECNICAS DE ENSENANZA -
HRS. TEMA OBJETIVO PARTICULAR SUBTEMAS APRENDIZAJE 

3 • La familia educadora • Que los padres sean • La familia espejo de los hijos. ~Lectura 

de personas. responsables de la gran 
tarea, en la educación de • Primera y principal gula en la ~ Mesa Redonda. 
los hijos. educación de los hijos. 

~ Analisis 

~ Conclusiones. 

MATERIAL DIDACTICO APOYO BIBUOGRAFICO 

- Matefial impreso - Thomas Gordon 

- Hojas blancas. plumines, gis, P.E.T . 
pizarrón. Ed. Diana, Ml!•ico, D.F. 1989 

- Ginott, Haim G., Entre padres e hijos. 
Nueva Yorl<. Macmillan Co .. 1965. 
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MAYO 
NOMBRE DEL TALLER : • Taller Para Padres • 
OBJETIVO GENERAL : Propiciar la panicipación de los padres de lam1lia en el proceso enseñanza - aprendizaje de sus hijos, como una forma de superación de ambos. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE : Maria Cortés Ávalos - -TOTAL DE HORAS: - 24 -----

NUM. 
HRS. TEMA OBJETIVO PARTICULAR SUBTEMAS 

3 • Educación en los valores. • Que los padres adquie- • Qué es un valor. 
ran conocimiento de 

como inculcar en los • la importancia de formar al niño 
hijos los valores tomando en cuenta su libertad en 

los valores. 

• El valor de la persona. 

-

1 MATERIAL DIDACTICO i f-:-Materia,-i;;preso ·-------· ---r= APOYO BIBUOGRAFICO 1 

J - Hojas blancas. plumines, gis, 

1 pizarrón. 

1 

l_ --- --- --------- -------------------

otros ensayos. 
Ed. Paidos. 
Miranda José Miguel, Tres para el 
matrimonio. 
Ed, ea_ulinas,_México D.F._UIB5. 

-- ---------·--···-- ._. ____ -----··· ··------------·-·--·-·---

TECNICAS DE ENSENANZA -
APRENDIZAJE 

•Lectura. 

• Dinilmica de grupa. 

•Debate. 

•Resumen. 
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JUNIO 

NOMBRE DEL TALLER : • Taller Para Padres • 
OBJETIVO GENERAL : Propiciar la panic1pac16n de lo!i padres de fam1ha en el proceso enseñanza· aprendiza1e de sus hi1os, como una forma de superación de ambos. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE : Maria Cortés Ávalos TOTAL DE HORAS : 24 

NUM. TECNICAS DE ENSENANZA -
HRS. TEMA OBJETIVO PARTICULAR SUBTEMAS APRENDIZAJE 

3 • los padres, promotores • Que los padres tomen • Desventajas de una mala • Expasitivas 
del desarrollo social. conciencia de su res-- educación en el hogar. 

ponsabilidad en el - Repercusión en la sociedad. • Trabajo de Equipo. 
desarrollo social. 

• Ventajas de una buena educación •Debate. 
en el hogar. 

•Resumen. 
- Repercusion en la sociedad. 

MATERIAL DIDÁCTICO i APOYO BIBLIOGRAFICO ' - ---· -t-·-
· Gino11,-H¡¡¡¡,;-é3::1ñir.í-Piiires etiifos: -· ~ 

- Material impreso ! -
- Hojas blancas, plumines, gis. 1 Ed. Macmilan Nueva York Co .• 1965. 

pizarrón. i - Thomas Gordon. 
; P.T.E. 
' Ed. Diana, México, D.F. 1989. 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA. 

Esta evaluación tiene como finalidad conocer las espcctativas de los padres en relación al 

problema del bajo nivel académico de sus hijos. 

1.- ¿Considera un problema el bajo nivel académico? 

Porqué? 

2.- ¡, Cree que es necesario la implantación de este taller ? 

Porqué. 

3.- ¿Qué espera de este taller 0 . 

4.· ¿ Cuál ha sido su participación en la educación de su hijo ? 

5.· ¡, Cuál es la actitud de la sociedad en relación al problema del bajo nivel académico? 

6.· Sugiera tres temas de su interés para el taller. 
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EVALUACÍÓN DEL TRABAJO CON PADRES. 
Ciclo Escolar. : 
Colegio• Dante Cus~ --------

Lombardfa, Mlch. 

OBJETIVOS METAS RESULTADOS ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
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AXBXOJ.. 

CUESTIONARIO A PADRES. 

' El PRESENTE CUESTIONARIO TIENE COMO FINALIDAD RECOPILAR 

INFORMACION SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA EDUCACION 

DE SUS HIJOS. 

L· Ocupación del padre------- Edad 

2.· Ocupación de la madre Edad 

3.- Nivel de ingreso familiar mensual. 

a).· Menos del salario mínimo 

c).· De 2 a 3 salarios mínimos. 

4.· ¿Cuanto gasta cada mes aproximadamente en: 

Educación 

Alimentacion 

Vestido 

Calzado 

Recreación 

Otros 

··~- .. ~.-,. .. ,.,,, -- .~ 

b).· Más del salario mínimo. 
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5.- Nivel de escolaridad del padre. 

a).·Sabe leer y escribir. b ).· Primaria completa. e).· Secundaria completa 

d). - Preparatoria completa. e).· Alguna profesión. 

6 .• Nivel de escolaridad de la madre. 

a).· Sabe leer y escribir. b ). • Primaria completa. e).· Secundaria completa. 

d).· Preparatoria completa. e).· Alguna profesión 

7.- Ayudan a sus hijos en las tareas escolares. 

a).· Siempre b ). • Algunas veces. 

8. • ¡, Quién ayuda a su hijos en las tareas ? 

a).· Papá b).· Mamá 

9.- ¡,Cuánto tiempo dedican a sus hijos en las tareas escolares ? 

e).- Nunca. 

e).· Los dos. 

a).· Menos de una hora b ).· Más de una hora. e).· El tiempo necesario. 

IO.· ¡, Asiste a las juntas que convoca la escuela ? 

a).· Sí b).· No e).· A veces. 

11. - ¡, Cuándo el profesor lo llama para hablar sobre su hijo acude oponunamente ? 

a).· Sí b).· No c).· A veces. 

12.· ¿Usled pregunta regularmente al profesor sobre la conducta y rendimiento de su hijo? 

a).- Sí b).· No c).· A veces. 

13.- ¡,Acostumbra su hijo estudiar en su casa? 

a).· Si b).-No e).· A veces. 

14.· ¡,Hay en la casa un lugar donde sus hijos estudien? 

a).· Si b).· No. 

15.· ¿ El lugar dónde sus hijos estudian se ocupa también para otras actividades? 

a).· Si b).· No. 
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16.· ¿Hay en su casa una pequeifa .biblioteca? 

a).· Sí b).· No. 

17.- ¿ Qué tipo de literatura leen sus hijos ? 

a).· Cuentos b).· Historietas con dibujos. 

18.· ¿ Cuántos hijos tienen ? 

a).· De 1 a 2 

c).-De3a4. 

e).· De 5 a 6. 

19.- ¡, Trabajan sus hijos? 

a).· Sí. 

b).-De2a3. 

d).· De4 a 5. 

1).- De 6 a más. 

b).· No. 

20.- ¿ Aportan sus hijos apoyo económico al hogar ? 

a).· Si b ). • No. 

21. - La casa donde vi ve es: 

a).· Propia b).· Rentada 

22.· ¡,De qué material es su casa? 

a).· Madera b).-Ladrillo y cemento. 

23. - ¿Es amplía su casa? 

a).· Sí b).· No. 

24.· ¿Vive alguien más en su casa aparte de sus hijos? 

a).· Sí b).· No. 

25.- ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en ese lugar? 

a).· Menos de un ailo. b).· De 1 a 2 ailos. 

c).· De 2 a 4 ailos. d).· De 4 a 6 ailos 

e).· De 6 ailos a más. 

e).· Libros de texto: 

e).· Otros. 

e).· Otros 

GRACIAS POR SUS RESPUESTAS. 
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A.KBX:08. 

CUESTIONARIO A MAESTROS. 

El PRESENTE CUESTIONARIO TIENE COMO FINALIDAD RECOPILAR 

/NFORMACION SOBRE SU QUEHACER EDUCATIVO. 

f.. Edad Sexo 

2.- ;. Le agrada su trabajo ? 

a).· Sí. b).· No. 

3.- ¡, Cada cuándo convoca durante el ciclo escolar a Jos padres de familia ?. 

a).· 1 a 2 veces b).· 3 a 4 veces. c).· 5 a 6 o más. 

4.- ¡,Qué porcentaje de los padres asiste normalmenre a las juntas?. 

a).· Aprox. 25%. b).· Entre 30 y 50% 

c).· Entre 60 y 75%. d).· Entre 80 y 100% 

5.- ¡, Cuáles son los puntos que aborda en dichas sesiones ? 

a).- Calificaciones. 

b ).· Participación de los padres en Ja educación de sus hijos. 

c).· Indisciplina de los alumnos. 

d).· Programa de actividades para incorporar a los padres en la educación 

de sus hijos. 

6.- ¡,Cuándo trata algún tema con los padres de familia de que les habla ? 

a).· Comportamiento del nifto. 

b ). • Del desempcfto en sus trabajos. 

c).· De cómo ayudarlos para que mejoren su rendimiento 

d).· Otros. 
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7.- ¿ Esta usted en condiciones (preparada suficientemente) para orientar a los padres en 

la forma de orientar a sus hijos en las tareas y en general en la tarea educativa que 

la escuela desarrolla? 

a).· Sí. b).· No 

8,- ¿La escuela tiene contemplado algún programa de apoyo a los padres? 

~-~ ~-No 

9.- ¡, Cree que es necesario que el docente se preocupe por darle orientación a los padres 

de familia sobre cómo guiar la educación de sus hijos ? 

a).- Si. b).- No. 

10.- ¡,Considera que cuando la escuela (incluido el maestro) y los padres unen esfuerzos 

se logra un mayor rendimiento escolar del niño? 

a).- Si b)- No 

1 1 .- ¿ En su opinión cuánto interés hay por parte de los padres en que la educación que se 

ofrece en el colegio donde usted se desempeña sea de alta calidad ? 

a).- Poco interés b).· Regular 

c).- Mucho interés. 

12. - ¿ Qué tan creativo se considera usted en sus actividades docentes ? 

a).- Poco b).· Regular 

c ). - Bastante. 

13.- ¿ Toma cursos de actualización para mejorar sus clases? 

a).- Sí b).- No c).- A veces. 

14.- ¿ Durante el ciclo escolar cuántos libros Ice o estudia usted para mejorar la calidad de 

la exposición y, en fin, preparar mejor su desempeño con el grupo?. 

~-la2 ~-3a4 

c).- S a 6 d).- 7 o más. 
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15.· ¿ Les da instrucciones precisas a los padres sobre las tareas que han de efectuar los 

niños a fin de proseguir la función educativa iniciada en la escuela? 

a).· Si b).·No c).· A veces. 

16. • ¿ Qué recomendaciones da a los padres en cuanto a facilitar condiciones adecuadas 

para que el niño estudie o realice sus labores escolares ? 

a).· Exigirle de fonna comprensiva. 

b).· Facilitarle un lugar de estudio en casa. 

c).· Orientarlo en la realización del trabajo. 

d).· Estimularlo en la realización de su trabajo. 

e).· Otros. 

17.· ¿ Los padres participan en actividades para mejorar las condiciones materiales de la 

escuela? 

a).· Sí b).· No c).· A veces. 

18.· ¿ La dirección le brinda oportunidad de actualizarse ? 

a).· Sí b).- No c).· A veces. 

19.- ¡,A cmintos cursos de actualización ha asistido en los últimos años? 

a).·Dcla2. b).-De3a4. c).·De4ómás. 

GRACIAS POR SUS RESPUESTAS. 
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AJ!l'BXOa. 

GLOSARIO. 

" Se hace referencia al proceso de alcanzar el conocimiento de alguna cosa por medio del 
estudio o experiencia. que conduce a la adquisición de un nuevo componamiento ". 

2.- Educación. 

" Es un hecho que se realiza desde los orígenes de la sociedad humana. Se le 
camcteríza como un proceso por obra del cual las generaciones jóvenes van adquiriendo 
los usos y constumbres, las prúcticas y hábitos. las ideas y creencias en una palabra, la 
forma de vida de las generaciones adultas." 

.J •• Educación Familiar. 

" Es decisiva en la fom1ació11 de la personalidad del individuo. Los niilos aprenden 
de sus padres por vía afectiva y ejemplar, ideas, acritudes y costumbres que hacen 
posible la tradición. El amor a los padres proporciona a los hijos seguridad emotiva". 

4.- Enuiúmza.. 

" Pane integrante del proceso enseilanza - aprendizaje; puede ser intencionada o 
fonnal y casual e informal, según se brinde ya sea en el seno de una institución docente 
por lo general o al deambular por la vida. lo cual también todos los días nos enseila algo 
nuevo. Su finalidad primordial se ofrece al educando o escolar a través de nuevos 
elementos o conceptos para lograr un cambio de conducta y una mejor educación en el 
medio circundante ". 

s.- fJHniJiJl.. 

"Conjunto de individuos que tienen entre si, relaciones de origen o semejanza". 
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6,· Medio Ambiente. 

" Todo lo que rodea a un individuo. o a un grupo. tiene existencia para él y puede influirle 
" 

7,- (kkntación Familiar. 

" Proceso de ayuda a la familia para que conozca así misma y conozca la realidad que le 
corresponde vivir, a fin de que sea capaz de lograr la máxima integración posible como 
grupo, la capacidad de relacionarse y el compromiso de contribuir al desarrollo del 
conjunto de la sociedad". 

8.· Problemática Familiar. 

" Situación social de desequilibrio, desajuste. desorganización o falta de annonia o 
situación normal. que en un proceso de crecimiento enfrenta una familia que obliga a 
una refom1ación radical ". 

9.- Proceso de Ensedanza • A¡irendlzoje. 

" Enfoque que considera la enseñanza y el aprendizaje, más que como resultado o 
producto, como un conjunto de fases sucesivas, tendientes a desarrollar y 
perfeccionar hábitos, acritudes, aptitudes y conocimientos de las personas". 

Pág. 205 



BIBLIOGRAFÍA. 

1.- ALBARRAN, Agustín Antonio. 
Diccionario Pedagógico. 
Ed. Siglo Nuevo, México 1979. 

2.- ANDER-EGE. Ezequiel. 
Diccionario de Trabajo Social. 
Ed. EL ATENEO, México D.F. 1991. 

3.- AUSUBEL David P. 
Psicología Educativa. 
Ed. Trillas. México D.F. 1986. 

4.- AUSTIN Glenn. 
Amor y Poder. Entre Padres e Hijos. 
Ed. Promexa, México D.F. 1992. 

S.- BERGAN Jhonn R. 
Aprendizaje y Motivación. 
Ed. Limusa. México 1994. 

6.- BIGGE M.L., HUNT M. P. 
Bases Psicológicas de la Educación. 
Ed. Trillas. México 1985. 

7.- BUSTAMANTE Rafael. 
Amalos, Edúcalos y déjalos ir. 
Ed. Porrúa. S.A. México D.F. 1962. 

8.- BUSTAMANTE Rafael. 
Conociendo a tu hijo. 
Ed. Porrúa S.A. México D. F. 1972. 

9.- CALDERON Ma. de Jesús S. 
Padres maestros. 
Ed. S.E.P. México 1991. 

Pág. 206 



10.· CASTILLO Geranio. 
Como ayudar a los hijos en el estudio. 
Ed. Mi-nos. 
Colección Familiar. 
México D.F. 1989. 

11.· CUEVAS Miriam. 
Educación en familia. 
Ed. S.E.P. 
México D.F. 1991 

12.· CHARMOT R.P. 
· Pedagogía Familiar. 

Ed. Paidos. México D.F. 1986. 

13.· DE LA MORA Ledcsma .losé G. 
Psicología del Aprendizaje. 
Ed. Progreso S.A. México 1983. 

14.· ELAVELL, JOHN H. 
La psicología evolutiva de Jean Piagct. 
Ed. Porrúa, México D.F. 1983. 

15.- ELTON María. 
El derecho de los padres a la educación de sus hijos. 
Ed. Universidad de Navarra, España 1982. 

16.- GAMEZ Luis J. 
La educación y la Familia. 
S.E.P. México 1991. 

17.- GORDONThomas. 
Padres Eficaz y Técnicamente Preparados.(P.E.T\ 
Ed. Diana, México D.F. 1989. 

Pág. 207 



18.· JACK Levin. 
Fundamentos de Estadísticas en la Investigación Social. 
Ed. Harla, México, D.F. 1979. 

19. • JEAN Piaget. 
El pensamiento biológico, Psicológico y sociológico. 
Ed. Trillas. México D.F. 1986. 

20. • JEAN Piaget. 
El Pensamiento Fisico. 
Ed. Trillas, México D.F. 1980. 

21.- JEAN Piaget. 
La psicologia de la inteligencia. 
Ed. Trillas, México D.F. 1982. 

22.· JEAN Piaget, INHELDER Barbe!. 
Psicología del niilo. 
Ed. Trillas, México D.F. 1987. 

23.· LARROYO Francisco. 
Diccionario de Pedagogia. 
Ed. Porrúa, México 1982 . 

24.· LEÑERO Luis A. 
Caracteristicas de la Familia Mexicana. 
Ed. Edicol, S.A. México 1983. 

25.· LEÑERO Luis A. 
La Familia. 
Ed. Edicol, S.A. México 1976. 

Pág. 208 



26.· MAIER, HENRY W. 
Tres teorías sobre el desarrollo del niño. 
Ed. Porrúa. México D.F. 1985. 

27.· MATTOS Luiz Álves. 
Compendio de didáctica general. 
Ed. Kapelusz, México D.F. 1990. 

28.; MAKARENKO Antony. 
Conferencias de Educación Infantil. 
Ed. Quinto Sol. 
México D.F. 1985. 

29.· MURRA Y Eloise. 
El niño y su familia : selección de trabajos sobre Economía Doméstica. 
Ed. Unesco 
México D.F. 1981. 

30. • OJEDA R. Emma. 
Sociedad y Educación. 
S.E.P. México 1991. 

31.· ORTIZ, B.F. 
Cómo y de qué manera debemos de establecer la información oportuna a los 
padres. 
Ed. S.E.P. 
México D.F. 1991 

32.· PAIN. Sara. 
Problemas de Aprendizaje. 
Ed. Paídos. México D.F. 1979. 

33- PAZOS, Luis. 
La disputa por el ejido. 
Ed. Diana, México D.F. 1992. 

34.· PELA YO, Ramón. 
Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado. 
Ed. Laroussc, México. 

Pág. 209 



35.· PETERS R.S. 
Filosofía de la Educación. 
Ed. Pomía México D.F. 1995. 

36.· RAQUEL Glazman, IBARROLA Maria. 
Planes de Estudio. 
Ed. Porrúa Mexico D.F. 1989. 

37.· RESENDIZ A. Salvador. 
Michoacan y sus municipios. 
2a. Edición, 1991, México. 

38.- RIOS Enriqueta. 
Los padres y la Escuela. 
Revista: De Trabajo Social. 
México. D.F. 1985. 

JQ .• SÁNCHEZ, A. Aura E. 
Hogar y Escuela, Unidad Educativa. 
Ed. S.E.P. México 1991. 

40.- SÁNCHEZ, A. Aura E. 
Importancia de los padres de familia en la educación. 
Ed. S.E.P. 
México D.F. 1991 

41.· SANDOVAL Flores Etelvina. 
El Cotidiano ( Revista ). 
An. La educación básica y la posibilidad de cambios. 
México D.F. 1992. 

42.· SCHUKINA, G. l. 
Los intereses cognoscitivos en los escolares. 
Ed. lnteramericana, 1987. 

Pág. 210 



43.- SKINNER B.F. 
Ciencia y Conducta. 
Ed. Fontanella México D.F. 1959. 

44.- WATSON E. H. LOWREY G. H. 
Crecimiento y desarrollo del niño. 
Ed. Trillas México D.F. 1984. 

45.- WATSON E. H .. LOWREY G.H. 
Crecimiento y Desarrollo del niilo. 
Ed. Trillas. México D.F. 1986. 

46.- WHITT AKER James. WHITT AKER Sandra. 
Psicología. 
Ed. lntcramericana México D.F. 1985. 

47.- Censo General de Pohlación y Yi\'ienda. 
1990 Michoacán. 
Resultados definitivos. 
Datos de la localidad ( Integración Territorial ). 
Autor : INEGI. 
Ed. INEGI . 

.J8.- Educación para una Economía Competitiva. 
CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo , A.C. ). 
Ed. Diana, México D.F. 1992. 

49.- DICCIONARIO PEDAGOGICO. 
Ed. Porrúa, México D.F. 1992. 

50.- Lagos Azules y Fuertes montañas. 
Colección: Monografias Estatales. 
S.E.P. México D.F. 1988. 

51. - Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
Michoacán 111. Segundo Tomo. 
México D.F. 1940. 

52.- TABULADOS l. 
INEGI, 1990. 

Pág. 211 



53.· TABULADOS 11. 

54.· TABULADOS 111. 

SS.· TABULADOS IV. 
Autor : INEGI. 
Ed. INEGI. 

56.· XI Censo General de Población y Vivienda. 
1990, Michoacán. 
Perfil Sociodemográfico. 
Autor: INEGI. 
Ed. INEGI. 

Pág. 212 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Plan de Tierra Caliente
	Capítulo II. La Familia
	Capítulo II. Aspectos Teórico Conceptuales del Proceso Enseñanza-Aprendizaje
	Capítulo IV. El Papel de la Familia en la Educación de los Hijos
	Capítulo V. Desarrollo de la Investigación de Campo
	Capítulo VI. Análisis e Interpretación de Resultados
	Conclusiones
	Propuesta
	Anexos
	Bibliografía



