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C E R T 1 F 1 C A:

Que i presente investictci6n ha sida cuidadosamente

revisada, en tal virtud autoriza la presentación de la

misma, ya que su desarrollo se enmarca a las normas

establecidas por el Reglamento :Eriterrio de la IJniversidad,
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AUTOR I 

El presente trabajo de investigaci6rt realizado

previa a la obtertci6n de un titulo académico,

ha sido ejecutado en tres colegios del canit6r

CaPar por lo tanto el proceso de

irivesticjaci6ri,

las expresiones 1 conceptos, ideas y las

conclusiones son de absoluta responsabilidad

de

:Lljs Autores

Prof Alfonso Verdugo Romero

Hria	 Rosario Lalangui Gallega

Prof Luis H Maldonado Fernn
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¡lay una palabra que salo el hombre puede

pronunciarla y que es seal de corazones nobles, una

palabra que s6lo quien ha recibido formaci6n de sus

padres y educadores la entiende, pronuncia y transmite,

como mensaje de humanismo. Una palabra que en labios de
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"La educaci6ri es la acci6n ejercida por las generaciones

adultas sobre las que todavía no están maduras para la

vida socia:t",

EMI LE DLJRKEIM

"Sin laemoci6rt espiritual, la vida carece de significado

trascendental y s6:Lo por esta emoci&ri es posible llegar

a comprender que lo sobre natural es seguramente la real

y por eso en la leyenda hay más verdad intuida que en los

grandes relatos hist6ricos"

PO JARAMILLO ALVÁRPDO

"1.. 1. Porque nadie puede construir el porvenir sino

se sienta con firmeza en el momento actual sostenida por

raíces indestructibles en el pretérito"

JORGE SALVADOR LARA

"Nadie ignoran Nadie sabe todo Todos nosotros sabemos

alguna cosan Todos nosotros ignoramos alguna cosa".

PAULO FREIRE

"Si la palabra puede ser un sustituto de la acci6n., la

acci 6n puede ser un medio de comun i caci ¿ri"

JCGUES DURAND
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I N T RO D U C C 1 ñ N

Es innegable que la educación debe ayudar al hombre

a ser lo que es, sin mistificaciones, para cooperar mejor

en la obra del bien común; es por esto que el proceso

ensePariza - aprendizaje constituye un gran hecho social,

que abor:da diferentes problemas en el campo pedagógico,

siendo uno de ellos el que hemos tomada para nuestra

tesis de graduación, y es a nuestro entender, de mucha

importancia por tratarse de "LA INFLUENCIA DE LOS PADRES

DE FAMILIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO

EASICO DE LOS COLEGIOS: INTERCULTURAL BILINGüE DE SUSCÁL,

INTERCULTURAL BILINGüE SISID E INSTITUTO PEDAGJGICO

BILINGüE PUILLOAC" DEL CENTÓN CAÑAR, PROVINCIA DEL CAÑAR,

DURANTE EL AÑO LECTIVO 1995 - 1996

Preocupados por las razones que han incidido en el

ba j o rendimiento educativo de los jóvenes que se educan

en los planteles de educación media y conocedores, que

el proceso eris&anza - aprendizaje es muy complejo y

necesita la concurrencia de muchos factores, entre las-

cuales se destaca la influencia y colaboración de los

padres de familia en el rendimiento de los estudiantes,

escogimos este problema, el mismo que es motivo de

nuestro traba j o Con toda dedicación realizamos las

y i i
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investigaciones que creíamos indispensable, aplicamos

encuestas, entrevistas, conversaciones con distinguidos

elementos de nuestra sociedad, en partir:ularq de los

colegios en estudio, así coma también con personas de

mediana, escasa o ninguna cultura e instrucción, para

llegar a conclusiones que nos pongan en el camino de

encontrar las mejores posibilidades de erisePar.

Este problema ro ha sido tratado en nuestro cant6n

y menos a'tn en los colegios bilingües: Suscal , Sisid y

ui 1 bac, centro de nuestra investigación. En el

desarrollo de cada capítulo hemos abordado valientemente

este tema, tratando de enaltecer, todo aquella que es

positivo, así como también anotando todo lo negativo,

para tratar- de enmendar los errares e impulsar todo

aquello que es buenos Por otra parte, deseamos inquietar

a los sujetos de la educación sobre este problema, para

que tome las decisiones más oportunas y técnicas en bien

de la educación.

Aspiramos que las conclusiones que se deriven de

esta investigación  sean beneficiosas, por cuanto,

conociendo la realidad de los colegios en estudio,

conocemos can certeza la acción educativa y la actuación

de los padres de - familia en el proceso ensePanza -

vi i i



aprendizaje de toda la educaci6n bu 1. irtqüe a nivel r:rovinrial

De esta manera, queda a considerac:i6n de las

personas que lean esta tesis ya que nuestro esfuerzo ha

sido realizar una i nvest; i caci6ri de carácter educativo y

esperamos que otros continúen este trabajo educativo para

tratar de resolver con conocimiento de causa este-

delicado problema

ME
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CAPITULO 1

1. GENERALIDADES: DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIO -

GEOGRÁFICO DE LAS COMUNIDADES DONDE SE

ASIENTAN LOS COLEGIOS.



1.1. SITUACIbN GEOGRÁFICA

a Comunidad de Iuilloar U b i ca ci6n ex ten s i 6 n

1 ¡in ites.

La comunidad de Oui 1 bac se encuentra situada

en la parroquia Caar, carit6n Caar, provincia del

Caarq en la parte occidental de la ciudad de Caar

a una distancia de mii metros y a una altura de 3

150 ¡Ti snm

La superfic:::i.e aproximada que posee la comunidad de

E!ui 1 bac es de 3 0(x) hectáreas de terreno.

Esta poblaci6n tiene una pob:taci6r dispersa, que esta

formada por habitantes iridicjenas, todos de habla quichua,

siendo en total 2 57 moradores ex istertes en esta

comun i dad

ctualmente la comunidad de Gui lboac limita- al norte

con la carretera que conduce a SIarac-Rumi, al sur por

las parcelas de la cooperativa acr1cola QUillOaC, al este

por la ciudadela inQel Mara,-.x Iglesias y el río Zham -

Zham, y al oeste por la comunidad San Rafael

b C1iiJroraf1aehidrocLraf1a



El clima de Quilloac es frío por la altura en que se

en cuen t ra.

La orocirafia es bastante irregular, posee pequePas

elevaciones Pucunshi Qui 1 bac, Rayapata, debiendo

indicar que por el centro de La comunidad atraviesa una

falla çje016ciica

En cuanto a la hidrografía indicamos que por la parte

oriental de la comunidad atraviesa un pequeo riachuelo

llamado Chilca - Huaycoq cuya fuente sirve para el

reqadio de la recji6n

c

La parroquia Suscal se encuentra ubicada al noroeste

de la ciudad de CaPar, a una distancia de 22 Km del

centro urbano y a una altura de 2 850 m sobre el nivel

del mar..

Posee una extensini de 87 Ki l6metros cuadrados, con

una poblaci6n de 15 943 habitantes, segni el censo de

1990.

La parroquia Suscal limita: al norte por la cordillera



Huayra Palte, al sur cari la parroquia de Gualleturo,

separada por el río CaPar, al este por la parroquia de

Zhud y el río Yana -- Cachi , y al oeste por el carit6ri La

Troncal y la parroquia Choritamarca

d Ciimaorçjj'a f 1 a

• En cuanto al clima la parroquia de Suscal posee tres

pisos climáticos Cálido en la zona costera, con

estaciones de verano e invierno; templado, que comprende

las comunidades de Suscal Viejo, Duchiri, Carb6n y

Suiapán y, el clima frío que se da en las alturas de

Huay ra - Palte y Ramos Loma aclarando que el piso

templado y frío se produce durante la época de verano,

que va desde junio hasta noviembre

En el aspecto orográfico, la parroquia Suscal posee

una variedad de moritaías, sobresaliendo de entre ellas

la cordillera de Huayra-Paite, cerro de Chauar-Loma, Loma

de la Delicia, cerro Rumi-Urco, Cruz-Para, los cuales

reciben estos nombres por existir vegetales de esta

var:iedad

Suscal no posee ríos de mayor importancia, existiendo

solameri te un pequeío riachuelo que 5e conoce como
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Pishuc::ay que atraviesa por la parte oriental de la

parroquia, es de caudal irregular dependiendo de las

estaciones.

e	 d

La comunidad de Sisid se encuentra ubicada al noreste

de la ciudad de CaPe.r, pertenece a la parroquia Iriqapirca

del carit6ri Caíar, situado frente a la fortaleza incsic:a

del castillo de Inrjapirca0 Esta comunidad se encuentra

a una altura de 3 000 m0s. ni rmo Tiene una extensi6n de 7

OCT hectáreas de terreno y una poblaci6r de 4 260

habitantes

La comunidad de Sisid limita al norte por el nudo del

Chimborazo, al sur por el río Caar y parte del río

Si lante, al este por las comunidades de Cebadas y Turchi

y al oeste por Coyoctor0

f0

El clima de esta comunidad varia de acuerdo a las

distintas épocas del afo, por lo general sobresale el

clima frío y sus dos estaciones sari bien definidas el

invierno y el verano
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L. orocrafÍa de Sisid es bastante irregular, con

precipicios marcados, existiendo elevaciones altas.

Por' la parte oriental de la comunidad pasa el río

Siiarite cuyas aguas desembocan en el río Caar debiendo

indicar  que las aguas de la laguna Culebrillas es

utilizada para la agricultura de la zona

1.2. BREVE RESEÑA HISTÜRICA DE LAS COMUNIDADES

a Comunid	 _Gui 1 bac

Etimológicamente la palabra íui11oac proviene

de dos voces quechuas QUILLOAMARILLO, HIJC =

HUC, que significa sepultLra antigua o

adoratorio Por lo tanto Guilloac significa antigua

sepultura amarilla.

La comunidad de Quilloac hasta la apiicaci6n de la

reforma agraria pertenecía a dos haciendas La hacienda

I3uantug de propiedad de la sePÇorita Florencia Astudillo

y la hacienda de San Rafael de propiedad de la monjas de

Cristo Rey de la ciudad de Cuenca

Con el transcurso de los aos surge la Ley de la
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Reforma Agraria, en el gobierno de la Junta Militar,

emitida el 23 de julio de 1.964 Con esta disposici6n

nacional, los indígenas comienzan a organizarse en

grupos, solicitando sus huasi punos, por el derecho que

tenían, por haber trabajado como peones permanentes de

la hacienda. Los hacendados les concedieron lo que la ley

les facultaba, llegando a cada pe6ri 3 hectáreas de

terrenal y con esto formaron el grupo de huasipungueros

Un grupo de moradores de Qui 1 bac se reunieron con la

finalidad de formar una cooperativa y parcelar lea-

hacienda de Guantug, a través de la reforma agraria, la

misma que consiguieron luego de largos enfrentamientos

entre administradores e indigenael la repartici6n se hizo

en pequePos lotes de terreno, correspondiendo a cada

socio 6 hectáreas y deesta manera se form6 la

cooperativa agrícola quiiloac con 120 socios

partir de 1 965 con la adqu:isici6ri de estos terrenos

mejoraron sus condiciones, de vida, obtuvieron mejor

producci 6n para el sustento familiar y venta en el

mercado, construyeron viviendas en terrenos propios y se

dedicaron a la agricultura y ganadería, lo que les

proporcian6 una economía más o menos satisfactoria En

la actualidad podemos indicar que es una cooperativa bien



organizada que se dedica exclusiva mente a la agricultura

y ganadería, posee buenas fuentes de economía y dispone

de servicios básicos necesarios para llegar a una vida

más cmoda

rr'ocLLÇ1

seg:krt el doctor Ezequiel Clsv i jo Mlartínez9 en su obra

titulada ' 1 Caar en la historia", manifiesta que

etimológicamente Suscal es vocablo cafari y proviene de

dos voces SUS CAMPO y CAL PLATA es decir, Suscal

significa campo de platas Esta teoría nos indica que los

habitantes en épocas prehistóricas se dedicar al laboreo

de minas de oro, especialmente en los márgenes del río

CaPar art el sector de Sulapán 1

Suscal fue una zona de asentamientos de varias tribus

caaris, que geográficamente están divididas en dos

partes Urisaya, que significa HACIA-ABAJO, es decir zona

costanera de Suscal; HaPári-Saya, que comprende la zona

alta; estas tribus mantenían relaciones comerciales y

culturales con los huancavi lcas de la costa y los

puruh.es del Chimborazo as¡ lo confirman numerosos

1 CLAVIJO MARTINEZ, Ezequiel, C aTar 	 ist9jj, p 4
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yacimientos arqueol6çjicos existentes

Por tradici6ri sabemos que las tierras de Suscal hablan

sido de ente indígena y que los mestizos la

desapropiaron

La furidaciri eclesiástica de la. parroquia Suscal tuvo

lugar en el siglo XVIII, la misma que estaba representada

por los padres de la comunidad dominica, por este motivo

el patrono de Susc:ai es San Jacinto, que pertenece a la

orden de los dominicos, por lo tanto, la parroquia se

llama San Jacinto de Suscal

En cuanto a lo civil, existe los siquientes datos que

la parroquia fue creada el 8 de septiembre de 1 852, en

la presidencia del General José María Urbina.

Con la corustrucci 6r de la carretera Durán - Tambo,

llevada a cabo en 1953, los habitantes susca].ePos

encabezados por el padre Juan Francisco Jaramillo

Cabezas, párroco de esta parroquia, trataron de buscar

un sitio adecuado para el asentamiento de la nueva

parroquia de Suscal En 1953 fue trasladada al sector

denominado Zhi rpud, en donde desapropiaron cuatro

hectáreas de terreno de propiedad del sePor Darlo Grate
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iglesias; desapropiaci6n hecha por el doctor Ricardo

Martínez MuPoz presidente del concejo cantonal de Caar,

y la sentencia 'fue firmada por ci Dr. José María Velasco

Ibarra

Podemos indicar que la antigua parroquia de Suscal

tuvo una duración de 140 aos desde su tun dac i ¿ri civil

y eclesiástica hasta que en 1 953 se asent6 en un nuevo

lugar, en donde permanece hasta la actualidad.

c Comunidadde Sisid

Etimol6cicamente Sisid proviene del vocablo Caari,

SIBSI que significa: RECTO. PLANO, LISO, con este nombre

se conoce a la más grande y antigua comunidaddad de CaPar.

El origen de la comunidad de Sisid se remota a tiempos

prehi .b6ricos, por tal raz6n no se puede precisar con

exactitud la fecha de su creaci ¿ni

Es una comunidad hist6rica que según el padre Juan de

Velasco en su obra titulada 'Historia de Reino de Quito'

hace referencia como una de las más grandes comunidades

de los antiguos c:aaris

P. VELASCOq Juan Historia del Reino de Quito, Pág. 141



offix

De esto se deduce, que la mencionada comunidad recoge

muchos valores prehistóricos, e históricos.

En el ao de 1 919, :[rgapi rca se fund6 como parroquia

del cant6n Caiarq con esto la comunidad de Sisid se

divide en dos partes La una llamada Caguaracamba que

pertenece a la parroquia de El Tambo actual cantón; y la

otra parte llamada comunidad de Sisi ci que pas6 de ser de

jurisdicción de la parroquia Ingapirca; lue go de esta

división la comunidad quedó gobernada por un cabildo

propio

En 1 968 llegó el sacerdote Angel Castillo a prestar

sus servicios en la parroquia Ingapirca, decidido a

ayudar a esta comunidad indígena, quien aprovecha sus

relaciones religiosas para concientizar, organizar y

ensear a utilizar los terrenos pajonales para obtener

provecho; desde ese entonces fueron mejorando sus

condiciones de vida

1.3. ASPECTOS ECONbMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS

COMUNIDADES.

1.3.1. COMUNIDAD DE QUILLOAC



1 :1

a

Durante el periodo colonial la comunidad de Guilloac

era de escasos recursos económicos ya que la mayor parte

del tiempo trabajaban gratuitamente en la hacienda de

Buarttuq, pero crin La adquisición de ].as parcelas

individuales  mejoro su situación económica, dedic:ndose

desde entonces a la acj ricultura, en especial al cultivo

de productos propios del luQar, productos que son

utilizados en la dieta familiar, y en la venta en el

mercado local e interprovinciai para solventar sus

necesidades ccon6micas.

Otra actividad a la que se dedican y les proporciona

economía es la ganadería con la crianza de animales

mayores y menaresg también una última fuente que

proporciona economía a este sector es la artesanía de

tejidos

Lp	 _açiL

Según investicjac.iones real izadas podemos indicar que

los habitantes de esta comunidaddad han conformado una

cooperativa agrícola, una comuna, una organización de

mujeres y varios clubes, estos se relacionan mutuamente
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y además con miembros de otras cooperativas aledaas del

sector,	 ya sea en	 trabajos	 comunales,	
mingas,

manifestaciones de protestas y otras 	 Es necesario

aclarar que esta cooperativa y comuna pertenece a la

orQanizaci6r parroquial TUCAYTA, y ésta a la orqanizaci6fl

provincial UPCCC

En lo que se refiere a la cultura indicamos que esta

comunidad es una de las más antiguas, todos sus

habitantes hablan el idioma quichua para su comunicación,

muy poca se ha utilizado el castellano, el idioma es

conservado coma parte de la cultura de los antepasados

Otra parte de la cultura que conservan los moradores de

esta comunidad es la vestimenta, existiendo diferencia

en la forma de vestir de los hombres y de las mujeres

La vivienda es de forma tradicional, construida con

materiales del luQar. Antiguamente la al imentaci ¿n era

muy nutricional cori elevado contenido proteínico, por tal

r2z6nI tenían oran energía y resistencia en el trabajo.

Entre las costumbres que mantienen los habitantes de

este sector son ser solidarias sri las momentos de dolor'
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y alegría, en carnaval y fiestas religiosas se mantienen

unidos y las creencias son de distinta índoie

1.3.2. PARROQUIA SUSCAL

• Los susca1ePos por varios aPios permanecieron

corno peones de las haciendasq por lo tanto

fueron de escasos recursos económicos, a pesar

de la adquisición de terrenos no mejoraron

satisf actor iarnrite su. nivel económico, porque

estos terrenos fueron baldíos, no tanútiles

para la agricultura.

En la actualidad los moradores de Suscal se dedican

a la agricultura en pequeas cantidades, sirviéndoles

únicamente para el sustento familiar. La principal fuente

q proporciona economla en pequea cantidad, es la

ganadería, produciendo poca cantidad de leche; y las aves

de corral que sirven para la alimentación. Por lo tanto

esta comunidad permanece en una situación económica

deficiente
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Los habitantes de la parroquia Suscal se encuentran

organizados en cooperativas denominadas "Cooperativa

Agrícola tahuaipa", creada en febrero de 1 971, otros

habitantes están organizados en comunasq pero las

relaciones actuales entre todas los miembros sari muy

estrechas, se unifican pare actividades sociales,

deportivas, culturales, desfiles y manifestaciones de

protestan Todas las comunidades que forman la parroquia

Susral tienen un profundo sentimiento comunitariotana de

relac:i6n y solidaridad entre unos y otros

Desde 1 988 se formó la orcjanizaci6n de mujeres

formando asociaciones con la finalidad de traba j ar en

talleres artesanales Tarta la orQani i zaci 6n masculina

como femenina formar, la Un,i6r, de Organizaciones Indígenas

de Suscal (UPCJIS), que es filial a la arQaniizaci6ni

provincial L1PCCC

c jpecto cultural

Los pobladores de Suscal conservan el idioma quichua

COMO parte de su culturas La vestimenta, que es una

característica principal, la diferencia de las demás

culturas por su forma de vestir.
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Las viviendas de sector rural de esta localidad son

construi das en forma tradi cional con materiales del

lugar,-, aunque en el sector urbano de la parroquia SUS

construcciones son realizadasiadas con la tecnología actual

Otro aspecto cultural bien marcado sari las costumbres

entre ellas, las festividades religiosas en las que se

reunen todas las comunidades que formar la parroquia

Susca]..

En esta localidad mantienen todavÍa las creencias de

la influencia de la luna en los cultivos, brujería, en

los animaiesq arco iris y el uso de vegetales.

En cuanto al nivel académico, en su mayor±a son

ana].fabetosq a excepci6n del grupo radicado en el sector

urbano de la parroquia

1.3.3. COMUNIDAD DE SISID

a	 spoecon6mico

Los pobladores de la comunidad de Sisid desde

épocas de la colonia hasta la actualidad

permanecen en una si tuaci 6n econ6mi ca mediana
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con relación a otras comunidades. Sus

principales fuentes de economía que da en

pequeFa cantidad es la agricultura, que sirve su

mayor parte para la al irneritaci ¿ri familiar y una

pequea cantidad para la venta en el mercado

Otra fuente de economía es la ganadería, en especial

ganado vacuno y lanar; la última fuente de economía es

la artesanía con la elaboración de tejidos folclóricos,

produciendo en poca cantidad para la venta a los turistas

que visitan el lunar arqueol6ico de Inapirca . En

general los habitantes de esta comunidad son de bajos

recursos económicos

h0 Aspejo_.111, L

Sisid está organizado en cooperativa, comuna y clubes,

todos ellos se relacionar mutuamente para coordinar las

diferentes actividades a realizarse

• Todos estos grupos existentes en ].a comunidad de Sisid

pertenecen a la orçjan i zaci ón parroquial denominada.

Frente de organizaciones Campesinas Agrícolas de

Inqapirca" (FOCl ) y ésta pertenece a la Unión, Provincial

de Cooperativas y Comunas de CaFar.
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En lo que se refiere al aspecto cuiturai los

habitantes de esta comunidad hablan el idioma quichua,

conservando así La cultura de sus antepasados Otro

aspecto que caracteriza a los habitantes del sector, es

la vestimenta, que es de :L8.ra al igual a Qu:i. 1 bac

Las viviendas en su mayoría son construidas con

materiales del medio y en forma tradicional la

a:L imentac:i.6n es tradicional con productos agrícolas del

].ugar. Otro aspecto considerado como parte de su cultura

son las costumbres que mantienen los miembros de esta

comunidad g fiestas religiosas y el carnaval que los

celebran juntos

El nivel educativo de las moradores de esta comunidad,

en su mayoría sari analfabetos y semianalfabetos, en

especial los adultas, en cambio la actual niez y

juventud se encuentran preparándose en las escuelas y

colegios existentes, dando así importancia a la educacicr

en la época actual

1.4. ASPECTO EDUCATIVO
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1.4.1.. RESEÑA HIST6RICA DE LOS .COLEGIOS

1 n a

_Qui !loa

Luego de haber mejorado en parte sus

condiciones económicas con la adquisición legal

de las tierras comenzaron a sentir la necesidad

de tener un centro educativa de nivelvei medio En

1 973 en una asamblea general de la cooperativa

y comuna de Guii1oac: lanzaron la moción de crear

un colegio, que fue apoyada por todos los

asistentesl luego se organizó una comisión

integrada por los, dirigentes de la comunidad

para que entreguen una solicitud al General

Guillermo Rodríguez Lara, que en esta fecha

visitaba ci colegio Agronómico Calazartsq

solicitando la creación de un colegio indígena

en el cantón Carg pero nada se hizo en esa

administración.

En abril de 1 979 enviaron al Ab. Jaime Rold6s

gui lera una solicitud pidiendo la creaci6n de un colegio

indígena quien envió al Congreso dicho proyecto para el

estudio respectivo
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En su administración el Ab. Ro1ds implantó el

programa de alfabetización en el país yen particular en

la provincia de Calar, con la finalidad de impartir

conocimientos en su propio idiomal actividad que en la

comunidad de Gluilloac -fue realizada ba j o la direci6ri del

Sr.. Eduardo Camas Indígenaçjeria de esta comunidad, esto

despertó conciencia e interés por la educación.

En marzo de 1 980, Calar realiza un paro de

actividades reclamando el presupuesto al que se suman los

campesinos de Quil bac reclamando obras y la creación dede

un colegio campesino en Caar esta petición fue apoyada

por el padre Angel María Iglesias, el comité de paro y

la organización provincial UPCCCI estas peticiones fueron

entregadas a las autoridades para su estudio..

Meses después, el Congreso mediante decreto

legislativo del 25 de Junio de 1 980, publicado en el

registra oficial N9 229 del 11 de Julio del mismo aa,

dispone la creación del Instituto Normal Bilingüe en la

provincia del Calar; luego el presidente de la Reptblica

el 27 de Agosto del mismo ao decreta la creación de este

establecimiento con el nombre de Instituto Normal

Bilingüe NP 17 Guill oac, con el acuerdo ministerial

13580.. Establecimiento mixto, diurno que funciona con
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ciclo básica y diversificado, con bachillerato de seis

aosq	 luego -de lo cual se grad'a en Ciencias,

especialidad Educaci 6rt

Conocedores de estas informaciones una comisi6n de

dirigentes de Quil l oac viaj6 a Quito a hablar con el

ministro de educación Dr. Galo García Feraud quien

indicó que había sido aprobado el funcionamiento de este

establecimiento, pero debe estar radicado en el campo y

exclusivamente para estudiantes indígenas y campesinos

de habla quichua esto entusiasmó a los pobladores de

Caíar y, en particular a los de Quilloac

En días posteriores, llegó la comisión de quito para

realizar los estudios socioeconómicos para la ubicación

de esteestablecimiento, y luego de recorrer varias

comun i dades, resol vi 6 determinar a Qui 1 bac como el lugar

apto para el funcionamiento de este colegio, por la

condiciones físicas, climáticas y sociales favorables que

prestaba este lugar

En septiembre del mismo afo, los campesinos y líderes

indígenas gestionaran a las diferentes instituciones

como Concejo Municipal, Consejo Provincial, CREA, DPI

el mejoramiento de la vis de acceso, la refacción de la
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casa comunal y la construcción de aulas para el

funcionamiento de este centro educativo. Siendo designado

el seor Lauro Rivera, Rector, y como doc:entes. Guillermo

Padilla, Rodrigo Calderón, Rome]. Correa, Victor Vásquez

y, como médico, el doctor Leonardo Serrano, enfermera

Cecilia Ortiz y secretaria Magdalena Muoz

La labores educativas iniciaron el 4 de diciembre de-

1 980 y el acto de inauguración se llevó a cabo el 16 de

fbr'ero de 1981 a las 11 de la maana, con la presencia

del Presidente de la Repitbli.ca Pb Jaime Rold6s Aguilera,

el Ministro de Educación y Cultura, Director Nacional de

Planeamiento, Director Nacional de Alfabetización, padre

Angel María Iglesias, Gobernador de la provincia,

Presidente del Concejo cantonal, otras autoridades

civiles y eclesiásticas. En esta localidad se

concentraron más de 8 000 campesinos e indígenas  en el

patio de la casa comunal de c)ui 1 bac, quedando asÍ

inaugurado el instituto Normal Bilingüe N8 17 Quilloac.,

Luego de 1 983, a este establecimiento le pusieron el

nombre de Carlos Garbay, pero los. qui 1 loartenses se

movilizaron para gestionar ante el Ministerio de

Educación que se deje insubsistente este nombre y se

conserve como Gui lloac, gestión que fue conseguida el 9



de agosto de 1 984.

En marzo de 1 985. ci Instituto Normal se transformó

en Instituto Normal Superior, con dos aos más de estudio

o post-bachillerato que acredita el titulo de profesor,

primario, el Oriico en el cantón Caar, esto atrajo a un

gran nimero de alumnas hispanos e indígenas de las

diferentes parroquias de CaPar. Con el transcurrir del

tiempo, después de 10 aFos de vida institucional, el

Instituto Normal Superior Bilingüe N9 17 quiiloac se

transformó en Instituto Pedagógico Intercultural

Bilingüe, segiri acuerdo ministerial 322 del 24 de julio

de 1 991 publicado en el registro oficial con el N2 459,

el 9 de agosto de 1 991 Con tres afos de estudio post-

bachi lieratoq otorga el titulo de profesor primario

bilingüe; con esta denominación y característica se

mantiene hasta la actualidad, bilingüe.

El rector actual del IPIS (uilloac es el profesor

Antonio Duinde, graduado en este mismo establecimiento,

hombre de lucha, líder campesino y fundador de este

centro educativoq con gran cimulo de conocimientos y

experiencias. Durante su rectorado, a partir del 8 de

diciembre de 1 989 se da ma yor impulso a la construcción

física de diferentes bloques de aulas, cerramiento,



corstrucci6n del salan de uso mú.ltiple, laboratorio,

incremento de la bibli.oteca Ert el aPio lectivo 19951996,

consiguió mil cuatrocientos milia	 eres de sucres dl FISE

para construir la unidad educat iva Gui 1 bac, con el que

se construye el jardín de infantes, la escuela RumiPahui

anexa e este instituto y el colegio cori un total de 20

pabel iones de aulas y una planta administrativa

suficiente, esto demuestra el dinamismo del rector y le

acci6n mancomunada de las profesores que trabajar' por el

progreso de una querida ir,stitucin

Finalmente presentamos el orden c:rono16gico de los

rectores del Instituto desde su fur,daci ¿ni hasta la

!::resenI'e fecha

Prof Lauro Rivera Mol inia
	 1981	 1083

Lcda Clemencia Izurieta
	 1983 - 1984

Lcdo Segundo Crespo
	 1984 » 1985

Lc do. Julio Gonz6lez
	 1985 » 1986

Prof. Bolívar Guezada
	 1986 - 1989

Prof	 ntorio quinde
	 1989 - contin'a

colSA	 1

Los habitantes de las comunidades que formen 1a
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parroquia de Suscal sintieron la necesidad de tener una

educación que se imparte en su propio idioma 9 por tel

razón el 9 de abril de 1990, viajó a Quito una delegación

de dirigentes indígenas presidida por, el párroco y el

Director Provincial de Educación Bilingüe del Caíar, para

realizar gestiones ante el Director Nacional de Educación

Bilingüe Lcdo. Luis tiontaluisa, quien realizó los

trámites pertinentes para conseguir i acuerdo de

creación en forma urgente, por cuanto en la parroquia

Suscal se labora con régimen costa; por esta razón el

Director Nacional de Educación Bilingüe permitió que el

colegio funcione a partir de la primera semana de mayo

dei mismo ala. Pero los trámites seguirán en el

Ministerio de Educación hasta la expedición del acuerdo

ministerial de legalización; ordenándose que el personal

que labora en dicho colegio debía percibir partidas de

primaria, comprometiéndose el "Comité Fundación del

Colegio" trabajar mancomunadamente con los docentes para

de esta forme. llevar adelante el funcionamiento del

colegio.

El día 14 de abril de 1 990, se llevó a cabo una

reunión general para seleccionar el personal que debía

laborar en la nueva institución educativa conformada de

la siguiente manera	 rector encargado padre Víctor
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Vásquez secretaria sePori ta Digna Lema, colectora

seíorita Zoila PaQuay, profesores Dra. Cumandá Calle, Sr.

Antonio Lema Suarnári , Sr Luis Molina.

Este colegio iriici6 sus labores el 14 de mayo de 199:

comenzando con 73 alumnos Para iniciar su

funcionamiento, el párroco, con visto buero del obispo,

presta el convento donde funcionaba el subcentro de

salud1 dentro del horario de traba j o se determiri6 el día

viernes para realizar prácticas en las comunidades

El 15 de mayo del mismo aso, el director provincial

sePor Julián Sacoto no estuvo de acuerdo con la creaci6ri

del colegio intercultural bilingüe, por lo que prohibi6

su funcionamiento; pero éste sicui6 laborando a pesar de

sus dificultades, mientras aceleraba los trámites arte

el Ministerio de Educación Finalmente el 15 de julio de

1 990, mediante acuerdo ministerial 28:17 • fue creado

oficialmente el Colegio Intercultural Bilingüe Suscal

para funcionar en secci6n diurna con ciclo básico y

diversi ficado en las especialidades de Bachiller en

dmi ni istraci ¿ni, especialidad Secretariado Bilingüe y

Desarrollo Comunitario, acuerdo emitido por el Arq

Alfredo Vera Árrata, Ministro de Educación y Cultura.



El 3 de agosto & i 990 se ir,augur6 oficialmente el

c:olegio Intercultural Di 1 irqü.e Suscal con la presencia

del Sr Ministro de Educación, aiadode:1 Director

Nacional y ms autoridades. Este colegio por ser bilingüe

qued6 bajo la jurisdicci6n y administraci ¿ni provincial

de la DIPEID y, a nivel nacional, de la DINEIB

Desde la fecha hasta la actualidad viene funcionando

el colegio sin mayores dificultades, siendo un

establecimiento de reciente creaci6n que durante el ao

lect:i.vo 1.995	 1.996 egres6 la primera promoci6n, bajo el

rectorado del padre Víctor Vásquez

cColejioIrJLLJJJ1Q!LLS i 3i1

En virtud que la comunidad de Sisi d es extensa por

abarcar varios sectores tiene una poblaci ¿ni numerosa de

niPos y jvenies hasta el aPio 1989 venIa prestando sus

servicios la. escuela Manuel Maria Sánchez con 18

paralelos al crearse la Direcc16n Nacional de Educaci6n

Intercultural Bilingüe, cori sede en uito, que tenía la

facultad de crear escuelas y colegios bilingües en el

sector rural, cori poblaci6ri de predominio indigenia los

moradores de Sisid sintieron la necesidad de crear un

colegio bilingüe para el estudio y rescate de sus valores



culturales, real i zaron un seminario al que asistieron

profesores, líderes y miembros de la comunidad, en donde

acordaron gestionar ante la DINEIB la creación de este

colegio para que funcione en el centro de la comunidad

Luego de varias gestiones realizadas se trasladaron

a inspeccionar el lugar y realizar el estudio socio

económico de la comunidad, viendo el interés de la

población por la educación y la necesidad de superarse

de la niaz y juventud. Por otra parte, la escasez de

recursos económicos de este sector que no les permitía

salir a educarse en otras ciudades del país conmovi ¿ a

las autoridades educativas provinciales y nacionales por

lo que facilitaran los trámites en el Ministerio de

Educación	 y	 Cultura	 para	 la	 creac:ión	 de	 es-ten

establecimiento, que se hizo con las gestiones de la

comunidad y organizaciones,zacior;es, tanto a nivel.vel local como

nacional, siendo creado el 1 de agosto de 1990 con el

nombre de Colegio Intercultural Bilingüe S:Lsi d, según

acuerdo ministerial N2 3458 y publicado en el registro

oficial N8 4072 del 13 de septiembre de 1 990,

iniciándose con primer curso de ciclo básico y

continuando con el ciclo diversificado en humanidades,

especialidad Aqrosotecnia y Antropología Cultural
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En octubre de 1990 comienza a funcionar este

establecimiento con 70 alumnos, divididos en dos

paralelos, desarrollando SUS labores en la casa comunal

de la cooperativa por no poseer local propio; su

inauçjuraci6n se real iz6 el 28 de noviembre del mismo ala,

con la presencia c:Ie:1 Arq Alfredo Vera Arrata, Ministro

de Educación y Cultura; Lcdo. Luis Montaluisa, Director

Nacional de Educaci ¿n Intercultural Bilingüe; prof.

Gilberto Lema, director provincial de educaci6n

intercultural bilingüe del Caar; el director de la

escuela; el rector encargado; los moradores de la

comunidad y otras autoridades civiles y eclesiásticas,

acta que celebraron con entusiasmo y alegría llenando de

ánimo su espíritu porque lograran conseguir lo que ellos

anhelaban, establecimiento que sirve para la formaci 6ri

académica de los moradores, en donde se imparte la

erisePariza en quichua y castellara

Este colegio comeriz6 a funcionar con circo profesores

y, coma rector, el profesar José Pichisaca, pero con el

transcurso de los alas aumert6 la poblaci ¿ri estudiantil

y el número de docentes, siendo en la actualidad quince

profesores, dos administrativos , uno de servicio, 88

alumnos y su actual rector, el profesor Manuel Jesús

Duchi
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El	 instituto	 Pedaci 6çj ico	 Intercultural	 Ei 1 iniüe

Quilioac, es un establecimiento rnixto	 tiene SU

especialidad en ciencias d la Educaci6n y un

bachillerato con tres aos de estudio que le otorga e].

ti tubo de profesor primar:i.o bi 1 incüe, siendo el iri:L c  que

posee esta característica en el c:anit6n por lo que tiene

oran renombre a nivel nacional su enseanza aprendi z aje

se hace en los idiomas espao1 y quichua Por lo tanto,

Los alumnos que se preparan en dicho establecimiento



están capacitados para laborar en escuelas rurales de

cualquier parte del país.

Este establecimiento pertenece a la Direcci6ri Nacional

Intercultural Bi 1 i nüe y a la DIPEIB sus estudiantes son

hispanas e indígenas. Es necesario anotar que

continuamente se capaci ta al personal docente, a través

de seminarios-talleres con diferentes temas pedac16qicos

dictados por funcionarios nacionales de PROMECER y

DINEIE.

En este colegio, el rector y vicerrector son

exclusivamente indígenas de la misma comunidad Existen

11 profesores indígenas y 35 profesores hispanos, siendo

en total 46 docentes, 10 administrativos y dos

auxiliares de servicios La especialidad que este

i nstituto  posee acoge a estudiantes de la ciudad,

comunidades aledaÇasy varias parroquias del cant$ri

CaPar además tiene extensiones de profesional izaci6ri

para personas que ejercen la docencia sin titulo docente,

estando radicados en varias provincias del país con su

sede en quilloac

El Instituto Quilloac, para su admiriistraci6n más

adecuada está distribuido en varios departamentos, asi



-- Departamento de investigació n con 1CS secciories

Lengua y cultura y desarrollo curricular.

- Departamento de tecnología con las secciones

Tecnología productiva, practica docente y recursos

didácticos.

- Departamento de desarrollo profesional, con las

secciones Profesioria1izecin, capacitación y

perfeccionamiento docente

Departamento de bienestar c:omun 1 tarjo estudiantil,

con las secciones Gestión estudiantil, acción

comunitaria e internada.

Este centro educativo cuenta con 28 bloques de aulas

de una planta de construcción mixta: hormigón armado y

ladrillo; tiene  una área total de 80 000 metros

cuadrados, distribuidos de la siguiente manera

- Construcci6nu 28 750 metros cuadrados

Estadio: 1$ 000 metros cuadrados

- Tres canchas mixtas de Iridor y básketbol

- Una cancha de voleibol

- 28 aulas ceFidas a las normas pedagógicas

- 1 aula para música

- 1 taller para opciones prácticas

- :1 laboratorio de Ciencias Naturales y Química

- 1 biblioteca con 5 600 volúmenes



- 1 oficina del rectorado, vicerrectorado e inspecci6n

general

- Oficina de secretaria, c.o:lecturia y orientaci6rt

vocacional

1 aula para comedor escolar

2 viviendas para conserjes

1 departamento médico y odontolocjia

- 3 baterias higiénicas para docentes y alumnos

- 1 sal6n de USO miHtiple

- 3 hectáreas de terreno para agricultura

- Cuenta con mobiliario necesario para estudiantes y

profesores

En la referente al material didáctico, el plantel

cuenta con lo necesario para el proceso ensePÇana

aprendizaje, la biblioteca cuenta con recursos didácticos

visuales	 y	 audiovisuales	 apropiados	 para	 el

:i.nteraprend:Lzaie	 cada departamento cuenta con su

respectiva computadora

El personal del Instituto  Gui 1 bac prescrita un

ambiente social acogedor, tanto entre docentes como entre

alumnos, padres de familia y demás personas que visitan

este establecimiento Su-amplio espacio físico permite

a los estudiantes relajar su cansancio físico y mental



Este establecimiento cuenta con servicio de

iluminación eléctrica óptima, en cambio ].es instalaciones

de actua entubada, sor deficientes pare abastecer e 600

estudiantes que asisten a este colegio.

Corno una necesidad de los moradores del sector, fue

creada la sección nocturna mixta adscrita el Instituto

Pedagógico Intercultural Si Ii ncüe Gui 1 bac, en noviembre-

de 1989. Con La ayude de directivos 9 profesores y líderes

comunitarios, posibilitaran el bachillerato en Ciencias,

especialidad Promoción Social, pera personas que por

diversas razones no pueden estudiar en jornadas diurnas,

acogiendo e estudiantes de comunidades de su alrededor.

Esta sección cuenta con :112 alumnos entre ciclo básico

y diversificado

bCo1cioIntrculturai8iliieSusca1
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Este coleg io es mixto, se distingue porque su

bachillerato en humanidades tiene la especialidad de

Desarrollo Comunitario y Secretariado DiliriQüe La

enseanza aprendiza j e se realiza en los idiomas espaol

y quic:hua por lo tanto, los alumnos de este colegio

están aptos para desempeaS cualquier cargo

administrativo en las organizaciones! indígenas, tanto

sociales como culturales

Este establecimiento, al igual que el anterior,

pertenece a la D:irecci6n Nacional de Educaci6n

Intercultural de jurisdicción bilingüe, por ser su

alumnado en su ma yoría indígena, pues fue creado para el

sector de la clase social iridiqena

En lo que se refiere a la capacitación de los

maestros, es muy deficiente, porque rara vez se realizan

seminarios, y cuando lo hacen se limitan  s6lo a tratar

sobre la política de la educación bilingi.e

El Rvdo padre Víctor Vásquez es el fundador y actual

rector. Por ser un colegio de reciente creación no cuenta

con vicerrector.



El plantel cuenta con 18 pr'ofesore5 10 bi 1 i niqi.es y

8 hispanos, 3 administrativos y un auxiliar de servicio

Este colegio, por encontrarse en el centro de la

parroquia y por tener a su alrededor varias comunidades

indígenas y poseer una especialidad de carrera corta

abarca a estudiantes de escasos recursos econ6micos que

vienen especialmente del sector rural

Funciona en un local muy reducido, arrendado por la

curia,	 por	 lo tanto,	 dispone tan solo de cJo

departamentos

- Departamento de cultura fÍsica

Departamento de bienestar comunitario estudiantil,

co l) las secciones de Irtspecci6ni general, orientaci ¿ri

vocacional y trabajo social

El local de arriendo tiene 15 habitaciones que sirven

para el funcionamiento de este colegio, aclarando que son

antipedaç,6QicaS para la eriseaniza aprendizaje; su

construcciini total es de 00 metros cuadrados Este

centro educativo cuenta con

- 1 biblioteca con 1 700 libros

- 1 oficina del rectorado, secretaria e inspecci6ni



general

- i. oficina para orientaci6r vocacional y colecturía

- 1 sala para profesores

- 1 batería higiénica para profesores y alumnos

-- é aulas para las labores educativas

* 1 hectárea de terreno para prácticas agrícolas

Mobiliario necesario para estudiantes y profesores

1 computadora

En lo que se refiere al material didáctico, posee

recursos visuales,  imp lemeritos para cultura física

herramientas para agricultura y carpintería, en forma

limitada.

Este establecimiento cuenta con buen servicio de

i :lumiraci6n eléctrica, su agua entubada es buena y

abastece para el nimero de estudiantes de este plantel

El personal docente se desenvuelve en un ambiente

social acogedor, así como alumnos, padres de familia y

demás personas que visitan el establecimiento
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El Col ecj io Intercultural Si :1 inctüe Sisid, es un

establecimiento mixto, con secc:L ¿ri diurna, cuenta con

ciclo b<tsico y diversificado y tiene 89 alumnos Su

especia]. idad es bachiller, en Ciencias en Pntropoloçjia

Social y Agrosotecnia.

El proceso ensePartza aprendizaje se hace en los

idiomas quichua y espaFol , por ser, estudiantes netamente

iridierias y. pertenecer a la iurisdicci6n bi 1 incüe

Laboran 18 docentes, de los cua:les, cuatro poseen titulo

acadm1 c  y el resto son protesores primarios Este

co:leçjio pertenece a la Direcci 6ri Ncorial Intercultural

Si 1 i ri cj creado con la fi nal i dad de atender a

campesinoS e iridicjenas de este sector que necesitaban



tener una preparación cultural

En este establecimiento el rector es indígena, quien

administra todo el funcionamiento del colegio, en lo

flsico, social 9 cultural y académico No existe

vi cer'rector por tener un número reducido de estudiantes

Vale aclarar que existe un comité conformado por cinco

profesores del colegio, cinco profesores de la escuela

y cinco padres defamil ia, encargados de vigilar el

normal desenvolvimiento de la educación primaria y

secundaria y de resol ver problemas de carácter educativo

que se susciten. Este centro educativo cuenta con 30 000

metros cuadrados de terreno distribuidas en el siguiente

orden

- construcción de aulas 	 500 metros cuadrados

Estadio	 5 400 metros cuadrados

1 cancha múltiple

1 laboratorio de Ciencias Naturales

Biblioteca

Oficina de rectorado, colecturía, secretaria e

inspección c1eneral

Mobiliario necesario para dicentes y docentes

1 batería higiénica

- Terreno y herramientas para prácticas de horticultura
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Recursos didáctico visual

- Implementos de cultura física

Dispone de agua entubada y alumbrado eléctrico

suficiente

1.4.3. INFLUENCIA DE LAS COMUNIDADES EN LOS COLEGIOS

a. EnLLJJiU tu toPe da q 6_g:Jtjjl

Bi !in üeJ:t1oac

La comunidad de Quilloac está socialmente bien

organizada, desde su formación hasta la

actualidad, esto se debe a que sus líderes

pudieron conseguir la creación de este

establecimiento educativo, quienes desde su

fundación han participado activamente en forma

directa, coordinando con las autoridades del

establecimiento, las gestiones a las diferentes

instituciones, especialmente para la

construcción física de los diferentes pabellones

existentes. sí mismo, seleccionaron al personal

docente que debía trabajar en el establecimiento

hasta conseguir los primeros, que ingresarían a

laborar en dicho centro educativo.
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Podemos indicar que durante todo el proceso de vida

institucional 9 los miembros de esta comunidad han estado

a la expectativa sobre el desarrollo de la educaci6n Su

finalidad ha sido palpar el cumplimiento de los objetivos

para :los cuales fue creado este instituto en forma

directa a indirecta irif luye en el desenvolvimiento de las

actividades educativas, por ejemplo, cuando :los

profesores y autoridades realizaban arbitrariamanete

actividades, éstas son llamadas la atenci6n por no

atender a sus pedidos o satisfacer las necesidades de la

comunidad y de sus alumnos, manifiestan que no s6lo son

otiles para el trabajo físico, sirio que también están en

capacidad de tomar decisiones para la administraci6ni y

el desarrollo académico.

Posteriormente, con la creaci6ri de la Direcci6n de

Educci6ri Intercultural Bilingüe y la DIPEIB, elaboraron

a. nivel nacional un reglamento especial para que los

Institutos Pedacygicos Interculturales Bilingües, donde

ciertos artículos facultan a que participen en sesiones

y asambleas de los docentes, a los líderes comunitarios

y sean parte activa en la toma de resoluciones desde

esta fecha viene actuando de esta manera, por ello que,

para extender el nombramiento a. un, docente, primero debe

tener conocimiento La comunidad y extender el certificado
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de ser aceptado por la organización para que luego pueda

concursarl y cuando las autoridades cometen infracciones

indebidas, la comunidad se levanta en mariifestaci6r, hasta

solucionar el problema

En conclusión podemos decir que los moradores de la

comunidad de cui 1 bac influyen en el colegio en los

aspectos educativo, social, cultural, deportivo y de

infraestructura, ya que están presentes en todo momento,

vigilando el desenvolvimiento de la educación

intercultural bilingüe.

La parroquia Suscal, en relación a las comunidades de

Sisid y Guilioac, es totalmente diferente la

participación de la comunidad en el establecimiento

educativo, por tanto se pudo conocer que el rector, padre

Victor Vásquez, pocos profesores y su 1 ider, en parte

influyen en la administración educativa de este plantel

no se realizan consultas a los padres de familia ni

miembros de esta parroquia, esto nos indica que no hay

una influencia directa de los miembros de la comunidad

en el colegio, asistiendo 'nicmente a retirar las

libretas de los hijos y a llamadas especiales de los
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docentes. Por tanto, toda la actividad educativa queda

a carcio del rector, y de los docentes para su desarrolla

y prestigio. En l 'a se:l.ecc:i6ri del personal docente no

participa la comunidad, salvo el caso de que haya algún

miembro de la comun i dad que sugiera el ingreso al

establecimiento, caso contrario respetan la decisi ¿n del

rector y otros organismos del establecimiento.

Una de las razones para que no haya influencia total

de los moradores en el colegio, es porque el sector tiene

otra ideología y visión en cuanto a la relaci6n que debe

existir entre las actividades educativas y la acci6n de

la comunidad y porque Los padres de familia confían

totalmente en el rector, que cumple a cabalidad sus

obi içjaciones y dirige acertadamente las actividades

educativas

c. En el Colegia Intercultural Bil-j.r,Q^te Sisid

La comunidad de Si.sid, al igual que Quilloac, tiene

cjran influencia en el proceso administrativo del

estabiecimiento Por su buena organizaci6n como comunidad

lograron conseguir la creación del colegio Intercultural

Bi :1 incj ü.e, quefunciona en el centro de la comunidad de

Sisid y que sirve para la formaci6ri académica de sus
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hijos y que ha permitido que en sus 6 aos de

funcionamiento se desenvuelva normalmente. Siempre han

estado presentes los miembros de la comunidad

participando activamente en actos académicos, sociales,

culturales, deportivos y art comisiones a las diferentes

instituciones. Esto indica que existe la parti cipaci6n

activa y decidida de la comunidad en el colegio, buscando

el mejoramiento, adelanto y progreso del centro educativo

y de la comunidad, especialmente art construcciones

físicas y dotación da servicios básicos

Debamos indicar que los líderes y miembros de la

comunidad influyen en la selecci6n del personal docente

y administrativo que va a laborar en este colegio, por

tanto, la comunidad conoce a los aspirantes que van a

trabajar y que con su recomandaci6n se someten a

concurso. Es importante indicar que para el ingreso de

los docentes a la instituc:i 6n no influye la polí tica , ni

el poder económico, sino el conocimiento y el dominio del

idioma quichua, la filosofía de la educaci 6rt bi 1 i nqüe y

la predisposición a trabajar con los indígenas. Además

debemos indicar que los miembros de la comunidad se

convierten art supervisores de las labores educativas que

despliegan los docentes
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Los moradores de la comunidad sor decididos y

entusiastas 9 formar' comisiones para solicitar a

diferentes instituciones, ].as construcciones fÍsicas..1

implementos	 deportivos,	 creaci6n	 de	 partidas,

capacitaci6ni, bibliografía para docentes y líderes

comunitarios,tarios, etc.. Como vemos hay un gran interés y una

decisi6n marcada de los habitantes de la comunidad por

el progreso de la educar:i ¿ni bilingüe y el adelanto de su

región



CAPITULO II

2. CONCEPCIONES TEÓRICAS FUNDAMENTALES DE LA

FAMILIA
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2.1. DEFINICIONES:

La familia "Es la escuela del amor, del conocimiento

de Dios, del respeto a la vida, y a la dignidad del

hombre"

La Familias "Es siri6nimo de amor, es interirar a Dios

como urL miembro más importante Es respetar la

individualidad de la pareja y de los hijos Es deseo

con j unto de superaci 6n Es comulgar a diario con los

problemas y tener la capacidad de resolverlos	 Es

orcianiza ci6n y solidaridad"/

"La familia es el cuerpo social primario en el que se

origina y educa la juventud De su estabilidad, relaci6n

con la juventud, vivencia y apertura de sus valores,

depende en gran parte, el fracaso o el éxito de la

real i.zaci6n de esta juventud en la sociedad o en la

iglesia.`-5-

Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Puebla, 1979 pág. 19.

MORAN GÁRCÁ, Eduardo,	 Familiar y
1 996 pág. 15

' C. F... JUAN PABLO Ti Omilia, Puebla a. a. S. pág. 15.
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Seqin Federico Ericels "La -familia es elemento activo

nunca permanentemente estacionario, sino que pasa de una

forma inferior a una superior a medida que la sociedad

evoluciona de un grado más bajo a otro Más! alto. En

cambio los sistemas de parentesco son pasivos; s:lo

después de larc,os intervalos de tiempo se reqistran

cambios en los procesos de la familia. Lo mismo sucede

en los sistemas políticos, jurídicos, relig iosos y

fi los c fi c:os

Así vemos, que dentro de la vida y para la vida es

decisiva la responsabilidad de la familia; que brota de

su propia naturaleza la de ser comunidad de vida y de

amor, fundada sobre el matrimonio con misi 6n de

custodiar, revelar y comunicar el amor; por lo tanto

dentro de la -familia es donde el riiío aprende a

di stinguir Los valores, el bien y el mal, coridicin que

se fi jar profundamente en el futuro y no podrá ser

reemplazado con la formaci ¿ri de la escuela ni con ningunaniguria

otra instituci6n1 constituyéndose así la familia como

primera y vital célula de la sociedad, su fundamento y

alimento continuo, por su funcicn de servicio a la vida

Como efecto de la famili a nacen los ciudadanos y éstos

' ENGELS Feder i co,
jivadayelEstado, Editores mexicanos S	 pág. 35.
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encuentran en ella la primera escuela de esas virtudes

sociales que son el alma de la vida y del desarrollo de

la sociedad misma en cualquiera de las direcciones.

Todos los miembros de la familiag cada uno secn su

propio don, tiene la responsabilidad de construir día a

dia la comun :1 caci ¿r de las personas, haciendo de la

familia una escuela de humanidad más completa y más rica.

2.2. ESTRUCTURA

Estructuralmente la familia es el conjunto de personas

formado por una pareja: padre, madre y los hijos, esto

como b.sico y fundamental 1 pero también se toman en

cuenta a todos los elementos que viven en su seno y que

obviamente tienen parentesco sançjui neo o pol i ti co con

ellos.

Por tal raz6n consideramos que la familia es la

inst i tuci 6r más antigua y universal, que coma una célula

de la sociedad está conformada por la unión indivisible

de un hambre y una mujer que conviven en todas sus

dimensiones, integrados por los hi jos procreados por

ellos a quienes les deben crianza, protección y educación

inteqrai
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La familia:ia moderna es una sociedad nuclear: padre,

madre e hijos; es una alianza de personas que llegan por

vocación amorosa al padre Dios que invita a los esposos

a una íntima comunidad de vida y amor La ley del amor

conyugal es comuri :1 ¿ri y part :1 ci paci 6n ro dominación, Sino

una ;<ci'.... aiva.q irrevocable y fecunda entrega a la persona

amada sin perder su propia identidad

El cultivo auténtico del amor conyuqal y toda la

estructura de la vida familiar que de él deriva, tiende

a. capacitar a los esposos para cooperar con fortaleza de

espíritu con el amor del Creador, quien por medio de

ellos aumenta y enriquece diariamente su propia familia.

2.3. ORGANIZACIÓN

La orcaniza.ci6n de la familia es la parte de su

existencia, y en este contexto se habla de

Ho gares completos y orc1 aniizados, aquellas formados

por padres, madres e hijos, cuya presencia de todos

en el hogar	 es permanente

Hogares incompletos y desorganizados . Este tipo de

hogares son más numerosos que los anteriores y
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comprenden diferentes clases o razones por las que

san i n completos

a	 Hogares formadas por el padre y los hijos, sin

la presencia de la madre y

b.	 Hogares formadas por la madre y los hijos donde

no esta presente ci. padre

Si el hogar es una gran institución que cumple altos

fines y objetivos,	 para	 lo cual	 requiere una

planificación y programación de actividades tales cama

cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud,

vivienda, educaci6ri y otras gastos en los que se utilizan

recursos económicos.

Por tanta es necesario regular normas jurídicas que

promueve esta realidad de la familia basada en la plena

igualdad de los cónyuges, las que deben compartir las

responsabilidades y el gobierno de la familia, debiendo

conjuntamente resolver los asuntos domésticos, proveer

la educación de los hijos y preparar su porvenir.

Psi mismo, están obligados a guardarse fi del i. dad y a

socorrerse mutuamente, vivir en el mismo hogar', salvo

motivo de conveniencia en la que alguno de ellos
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justifique residencia distinta. Este principio de

igualdad de los cónyuges, no solo que está de acuerdo con

los principios corist i tucionales sino también con nuestranuestra

realidad de hombres y mujeres hermanados

y solidarios

La flexibilidad del régimen económica a adoptarse en

el matrimonio debe ser una característica nueva del

derecho de la familia,ia, la custodia de los hi j os debe

basarse itnicamenite en el interés de los menores a través

de las actitudes flsicas y morales de los padres debe

darse faci li daddad para la adopción de menores ya que es

una forma de solucionar el grave problema del abandono

de menores sobre todo en un medio como el nuestra en el

que el Estado no puede asumir dichas funciones

Todas estas disposiciones generan un nuevo derechode

[a familia acorde a nuestra realidad actual y permitirá

que se establezca la relación entre marido y mujer sobre

una base menos constructiva, ya que ambos compren derán

a cabalidad, las actividades y preocupaciones de su

cónyuge; por compartirla, determinará que el matrimonio

a libremente elegido por ambos, solamente basado en el

mutuo afecto y comprensión, eliminandonando el posible interés

del hombre por la administración de bienes de la mujer
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o de ésta por conseguir alguien que la marterça, y

finalmente hará que el matrimonio tenga :la profundidad

de la unión entre dos seres humanos libres y realizadas.

El amor a la esposa y a los hijos es el camino natural

para la comprerisi6ri y la reali:acin de su paternidad,

sobre todo donde las condiciones sociales y culturales

inducen fáci lmente al padre a un cierto desinterés

respecto de la familia o a una presencia menor en la

acci6n educativa, es necesario esforzarse para que se

recupere socialmente la combinaci6ri de que el puesto y

la furici6n del padre será de una importancia 'nica e

insustituible.

Como la experiencia seala ausencia del padre provoca

desequilibrios ps:col6cicos y morales, además de

dificultades notables en las relaciones fami 1 iares, como

también en circunstancias opuestas; la presencia agresiva

del padre especialmente por el fen6meno del machismo,

o sea, la superioridad abusiva de las prerrogativas

masculinas que humillar a la mujer e inhiber, el

desarrollo de sanas relaciones familiares

El hombre está llamado a garantizar el desarrollo

unitario de todos los miembros de la familia, realizará
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esta tarea mediante una generosa responsabilidad par la

vida concebida junto al coraz6n de la madreq un

compromiso educativo mas solicito y compartido con la

propia esposa, un trabajo que no disgregue nunca a la

familia, sino que propicie la unidad y estabilidad.

La familia es una de las instituciones que más ha

influido el proceso de cambio de los últimos tiempos, en

muchos de ellos repercuten los resultados más negativos

del subdesarrollo indicios verdaderamente deprimentes,

de insalubridad, pobreza y aún miseria, i g norancia y

analfabetismo, condiciones inhumanas de vivienda,

subal imentaci6ni cr6nica y tantas otras realidades no

menos tristes

La familia aparece también como víctima de quienes

convierten en ídolos el poder, la riqueza, el sexo, etc:

a esto contribuyen las estructuras injustas, sobre todo

:los medios de comun i caci ¿ni, no s6 lo con su mensaje de

sexo, lucro, violencia, poder, osterit:L .i.n, sino también

destacando lo que contribuye a propagar el divorcio, la

infidelidad  conyuqal , el aborto, la aceptaci ¿ri del amor

libre y las relaciones pr'ematr'imoniales

En todos los niveles sociales, la familia sufre
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también el impacto de la pornoQrafla, el alcoholismo,

droga, prost ituci 6rt , la trata de blancas, el problema de

las madres solteras, y ante el fracaso de los

anticonceptivos químicos y mecánicos, han pasado a la

esteri lizaci6n humana y el aborto provocado

aPeculiari_dados de familias numerosas

En las familias numerosas hay menor rendimiento

escolar de los hijos, el coeficiente de inteliQencia y

la reiacin personal es monos frecuente con cada hijo,

por tanto hay pocos estÍmulos.	 Las principales

peculiaridades educacionales se reducen a las s i gUientes-

1. Los miembros do la familiaia aprenden muy pronto a

aceptar las realidadesdados como contratiempos, al ecm ías

enfermedades, cambios, accidentes, novedades y apuros

econ6micos, porque cada individuo de la fami 1 ia se

habitúa a tales situaciones..

2. Se da una primacía del grupo sobre el individuo; cada

miembro de lafamilia debe tener en cuenta las

necesidades .y derechos de los demás, esto obliga a

atender a la situaci6n conjunta, a. considerarse parte

integrante de un equipo y disponer de propios actos
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trabajar juntos y deben establecer reglas comunes

para que todos se sometan buscando un bien colectivo

e irdividual

3 Entre los miembros de familias numerosas se

desarrolla una peculiar conciencia familiar, tales

miembros se dan cuenta de su situaci6n que los

distingue de otros individuos, los hijos se sienten

orgullosos y molestos de serlo, se ven sujetos a

1 i mi tac iones	 y	 pr J. y ac: i onies ,	 alegrías	 y

satisfacc iones.

4. La familia numerosa tiene una estructura un tanto

autoritaria, cuando más numeroso es un grupo más

requiere y acepta una autoridad como tal; si no

hubiera organización y jefatura habría un

desbarajuste, esto lleva a que los padres y hermanos

mayores adquieran un papel predominante

5 Se incuba una virtud de cooperación y un espíritu de

equipo

¿. Hay una cierta disciplina, expresión de una regla de

convivencia explícita, imperiosas y comunes, la
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autoridad paterna coordina las exigencias de todas,

por lo que ].levan esa req].amentaci ¿ri expi Lcita,

7, Sa da una diferenc:Lacin de funciones y roles entre

los miembros, cada cual- tiene bien definida las

actividades dentro del grupo, la rnisi6n a cumplirse

y los correspondientes deberes y derechos,

8 Se	 da	 una	 mayor	 interacci6n	 familiar,	 esa

especial :i zaci6n de roles lleva consigo la

interdependencia mutua, y cari ella hay más ocasiones

de comun icaci ¿ri, se crean lazas más numerosos y más

fuertes entre los miembros, con metas comunes y de

mejor coriformaciri a las reglas del hijo,

9. El sistema de familias numerosas aporta cierto

equilibrio y cordura en la formaciri integral del

ri i PI o

Hay menos proteccionismo hacia los hijos, co n lo

cual salen más capacitados y con mayor posibilidad

de abrirse camino por si mismos

11	 Se da un mayor proceso de social i zaci ¿ni de los

hi j os, aprenden a adaptarse a las personas,



colaborar con ellas a compartir lo propio, a

convivir con mucha gente yasoportar muchas cosas

b Efectos educacionales en las familias

reduci das

En las familias de pocos hijos se dan peculiaridades

educacionales contrarias a las de familias numerosas,

entre ellas las siQuienteS

1	 Tienden a planificar y proyectar una familia

reducida	 para el la procura tener previsto el

n'mero de hijos,	 los estudios que realizarán, el

ambiente social, etc

2 La paternidad es intensiva, cada hijo es objeto de

especial atenici6nu y se toma muy en serio las

responsabilidades y tareas educat :i vas, se dar,

contacto con los profesores, consultan al

psicloQo, disfrutan desventajas y reciben una

atenci6n individual más eficaz por parte de los

padres

En la relaci6n interpersonal se da una actitud más

cooperativa y una gesti6n más democrátic a , los
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hijos tienen ms oportunidades de expresar SUS

opiniones y de participar en las decisiones

familiares; tienen oportunidades de hablar y ser

escuchados y reciben ma yor cantidad de atenciones

4 Los padres tienden a comparar a sus hijos con los

de los vecinos o conocidas, esto es por la

preocupación que sienten por los hijos procurando

que queden al nivel intelectual o social de sus

compaiepos l esto es la mirada natural de la familia

pequePa

5	 Son ambiciosos con respecto a. los hijos, procuran

que tengan una profesi6n prestigiosa o suban de

clase social hagan L.kn matrimonio ventajoso, los

padres ejercen notables presiones sobre sus hijos

proponiéndoles metas que excedan las posibilidades

de sus aptitudes

6	 Los padres intentan satisfacer las ambiciones

personales de sus hijos que ellos no pudieron

realizar se trata de un mecanismo de compensación

procuran que el hijo llegue a una mcta que el padre

atari ció y no le fue posible alcanzar.
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7.	 proteccionismo paterno con los hijos se atienden

a sus problemas individuales,  se art i mart, dan

felicidad y ayudan

S. Existe una mayor conceritraci ¿n afectiva en las

relaciones interpersonales, los padres pueden poner

más carga afectiva a cada uno de los hijos, o

exigir de éstos una, mayor correspondencia, los

hijos tendrán su vida más emotiva, más dependiente

de sus padres, se hallan sujetas a más problemas

emocionales

9	 Los hijos se ver sometidos a una ambivalencia

afectiva que puede desconcentrarlosl en las

familias reducidas los padres se vuelven afectivas

con sus hijos, correctores y sarcioriadores

iO	 En la familia pequea el niPo encuentra. cierto

aislamiento social ,	 tiente pocas personas cari

quienes	 compartir	 su	 y ida	 su	 juego, 	 su

coniversaci6ni	 esto	 le	 resta	 posibilidades

educacionales y le crea una inseguridad personal

11	 El nio se halla sujeto  muy fuerte campaPia de

los adultos, esto le obliga a adptar'se al modo de



proceder de estos, se acostumbra a sus formas de

pensar y sentir, madurando así precozmente

2.4w FUNCIbN EDUCATIVA DE LA FAMILIA

u Función es la capacidad de acción de una persona

apropiada a su condición natural o al destino dado

por el hombre"'

La función social de la familia no puede solamente

reducirse a la acción procreadora y educativa, sino

también a generar obras de servicio social Por lo tanto

la familia, los padres, deben ser los primeros educadores

de sus hijos, en todos los campos, pero especialmente

cuando hablarnos de una formación moral La labor de la

escuela es siempre complementaria, subsidiaria, pero más

importante, es que, exista una :irtterrelación entre la

familia y la escuela

La familia ha desempeFado tradicionalmente 4 funciones

básicas en la sociedad la alimentación, protección, la

educación y distracción de sus miembros De todas estas

lo que a nosotros más nos interesa es la función

OCÉANO UNO: Diccionario 1994
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educati va .

La fami 1 La tradicional ha ten ido una estrecha

vinculación con el grupo de parientes cercanos y ha sido

dentro de grupo donde ha e j ercido sus funciones,

especialmente la educación y la de protección

Otra función que cumple la familia es la procreación

y cuidado de la prole, la función económicaq corno unidad

de producción aparte de la función de iniciación e

integración profesional. En la actualidad estas funciones

han pasado a depender de otras inst 1. tuciories de la

sociedad, asilo de ancianos, seguridad social, etc

Pero hay otras funciones que se resisten a sal ir del

c:i.rç:uio de la familia, como e:1 descanso, la hitsqueda de

tranquilidad, las de tiempo personal y afectivo Dentro

de las funciones afectivas de la familia esta la de dar

al individuo una identidad personal confiriéndole un

status social, apoyo social, para sentirse vinculado a

personas que puede confiar , plenamente, por eso dice

Musgrave que la familia ha llegado a considerarse como

un instrumento muy especializado cuya misión es

suministraristrar el afecto que ayuda a garant izar la

estabilidad emocional necesaria para los hombres y las
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mujeres que traten de realizarzar c:ori plenitud su existencia

en el mundo moderno"

La func:Ln educadora de la familia es múltiple e

inalienable, la familia educa las miHtiples facetas de

la personalidad, en distintos niveles, como: intelectual,

cívico, estático, etc

Otros ámbitos de la educaci6n familiar es la

social izaci6n del nifo cuando entra en contacto con los

demás, empezando con loslos fami liares, la atm6sfera de

carifo y confianza facilita, esta apertura y hace positivo

este encuentro de este modo las pequePas frustraciones

que en él se suscitan no resultan traumatizantes y más

bien se hacen aleccionadoras al exigirle una serie de

comportamientos que internal i zar las normas sociales

ésta forma parte de la educaci6n, pues así controlamos

su temperamento posibilitando la apar i ci ór de su

carádtcr. Esta primera etapa de social izaci6ri

posteriormente entra en contacto con personas externas

a la familia como el grupo de amigos y la escuela Pero

como sabemos, cuando el ni i fo llega a la escuela, las

cosas para él más esenciales están ya decididas

MUS6RVE



REEOUL nos recuerda que en ci campo típico de la

educaci6n familiar es la formaci6ri de los sentimientos

o 'educaci6n del corazón" como dice Pestalozzi. Esto

abarca los más delicados ámbitos de la •formaci 6n del

nifo educación de las relaciones humanas, educación

religiosa, sexual, estt.ica, moral y de sensibilidad. Si

en esta cosa falta la familia, es difícil que alguien

pueda sustituirla

La familia es una escuela de educación permanente; a

través del diálogo y la convivencia, todos los miembros

se verán estimulados a trabajar en un perfeccionamiento

per'sonai

Lo que se pide a la familia en cuestión de educaci ¿ri

no es una misión técnica, pero si como cambio de

comportamiento Si la cread ¿ri de patrones educativos, esto

se puede realizarzar incluso en los hogares humildes en los

que pud:Leron tener posibles fallos y defectos en el

desempePo de sus funcionesones de educadora, como

limitaciones  económicas, culturales y sociales, que

limitantan las posibilidades de educación de los hijos. Los

desequilibrios afect i vos, perturbaciones ambientales o

anomal :las personales de los padres que marcarán quizá

para siempre el tono de tus hijos; formas de ideas y



actitudes que viven algunos hoqares

SE' establece en la familia una jerarquía por la cual

se someten a las decisiones de los padres; en nuestro

medio es frecuente la autoridad del padre, el afecto de

la madre, la e::<ageraci6n de estos roles es perjudicial

para una buena educaci 6rt de los hijos, de ahí que

encontramos padres ex ces i vameri te serios que causan terror

a sus hijos y madres que no saben respetar y dar cario

en el hogar, de ahí que el padre debe tener autoridad con

car'iPo y la madre cariPo con autoridad

El tipo de rol dei padre y la madre está influido por

- la experiencia que tuvieron en su hogar infantil, la

cultura adquirida, las costumbres de cada clase social

y las normas pedaç6çj i cas Por' otra parte, los padres

tienen una idea más clara de sus roles, cuando tiene el

segundo y tercer hijo que cuando tenía s lo el P rimero -

Algunas padres son incapaces de desempecr sus

correspondientes roles, de ahí aparecen casos de hijos

angustiados, posteriormente con complejos psico16qicoS

para esto las relaciones humanas deben ser equilibradas

dentro de unos limites aceptables; esto es difícil,

porque no todas las personas son equilibradas. En las
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relaciones padres - hijos, estas fallas pueden establecer

r'elaciones indeseables y antipedaçjicas CO MO -

(.k riJL2i	 Son :tos padres que convierten

a sus hijos en víctimas de su despotismo es

freL.uente encontrar padres que causen sufrimiento al

hi Oq perjudicándole con sus tratos injustos

jJrflLV2J30n aquel :Los padres flojos yes

tolerantes sinsu sensibilidad o amor mal entendido,

sor incapaces de poner orden a las pretenciones

excesivas de alqunos hijos El nifo espera amor de su

madre y autoridad paterna, son los fundamentos

indispensables para el buen equilibrio de las

relaciones familiares

Se ha dicho que sri algunos casos

la familia es una estructura social, represiva que

coritrola la conducta de los miembros, esposa e hijos

reprimiendo Algunas cosas que la sociedad obliga

hacerlo, uros lo ven mal y otros bien todo deperider

de la cultura de la persona

4	 W	 r5* Son las padres que sri vez de

considerar su misint como orientador para que 1os
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hi j os, realicen su conquista personal o independencia

de la vida, cultivando sus propios intereses

individuales, como el uso correcto del dinero que

inician a ganar, etc

5 Padres irihjjJ.os,	Son las que no cultivan la

reiacin social con sus hijos	 llevados de un

carácter reconcentrado, se encierran en un mutisrno

absorbidos por sus preocupaciones o distracciones,

descuidan los problemas y las ilusiones de sus hijos.

/ Padres protectoT Estos cultivan demasiado la

relaci6rt afectiva con sus hijos, en sentido de que

llegan a pensar por ellos, o decidir por ellos y e.

imponerlos urí ritmo de vida perfectamente

prefabricado dulcemente asfixiante en unos casas la

familia protege asf:i.xiando, y educe. congelando. Las

relaciones entre padres e hijos, sari irreversibles,

esto es lo que nos distingue fundamentalmente de las

relaciones humanas	 sociales, hoy en día imperanites

Con esta relaci6ri entre padres e hijos se experimente.

Ci amor y se eriseia a amar, y con éste se enisea a

ser responsable, al menos eso es lo ideal, porque no

se cumplen en todas las familias
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Debemos recordar que la educaci6n no es un sin6nimo

de escuela segun Durkeim "La educaci6ri es la acci6n

ejercida por la qeneraciones adultas sobre las que no

están maduras para la vida social Tiene como objeto

suscitar y desarrollar en el ri io determinando n'imero de

estado f1sicos intelectuales y morales que reclaman de

por un lado la sociedad política es un conjunto y por

otro, el medio especial al que estc'k particularmente

determinado"

En otro concepto dice	 que	 La educaciri es un proceso

que tiende a capacitar al individuo para actuar

conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida

aprovechando la exper:i.enc:La anterior y teniendo en la

intecraci6ri, la continuidad y el proceso social"

De aquí se desprende que tomamos a la educaci6n como

un procesb di nmi co que nace y muere con el individuo y

a lo ].argo de toda su vida recibe influencia ca 

diferentes matices y 9 rados así, la acci6ni educativa

debe ejercerse en el sentido de la individual :i zacin y

de social i zaci 6ni simultáneamente formando una un i dad La

DURK.HE]: M, Em ile, SocioloiadelaEducaci6n, 1995, FáQ

° CI-«IAMJ:-3A LOI Z,	 Javier.
C.I. 	 1995v F:Q, 20
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primera que se realice como persona y la segunda para que

esa realización tenga sentido de cooperaci6n

La tarea educativa tiene sus raíces en la vocación

primordial de- los esposos a participar en la obra

creadora de Diosl engendrando en el amor y por amar una

nueva persona, asumiendo la obligación de apoyarla

físicamente a vivir una vida plenamente buena'

Puesta que los padres ha dado la vida a Los hijos,

tiene por tanto la gravísima obligación de educar, porque

son los primeros educadores de sus hijos. Este deber de

educación familiar es de tanta trascendencia, que

difícilmente puede suplirsei es deber de las padres crear

un ambiente de familia animado por el amar, que favorezca

la educación inteqral personal y social de los hijos La

familiaia es, par tanto la primera escuela de virtudes

sociales, que todas las necesitan

en medio de las dificultades, hoy a menudo

agravadas de la acción educativa, los padres deben dar

a los hijos confianza en los valores de la vida humana

' 1 Lbs hijos deben crecer en justa libertad ante los bienes

materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y

austero, convencidos de que el hombre vale más por lo que
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es, que por lo tanto que bieri&'

Los hijos deben enriquecerse ro s6:io en sentido de

justicia que lleva a respetar la dignidad personal de

cada uno • sino ...mbiri en amor La familia es la primera

y fundamental escuela de soci . :1 i. dad como comunidad de

amor que hace crecer 5-6 1 i damente entre esposos y hermanos

y sus descendientes. La comuni6ri y participaci6n vivida

continuamente en la casa, en momentos de alegría y

dificultades, representa la pedagoçiia más correcta y

eficaz para la inserci6n activa, responsable y fecunda

de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad

De todos los grupos sociales ninguno es tan capaz de

jnflu:ir como los h2.ceni tos padres sobre los h  jos,

fundamentándose una escuela en la que se inician los

hijos educándose en sus valores, eligiendo la rel igi6ri

la escuela, la relaci6n entre hermanos, etcq por tanto

los pequeos aprendan de los mayoresi esta actitud educa

hacia los hi jos y la familia a través de estímulos

educativos El desarrollo de la inteligencia necesita de

estimulos y contenidos del ambiente éste determinará el

grado y cualidad de su desarrol :lo por otro lado la

familia repr'esenta un dep6sito de conocimientos que

gradualmente va asimilando el niPo



Desde el nido empieza a ingresar en la cultura de la

familia, lleva a cabo más que una mera transmisi6ri

cultural.; porque es la primera comunidad educadora, la

dimensión comunitaria que exige y conduce a una acción

más amplia y articulada, fruta de la colaboración

ordenada de las diversas fuentes educativas.. Estas son

necesarias., aunque cada una puede y debe intervenir, cari

su competencia y con sus contribuciones propias..

Toda tarea educativa necesita, par parte de las padres

grandes dosis de cariPo, paciencia y compasión, no se

puede pedir al nido, que reaccione cama una persona

mayor, hay que empezar a sealar'le en primer lugar a ser

amable, cortés, educada con todo el mundo, todo esto

empezando en la familia. No ha y que mimar al nido para

no hacerlo egoísta y caprichoso, pera hay que quererle

y atenderle, para no convertirle en pequeFos tiranos de

sus padres; Hay que eniseParle a compartir los juguetes

cari sus hermanos yamigas, corrigiendo su afán de

posición y dominio, fomentando la fraternidad.. Hay que

cambiar 'su actitud venganza y rencor..

través de la comunicación con sus padres el nidoa

aprende cómo comportarse, y conocerá qué debe hacer y qué

evitar.. Los padres, quieran o rio, lo sepan o no, bien o
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mal educan a sus hijos, porque son el modelo para ellos

y en su vidada diaria les están mostrando su actitud.

Un padre y una madre corisc:ierite de su deber como

educadores podrán orientar a sus hijos y evitar que los

modelos presentados en los mensajes de televisión no

dominen la formación de ellos Una parte esencial de la

educación que ellos reciben de sus padres es la educación

sexual; ordinariamente es el h o gar donde el individuo

debiera aprender antes que en n incsQni otro lado su sexo

para que no deformen su formación y se comporten de

manera diferente y raros entre las unos y otros; pero

desgraciadamente  la falta de formación de los padres

hace que los hijos inicien su deformación en cuanto a su

sexualidad, por falta de franqueza, con el cambio de

nombre de las órganos genitales, etc

El hogar donde se debe encontrar ternura, perdón,

r 2SpetOq fidelidad y servicio desinteresado, etc 9 es el

lugar apropiado para el aprendizaje de las virtudes y la

práctica de los valores morales Los padres deben enseíar

a los hijos a dominar las pasiones e instintos, :la.s

dimensiones interiores y espirituales, a través del buen

ejemplo, reconociendo sus propios defectos podrán guiar

mejor sus hijos y corregirlos y asÍ 1 legar a una
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Los poderes p6b1 icos, por su parte tienen el deber de

garantizar este derecho de los padres y de asegurar las

condiciones para un ejército real de este derecho, para

que cuando lleguen a la edad correspondiente ellos

puedan elegir su profesión y su estado de vidag los

mismos que deberán asumirlas con orientaci6ri de sus

padres, cu yo parecer y consju uui'p=uilam= 11

recibirlos Los padres deben cuidar de no presionar en

la elección de su carrera profesional 9 ni en la de su

futuro cónyuge, etc

Los vinculas familiares, aunque son muy :importantes

no sari absolutos; mientras el hijo crece hacia una

madurez y autonomía humana y espiritual las padres deben

respetar y favorecer los cambios que se producen en la

vida de los hijos. En cambio los hijos deben a sus padres

respeto, gratitud, justa obediencia y ayuda; este respeto

filial favorece la armonía de todos

Los padres son los primeros responsables de la

educación de sus hijos en la fe, oración y conocimiento

de virtudes.

c
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Tiene el deber de compartir en la medida de lo

poible las necesidades materiales y espirituales de sus

hi josa



CAPITULO III

3. RENDIMIENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS

CUATRO ÁREAS FUNDAMENTALES.
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31. TIPOS DE EVALUACIbN UTILIZADOS EN LOS COLEGIOS DE

ESTUDIO

Como es conocido la. evaluación es un proceso

integral, sistemática, gradual y continuo que se aplica

al inicio de un aprendizaje y se continuo a través de

todo el proceso educativo, culminando al finai cuando

se obtiene los resultados evolutivos del desarrollo

:1 nteqra:1 social y mental del alumno. Por otra parte

trata de determinar hasta que punto han sido logrados los

ob j etivos educacionales previamente determinados

De acuerdo a las encuestas aplicadas en los tres

establecimientos educativos determinados en la

investigación, todos coinciden en la necesidad de aplicar

los tres tipos de evaluaci6ni que son de entrada c

inicial, de proceso y de producto o final Manifiestan

que la evaluación la aplican al inicio del proceso

educativo, para conocer si los participantes cuentan con

los prerrequisitos como habilidades, conocimientos,

destrezas y actitudes necesarias para el inicio dei

proceso

(sí mismo 9 manifiestan que la evaluación de proceso

se produce gradualmente buscando la información de cómo
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van aprendiendo los alumnos, más :-> las evaluaciones de

contexto, yfiria1 el propósito de este tipo de

evalLt3c i ón es conocer progresivamen te la ausencia o

presencia de :Lcr'os para formular más tarde los reajusts

convenientes.

La evaluaci6n de producto, indican los docentes de los

tres colegios, la realizan al término de un proceso

educativo especifico para determinar si han sido logrados

los objetivos que formularon a inicios de un aprendizaie

Cabe indicar que en los colegios Intercultural

bilingüe Suscal y Sisid, las evaluaciones se aplican

trimestralmente, considerando dentro de la evaluacicn

general los trabajos de investiÇjacicn, apl ic:aci6n,

actuaci 6n en clase, grupales, extraclase, consulta

textual marcas de apl icaci6n continua, evaluaciones

mensuales y trimestraleS

En cambio en el Instituto Pedaq6çjico Intercultural

Bilingüe Gui l].oac, la evaluaci6n es quimestral, en las

que se considera como parte de la evaluaci6n general las

investigaciones de campo y bibliográfica, trabajo en

Clase y extraclase, los activos de clase orales y

escritos,	 cuatro pruebas mensuales y el examen
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acumulativo quimestrai

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas

aplicadas, observamos que en los tres colegios

investigados, los profesores aplicancan las pruebas de base

estructurada, pruebas escritas y de ensayo; utilizando

más los ¡temes de complementaci ¿ri , 	 :Lnterroqaci ¿ri

seiecci6n simple, se:lecci6n múltiple,  apareamiento, de

doble alternativa, especialmente en las asignaturas de

Castellano, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales; y los

(temes de cálculo operacional en la asignatura de

Matemáticas Todos los (temes considerados dentro de la

pruebas objetivas como las mas recomendadas dentro del

aspecto de la evaivaci6n educativa, por ser las más

precisas, concretas  sencillas que no llevan a

conf usi 6ri

con la finalidad de enc::ontrar, y obtener el mayor grado

de veracidad a las inc6nítas sobre la utilizacicri de los

instrumentos de evaluad 6n , realizamos una entrevista al

vicerrector y jefe de la seccí 6n de desarrollo curricular

de]. Instituto Pedag6 cii co Qu:i.l bac, con las siguientes

preguntas

Los instrumentos	 de	 evaluaci ¿ri	 ¿.evalari	 los
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objetivos propuestos?

Al respecto responden el 87% de Los profesores que si

evaliu.n las objetivos propuestos; un 10% lo hacen a

veces, y un 3/+ no evai'an los objetivos planteados.

Los	 instrumentos	 de	 evaivaci6r,	 ¿están	 bien

planificados y redactados?

El 83% de los profesores respondieron que si

planifican y redactan bien; existe otro pequePo grupo de

un 12% que dicen planificar y redactar en parte y un

tercer grupo de 5% que no planifican, es decir son

incumplidas.

¿Todos cumplen con las evaluaciones?

El 90% de los profesores de planta seialan que si

cumplen con este requisito; pero así mismo existe un

pequeío grupo de un 8% que cumplen en parte; y un 2% que

no cumplen

Con las mismas preguntas realizamos similares

entrevistas a los profesores de la comisión pedagógica

del colegio Intercultural Bilingüe Suscal 	 quienes
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respondieron así

Con relaci ¿ri a la primera preurita ci 70% de

profesores que laborar es este plantel Si eva1iart los

objetivos propuestos el 20% de profesores evalOan los

objetivos educaci onales a veces y un 10% de los casos

no eva.l0ari los objetivos propuestos

La segunda pregunta 'que se refiere a qué i los

instrumentos de evaluaci ¿ri están bien planificados y

redactados nos contestaron el 70% que si 9 un 22%

planifican y redat.....art en parte; y un 8% de ellos que no

cumplen con esta disposici ¿ri

La tercera pregunta que se refiere si todos cumplen

las evaluaciones; salaban que un 82% de profesores

cumple con esta disposici6n; otro grupo de un 12% de

docentes cumplen en parte; y un é/+ que no cumplen

Con iguales preguntas entrevistamos a los docentes

responsables dçi departamento de coordiriaci6nt pedac6çica

del colegio intercultural  Bi1iriQüe Sisi d , quienes

respondieron así



El 80% de los docentes si evalúan lo objetivos

propuestos otro grupo de profesores de un 14% lo hacen

a veces1 y un % no evalúan ].os objetivos educacionales

propuestos

En cuanto a La segunda pregunta respondieron un 76%

de docentes que planifican y redactan bien los

instrumentos de evaluaci6n1 un 19% que planifican a

veces y un 5% que ro cumplen con la planificación.

Con respecto a la tercera pregunta, un 85% de los

maestros si cumplen con Las evaluaciones un 12% de ellos

cumplen en parte; y un 3% ro cumplen

Comparando los resultados de cada uno de :los colegios

podemos observar claramente que en el 1 P18 cui 1 bac

marcan los más altos porcentajes 87% 8% y 90% en las

tres preguntas respectivas; que los instrumentos de

evaluación, evalúan los objetivos propuestos que están

bien planificados y redactados y que todos cumplen con

las evaluaciones, por ende hay más preparación y

responsabilidad; ubicándose en secundo lugar el colegio

Bilingüe Sisid y en tercer lugar el colegio Bilingüe

S...u;cal esta a su vez está en estrecha relación con la

capacidad y preparación que tienen los docentes
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3.2. IDONEIDAD PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS

COLEGIOS:

Seciiri las encuestas aplicadas conocemos que en el

Instituto pedagógica 1 ri tercu:l tural Bilingüe Gui :1 bac de-

jos veinte y cuatro docentes que laboran en el ciclo

básico, 3 poseen el título de Licenciados, 8 egresados,

12 profesores primarios, todos ellos en la rama de

Ciencias de la Educación; y cada docente dicta la cátedra

de acuerdo su especiaIidad

De entrelos Licenciados  y egresad(:i-E.:, 5 hay unos que

trabajan can verdadera vocación y responsabilidad, otros

solamente justifican ci sueldo De los profesores

primarios y agrónomos, varios de ellos no poseen el

título académico y laboran cari gran decisión y

responsabilidad entregándose desinteresadamente a la

labor educativa, autopreparánidose mediante cursos9

seminarios, consultas bibliográficas, etc

En el colegio Intercultural Bilingüe Suscal seq'n el

resultado de la encuestas aplicadas sabemos que de ocho

profesores que laboran en el ciclo básico, existe un

egresado y seis de ellos poseen el título de profesor

primario, y un bachiller en agronomía Este personal ha
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sida seleccionada para laborar en este plantel por hablar

el idioma quichua y espaPo1 ya que en el

interaprendizaie en este colegio se realiza cari estas das

idiomas, consecuentemente aquí no influye  di rectamente

los títulos universitarios.

Según manifestaciones de los encuestados debemos

indicarcar que los maestros de este plantel no tienen una

capacitación suficiente por descuida de las autoridades

superiores esto hace que haya un ba j a preparación y un

reducida número de alumnos

En el colegio Intercultural Bilingüe Sisid, según el

resultado de las encuestas podemos indicar que los diez

profesores que laboran en el ciclo básico, existe- un

licenciado en Ciencias de la: Educación, cuatro egresados

en la misma rama, cinco profesares primarias. El rector,

del plantel manifiesta que en su mayoría trabajan con

responsabilidad y dedicación cumpliendo sus funciones con

gran entusiasmo q y otro grupo minoritario no tiene una

verdadera. vocación a. la profesión.

Además debemos indicar que hemos observado en este

coleçj ia - al inicio del aPo :Lectivo todo el personal

docente realiza el	 plan	 didáctico anual	 y	 1as
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planificaciones por unidades didácticas para el primer-

trimestre y posteriormente al inicio del segundo y tercer

trimestre presentan en forma respectiva, tanto en los

colegios de Suscal y Sisid1 en cambio, en (1uil loac como

el estudio es por quimestre, el pian de unidad didáctica

se presenta en forma progresiva, cada mes seQirt va

avanzando, esto se entrega al departamento o comisión

respectiva con la finalidad de que revisen, hagan las

observaciones y los seguimientos pedacj6çicos respectivos

También es necesario recalcar que el personal docente

del instituto Pedaçj 6qico es más preparado y capacitado,

la mayor parte poseen el titula de profesores de secunda

enseanza, :lo que permite brindar la enseanza a un mayor

rimero de alumnos y tener un buen cri terir sobr e la

enseariza - aprendizaje. La puntualidad y responsabilidad

existe, además se nota una diferencia entre las clases

de los docentes que poseen el titulo de profesores de

nivel medio y los qLe poseen el titulo de profesor

primario de los que planifican y preparan las clases y

de los que no lo hacen, pero en ge neral la mayor parte

cumple y tratan de sobresalir, unos más que otros

Otro aspecto fundamental que consideramos importante

resaltar es la calidad de bachilleres y profesores que
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egresan del Instituto Gui 1 bac, al respecto debemos

manifestar que está en estrecha relaci6n con los

docentes, porque por igual exigen al alumno el

cumplimiento de todas las actividades planificadas,

brindando un conocimiento y capaci taci 6ri adecuada que

luego de egresar como profesores primarios éstos son

it i les en su familia,ia, c:omunidad y sociedad en cjerieral

porque ingresan como docentes ya sea en sus propias

comunidades, o en comunidades aledafas y hasta otras

provincias; los mismos que han sido reconocidos como muy

buenos profesionales en la educaci6ri primaria y que les

ha permitido ingresar con facilidad al magisterio

primario del cant6n Caar, , Azoques y Azuay.

Al referirnos a los bachilleres de este mismo

establecimiento, indicamos que egresan con conocimiento

y capacidad adecuada dentro de la rama de la educacicn

ya que es su especialidad, la mayor parte se han

inclinado por seguir los tres aPos de Pos-bachilleratobarato

y obtener el titula de profesor primario por ser un

profesi ¿ni de carrera corta, otro pequeFo grupo de

bachilleres ingresan a las diferentes universidades de

La ciudad de Cuenca y a la IJTPL Modalidad Abierta Loja;

quienes no han tenido mayores problemas, por poseer

suficientesc: iantes conoc im:i aritos técnicas de i nvest i qac i ¿ri
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tUdjOq trabaio y responsabilidad en sus actividadss

En los colegios bilingües Suscal y Siid, ambos con

iguales caracteristicas de alumnos y docentes, se escucha

comentarios de los alumnos que expresan que los

profesores quechuas hablantes dar sus clases

preferentemente . en idioma quichua,
chua, y los profesores

hispanos lo hacen Ltri i camente sri espaPo 1; además que hace

-falte e los profesores quechuas hablantes de estos

colegios capacitarse más, mediante estudios superiores

primarias, consecuentemente sus clases no son buenas por

estaraz ri alqunos estudiantes salen a real izar sus

estudios en otros c olegios -

Es también necesario recalcar sobre los conocimientos

y capacidad de los bachilleres que egresan de estos dos

establecimient os , en los cuales lo hacen con reducido

conocimiento y capacidad ya que no existe exigencia de

los profesores, ro hay una adecuada orientaci ¿ni sobre

técnicas de estudios, trabajo, :Lriveat igaci ¿ri

bibliográfica y no existen fuentes bibliográficas

suficientes de consulta, además son considerados como

estudiantes campesinos e indí gPri¿As t, por otro lada el

ni velve]. cultural y preparaci ¿ri de los docentes sri su mayor

parte es de primaria
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Los bachilleres que han ingresado en estos colegios;

itr 1 camente se han constituido en promotores sociales o

actr6nomos de las instituciones'.' CRE.`..A 9 DRIT'CESA quienes

real :i. zari sus trabajos 8 v diferentes comunidades
campesinas, sus servicios a la colectividad no han sido

muy bien llevados ni reconocidosureconocidos Por otro lado una gran

parte de bachilleresleres han quedado en sus domicilios sin

traba j o dedicándose e otras actividadesl cabe aclarar que

los bachilleres de esos colegios no han continuado sus

estudios universitarios por su deficiente si tuaci 6n

econ6mica o por su bajo nivel de conocimiento

Por sitimo, un reducido nimero de bachilleres de estos

colegios han ingresado sr el posbachil ler'e.to del

Instituto Gui 1 bac con la finalidad do obtener el título

de profesor primario

3.3. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

EN LAS AREAS FUNDAMENTALES, DEL INSTITUTO

PEDAGÓGICO QUI LLOAC

Para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo

de los establecimientos, hemos tomado las medias

aritméticas del cuadro de calificaciones de promociones

del aío lectivo 1995-1996 de cada uno de los colegios en

estudio, que a continuación preseritamos



CUADRO ESTADISTICO DE CALIFICACIONES NQ 1

INSTITUTO PEDAGO6ICO INTERCULTURAL BILINGÜE QUILLOAC

	

CASTELLANO	 MATEMA.TICAI 	 CC. SOCI CC. NTURL

-	
2 55 40 1

19	 2 5.5 38	 3 2.3 57	 -	 -
12	 2 5.5 36) 2 5.5 36	 38.3 54	 2 5.5 36
17	 5 13. 85	 4 11. 68 1 2.7 17	 5 13. 85
16	 4 1 11. 64	 5 13. 80	 3 8.3 48 Ç. 5 13. 80
15	 5 13.) 75	 5 13. 75	 4 11. 60	 4 11. 60
14	 5 13» 70	 3 8.3 42	 5 13. 70	 4 11. 56
13	 2 5,5 26	 6 16. 78	 7 19. 91	 4 11= 52
12 5 13. 60 5 13j 50	 7 19. 84	 3 83 36
11	 -	 -	 -	 1 2.7 11	 1 2.7 11	 1 2.7 11
10	 1 2.7 10	 1 2.7 10	 1 2.7 10	 3 8.3 30
09 2 5.5 18 -	 -	 -	 1 2.7 09 -	 -	 -
07	 l 2.7 07	 -	 -	 -	 1 12.7 07	 -	 -	 -
06 -	 -	 -	 1 2.7 06 -	 -	 -	 -	 -	 -

36 99. 529 36 99. 5231 36 99. 5011 36 39. 542

CLSTELLNÓ 1 = .529
36

I4TE14TICAS = 523
36

CC. SOCIALES = 501
36

= 14	 = 73.45k

= 14. = 72.65%

= 13.	 = 69.55%

CC. NATURALE = 542 = 15. = 75.25%
36



REPRESENTACION GRAFICA NQI

DE LAS AREAS FUNDAMENTALES DE ESTUDIO

CACTELLANO MATEMAT. 	 C.C. 5.t3.	 U.U. N. N.
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ANLISIS DEL RENDIMIENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE

LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL

BILINGüE QUILLOAC

Recogidos los cuadros dé calificaciones anuales de la

secretaria de este colegio, con una muestra de 36

estudiantes del ciclo bási co, nos da los Siguientes

resultados

El área de CL Naturales tiene el rendimiento más alto

llegando a un porcentaje del 75,25 % que equivale a

buenal debemos agregar que en esta área reprueban el ala

4 estudiantes, que equivale al 11,11 /+

El área de Castellano le sigue en rendimiento con el

73 9 45 % equivalente a buena En esta área también

reprueban 4 estudiantes que equivale al 11,11 %,

En el área de CC Sociales se tiene el 69 9 55 % que

equivale a buena 4 estudiantes reprueban el ala con el

•i 1	 1 1	 '/
.1. .1.	 .1. .L	 1+

En último lugar tenemos el área de Matemáticas con el

72,65% que también equivale a buena en esta área ex isteri

tres estudiantes que reprueban el ala, con porcentaje

equivalente al 833 %



SE,

E:r general, el e.prcvechrniento cuantitativo y

cualitativo Cli este colegio es bajo, ya que sri todas las

áreas existen alumnos que reprueban el aPio sri un

porcentaje más elevado que sr los otros colegios

investigados.



CUADRO ESTADISTICO DE CALIFICACIONES NQ 2

COLEGIO INTERCULTURAL BILINGüE SUSCAL

	

rCASTELLA1O ltvukTRMkTICAS.. s.s 	 C.C. 11

X	 P	 P	 X.P P	 %	 k,

20	 2 8..3 40	 1 4.1 20	 -	 -	 -	 1 4.1 20

19	 6	 23 114 -	 -	 -	 1 4.11 19	 2 8.3 38

18	 3 12.i 54	 3 12. 54	 -	 - 1 -	 1 4.1 18

3 12- 48	 7	 112 28.332	 6 25 96

15 5 20	 75 6 2.5 90 6 251 90 2 8.3 30

14 3 12. 42	 6 25 84 10 41. 140 11 45 154

13 -J-	 -	 -	 -	 -	 28.326	 -

12 _)-	 -	 -	 -	
-_1 4.1 1 12 	 -	 -

24 99. 407 r24 99. 377 24 99. 353 24 99.

CSTELLA.NO X = 407 = 16. = 84.75
24

1ATE!1ATICAS = 377 = 15. = 7.5
24

CC SOCIALES = 353 = 14. = 73.5 %
24

CC NATURALES = 373 = 15. = 77.7 %
24

89
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ANLISIS DEL RENDIMIENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE

LAS AREAS BSICAS DE ESTUDIO DEL COLEGIO INTERCULTURAL

BILINGüE SUSCAL

En el colegio Intercultural B:L 1± nciüe 9al , de

acuerdo al gráfica representado, de los 24 alumnos

tomados como muestra, en el área de Castellano alcanzan

un aprovechamiento del 84,75 equivalente a muy buena,

siendo esta área la que mayor rendimiento ha obtenido

En elel área de Matemáticas los alumnos <alcanzar' un

rendimiento de 78,5	 que equivale a huera

En tercer jugar se encuentra ubicada el área de CC

Naturales con el 77,7 h que equivale a buena

En cuarto jugar está el área de CC Sociales con el

735 /+ que también equivale a buena; en esta área se

alcanza el rendimiento iris hajo

De estas afirmaciones podemos concluir, en términos

generales, que el aprovechamiento de los alumnos de este

colegio es bueno, por tanto no existen e xcelentes-

calificaciones.
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Debemos ac1arr, finimertte, que de los 24 alumnos

tomados como muestra no existen alumnos que reprueban el

ario
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CUADRO ESTADISTICO DE CALIFICACIONES NQ 3

COLEGIO INTERCULTURAL BILINGüE SISID

CASTELLA10	 1TEMT1CAS	 C.C. S.S.	 C.C.

X P % X.P P %_X.P P % X.P P	 _X.P

20-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

19 --	 _1 4.1l9 -	 -	 -	 -	 -	 -

18-	 -	 -	 - 1 -
	 -- 1 1 4.1 18	 -	 -	 -

17	 1 4.1 17	 5 20. 85	 -	 -	 3 12. 51

16	 1 41 161 2 8.3 32	 -	 -	 -	 3 12. 48

15 3 12. 45 5 20. 75	 4 16	 60 3 12.

14	 9 37. 126 7 29. 98	 6 25 84 5 20. 70

13	 5 20. 65	 1 4.1 13	 6	 25 1 7.9	 .3 12. 39

12 3 1.2, 35 1 4.1 12 2 83 24 5 20. 60

11	 1 4.1 11	 1 4.1 11	 2 8.3 22	 1 4..1 11

10	 1 4.1 10	 -	 -	 -	 3 1.2. 30	 1 4.1 10

09	 -_1 -	 -	 1 4.1 09 - 1__-	 -	 -	 -	 -
24 99 326 2499354k2499.3162499334

CSTELLM1O X = 326 = 13. = 67.9 %
24

I1ATE1ATICAS = 354 = 14. = 73.75 %
24

CC. SOCIALES = 316 = 13. = 65.68
24

CC. N.ATURALE = 334 = 13. = 69.58
24
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ANLISIS DEL RENDIMIENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO INTERCULTURAL BILIN6üE SISID.

De acuerdo a los datas presentados en el cuadro

estadístico, en el área de Matemáticas los alumnos

alcanzan el 73,75 Y+ equivalente a buena es el área donde

alcanzan el ma yar rendimiento, consecuentemente s6lo dos

alumnos reprueban el aPia, es decir, el E3 9 33 /*

En el área de CC Naturales observamos un rendimiento

de ¿9,58 equivalente a buena; das alumnos reprueban el

aPio que equivale al 8,33 %

En tercer lunar se encuentra ubicada el área de

Castellano con el 67,9 4, equivalente a buena; así mismo

existen dos alumnos que reprueban el ala, es decir, el

8,33

En 'ltimo lugar esta el área de CC Sociales con el

65,8 % equivalente a buena const i tuyndoee el rendimiento

más bajo; hay cinco alumnos que reprueban el aPio

equivalente al 20,83

En general, el aprovechamiento en este colegio, en

todas las áreas es ba j o, especialmente en el área de CC
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Sociales, existiendo un mayor ntmero de estudiantes que

reprueban el ao

3.4. LA ADMINISTRACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS

El IPIBIE: qLkil:ioac,	 establecimiento formador de

bachilleres y profesores primarios, para su mejor

desenvolvimieltOg vierte funcionando con cuatro

departamentos que son departamento de investig&kci6n y

cultura, encargado del desarrollo académico del plantel

departamento de mejoramiento docente y de desarrollo

profesional, encargada de la formad 6n y capaci taci 6n del

personal docente y administrativo en servicio activo en

el establecimienta-,l, el departamento de tecnología que

vela par la orqaniaci6n de recursos didácticos y de

tecnologías productivas;vas y, el departamento de bienestar

comunitaria estudiantil encargado de la orientaci6n y

formad ¿ri vocacional de los alumnos Los cuatro

departamentos coordinan las actividades académicas

pedaqi. cas con e]. 'seor. vicerrector del establecimiento,

actividades como determinar fechas de exámenes y

termin,aci6n del ai10 :Lectivo, etc., más las actividades

socioculturales y deportivas
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El rector, que es la primera autoridad y el

representante oficial del establecimiento, es quien debe

cumplir y hacer cumplir las normas legales reglamentarias

y más imposiciones impartidas por las autoridades

competentes; además es quien administra el

establecimiento y responde por el funcionamiento durante

la jornada de traba j o vincula la acci6rt de la

iristituci6n con el desarrollo de la comunidad y realiza

todas las; actividades que le permite la le y y reglamento

de educaci6n. más de las funciones citadas hemos

optado por agregar otras que el rector debe realizar,

comoi la cjest i 6n incansable ante el PROMECED para

conseguir nuevas construcciones fis iras, buscar el

equipamiento tec::nolciico de los diferentes departamentos

gestionar a instituciones internacionales presentando

proyectos para conseguir determinadas donaciones para

investigaciones de campo de carácter sociocultural y

lingüístico, para capan taci 6n de los docentes del

establecimiento consecuci 6n de instrumentos musicales

y vehículos de servicio colectivo

También debemos aclarar que la actitud del rector con

los profesores y padres de familia es rígida, j usta y

tajante, según el criterio de los investigados

administra el colegio con carácter autocrático, aplicando
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sanciones a los docentes y alumnos, seq'ri las faltas

cometidas y citando a las padres de familia, en casos
necesarios. En ciertos aspectos coordina las actividades

con la directiva central de los padres de familia, can

líderes de la comunidad, jefes departamentales y el

presidente de la asociaci6n de profesores y la Direcci6n

Provincial Bilingüe.

Con respecto a las actividades del vicerrector nos

permitimos indicar que, a más de las funciones

establecidas por la Ley de Educación esta segunda

autoridad del establecimiento realiza la revisi 6ri de las

planificaciones conjuntamente con el jefe de la secci ¿ni

de desarrollo curricular y el seguimiento académico en

el proceso del i r i terapr'eridizaie ; acompaa en las juntas

de curso y revisa los cuadros de calificaciones; exige

trabajo, Puntualidad y cumplimiento; además conjuntamente

con todos los jefes de departamentos realizan reuniones

para elaborar el distributivo de asignaturas, el horario,

determina, fechas de exámenes y cuiminacin del ao

lectivo; a esta personalidad, los profesores alumnos y

padres de familia lo califican como persona equilibrada,

flexible, tratable y sociable cori todos los que lo

rodean, teniéndole una conicepcí6ni muy positiva dentro y

fuera de la instituci6r
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El Honorable Consejo Directivo, a más de los deberes

obl i cacioria].es estipulados en La Ley de Educaci ¿ri cada

uno de sus integrantes  han realizado su responsabilidad

con gran entusiasmo y dccii caci 6n, coordinando las

actividades con el rector y actuando con justicia y

rectitud en los concursos de merecimiento y oposici6n

desi qnaci 6r; de comisiones y determi raci óri de estimulas

y sanciones; y además, las relaciones humanas con los

demás profesores, alumnos y padres de familia son muy

estrechas

La secretaría y colectur ía son eficientes en sus

funciones, cumplen todo lo dispuesta en los artículos

correspondientes de la Ley de Educaci6rt a más de ella

demuestran respeto, paciencia, responsabilidad,

sociabilidad y eficiencia en su trabajo, cualidades

requeridas por la i nst i tuci 6ri

Las diferentes comisiones como salud, sociocultural

deportes, medio ambiente, financiero, que son las que

funcionan en el IPID Qui 1 bac, cada una de ellas han

trabajado coordinando las actividades con el rector y

vicerrector del establecimiento, destacándose una mejor

que otra, realizando las actividades que les compete.
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En corlclusiórlq todas las autoridades y organismos

existentes desempeF1an sus funciones y realizan sus

labores en forma eficiente sin formulismos; los trabajos

realizados demuestran sus actuaciones.

En el colegio Intercultural Bilingüe Suscal secan

manifestaciones del rector' 1 existe únicamente dos

comisionese comisi6n pedaq6c,ica encargada de vigilar el

cumpl imiento de los pianes y progr'amas de estudio y

revisar y aprobar los instrumentos de evaluaci6n; yq la

comis :1 ¿n socia-cultural encarcada de programar

actividades de carácter social, cÍvico y cultural, así

como eventos deportivos; además expresan que no existe

vicerrector ni departamentos, por el reducido nmero de

alumnos y profesores y por la falta de presupuesto del

colecío

El rector es la primera autoridad y representante

oficial del colegio, quien realiza varias actividades

para el mejoramiento de su establecimiento, debiendo

cumplir y hacer cumplir las normas legales reglamentarias

y más disposiciones establecidas por las autoridades

superiores, coordinar, todas las actividadesvi. dades del

establecimiento con los miembros de la comunidad para un

mejor desarrollo educativo, y las demás establecidas en
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las leyes.

Es una tarea muy dura paa el rector de este colegio,

por tener que atender los aspectos educativos y las

actividades religiosas de la parroquia

A más de :ias funciones establecidas en la ley de

educación que le compete al rector, como primera

autoridad enumeramos otras actividades que ha vertido

cumpliendo esta autoridad, entre el las, la adquisición

del terreno propio para el colegio, La adquisición de una

computadora para secretaria, becas de la curia y otras

instituciones para estudiantes de escasos recursos

económicos, consecución de un bus de transporte escolar

para trasladar a estudiantes de comunidades lejanas del

colegio, facilitó el local físico para el funcionamiento

del colegio, en sus ceremonias religiosas promocionan

para atraer estudiantes a su cole g io sus relaciones

humanas son muy abiertas hacia todos Los ámbitos; es por

ello que existe una estrecha relación con los alumnos,

profesores, padres de familia y la comunidad; en varias

actividades ha coordinado con las comisiones de

profesores,	 la Dirección Provincial 	 de Educación

Bilingüe, padres de familia, quienes a su vez comentan

de su democracia y flexibilidad en	 acciones y
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actuaciones

Debemos aclarar que en el colegio Bi 1 ingüe Suscal no

existe vicerrector, por el reducido ri'tmero de estudiantes

y docentes, en su luqar se haformado la Comisiri

Pedag6g:i ca que tiene corno funciones elaborar el

distributivo de trabajo, las planificaciones didácticas

anuales y de unidad, determinar las fechas de exámenes,

revisar los cuadros de evaluaci6ni y determinar la

culmiriaci6ni del aPio lectivo, son actividades de carácter

pedagqicO Esta comisi6r coordina las actividades

democráticas con el resto de comisiones, con el rector,

con elel resto de profesores, con 
alumnosalumnos y padres de

familia, trabajan medianamente de acuerdo a sus

posibilidades.

Al referirnos al H Conse j o Directivo indicamos que

en ciertas aspectos no han seguido el reglamento regular

estipulado por la Ley de Educación; as¡, los concursos

de merecimientos no se han real izado con la rectitud del

caso, sino más bien se han sujetado a las decisiones de

los organismos parroquiales, acatandq lo que ellos

disponen para que ingresen bachilleres y profesores

primarios de la comunidad dejando de lado profesionales

cori titulo universitario así mismo han estado sujetos



10 -51

a las decisiones tomadas por los funcionarios de la

Direc:ci6n de Educación Bilingüe con interés personal

Este organismo ha existido como un formulismo que no ha

actuado en forma práctica, justa y recta

El colector y las secretaria, a más de las funciones

emanadas en la ley de educaci6n g ha demostrado su trabajo

en forma eficiente, con responsabilidad, interés y

dedicaci6n	 atendiendo con cortesia y amabilidad a

docentes, dicentes y padres de familia 	 a su vez

coordinan las actividades principales con el rector.

La comisión sociocultur al y deportiva, que son las

tnicas que existen han trabajado medianamente,

coordinando en ciertos aspectos con el rector, sin tener

actividades de mucha importancia que sobresalgan por La

gestión de estas comisiones

La administración del colegio, se;tn expresiones del

rector, existen tres departamentos: Departamento de

orientación y asociad ¿n estudiantil, encargada de

planificar, organizar, programar y ejecutar programas de

bienestar estudiantilq el departamento de coordinación

pedagógica, encargado de elaborar el distributivo de

trahajo de los horarios, de revisar las planificaciones
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anuales y de un i dad didáctica,	 :ias cuadras de

calificaciones,	 las	 instrumentas	 de	 evaluaci6n

determinar fechas de exámenes, culminación del aPia

lectiva y hacer el seguimiento pedagógica; el

departamento de promoción cultural que programa, ejecuta

y evalúa todas los aspectos culturales; la comisión de

departes que es la que programa y ejecuta las actividades

deportivas estudiantiles conjuntamente can las dacentes

El rector es la primera autoridad y el representante

principal del establecimiento; cumple múltiples

actividades que van en beneficio y adelanto del colegio,

siendo	 entre	 otras	 construcción	 de	 abras	 de

infraestructura,	 cama	 aulas,	 canchas	 deportivas,

adquisición de mobiliario y materiales de aula y oficina,

manejo adecuada de las fondas económicas del

establec:imierito en coordinación can el colectar y otras

actividades establecidas en la Ley de Educación.

Además de las actividades citadas que cumple el

rector, es necesario indicar otras cama la gestión

realizada para conseguir el terreno para el colegio, la

construcción de tres pabellones de aulas, la organización

y ejecución de varias seminarios-talleres para profesares

del colegio, escuela y 1 ideres comunitarios; existe
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estrecha relación humana con los profesores, alumnos,

padres de familia y comunidad; ha buscado el mejoramiento

del establecimiento sus compaferos le consideran una

persona dinámica trabajadora y democrática en sus

decisiones y actuaciones

Debemos indicar que en este colegio ro existe

vicerrector por, el reducido n'mero de alumnos, profesores

y la falta de presupuesto necesario, en su 1Lat- funciona

el departamento de coordinación pedagógica, encargada del

aspecto técnico pedagifgico, cuyas funciones han sido

citadas anteriormente podemos decir que trabajan

medianamente

El H. Consejo Directivo siempre ha estado presionado

por las organizaciones, en lo que concierne a ingresos

del personal docente y administrativo, sin regirse a la

Ley de Educación, permitiendo que ingresen personas de

la comunidaddad y de otras aledafas, impidiendo el ingreso

de profesionales universitarios hispanos por lo que

aspirantes y otras personas que Les rodean miran mal

estas actividades

La secretaria y colecturia siempre han trabajado en

coordinación con el rector del piantel v cumpliendo sus
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disposiciones; se gún versiories cumplen sus actividades

regularmente, existe amabilidad sri su atenci6ri presentan

sus informes a la Di recci6ri Bilingüe y coordinan ciertas

actividades con ella

	

En este establecimiento existe	 nicamente dos

comisiones la sociocultural y la deportiva, quieres

trabajan senitri sus posibilidades medianamente, no han

sobresalido ni difundido su traba j o a nivel local ni

nacional sino únicamente en el interior del plantel

Corno conciusin, comparando las actividades de las

autoridades y organismos de los tres establecimientos

investigados,  el instituto cui 1 bac es el que más ha

sobresalido, por sus numerosas construcciones,

equipamiento de los departamentos, ampi :10 espacio físico,

c1 rari cantidad de alumnos y personal docente, buena

orcan izaci6n técnico pedacj qica, por la administraci6ni

muy bien llevada de las autoridades y organismos

existentes en el plantel, ha manten ido yalcanzado gran

renombre en todos los aspectos, a nivel local y nacional

por ser el único establecimiento formador de maestros

primarios a nivel reqional



CAPITULO IV

4. CONDICIONES SOCIO - ECONÓMICAS Y OCUPACIONALES

DE LA FAMILIA.



CUADRO DE LOS LUGARES DE RESIDENCIA
DE LOS PADRES DE FAMILIA

CUADRO ESTADISTICO N2 4
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COLEGIOS

INOiCfO0PES	 QUILLOC	 SUSCL	 5-19IO

En la ciudad	 14	 631 .64	 04	 26.66	 -	 -

En el carpo	 06	 2.7 .27	 iO	 66.66	 14	 93.32

Fuera del país	 02	 09.09	 01	 6.66	 0Í	 6.46

TOTAL	 22	 100	 15 1 99.92 1 15	 9.
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ANLISIS DE LOS LUGARES DE RESIDENCIA DE LOS PADRES DE

FAMILIA.

Con la finalidad de encontrar ci mayor grado de

veracidad en las respuestas a las preguntas planteadas

en la encuesta formulada Si aplicada a los padres de

familia y representantes de los alumnos del Instituto

Pedagógico Intercultural Bilingüe Qui 1 bac, colegio

Busca 1 y colegio Sisid 9 planteamos las siguientes

preguntas, que se encuentran representados en el cuadro

NQ 4 y en resumen manifiestan lo siguiente:

- De 22 padres de familiaia que fueron encuestados en ci

IPIB G)ui iloac, 14 de CllOSq que representan el

6364/ manifiestan que viven en la ciudad de CaPar

6 9 que representar el 27.27 4, indican que viven en

el campo, en comunidades aledaas al instituto; y' dos

representa rites • que equivale en 9.09 4, expresan que

los padres de los alumnos viven fuera del pais 5 esta

situación	 es	 sumamente	 negativa	 porque	 el

representante	 no	 atiende	 directamente	 a	 su

encomendado, descu¡dando consecuentemente sus

obligaciones como la de asistir al colegio para

establecer un diálogo constructivo con los dacentes
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Al hablar del colegio Intercultural Bilingüe Susc:al,

podemos manifestar que de los 15 casos tomados para

efectos de la investigación, 4 padres de familia, que

equivale al 2,66 % manifiestan que viven en la

ciudad. 10 de ellos equivalente al 66,66 % indican

que viven en el campo en las comunidades de Susca).

un representante de los alumnos, que equivale al

6% expresa que los padres viven en el exterior.

- Los resultados obtenidas del colegio Intercultural

Bilingüe Sisid, nos indican que de los 15 padres de

familia y representantes tomados como muestra,

expresan que el colegio Sisi d se encuentra ubicada en

el sector rural por lo tarta ro hay estudiantes que

procedan de la ciudadj	 14 padres de familia

equivalente si 93,33 indican que viven en el

sector rural, esto es en los alrededores del coleQio

un representante de un alumno equivalente al 6 9 66 %

manifiesta que vive en el exterior.

Estableciendo una comparación de los tres

establecimientos, el IPIS cuilioaL ..lene más padres de

familia procedentes de la ciudad, por su especialidad que

es formar profesores primarios, profesión que es acogida.

por is gran mayor'1a de padres de familia del sector
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urbano; por lo tanto, la orcanizaci6ri crtral de los

padres de familia y comités de curso, en su mayor parte

son de la ciudad Mientras que en el colegio Busca 1 el

comité central de padres de familia y comités de curso

están conformados en su mayoría por indíqenas. Por

'Htimo, en e]. colegio S:isid, el samité central y de curso

están conformados exclusivamente por padres de familia

indígenas.



OCUPACIONES QUE DESEMPEÑA LA FAMILIA

CUADRO ESTADSTICO N2 5

PQBLC1OM 	 CCtLEBIOE

INDICDDQES	 JILLOC	 3U9,CL	 SISID

EZ	 ______ Z

. EMPLEADOS PLIBLJCOE; 	 2	 9. 09	 i	 6.66, 	1	 6.66

h. PPDFESDQEE;	 2	 9.09	 -	 -	 -	 -

E. F6QIC. Y GANAD.	 S	 3636	 6	 4D	 9	 60

d..	 TESNDS	 2	 9.09	 -	 -	 1	 6.65

. CO'1EClNTES	 1	 't.51	 1	 5.65	 -	 -

1. JOQMLE?OS	 6	 2?. 27	 5	 S2. 33	 4	 26.66

.QTi?OS	 1	 4J54 1 2	 1233	 -	 -

rorL:	 22 99.97	 15	 99.98	 15 199.S

1. 1. 2
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GRFICO NQ 5b
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ANÁLISIS DE LAS OCUPACIONES QUE DESEMPEÑAN LOS PADRES DE

FAMILIA.

Luego de haber realizado un análisis de las causas que

impiden una eficaz y directa colaboraci6n de los sePores

padres de familia y representantes de los alumnos en las

labores educ:at ivas de los establecimientos creemos

indispensable hacer un análisis de las ocupaciones o

actividades a las que se dedican los seores padres de

familia, para justificar la despreocupaci 6ri o falta de

colaboraci6n.

Estudiada la realidad socioeconómica de nuestro carit6n

determinarnos que casi en su totalidad las ocupaciones

tienen premirtencia en el cant6n CaFar, , y as:f. indicamos

lo siguiente: Nuestro cant6n es eminentemente agrícola

y canadero • carecemos de fábricas o industrias que den

posibilidades de trabajo a un nrnero considerable de

caFarenses. En la actualidad las fuentes ocupacionales

están reducidas a las siguientes:

a. Empleados públicos de los mur i c  pios, empresa

eléctrica, CREA, MAS. [EOSq IESS etc. Este grupo de

trabajadores que son en rimero reducido, ro aportar

positivamenteal proceso ensefarza aprendizaje, por
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la despreocupación para asistir periódicamente a las

llamadas de los directivos de las instituciones

educativas	 Del análisis del cuadro N2 5, se

desprende lo sicrjuiente

En el Instituto Pui 1 bac, de loa 22 padres de familia

que fueron encuestados 9 12 de ellos que representan el

9,09 , son empleados ptblicos; en el colegio Suscal, de

los 15 encuestados, 1 de ellos que representa el 6,6 /+

es empleado pública. En el colegio Sisid tiene igual

muestra y porcentaje que en el anterior.

b Profesores a nivel pre-escalar y medio, es el grupo

más positivo para ayudar al maestro en su traba j o es

decir, constituye la clase media que es la más

pujante en la conducción de las distintas

actividades; en el cuadro se indica que en el IPIEs

Gui 1 bac existen 2 profesionales de esta rama, que

equivale al 9,09 7+, que son profescresl en el colegio

Suscal y Sisid no existen padres de familia que sean

profesores

c Agricultores y ganaderos. Debemos indicar que en

nuestro cantan ro existen grandes haciendas, sino tan

solo pequeFas propiedades y minifundios, que sólo
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hacen posible una economía de ti po familiar,

consecuentemente no crean riqueza Por esto en el

1P18 uilloac existen 8 casos (3636 4) que son

agricultores y ganaderos; en el colegio Susral 6 que

representan el 40 Ti de padres de familia que se

dedican a estas actividades; en Sidq 9 casos que

equivale al 60 h de padres de familia que se dedican

a estas actividades

d0 Artesanos con profesiones liberales, que se dedican

¿ trabajos como tejedores de ponchos, fajas,

carpinteros	 zapateros9 talabarteros 9 panaderos,

hojalater0ss mecánicos y al baPi les Este grupo

humano, quizá por su limitada  p051 bi11dad de carácter

cultural, tampoco aporta en la reso:Luci 6n de aspectos

de inter-. aprendizaje;así en el 1P113 qui 1 bac existen

2 (909 4) padres de familia que se dedican a la

artesanía en Suscal no existe ese tipo de padres de

familia; en Sisid un padre de familia 	 66 4) se

dedica a esta actividad

e Comerciantes o duelos de pequeFos establecimientos de

expendio de víveres o artículos de primera necesidad

este grupo humano tampoco está' en capacidad

suficiente de ayudar a los maestros en su dura :



119

fatigosa tarea, los resultados del cuadro ros indican

que en Qui. 1 bac existe un padre de familia (4 9 54 %)

que se dedica al comercio en Suscal, as--L mismo,

existe un padre de famil ia (b, 4) en ci colegio

Sisid ninguno se dedica a esta actividad

f Jornaleros. Este grupo humano, Por SU especial

condici6n y sus grandes limitaciones ecor,6micas 9 es

completamente incapaz de ayudar al maestro en el

quehacer educativov los resultados del cuadro indican

que en el IP IB Qu 1 loac ¿ padres de familia, cori un

porcenta j e del 27,27 '1 sari jornaleros; en e:1 colegio

Suscal hay 5 33,33 ) que manifiestan ser

jornaleros; y en Sisid 4 de ellos ( 26.26%), realizar,

estas actividades

g Otros trabajos 9 que comprenden a los choferes,

guardias privados, empleados particulares, empleados

domésticos, que son un grupo minoritario los que

realizan actividades; el cuadro N9 5 nos indica que

en i:B quilloac existe un padre de familia, el

4 que está dedicado a otros trabajos en el

colegio Busca 1 hay dos casos que representan el

1333% de personas que realizan estas actividades en

el colegio Sisid no existe ningin padre de familia
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dedicado a estas actividadeS

De lo expuesto se deduce que la ocupaCifl de los

padres de famil ia de los alumnos que se educan en el

Instltuto Pedacj 6gico quilloac:, colegio Intercultural

Ei 1 incjüe Suscal y Sisi d están centrados en dos fuentes

de ocupaciones p r i. nr:i palE'a, como es la aqri cultura,

cariaderia y jornaleros, con los porcentajes más altas en

los tres establecimien1tos, las restantes actividades

tienen entre ellas igual porcentaie
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EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES

CUADRO ESTADISTICO NQ 6

POBLI.C1ON	 COLEGIOS
I11DIC?bORES	 QUILLOAC STS(AL	 SISID

P
a HACER TAREAS	 20	 40	 2 13.33 5 33.,33
b LEER	 2	 4	 1	 f.. 6 1	 1	 6.65
c. ESTUDIAR	 6	 12	 1	 6.66	 1	 6.65

d. VER TELEVISION 2	 4	 -	 -	 1 6.66
e. ESCUCHAR MUSIC 1	 2	 -	 -	 -	 -
f. PRACTICAR DEPO 3	 45	 1 6.456 3 19.99
g. AYUDAR A TRABA 14	 2.S 10 645.66 4 26.66

A SUS PADRES
q.OTRAS ACTIVIDA 2	 4	 -	 -	 -	 -
TOTAL	 50 1 100 1599.9715 9997
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GRÁFICO NQ 6b
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ANLISIS DEL EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES.

Similar encuesta se aplic6 a los alumnos de los tres

colegios en estudio, acerca del empleo del tiempo libre

de los estudiantes; de su tabuiaci6n se obtiene los

siguientes datos, los mismos que quedan demostrados en

el cuadro N2 é

Analizando vemos con claridad que de los 50 casos

tomados en el Instituto Gu:i 1 bac, 20 alumnos que

corresponden al 40 %, manifiestan que su trabajo es hacer,

tareas; 2 alumnos (4 Y.) se dedican a leer; é alumnos

(12 Y.) se dedican a estudiar; 2 (4 '1..) se dedican a ver

telev :isi 6ni; 1 alumno, que representa el 2 Y. escucha

música;  3 estudiantes que representan el ¿ Y., se dedican

a hacer deportes; :14 de ellos que representan el 28 Y.,

manifiestan que su ocupaci6n es ayudar a trabajar a sus

padres: por último, existen 2 estudiantes (4 '1.) que

indicancart que su ocupaci 6ri es hacer otras actividades

De los 15 casos tomados en el colegio Intercultural

Bilingüe Suscal 2 de ellos, el 13 9 33 Y., se dedican a

hacer tareas; 1 (6,6 Y.) se dedica a leer; 1 caso (666%)

se dedica a estudiar; no existe ningunortciuna que se dedique

a ver tebevisi6ri ni a escuchar música; 1 se dedica a
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hacer deportes, con un porcentaje de 6 9 66 h; 10 alumnos,

que corresponden 
1 

al 66,66 4, se dedican a ayudar a

trabajar a sus padres por último,  no hay ni inctni

estudiante que se dedique a otras actividades

Con igual numero de casos (15) tomados en el colegio

Intercultural Bilingüe Bisid, 5 de ellos con el 33,33 %,

se dedican a hacer tareas; 1 (6,66 %) se dedica a leer

y estudiar; 1 caso 
1 

con el 6 9 66 Y se dedica a ve-T-

televisi6n g no existe ningún caso que se dedique a

escuchar música en sus horas laborables 3 estudiantes,

que representan el 20S 9 se dedican a hacer deportes; 4

de ellos con el 26,66 se dedican a ayudar a trabajar

a sus padres; por ú.ltimoq ninguno de los estudiantes se

dedican a otras actividades.

En consecuencia, del análisis cuantitativo del cuadro

6 9 encontramos que en Gui 1 bac y Sisid existe el 40

5, 	 h, respectivamente, que se dedican a hacer

tareas; otro grupo mayoritario de estudiantes de estos

dos colegios, 28 y 26 % respeçtivamentte, se dedican a

ayudar a trabajar a sus padres; en cambio en el colegio

Suscal es lo contrario, el grupo mayoritario (66,6 %)

se dedica a ayudar a trabajar a sus padres, y un segundo

grupo que sigue, 13,33 4, se dedican a hacer tareas, y
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el restante de los casos f iuctitan con igual porcentaje

las demás actividades



ECONOMA FAMILIAR

CUADRO ESTADISTICO NQ 7

COLEGIOS

IlDICMORES	 QUILLO2C SJSCM	 SISID_____
F	 F ___

Muy Buena£	 12	 1 6	 -	 -
Buena	 19	 38	 4 26.66 3	 20
RguL9r	 15	 30	 7 46.66 8 53.33

Deficiente	 J 10	 20	 3	 20	 4 26.66

15 99.98TOTAL:	 50 100 	 15 99.99

um
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ANLISIS DE LA ECONOMIA FAMILIAR

El aspecto ecort6mic:o de las familias de nuestro

cantón está situado en tres niveles que son buerio

regular y deficiente, aspectos que no permiten

desarrollar de mejor manera su nivel cultural y de esa

manera sobresalir. De lo poco que existe, aprovechan al

máximo sus recursos económicos para invertir en

alimentación y educación

Con la. final :1 dad de conocer la s ituaci ¿ni económica con

que cuentan los padres de familia de los estudiantes de

los colegios, Instituto cui 1 ioac Co legio Suscal y Sisid

del cantón CaPar, aplicamos una encuesta a estudiantes

y padres de familia.

Observando el cuadro N2 7 9 aplicamos la encuesta a 50

estudiantes del IPIS quiiloac 15 del colegio Suscal y

15 del colegio Sisid y que para efectos de nuestra

i rivest i gaci 6r hemos establecido cuatro cateciarlas

económicas que son familias de muy buena economÍa

buena	 regular y deficiente; de este análisis se

desprende que

En el Instituto quilloac, 6 de ellos que representan
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el 12%	 son de muy buena posici6n ecori6mica, 19

estudiantes que representan el 38 manifiestan estay

ubicados en un nivel econ6mi co bueno 15 con el 30 %.

indican que son de regulares posibilidades econ6micas;

, io de ellos con el 20	 se ubican en una economía

deficiente

En el Cole p io Intercultural 13i 1 inpüe Suscal	 un

estudiante que representa el 6.66 % 9 indica estar ubicado

en muy buena economía cuatro de ellos con el 26 4

manifiestan poseer nivelve:1 econ6m:i co bueno siete casos con

el 46. 66 	se ubican en un nivel econ6mico regular; por

:i timo	 tenemos cuatro casos con el 20 4 que se

encuentran ubicados en economía deficiente

Al hablar del Colegio intercultural Bilingüe Sisid,

indicamos lo siguiente: nadie manifiesta ser de muy buena

economía tres de ellos con el 20 %, expresan ser de

buenas condiciones econmi cas ocho estudiantes con el

575.33 %, seíalan ser de regular nivel económico! por,

Oltimo, tenemos cuatro estudiantes con el 2666 4 que

dicen ser de deficiente nivel econ6mic0

Comparando los porcentajes de los resultados del

cuadro NÇ2 7 deducimos queq en el IRIS Gui i bac y Colegio
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Suscal tienen los rn.s altos porcentajes entre buena y

recular economía; luego le sigue la deficiente economía

r pobres en cambio, en ci Colegio Sisid los más altos

porcentajes se encuentran representados los de regular

economía familiar eui do de los pobres
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44. INCIDENCIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN EL BAJO

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS

El niveL econ6mico influye poderosamente en el

desenvolvimiento de las sociedades, consecuentemente

tambión incide en el campo educativo Este aspecto es el

agente que col ma o annust ia las necesidades humanas que

siempre son 1imitadas 9 el objeto de la economía es

conservar y mejorar la ex istericia humana sacando el

mximÇ) provecho de los medios dispon ibies El progreso

econ61yiico de un país lleva a que la poblaci6n activa se

desenvuelva positivamerte en este aspecto

Si la E.conOm1a política se ocupa de la apl icaci6n de

los princ:ipios básicos de la economía general en las

distintas esferas de la vida de un país, surgiendo así

la política agraria industrial y comercial naturalmente

también la política educacional es parte importante de

la pc:l Itica econ6mica de un país, de ahí que se hace

necesario implementar una verdadera economía de la

educaci 6n

E:stá comprobado que en nuestra sociedad ecuatoriana

existen diferentes estratos sociales de acuerdo a la

situaci6n econ6mica de los individuos es así como se los



-	 (

134

puede dividir de la sigui ente manera muy buena posición

económica, buena, reu]ar y deficiente economla familiar,

dependiendo de ].as condiciones económicas que posee el

padre de famiuia

De acuerdo a eta división estratificada de la

economía de nuestra sociedad, es ].ócico indicar que para

un mayor aporte a la educación están en mejores

condiciones de colaborar con ella los que mayores

recursos económicos tienen porque darán mayor atención

a sus hijos en la adquisición de libros, fuentes de

información, alimentación, transporte es decir,

satisfacer todas las necesidades materiales que ellos

demanden

Con miras a conocer la influencia económica de los

padres de familia de los estudiantes de ciclo básico de

los cole g i os: IPIB qui 1 bac, Suscal y Sisid de la ciudad

de Calar, aplicamos una encuesta a profesores para

clarificar este aspecto de nuestra i nvest i qaci ón
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INCIDENCIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, EN EL

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS

CUADRO ESTADISTICO NQ 8

COLEGIOS

flIDICADORES	 QUILLOAC SUSCAL	 SISID

	

F	 F 

SI INFLUYE	 2	 10 -	 -	 1	 20

NO INFLUYE	 8	 40	 1	 20	 1	 20

INFLUYE EN PARTE	 10	 50	 4	 so	 3	 60

TOTAL:	 20 1100	 5	 100	 5	 100J
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GRÁFICO NQ 8
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ANLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN

EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS.

Observando ci cuadro NQ 8 aplicado a 20 profesores

da]. Irstituto quilloac, 5 dei coiecio Suscal y 5 del

colegio Sisid, y tabulando las respuestas de las

encuestas obtenemos los siquientes datos

En el Instituto Pedaciónico Qui lioacq ci 10 7+ e<pres.n

que si influye la situaci6n económica en el baj c

rendimiento de los estudiantes ci 40 7+ indican que no

influye el aspecto económico en el rendimiento escolar;

con respecto a la tercera alternativa, el 50 7+ de

profesores man i f iestan que en parte influye la economÍa

familiar sobre el	 rendimiento educativo de los

estudiantes.

Al referirnc)Sa 1 Colegio Suscal no existe ninguna

manifestación al respecto, sobre la influencia de la

e con o ¡Ti Ía en el ren	 adimiento escolr'; ert la segunda

alternativa, el 20 7+ expresa que no influye la economÍa

en el rendimiento educativo; en el ú.l timo indicador el

80 7+ scí.lan que
-2 economía familiar mf luy en ci

rendimiento de los alumnos



138

En el Colegio Sisid se expresan los siguientes

c:riterios el 20 4 indica que si influye la situaci6n

econm:ica en el rendimiento escolar así mismo el 20 %.,

dicen que no influye, y por ultimo, el 60 Y. manifiestan

que la economía familiar influye en parte en

rendimiento educativo de los estudiantes

Comparando los porcentajes se deduce 	 que la

mL .i. (Je rucia de la situeci6n econ6mica e  el bajo

rendimiento de los alumnos de los tres colegios en

estudio se centraliza su mayor porcentaje de 50 Y+, 80

y 60 4 en que la economía influye en parte en el

rendimiento educativo de los estudiantes, quedando el

resto distribuido por igual entre las dos aiternativas

4.5 EMIGRACI3N DE LOS PADRES DE FAMILIA

Como es conocido, :la situaci6ri econ6mica de las

familias ecuatorianas es deplorable, autn mas en las

familias rurales del cant6n Calar, siendo esta ura de las

causas por lo que los padres de familia de los

estudiantes de los tres colegios en estudio emigran en

grandes cantidades a otras ciudades y países en busca de

trabajo para poder satisfacersfacer las necesidades más

apremiantes	 de BUS familias,	 especialmente	 para
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satisfacer necesidades de vestuariov al irnentaci ¿ri y

educaci¿n l quedando en muchos casos sus hijos a cargo de

la madre, familias y hasta representantes que son

familiares allegados quienes realizan la labor de cuidar

y educar, consecuentemente éstos a su vez no asumen con

responsabilidad la funci6n ertcomendada

Los lucres de emicirac:i6ri de :los padres de familia de

los alumnos de estos colegios son, especialmente, las

ciudades de Cuenca j Quito y Guayaquil , por existir en

estas ciudades trabajo en fábricas 1 construcciones Y

camaroneras siendo éstas las actividades que más

realizan los emigrantes. Debemos aclarar, que en el

per'odo vacacional :io. emigrantes llevan a sus hijos

varones a trabajar en estos luciares junto a sus padres

Los emigrantes al exterior lo hacen a Estados Unidos y

Espada, unos buscando satisfacer sus necesidades

econ6micas y otros por engrandecer su economla familiar.

Con el afán de conocer la emicjraci4n de los padres de

familiaja de los alumnos de :os colegios en estudio, hemos

encuestado a los alumnos, obteniendo los resultados

demostrados en el cuadro NQ 9
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EMI6RACI5N DE LOS PADRES DE FAMILIA

CUADRO ESTADISTICO NQ 9

COLEGIOS

I1DICADORES	 QUILLOAC SUSCAL	 SISID

	

F	 t	 F	 F

	

- PERMANECEN EN EL 33	 66	 4 25.66 7 4666

LUGAR DE ORIGEN

- EMIGRAN A OTRAS	 15	 30	 9	 60	 7 46.66

CIUDADES

- EMIGRAN A OTROS	 12	 4	 2 13.33 1	 6.66

PAISES  	 _____ _____

	

50	 100	 15	 15 99.99
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ANLISIS DE LA EMIGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA

En el Instituto Quilloac, 33 estudiantes manifiestan

que sus padres permanecen el ma yor tiempo en el hogar,

15 que emigran a otras ciudades y 2 indican que sus

padres emigran a otros paises

En el Colegio Suscal de 15 encuestados, 4 estudiantes

di cen que sus padres permanecen en el horar, 9 de ellos

manifiestan que sus padres emigra n a otras ciudades,

además existen 2 estudiantes que dicen que sus padres

emigran a otros paises

Al referirnos al colegio Sisid, de los 15 encuestados,

7 responden que sus padres permanecen en su hogar, 7

estudiantes dicen que emigran a otras ciudades y 1 indica

que su padre emigra a otro paic



CAPITULO y

S. CONDICIONES SOCIO - CULTURALES DE LA FAMILIA.
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5.1. ESTRUCTURA DE LAS FAMILIAS DE LOS TRES COLEGIOS

Hemos tratado de encontrar el ma yar grado de veracidad

en las respuestas a las preguntas planteadas en la

encuesta y Aplicada a las 22 padres de fami L ia de los

alumnos del Instituto Pedag6ico Intercultural Bilingüe

Pul 1 loa.c Co:I.enia Intercultural Bilingüe Suscal y Colegio

intercultural F3i 1 i nciüe Siisi d Los resultados obtenidas

los representamos en el cuadro NÇ. l. en resumert

man i f iestari la manera como es t á 1-1 estructuradas sus

famil i a s que es de 1a siquiente manera:
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CUADRO ESTADISTICO NQ 10

COLEGIOS

I11DICAD0RES	 Ç2UILLOAC	 StSCAL_	 SiSIt)

DE 1 .A 3 PERSONAS	 2 909 1	 -	 -

DE.4 A 6 PERSONAS	 10 4545 7 46.66 8 5333

DE 7 A 10 PERSONAS	 7 31.$1 6	 40	 6	 40

DE 11 A 14 PERSONAS 3 13.631 6.66 1	 6.66

TOTAL:	 22 99.98 15 99.98 15 99.99j
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ANLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LAS FAMILIAS DE LOS TRES

COLEGIOS EN ESTUDIO

Observando el cuadro N2 10 de la encuesta aplicada

a los padres de familia del Instituto Pedaç6qicO

:i ntercul tural Bi 1 i. ricüe Qui 1 bac, de los 22 encuestados

2 farni :iias est6ri formadas de :1 a 3 personas 10 padres

de familia sea].an que sus hociares están conformados de

4 a 6 personas 7 indican que sus hogares conforman de

7 a 10 personas, 3 de ellos expresan que sus familias

conforman de 11 a 14 personas

En el coleçjio Interc:ultural Bi 1 inqüe Sus cal

man i f iestan, que de los 15 casos tomados para efectos de

investiçjaci6n, con respecto al nsmero de personas que

conforman el hociar, 1 padre de familia sef'Çala que su

hociar esta formado de 1 a 3 persones 7 de ellos sealan

que su familia está formada de 4 a 6 personas 6

man i fi catan que sus hoçares están formados de 7 a 10

personas	 por último, existe 1 padre de faíri 1 :ia que

expresa que su hogar, está conformado de 11 a 14 personas

Los resultados del colegio Intercultural Bilincjüe

Sisid nos indicar que de los 15 padres de familia tomados

como muestra en la primera al ternat :1 va no existe ni nqún
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caso 8 padres de familia indican que sus hogares están

conformados de 4 a 6 personas; 6 manifiestan que sus

hogares están conformados con un número de 7 a 10

personas por último, existe 1 padre de familia que dice

que su hogar está conformado de 11 a 14 personas

De lo expuesto se deduce, que la segunda alternativa,

que se refiere a la corformaci6rt de 4 a 6 personas en el

hogar, representan el porcentaje más altos 45b, 46 % y

53 4 en los colegios Gui 1 loacq Suscal y Sisid

respectivamente; sigue la tercera alternativa que es ].a

conformaci 6n de 7 a 10 personas en el hogar, esto ros da

a entender que en los hogares existe un mediano y elevado

número de hijos, ya que no ha existido niriqúri control ni

planif :Lcacirt fa.mil iarq debido a su desconocimiento y

ba j o nivel cultural de los pa.dres



ORGANIZACION FAMILIAR

CUADRO ESTADISTICO NQ 11

148

POBLCI011	 COLEGIOS

IIIDICADORES	 QUILLOAC	 SUSCAL	 BISID

F	 t	 F	 F

- Hogares completos	 16 72.72 10 66,66 11 7333

y organizadoi3
- Hogares incornpletoi3 6 27.27 5 33.33 4 26.6

y desorganizados	 __ 

TOTAL:	 22	 15 99=99 15
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ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR

Cori miras a conocer la orcariizaci6n familiar de los

tres colegios en estudio, aplicamos una encuesta a. los

padres de familiag la misma que arroi 6 los si cu:Lerttes

resultados

De los 2::: padres de familia del IPIB Qui lloac, 15 del

colegio Suscal y 15 del colegio Sisid, en la que hemos

establecido dos categorías organizativas que son hociares

completos y organizados y hogares incompletos y

desorganizados. Del análisis del cuadro se desprende

ca.teQ6ri camerite que en el Institutotuto Cu 1 loar, el 72

manifiestan que sus hogares son completos y organizados;
y el 2727 4 sefalari que sus hogares son incompletos y

desorqariizadoS

Al referirnos al colegio Bilingüe SuscaL, el 66,66

dicen que sus hogares son completos y organizados,

mientras que el 33 9 33	 manifiestan que su estructura

familiar está conformada por hogares incompletos y

desorcian1zados

En	 el	 colegio	 I3iliric! i..i.e	 Sisid	 manifiestan	 lo

	

siguiente	 el 73,33 4 indican que sus hogares son
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com p letos y oranizadosq mientras que el 26,6 % seaian

que sus hogares son incompletos y desorqanizados

Comparando los porcentajes de los resultados del

cuadro, deducimos que en los colegios Q uillOac 9 Suscal

y SjSdq los más altos porcentajes se ubican en la

alternativa de hogares completos y organizados.- 72 Á, 66

y 73 % respectivamente; esto indica que las familias

están conformadas por el padre La madre y las hijos,

unidos bajo matrimonio civil y eclesiástico, y a su vez

permanecen juntos

Existe un porcentaje considerable en cada uno de los

colegios que corresponde al indicador de hogares

incompletos y desorganizados que se refiere en algunas

casos a los hogares formados por la madre y los hijos,

en otros par el padre y los hijos, y un tercer caso,

hogares formados sólo por Los hijos; algunos de estos

hogares se han desorganizado por la incomprensión entre

esposo y esposa, pero otros por la separación debido a

situaciones de traba j o, ya que lbs padres emigran a otras

ciudadesl existen, además, hijos que por situación de

estudio y por el abandono de sus padres viven arrendando

en otras ciudades
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COMUNICACI6N DE LOS PADRES DE FAMILIA CON SUS

HIJOS

Luego de haber realizado un análisis de la

estructura familiar, creemos indispensable hacer

también un análisis de la comunicaci 6ri de los padres

de f a m i 1 La cor los iii jos, aspecto este que incide

directamente en el rendimiento educativo -

CUADRO ESTADISTICO NQ 12

COLEO 108

PO8LACION	 QUILLOC	 SUSCAL	 SISID

1 ND :1 cDORES 	 F	 F	 F

Hoares completos	 16 7272	 10 6666	 11 7333
y orcianizados

Hogares i ncornpJe-	 6 27 27	 5 33 33	 4 '226.66
tos y desorgani-

TOTAL.-	 22

	

7999	 1519999	 15 99.121
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ANLISIS DE LA COMUNICACION DE LOS PADRES DE FAM LIA CON

SUS HIJOS.

Analizando la encuesta aplicada a los estudiantes de

los tres establecimiento s en estudio, can la finalidad

de establecer la frecuencia y penan ci dad de la

comunicació n entre sus padres, hemos obtenido los

siguientes resultados

En el Institu t o Gui 1 bac, el 27,27 % indican que sus

padres se comunican constan tementE con sus hijos; el

54 9 54 % seFalan que se comun icen una vez al día; el

13963% lo hacen una vez a la semana; y el 4,54 4 una vez

al mes

La encuesta aplicada a los estudiantes del colegio

Intercultural Bilingüe Suscal arroja los siguientes

datos i el 26,66 4 indican que los padres de familia se

comunican constantemente con sus hijos; el 6() % lo ha'::eri

una vez al día; el 6,66 4 se comunican une vez e la

semanal y por último, el £ ¿ 4 que dicen comunicarse una

vez al mesa

En el colegio Intercultural Bilingüe Sisid, el 26,66%

expresen que la comunicación con sus hijos es constarite
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e1 6666 /. responden que la comunicación la hacen una vez

al d1a en la tercera alternativa, referente a la

comuni caci ón una vez a la semana ninguno  :to hace; por

último, el 6,66 Y. sepr1ala que La comunicación familiar con

sus hijos la realizan una vez al mes

Comparando los porcentajes, coinciden en los tres

establecimientos los porcentajes más altos del 54,54 1

¿O Y. y 66 Y. que su comunicación es una vez al día, de

manera especial en la noche, debido e la situación de

trabajo que realizan sus padres, luego le Sigue en

porcentaje que la comun :1 caci 6n es constante, dando a

entender que si existe comunicación El resto de los

porcentajes y en menor escala, fluctúan entre le

comunicación de una vez a. la semana y una vez al mes,

esto sucede porque los hi j os son del sector rural y que

por situación de estudio salen a radicarse en la ciudad

donde permanecen solos y retornan a sus hogares cada

semana y otros cada mes

5.2.2 COMUNICACIÜN DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LOS

PROFESORES

En ].a educación de los hijos, los padres de familia

tienen compromisos ineludibles, pues son directamente
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responsables en la formac:i6ri de los mismos Los objetivos

propuestas por el colegio ro pueden ser indiferentes  a

los anhelos de los padres de familia cuyas opiniones

deberían estar presentes a la hora de formularlos, ya que

tienen el derecho de decir la que sirve y lo que no sirve

para sus h:L jos naturalmente con :I.25 limitaciones  que son

propias del quehacer educativo

Toda comunidad deberla tener un consejo de educación

donde ubiquen a los representantes de los padres de

fami1ja con la finalidad de establecer el contacto

directo, constante y de seguimiento en la educaci ¿ri y el

rendimiento escolar de sus hijos

Es por esto que el proceso de ensePanza aprendizaje

exige el cumplimiento mancomunado de padres de familia,ia,

maestros y estudiantes en correlaci ¿ni constante con

miras a cenerar un buen rendimiento escolar de los

educandos. Esto se logrará cori las siguientes

obligacionesgaciortes bsi cas

Relac:icn	 directa	 entre	 padres	 de	 familia	 y

profesores

Visitas frecuentes al colegio donde se educan sus

hijos.



- Seguimiento en conjunto del rendimiento escolar de

los hijos.

Dando cumplimiento a estas obligaciones básicas se

habrá satisfecho parcialmente el deber de los padres de

familia, profesores y alumnos en e:1 proceso enseÇanxa-

aprendi aje

Para establecer un mayor grado de confiabilidad en lo

relacionado a la comun i caci. ¿ri de los padres con los

profesores, aplicamos una encuesta a los profesores de

los tres colegios de investiQaci6n obteniendo los

siguientes resultados demostrados en el cuadro N2 13



COMUNICACION DE LOS PADRES DE FAMILIA

CON LOS PROFESORES

CUADRO ESTADISTICO N2 13

	

POBLACION	 COLEGIOS

	

I11DICADORES	 QUILLOZC	 SUSCAL	 SISID

F	 F	 FI %

SI	 13	 59	 3	 ii 0	 4	 80

NO	 3 1367 1	 20	 -	 -

A VECES	 6 i 
27.27 1	 20	 1	 20

TOTAL:	 J 
22	 9.99 5 1 100 1 5 1 100

157
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ANLISIS DE LA COMUNICACION DE LOS PADRES DE FAMILIA CON

LOS PROFESORES.

Dei análisis del cuadro NÇ213, deducimos que en el

instituto qui 1 bac el 60 6 de :ios padres de familia

asisten a las llamadas del colegio-, el 1333 no

asisten a las llamadas indicadas, el 26 , 6 6 4 set'^<Rlkri que

los padres de familia asisten a sus llamadas a veces

En el coieçj io Sucai, el 60 % de los padres de familia

asisten a las llamadas de los 	 el 20	 no

asisten; y el 20	 lo hac:eri a veces

En el colefio Intercultural Bi 1 inqü.e Sisid, el 80 v

indican que los padres de familia asisten a sus llamadas;

el 20 4. asisten a veces; por ultimo no hay datos sobre

la no asistencia de los padres de 'familia

De acuerdo a esta inve5tiqaci6n se concluye que los

padres de familia stricamente asisten en las fechas

determinadas a matricLdasq a retirar ]as libretas, etc

:tuo le si que en porcentaje la alternativa que concurren

al establecimiento a vecesq esto se refiere las llamadas

de los profesores por i ricumpi imiento de tareas o aspectos

disci pl i narios
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5.2.3. CONCURRENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA AL COLEGIO

A INFORMARSE DEL REMDIMIENTO DE SUS HIJOS.

En alciurios establecimientos se conoce. que los padres

de fami:lia visitan el colegio s610 cuando hay quejas,

problemas o se necesita al tuna contribuci 6n econ6mi ca o

para la entreQa de libretas escolares, y muchas veces con

La consabida noticia de pérdida de aFo, sin que por lo

demás se lo haga participe del lento proceso que

presupone la formaci 6ri del ni no o joven que necesita del

concurso de muchos elementos y en especial del padre de

fam:L 1 j.

 relaciones tan necesar:Las entre padres de familia

y educadores, se vuelven sumamente complejas porque el

padre de familia se muestra renuente, desconfiado y

confuso para llegar al profesor, al que en alcunos casos

se le cons:i.dera iralcanzable, cuando no da la confianza

indispensable para establecer el diálogo o se cree el

'tnico capaz en la comunidad para resolver todos los

problemas demás la falta de preparaci6n del educador

en el luciar de trabajo imposihilita las relacories de

amistad con miembros de la comunidad, como es el caso del

profesor en el medio rural, que es objeto de estudio de

nuestra invest icaci6n , quien llega al sitio de trabajo
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muy entrada la maFaria Y vuelve cuando apenas termina el

medio dl&q no teniendo el tiempo para promover las

relaciones humanas. Pero sin embargo también tenemos un

gran rimero de educadores responsables y con verdadera

mística de trabajo, que si consiguen de los padres de

familia la part:ic:ipaci6n afectiva, a través de las

relaciones cordiales en la educaci6n de los estudiantes

El padre de familia necesita y debe conocer quienes

educan a sus hi j os y tener plena confianza en ellos; esto

es algo semejante a lo que sucede con la fe puesta en el

sacerdote o en el médica. La fe y la confianza realizan

verdaderos milagros, siempre utilizando la comun i caci ¿n

constante de los padres de familia y educadores.

El educador debe tener un enorme tino en manejar estas

relaciones, porque muchos padres de familia son reriuentes

para acudir a las citas de los educadores, porque creen

que los educadores tratar de reformarlos de cambiar el

sistema de vida o sus sistemas políticos y religiosos y

no comprenden propiamente que el objetivo es una mejor

formación de sus hijos, lo ideal sería que esto sida el

maestro, pero si no es posible, por lo menos debe buscar

la armonía en el proceso enisearizaaprendizaje con la

finalidad de alcanzar los objetivos propuestos
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Una vez establecida la necesidad de contar con el

concurso de los padres de familia en el proceso

ensePanza-aprendizaje, cabria hacer referencia a ciertos

aspectos negativas que debe corregirse en los padres,

como tos siuientes

Padres de familiaja autoritarios y absorbentes que

imponen su criterio

- Aquellos que buscan privilegios para sus hijos.

-- Otros que tratan de influir social o políticamente en

las decisiones trascendentales del calecjio

Padres de familia que no alcanzan a comprender, la

compleja labor de la educaci ¿rt y,
- Quienes quieren implantar su criterio a base de

dinero.

Con la finalidad de verificar la frecuencia de las

visitas de los padres de familia a los colegios y la

concurrencia a las llamadas de los profesores, hemos

aplicado una encuesta con las preguntas al respecto, a

Las autoridades orientadores vocacionales, trabajadora

social y profesores dirigentes de curso de los colegios

investigados.
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De acuerdo a las investigaciones realizadasq se deduce

que el Instituto Cui 1 ].oac el 10% de padres de familia

asisten al colegio una vez al mes a informarse del

rendimiento de sus hijos; e]. 84% asisten cada quimestre

por realizarse la entrega de libretas en esta fecha y un

¿% concurren una vez al aPo	 En el colegio 8±1 iricüe

Sueca 1 concurren el .9% de padres de familia una vez al

mes; el 80% cada trimestrel y el 11% cada ao	 Con

similar criterio sucede en el Colegio Bilingüe Sisid, el

19% de padres de familia asisten cada mes, el 82% cada

trimestre y el 7% cada aPo

En conclusi6n, la concurrencia de los padres de

familia al colegio a informarse del rendimiento de sus

hijos lo hacen '.n ± camente por retirar las libretas  de

calificaciones; llevándose a cabo en Suscal y Sisid cada

trimestrey en tui 1 bac cada quimestre, senOn su

característica., con esto se demuestra la poca o mediana

preocupad ¿r por asistir a 1 nformarse sobre el

rendimiento escolar de sus hijos.

5.2.4 LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES Y SUS

RESPONSABILIDADES

En el desarrollo de nuestro trabajo hemos puesto
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especial énfasis que la condición fundamental, la difícil

labor educativa y la responsabilidad,dad el cumplimiento de

las obligaciones, la libertad deacci6ri, el deseo de

realizar labores positivas poniendo de manifiesto los

valores humanos para que estos tengan vruurt

prami nencia en laformación de la ri i Pez y juventud ya

que el educador debería, ser el espejo donde se miran

todos los conglomerados de la sociedad» Es por esto que

debemos iniciar una verdadera cruzada, para que el

educador tenca una verdadera conciencia de su

responsabilidad y. para que sus discípulos sigan por este

mismo camino»

El representante (hermanos, parientes, particulares)

y muy en especial el padre de familia, debe estar

perfectamente informado de sus obligaciones para con la.

educación de sus hijos y con ese contexto iniciar la.

redención del joven y del r i Po que hoy más que nunca

necesita de una condición eficaz y positiva para que sean

entes otijes a la sociedad.

Desgraciadamente ha venidodo muy a. menos la esencia de

este término y lo que trae consigo una verdadera

crescomposici6rt de la sociedad iniciando por su célula

pr imoqer% ia que es la familia que avanza incontenible
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hasta la sociedad más perfecta que es el Estado. La

cor rupci 6ri, el afán insaciable de dinero que se busca

conseguir, muchas veces por medios :11 icitas, se ha

ensalada ho y en el mundoq por lo que necesitamos de un

nuevo renacimiento, encabezado por los educadores, para

salvar la humanidad del caos y el desastre que estamos

viviendo por el egoísmo y la vanidad del mismo hombree

En consecuencia, los educadores somos la Iltima tabla de

salvación del naufragio de la sociedad universal

convirtiéndose, entonces, en nuestra máxima obligación.

Es nuestro afán establecer los grados de

responsabilidad que ejercen los representantes, como

hermanos, parientes, particulares y padres de familia de

los alumnos que estudian en los colegios de

investigación, hemos encuestado a los estudiantes de

dichos colegios, obteniendo los siguientes resultados

En el IPIB Qui lioac, el 20% sePalan que sus padres

son sus representantes en el estabiecimiento el 62%

indican que sus madras son sus representantes, el 8%

que son sus hermanos, el 61 que los representar sus

parientes y el 4% que son personas particulares 9particulares como

vecinos y duelos de casa donde arriendan, etc.
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En el colegio Ei 1 ircüe Suscal el 10 4 man if iestari que

sus padres tos representan en el establecimiento el

65 % sePÇaian que sus madres sor sus representantes,

el 13	 que los representan que sus hermanas el 7

sus parientes y el 54 personas particulares

Similar respuesta tenernos en el colegio Sisid el 12

:los representan sus p.dre si 66 4 sus rnadres! el

124 sus hermanas el 6 h los parientes, y ci 4 IZ

particulares (vecinos)

El conclusi ¿n decimos que en los tres establecimientos

en i nvest i cian 6n las madres de familia son las que más

representan en los colegios, porque para toda reun i ¿n o

retiro de libretas más asisten ellas, quedando en segundo

piano los padres de familia y hermanos
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53. CONTROL DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES

ESCOLARES Y FAMILIARES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO

ESCOLAR

Todos conocem os la enorme e importante funtci6n que

tienen los padres de familia frente a la educaci6ri de los.

hijos9 pri meramente los valores y, de manera particular,

el control de tareas escolares de ].os nifos y j6venes

para colaborar con los maestros y de esta forma mejorar

su rendimiento educativo, esta si tuaci n es difícil en

51 sector rural en donde están asentados los

establecimientos objeto de nuestro estudio, por no

existir las facilidades necesarias para los educandos,

por esta raz6ri los padres deber mantener un control

diario de las tareas enviadas por los docentes lo que

serviría para mejorar el rendimiento educativo de sus

hijos.

Muchas veces los padres esconden su interés de

trabajar y cooperar con los maestros por su timidez, por

creer que los maestras son gente diferente al resto, sin

pensar que la relaci6n entre padres y maestros generan

resultados positivos sri la educaci 6ri de sus hijos, pero

muchos de ellos por su desriconiocimierito
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Es de aclarar que los padres son también maestros

pues ellos ensePan en el hopar, mientras que los maestros

lo hacen en la escuela y colegio; consecuentemente el

estudio alcanza su ma yor perfecci ori cuando los dos tipos

de ertsePansa se complementan Un buen maestro debe hacer

comprender a los padres de familia, que respetan al

máximo sus ensehanzas y que puede ayudar a mejorar esta

educac:i6n
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CONTROL DE LAS TAREAS DE LOS PADRES DE FAMILIA

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR

CUADRO ESTADISTICO NQ 14

	

PO8LCIO11	 1	 COLEGIOS

	

IIDICADORES	 QUILLO2C	 SUSCAL	 SISID

F	 F

SI.	 5 2272 1	 20	 1	 20

NO	 10 4545 3	 £0	 3	 C.

A VECES	 7 31.81 1	 20	 1 1 20

TOTAL	 22 1 99.98 5	 100	 5	 100
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AN?LISIS DEL CONTROL DE LAS TAREAS DE LOS PADRES DE

FAMILIA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR.

Para recoger esta inforrnaci,r hemos tornado un

pobiaci6n de 22 profesores del Instituto cui :iloac de la

ciudad de Lararq de los cuales9 el 22, 72 	manifiestan

c:ue Si ex :ite control de las tareas por parte de los

padres de familia; el 4545	 indican que no existe

control;	 31,81 , contestan que el- control de tareas

realizan a veces

En el co legio Intercultural Bilingüe Suscal 9 el 20

responden que existe control de los padres de familia en

las tareas escolares; el 60 V+ expresan que no existe

control en ].as tareas escolares; en la tercera

alternativa el 20 Y+ que manifiestan que el control de las

tareas loe padres de familiala real :1 za a veces

En el colegio Intercultural Bilingüe Sisid el 20

indican que si existe control por loe padres de familia

en las tareas educativas; el 60 /+ sefaiari que no existe

control de las tareas; por último el 20 % responden que

el control de las ...creas por los padres de familiaia

únicamentecamente lo hacen a veces
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De este análisis se deduce que no existe control de

las tareas por parte de los padres de familia, así lo

expresan los porcentajes obtenidos 45 7+ 9 60 4 y 60 7.9

en los tres colegios respectivamente, manifestando así

el desinterés por parte de los padres de familia, lo que

influiría negativamente en rendimiento educativo de sus

hijos

Además es necesario aclarar los diferentes niveles que

tienen los padres de familia en el control de tareas de

sus hijos. En el Instituto  ui lloac de 22 padres de

familia, 4 tienen gran interés por controlar las tareas

7 de ellos tienen un interés takenag 9 casos con un

interés regular y 2 casos con un interés deficiente.

En el colegio Bilingüe Suscala de 15 padres de

familiav 2 poseer gran interés por el control de tareas,

4 con un buen interés • 7 con regular interés y 2 con

deficiente interés en el control de tareas educativas

Es muy similar en el colegio Sisid de los 15 casos,

3 disponer de gran interés, 5 tienen buen interés 5 6 un

interés regular Y un padre de familia con interés

11

deficiente.
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Concluimos manifestando que el interés de los padres

de familia por controlar las tareas educativas de sus

hijos están marcadas entre un interés regular y buen

inters siguen las alternativas de gran interés e

interés deficiente. Este aspecto preocupa a los docentes

pues este desinterés influye directamente en el proceso

de enseaniza aprendiza j e y en el rendimiento de los nidos

y jóvenes.

5.3.1. TIEMPO DISPONIBLE PARA CONTROLAR LAS TAREAS

ESCOLARES DE SUS HIJOS.

Es indudable que todos los individuos están insertos

en los diferentestes çj rupos de estratos sociales que activan

la vida de la sociedad, en los distintos medios donde

estos se desenvuelven la estructura los aprisiona y

ejerce sobre ellos una cierta acción exteriormente

uniformadora.

El medio actual modifica enormemente el comportamiento

de todos los miembros de la sociedadq por lo tanto el

padre de familia se encuentra involucrado  en esta

situac ió n.
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Es as¡ que en la actualidad, en un cjrari n'mero de

hogares el padre y la madre han desatendido su función

especifica en la educaci6ri de sus hijos porque sus tareas

cotidianas no les permite darse el tiempo suficiente para

cumplir con esta sagrada misi6n

Con la finalidad de establecer en nuestro traba j o las

diferentes variaciones en lo que se refiere a los

desajustes en el proceso ensePanza aprendizaje 9 debido

específicamente al tiempo que dan los padres de familia

para controlar las tareas de sus hi jos acudimos a los

padres de familia de los colegios en investigaci6n para

recoger la i nformaci 6n pertinente.

Al analizar las encuestas en el Insti tuto Quí 1 :ioac

el 18,18 % manifiestan que su tiempo disponible para

controlar las tareas es suficiente el 54 9 54 sealan

que el tiempo disponible es insuficiente; ci 27,27 4

expresan no tener tiempo por las múltiples ocupaciones

en sus hoQares

En el colegio Suscal el 6, 4 manifiestan que su

tiempo disponible para el control de tareas es

suficiente; el 6,66 h seíalan que su tiempo es

insuficiente; por último, el 26,6	 dicen ro tener
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t:iempo para controlar Las tareas de sus hijos.

Así mismo, en el Co].eqio Intercultural Sisid el 6q667+

indican que su tiempo disponible es suficiente; el 60/+

manifiestan que su tiempo disponible es insuficiente; y

el 33 33	 di ceri n 	 tener tiempo para el control de

tareas de sus hijos

Esta si tuaci 6n que produce un desequilibrio, debe ser,

tomada mu y en cuent por los educadores, puesto que Codos

los padres de familia deben dedicar un tiempo para

controlar las tareas de sus hijos, ya que en este caso

se ha dejado toda la resporisabi 1 idad al profesor para

educar a los hl jos

5.3.2. MECANISMO QUE EMPLEAN LAS AUTORIDADES Y

PROFESORES PARA INTERESAR A LOS PADRES DE

FAMILIA EN EL CONTROL DE LAS TAREAS DE SUS

HIJOS.

Con miras a establecer cori claridad los mecanismos que

emplear las autoridades y profesores para interesar a los

padres de familia en el control de tareas de SUS hijos,

hemos encuestado a las autoridades y profesores de los

colegios en estudio del cant6n CaPar, con prepuritas

pertinentes, de :la siciuiente? formafl
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MECANISMOS QUE UTILIZAN LAS AUTORIDADES Y PROFESORES PARA

INTERESAR A LOS PADRES DE FAMILIA EN EL CONTROL DE LAS

TAREAS DE SUS HIJOS..

CUADRO ESTADI5TICO NQ 15

	POBLZ.CION	 1	 COLEGIOS

	

fl1DICADORES	 9UILLOAC	 SUSCAL	 SISID

F	 P	 FI %
- ENTREVISTAS	 12 5454 3	 37.5 . 4	 50

PERSONALES
- CITACIONES	 7 31.81 4	 50	 3 37.5
- CONFERENCIAS	 2 9.09 1	 12.5 1 12.5
- VISITAS AL HOGAR	 1 4.54 -	 -	 -	 -

TOTAL:	 22 99.98 8	 100	 8	 100
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5.3.2. ANLISIS DE LOS MECANISMOS QUE EMPLEAN LAS

AUTORIDADES Y PROFESORES PARA INTERESAR A LOS

PADRES DE FAMILIA EN EL CONTROL DE TAREAS PARA

SUS HIJOS.

Obser'vando los resultados tenemos que en e]. IPIB

de 'ú2 '.2 profesores y autoridades el 545411 seaiari

que su mecanismo para comprometer a los padres de fairii 1 ia

en el control de las tareas escolares lo hacen mediante

entrevistas personales el 31 314 lo hacen mediante

c:i. taciones escritas ci 9,09% sealan que lo hacen

mediante conferencias; el 4.54% indican que realizar

visitas a los hogares de ].os aiumnos

En e]. Co].euio Bilingüe Suscal de 8 profesores y

autoridades el 1-17.5% manifiestan que real izan

entrevistas personales con los padres de familia; el so

scalan que se real izan citaciones; el 12,5% lo hacen

y ediarite conferencias y e1 01 fimo indicador no marca

ningún casos

En el Cole g io	 nüBiiice Sisid, los 8 casos encuestados.3

el 50% indican que realizan entrevistas personales; el

37 % lo hacer mediante citacioriesj por Oltimo el

seaian que realizan conferencias.; cori respecto al
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indicador de visitas a los hogares ringtn cas o -

Rea 1 i z amos un análisis comparativo entre los

porcentajes de las alternativas se deduce que si existe

una participaci6n e interés por, parte del colegio para

interesar a los padres de fami 1 ia que 1 leguen al colegio,

para conocer' su i. ni formac i ¿n

5.4.. INCIDENCIA DE LAS CONDICIONES SOCIO—CULTURALES EN

EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS.

5.4.1.	 FALTA DE AYUDA DE LOS PADRES DE FAMILIA

EN TAREAS ESCOLARES DE SUS HIJOS..

En el proceso nsePanzaaprendiza.ie juega un

papel muy importante, la funci6n educativa, que

tiene a su cargo m'Htiples facetas en la formaci6n

de la personalidad del individuo en los distintos

niveles, entre éstos la creaci6ri de hábitos,

valor'es etc9 dejando la educaci6n cívica, las

artes, la ciencia, la técnica, la filosofÍa, etc

a las instituciones especial izadas principiando

porla escuela, e1 colegio, la universidad,

academias de ciencias y artes y de otras

disciplinas
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La inf:iuenca de la familia en la educación debe

propender siempre a la socializació n , pues, si el nido

o el joven ya actba en la célula más importante de la

vida social que es la familia, debe propenderse a que

ésta se extienda a medios avanzados, CC dCCitq a la

sociedad en general y, a0ri mas, a la sociedad ms

perfecta que es el Estado

La familia debe dar confianza y cariFÇo para que el

joven entre con pie derecho en el engranaje social. Es

indudable que la socialización es una de las formas

básicas y esenciales de la educación, pues de esta manera

entra el nido o el joven en contacto con los demás,

empezando con sus familiares. Esta atmósfera de ca p io

y confianza facilita, la apertura y hace positivo ese

encuentro social

Una sociología de la educación familiar, debe tener,

especialmente en cuenta la circunstancia de tipo

sociológica y estructural, seciikn las cuales :la familia

puede influir en la formación de :los hijos Sin embargo,

en este proceso de ensePanza- aprendizaje existen

relaciones positivas y negativas en el aporte de unos y

otros, de ahí la necesidad del acercamiento entre

maestros y padres de familia
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pero en la influencia de la familia en el proceso de

la ertseF'anza debe evitarse casos extremos o absorbentes

ya	 que existe	 padres	 autoritarias,	 represivos,

permisivos, exploradores, inhibidos, protectores,

despreocupados o ignorantes,tea, éstos pueden causar males

irreparablesles en la formaci 6n de sus hijos, creando

comportamientos	 negativos,	 muy difíciles	 de	 ser

solucionados, astn teniendo la ayuda de educadores

competentes y capaces

De esto se desprende que la negatividad más absoluta

está centrada en el padre con prejuicios hacia la

educac:i6n de sus hijos.

La importancia de las buenas relaciones entre padres,

hijos y maestros ha sido reconocida actualmente como el

cami no para mejorar y fomentarla, no está liberado

completamente los maestros que han aplicado estos

conocimientos han arribado a ciertas generalizaciones que

sirve como pulas muy útiles.

Para este análisis, con la finalidad de llegar a

establecer pautas educativas que benefician el proceso

ensean:za-aprendiza j e, tomamos como muestra a los padres

de familia de los tres colegios bilingües de la ciudad
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de CaP1arAdemás hemos visto que la circunstancia de

carácter social, económico Y cultural influye

directamente en la educaci6n de los alumnos de estos

planteles

Socialmente la desigualdad de clases es la que

engendra la disparidad de oportunidades en ci ámbito

educativo pues la ausencia de un gran por'centaie de

padres da -familia que radican en el medio rural la falta

de aducaci6n y de tiempo para cooperar más en las tareas

educativas son causas de desajustes en el seguimiento del

rendimiento escolar de los educandos

Cabe aclarar que en el bajo nivel cultural que poseen

:tos padres de -familia de los tres colegios en

irivest iQac:16n no les permite brindar la ayuda necesaria

a sus hijos 9 ya que desconocen totalmente la materia

objeto de estudio de los nifos y j6vanes raz6n por la

cual existe un rendimiento bajo en estos educaridos

5.4.2. CONOCIMIENTO DEL NIVEL SOCIOCULTURAL DE LOS

-	 PADRES DE FAMILIA.

En la mayoría de tratados de Sociología encontramos

que existe reestratificaci6n social y es por eso que en
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todas las sociedades humanas se hallan diferentes

estructuras de clase. La estratificaci6n social es real

pero no aparece con esa nitidez, por el contrario, existe

una infinidad de grados y matices, tanto en lo

cualitativo como en lo cuantitativo. Por eso resulta

artificioso  discutible cualquier divisi6ri que se haga

de las ciases sociales

	

En	 si	 ámbito	 educativo	 existen	 diferentes

posibilidades de niveles sociales; entre los más notables

están el aspecto social, cultural econ6mico y

ocupacional El nivel cultural de los padres de familia

juega un papel preponderante en la relaci6n colegio y

sdi.tcaci 6n de sus hijos, puesto que a mayor grado de nivel

cultural de las personas existe mayor apoyo para sus

hijos.

En la encuesta realizada a los padres de familia de

los colegios Qui i bac, Suscal y Sisid hemos detectado los

siguientes resultados relacionados al nivel cultural de

los padres de familia
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CONOCIMIENTO DEL NIVEL SOCIOCULTURAL DE LOS PADRES DE

FAMILIA

CUADRO ESTADISTICO NQ 16

	

POBLACIO1	 COLEGIOS

	

I1DICADORES	 ÇUILLOAC	 SUSCAL	 SISID

F	 F	 t	 F

PRIMARLA	 Ii	 50	 C.	 40	 5 333

MEDIA	 3 1353 1 1 665	 1 656

SUPERIOR	 1 4=54 -	 -	 -	 -

NO ESTUDIO	 7 311 8 5333 9	 60

TOTAL	 22 99.98 15 199.981 15 100
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ANLISIS DEL CONOCIMIENTO DEL NIVEL SOCIOCULTURAL DE LOS

PADRES DE FAMILIA

En el cuadro NÇ. 16 observamos los siguientes datos

en el IPIE qui l :1o5c, ci 50 ' manifiestan que tienen el

nivel primario; el 13 4 tienen nivel medio; el 5 % tienen

nivel superior;y, el 32 4 expresan no haber estudiados

En el colegio Intercultural Bilingüe Suscal 9 el 40 %

tienen primaria, el 666 4 tienen nivel medio; con la

tercera alternativa no existe ningún caso; el 5,5 9 153 '1+

expresan no haber estudiado

En el colegio Intercultural Bilingüe Sisid, el 33,335d

manifiestan tener la primaria; el 6666 id el nivel medio;

nadie contesta que tiene el nivel superior; por último,

ci 60 4 indica no haber estudiado

Del análisis del cuadro P18 16 se desprende que el

nivel cultural de acuerda a su porcentaje en los colegios

Suscal y Sis:Ld, es de aquellos padres de familia que no

estudiaron es decir, son analfabetos y semianialfabetos;

en cambio en Quilloac tienen un porcentaje más baje),

ubicándose la alternativa de los padres que estudiaron

únicamente la primaria, y otro porcentaje inferior que
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no estudiaron

Esta es una de las razones, fundamentalmente, para que

no exista la debida coiaboraci6n de los padres de familia

con el plantel en el seguimiento del rendimiento escolar

de los hijas. Por esto es necesario recalcar que los

padres de familia que han recibida educaci6ri media

tienden a nivelar sri pequea parte esta diferencia

porcentual.



COJIPROBACION DE HIPOTESIS
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PRIMERA HIPÓTESIS.

Con respecto a. la comprobación de la primera

hipótesis, cuyo planteamiento dices El no asumir las

responsabilidades y la poca o ninguna participación de

los padres de familia en la educaci6r% de sus hijos

ocasiona el ba j o rendimiento escolar".Indicamo s que

juego de haber real -izado las investigaciones, los

resultados nos demuestran que se comprueba esta hipótesis

planteada, ya que los padres de familia responden en su

mayoría que no existe control por su parte para mejorar

el rendimiento educativo y que el tiempo disponible para

controlar las tareas es insuficiente, o no lo tienen y

que además no lo hacen por desconocimiento de la materia,

consecuencia de su bajo nivelvel cultural finalmente los

padre: concurren al colegio a las llamadas que realizan

los profesores, únicamente cada trimestre en los colegios

de Suscal y Sisid y cada quimestre en el !PIB. qui 1 loac

Con esto queda demostrado y a su vez comprobado que

en la actualidad los padres y madres de familia han

desatendido sus funciones de la educación de sus hijos

y asu vez no existe furc:L 6n educat i va de la familia y

ro cumplen ie.s múltiples facetas en la formación personal

de los rios y jóvenes, por 10 tanto no existe el aporte
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de ellos en el proceso ensefariza-aprendizaje

SEGUNDA HIPiTESI5.

Al analizar la segunda hip6tesis cuyo texto dice 'Las

familias de los alumnos de los colegios investigados,

presentan una serie de dificultadescu:ltades de orden ecori6mi co

y social que afectan notablemente en el rendimiento de

sus hijos". Al respecto debemos seEaiar que son muy

ciaras las manifestaciones de los padres de fami 1 ia

estudiantes y profesores de ].os tres establecimientos en

estudio cuyos resultados demuestran que la economía.

familiar es regular y deficiente Por esta raz6n los

padres de familia y profesores indican en su mayoría que

la si tuaci6n econ6mica incide en el bajo rendimiento

escolar de sus hijos con estos resultados se comprueba

que ].a economía de las familias de estos tres colegios

es deficiente, el hecho de desenvolverse en un medio

rural y no poseer suficientes fuentes de ingresa, impide

brindar la facilidades y condiciones necesarias para que

sus hijos tengan una mejor forma de vida y su rendimiento

sea eficaz. Consecuentemente la situación económica

influye poderosamente en el campo educativo porque

privan a sus hijos de todo y no pueden satisfacer las

necesidades materiales, como en la adquisición de 't i les
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escolares aiimeritaci6n adecuada, vestuario y transporte,

etc

TERCERA Hl PÓTESIS

Al	 referirnos	 a	 la	 tercera	 hip6tesis
	 cuyo

planteamiento dice: "La falta de preparaci6nt del personal

docente que trabajan en estos colegios repercute en el

rendimiento estudiantil" Luego de las investigaciones

que real i amos a través de la encuestas 9 se observa en

los resultados de los cuadros del capitulo tercero que

el mayor nmer'o de docentes de los establecimientos

Suscal y Sisid poseen en su mayor parte el titulo de

Profesor Primario; siguiendo los que tienen e:1 titulo de

Profesor de Segunda EnsePariZa (egresados) 9 existiendo

también bachilleres. En el Institutotuto Gui 1 bac un nlmero

muy pequeo de maestros que poseen el titulo de

Licenciado en Ciencias de la Educaci 6n otro grupo mayor

de docentes tienen el titulo de segunda enseanza,

existiendo también un número reducido de profesores

primarios. Como es de suponer que el nivel académico de

los docentes, en su mayoría, es mediano consecuentemente

esto influye y repercute en el rendimiento de los

educandos por lo tanto queda comprobado el planteamiento

de la presente hipótesis que, en términos generales, el
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rendimiento de los educandos es ba j o, debido a la

formaci6n de sus docentes y al desinterés de los

educandos y padres de familia.

CUARTA HIPÓTESIS.

La presente hip6tesis transcrita textualmente dice:

"La emiraci6n y el trabaja fuera del hogar de los padres

de -familia impide el control de las tareas escolares en

horas extraclase0 al respecto debemos indicar que de

acuerdo a las encuestas aplicadas a padres de familia y

estudiantes de los colegios en estudio manifiestan en un

gran porcentaje que emigran a otras ciudades, las

personas que permanecen en el hogar cas:i tienen igual

porcentaje en los tres colegiosl de esto deducimos en

términos generales que igual porcentaje mantienen los que

permanecen en su hogar y los que emigran, éstos i i timos

por, la deplorable economía familiar tratando de solventar

la al irnentaci 6n vestuario y educación de sus hijos.

quedando en estas épocas :tds ni :ifosy j ¿ y enes itni :icamertte

con sus madres y otros casas con familiares alleqados
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CONCLUSIONES

La prolija irivestiçjaci6n bibliográfica, documentada

y de campo nos ha permitido poner a consideración las

siguientes cor,clusioneS

Del primer capítulo, relacionado a la ligera resePÇa

hist6rira del entorno socioqeoçr.fico de las

comunidades y colegio s cui 1 loacq Busca]. y Sisid,

concluimos que los colegios bi 1 inQües Suscal y Sisid

tienen una trayectoria de apenas 6 aFos de vida

institucional y que en e1 presente ao lectivo 1995 -

1996 eqres6 la primera promoci6nt de bachilleres en

las especialidades de Secretariado Bilingüe en Suscal

yAgro-zootecnia en Sisid establecimientos que se

encuentran situados en el sector rural y por ende

brindan acogida a estudiantes campesinos indígenas  de

comunidades aledafas

El Instituto Pedaci6qico Quilloac, al igual que los

anteriores, se encuentra ubicado en el sector rural a un

ki lmetro de la ciudad de CaPar, establecimiento que

posee la característica de formar maestros primarios se

denomina IPID Quil bac y pertenece a la jurisdicci6n

Bilingüe. Tiene una trayectoria de 15 aos de vida
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institucional;  en estos it it irnos aPas ha ampliado su

construcci6n física y se ha equipado con materiales de

tecnología moderna.

Los que han egresado del IFIB Guilloac se han

dispersado a lo larga y ancho de la provincia del Calar

y del Azuay demostrando eficientemente su preparación en

el campo la docencia, can responsabilidad, amor y

vac:aciSn a la profesi6n esto ha dado la posibilidad de

intervenir en forma positiva Sri todas los campas de la

actividad fc:rmadora y creadora proclamando can su ejemplo

la eficiente labor de una instituci6ri tan prestigiosa,

que se ha puesto al servicio de todas las parroquias del

cantan Caíar, por esto la influencia del Instituto

Pedag6çj 1co Quil I.oac ha sido de renombre a nivel local y

nacional

2 El rol de la familia es de suma importancia en la

estructura, argartizaci6n,	 funciones y educaci6n

familiar; es el espacio en donde se forma la ni ez y

juventud, la que brinda :ia primera educac16n que

luego será completada por los centros educativos.

Esta estructura y orqariizaci6rl familiar influye en el

proceso	 de	 desarrollo	 y	 formaci6n	 y	 sri	 el
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interaprendiza je 9
 ya que es de vital importancia que la

familia  cumpla sus funciones de educación salubridad,

vestuario,	 socialización,	 cari ño

protección, esto se lo hace en hogares completos y

organizados, mientras que en familias incompletas y

desorganizadas habrá desfase aspectos que influye en e].

rendimiento educativo de sus hijos.

3. En cuanto al rendimiento cuantitativo y cualitativo

de las cuatro áreas fundamentales de estudio, la

conclusión es la siguiente: es verdad que los

docentes de los colegios Suscal y Sisid, en su mayor

parte poseen el titulo de profesores primarios,

existen otros docentes que tienen titulo de

profesores de segunda enseanza, en especial en el

Instituto Quillóac, pero también hay bac:hillereS

indudablemente	 esta	 r i vel	 cultural	
influye

directamente en el rendimiento cualitativo y

cuantitativo de los educandos, demostrado claramente

en las encuestas y cuadros de este capitulo que, en

sentido general, tiene un rendimiento bueno y regular

en las áreas básicas de estudio

4.. En cuanto a las condiciones socioeconómicas y

ocupacionales de la familia, debemos decir que este
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capítulo se halla dividido en los siguientes aspectos

lugares de residencia de los padres de familia!

ocupaciones que desemp&an economÍa familiar 9 incidencia

de la situaci4n econ6mica en el bajo rendimiento escolar'

de :los a:lumnos y la emiçj raci6n de las padres Debemos

indicar que la residencia de los padres de familia es en

su totalidad en el sector rural y distante al colegio

donde estudian las ocupaciones a las que se dedican sus

padres, en su mayoría, es la agricultura, ganadería y

jornaleroS además existen otras actividades que

realizan, La economÍa familiar de los padres y. alumnos

de estos colegios es regular q en algunos casos,

deficientes O pobres, aunque existen pocos que poseen

buenos recursos econ6rni cas a su vez existe una gran

influencia de la situaci6n econ6mica en el rendimiento

escolar de los alumnos, la economía satisface

múltiples necesidades, a esto se suma la emiQracirt de

los padres a otras ciudades y paises, aspecto

incontrolable par las necesidades apremiantes suscitadas

en el hogar y la falta de fuentes de traba j o en el lugar

en que viven.

5 Las familias SC encuentran organizadas y conformadas

de 4 a 7 hijos dentro del hogar por no existir la

plan:Lf:ic2.ci6nt	 familiar,	 en	 familias	
campesinas
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indiQenaS La situación de comunicación entre padres

e hijos es muy reducida por situación de trabajo y

falta de tiempo muchas veces tampoco asisten al

colegio para informarse sobre el rendimiento de sus

hijos.

¿:. No En<ist e control de las tareas por parte de los

padres de familiag tampoco brindan la ayuda

necesaria, debido a su bajo nivel cultural y

desconocimiento de las materias, ya que los padres de

familia en su mayoría estudiaron 'n i camente primaria

y otros no tieneri n inqin nivel de estudioj este

con junto de factores negativos han influido

enormemente en e:1 proceso de erieanza aprendizaje de

sus hijos, pues los padres no cumplen sus funciones

por los factores indicados y otros propios del

ert torni osOcioQeoQT'.fic0 en donde se asientan los

estabiecimientOs

Nos queda la íntima satisfacción de haber hecho un

trabajo de investigación paciente, tranquilo y sujeto a

la realidad del medio en el que actuamos Deseamos que

este trabajo sirva para una nueva orientación de la

educación en la ciudad de CaFar y en particular de los

colegios en estudio, que esperar' la labor de sus
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educadores para su rederici 6  y para f 1 curar en el

conocimiento de las demás provincias de la patria, con

la obra más positiva que es la educaci6n de la riiez y

la juventud en la que fija el Ecuador su máxima

esperanza
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RECOMENDACIONES

Para terminar nuestro trabajo y luego de haber llegado

a las conclusiones antes indicadas, nos permitimos hacer

las siguientes recomendaciones

i Que se realice una investicjaci6n histórica complete

del Colegio Intercultural Bilingüe Suscal y del

Colegio Intercultural Sisid de la ciudad de Calar, ya

que del instituto  Pedagógico inter culturaltural Bi u ngüe

uilloac si existe. Esta investigación debe hacerse

C- on mapas geocirátcos donde se asientan las

comunidades, más los aspectos mas relevantes de estas

parcialidades.

2 Buscar la ayuda del Ministerio de Bienestar Social y

la Iglesia para mejorar la organización y estructura

familiar, con el fin de elevar La formación social y

desarrollo psicológico de los niosy los jóvenes

tratando de conseguir que las familia sias cumplan sus

funciones de padres y madres de familia para dar una

mejor protección a sus hijos. Además de reactivar el

programa Escuela para Padres, para las fami 1 ¡as del

sector.
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3. Que la Direcci6n Provincial Bilingüe de CaEar exija

y brinde las facilidades a los docentes da los tres

estableci mientos, en particular Suscal y Sisid, para

que curen estudios superiores y obtengan títulos

académicas, de la misma forma que los rectores y

vicerectOres exi j a n la profesiOri.l izaci4n de quienes

laboran en estos establecimiento s y realicen un

control en el aspecto técnico pedaç qico además de

estableceracer una estrecha re 1 ac i 6 n social entre

autoridades, profesoras, miembros de la comunidad,

alumnos y padres de familia, para que se de un

interaprendza.je positivo y cada uno asuma con

responsabilidad sus funciones

4 Que las autoridades centrales y seccionales se

preocupen por crear fuentes de trabajo como fábricas

de diferente índole en las ciudades pequefas de

CaPar, para brindar trabajo a mucha gente que

necesita y permanece desocupada.

5, A los padres de familia recomendarnos que sus escasos

recursos ecori6micos que adquieren a través de sus

di ferentes trabajos sean utilizados adecuadamente

invirtiendo en educación y alimentos para sus hijos,

evitando gasta r en malos negocios 0 el-1 alcohol' ya
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que esto constituye en un perjuicio para la salud y

la sociedad en cenerai

6.. Que la instituci6n PPROFE a través de los diferentes

programas de radio, televisi6n, peri6dico y visitas

personales a los hogares de las comunidades donde se

asientan estos colegios, visiten continuamente para

que	 c:onciencicen sobre	 la	 importancia	 de	 la

planificac:i6n familiar y tengan, consecuentemente,

estas familias un n'mero adecuado de hijos a los que

puedan alimentar, vestir y educar, y de esta manera

mejorar la orqan i zaci ¿n y estructura familiar -

7. Hacer conciencia en los padres de familia sobre la

necesidad de controlar las tareas escolares, para

hacer positiva la labor del maestro, como la

obl iciaci6n que tienen de realizar visitas frecuentes

a los planteles en donde se educan sus hijos, para

dialogar oportuna y constantemente con los profesores

y autoridades para orientar mejor a los educandos.

E. Conseguir que los padres de familia hagan conciencia

en sus hijos de la necesidad de ro malgastar el

tiempo libre, para emplearlo en tareas positivas que

redunden en una mejor formaci 6n del ni fo o
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adolescente, sin exigir demasiado, para no caer en

traumas y cansancio físico, mental y la terisi6n entre

alumnos, padres de familia y profesores, dejando un

Lapso de tiempo para actividades extraescolares y de

esparcimiento

9. El compromiso que deben asumir los padres de -fami 1 iaq

en cuarto a la preparaci6ni 9 recibiendo educaci6n en

las escuelas y colegios para adultos, con la debida

motivaci6n de las instituciones, para de este -modo

ayudar a educar a sus hijos
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA SOCIO-EDUCATIVA PARA ESTUDIANTES DE LOS

COLEGIOS: INTERCULTURAL BILINGüE SUSCAL, INTERCULTURAL

BILINGüE SISID E INSTITUTO PEDAG5GICO INTERCULTURAL

BILINGüE GUILLOAC DEL CANTÓN CAÑAR.

PROBLEMA	 'INFLUENCIA DE LOS PADRES DE. FAMILIA EN

EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL

CICLO	 BASICO	 DE	 LOS	 COLEGIOS

:[NrERCuLÍLJRAL	 BILINGüE	 SUSCAL

INrERc:ULTuRAL B1LINBüE: SISID E INSTITUTO

PEI:)AGÓGICO INTERCULTURAL DI L INGÜE

GIUILLOAC DEL CANTÓN CAÑAR, DURANTE EL AÑO

LECTIVO 199 - 1996

OBJETIVO C.oric)cr las diferentes aspectos

relacionados con la situaci6n socio-

econ6m:ica y cultural de los padres de

familia y su influencia en el grado de

par tic¡ paci6n de los mismos, en la

instrucci6n	 y	 rendimiento	 de	 las

estudiantes de ciclo básico de los



colegios en estudiaq durante el afo

lectivo :1995 - 199

INSTRUCCIóNu A coritinuaci6n le adjuntamos una serie de

interrogantes que de acuerdo a su opir!larI

deben ser' contestadas. Le encarecemos

precsi6ri y claridad en cada una de las

respuestas marcando una X dentro del

paréntesis respectivos

CUESTIONES:

1. LUGAR DE RESIDENCIA

La ciudad

El campo

Fuera del país

2. EN QUE EMPLEA UD. EL TIEMPO LIBRE?

Hacer tareas

Leer

Estudiar	 (

Ver televisi6r	 (

Escuchar música

Practicar deportes	 (

Ayudar a trabajar a sus padres	 (

Otras actividades	 (

3 SITUACIJN ECONÓMICA DE SUS PADRES



Muy buena

Buenaa

Regular,

Deficiente

4 EMISRCIN DE SUS PADRES

Permanece en el lugar de origen

Emigra a otras ciudades

Emigra a otros países

S REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES

Padres de familia

Madres de familia

Hermanos

Parientes otras personas

(

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA SOCIO—EDUCATIVA PARA ESTUDIANTES DE LOS

COLEGIOS: INTERCULTURAL BILIN6üE SUSCAL, INTERCULTURAL

BILINGüE SISID E INSTITUTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL

BILINGÜE QUILLOAC DEL CANTÓN CAÑAR.

PROBLEMA	 "INFLUENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN

EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL

CICLO BASICO DE LOS COLEGIOS

INTE:RCuLTUR(L BILINGÜE SUSCL

INÍERCUL.TURÍL BILINGÜE SISID E INSTITUTO

INTERCULTURAL	 SI L INGüE

QUILLO(C DEL C(NT6N CAÑAR, DURANTE EL AÑO

LECTIVO 1995	 :1996"

OBJETIVO: Conocer los diferentes aspectos

relacionados con la si.tuaci6n socio--

ecoru6mica y cultural de los padres de

fam:ii la y su influencia en el grado de

participaci6ri de los mismos, en la

instruccini	 y	 rendimiento	 de	 los

estudiantes de ciclo básico de 1os



	

((i• (	
7;

1 
TECN

col enios en estudi o	 duraritcl

lectivo :1995 - 199

INSTRLJCCIi1N A cort i nuac:i 6n le adjuntamos una serie de

interrogantes que de acuerdo a su opirii6n

deben ser contestadas Le encarecemos

prec:is:i 6n y claridad en cada una de las

respuestas marcando una X dentro de].

paréntesis respectivo

CUESTIONES

:1 SU TRABAJO ES

Em p 1 cada pit b 1 i ca

Profesar

Agricultor y c1anadera

Artesano

Comerciante
	 (

Jornalero	 )

Otras actividades

2 PERSONAS QUE CONFORMAN EL HOGAR

De 1 a 3 personas

De 4 a 6 personas
	 )

De 7 a 10 personas

De 11 a 14 personas

Escuchar m'sica
	 (



:3, ORSANIZACI5N FAMILIAR

Hogares completos y organizados

Hogares incompletos y desorganizados

4 UD. COMO PADRE O MADRE DE FAMILIA DE COMUNICA CON SUS

HIJOS?

Constantemente

Urja vez al día

Liria vez a la semana

Una vez al mes	 (

5 SU INrERs POR CONTROLAR LAS TAREAS DE SUS HIJOS ES

Muy bueno

Bueno

Regular

Ninguno

6 SU TIEMPO DISPONIBLE PARA CONTROLAR LAS TAREAS ES

Suficiente

Insuficiente

No tiene tiempo	 (

7, LA FALTA DE AYUDA EN LAS TAREAS ESCOLARES DE SUS HIJOS

ES POR

Desconocimiento de la materia	 (

Falta de tiempo	
(

Despreocupacir1	 (

Ausencia del hogar



S. NIVEL DE INSTRUCCIÓN-.

Primaria

Media.

Super i or

No estudió

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA SOCIO—EDUCATIVA PARA PROFESORES DE LOS COLEGIOS:

INTERCULTURAL BILINGÜE SUSCAL, INTERCULTURAL BILINGÜE

SISID E INSTITUTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE

1UILLOAC DEL CANTÓN CAÑAR.

PROBLEMA

	

	 INFLUENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL

RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO

BSICO DE LOS COLEGIOS: INTERCULTURAL

BILINGÜE, SUSCAL INTERCULTURAL BILINGÜE SISID

E: INSTITUTO PEDAGrJGICO INTERCULTURAL BILINGÜE

QUILLOAC DEL CANTL3N CAÑAR, DURANTE EL AÑO

LECTIVO 1995 - 1996'

OBJETIVOi Conocer los diferentes aspectos relacionados

con la situari6n socioeconómica y cultural de

los padres de familia y su influencia en el

grado de participaci6n de los mismos, en la

instrucci6r y rendimiento de los estudiantes

del ciclo básico de los colegios en estudio,

durante el ao lectivo 1995 - 1996.



INSTRUCCIÓN	 A continuaci6n le adjuntamos una serie de

interrogantes que de acuerdo con su

op ini ¿ri deben ser contestadas. Le

encarecemos precisi6n y claridad en cada

una de las respuestas marcando una X

dentro del paréntesis respectivos

CUESTI 0NES

1. LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

a Eval'kan los objetivos propuestoS

si (	 )	 NO (	 )	 A VECES

b Están bien planificados y redactadoS

53:	 )	 NO	 )	 A VECES

c. son cumplidos por todos los docentes

SI (	 )	 NO (	 )	 A VECES

2. CREE UD, QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA INFLUYE EN EL-

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS?

SI (	 )	 NO (	 )	 EN PARTE

3, LOS PADRES DE FAMILIA ASISTEN A LAS LLAMADAS DE LAS

AUTORIDADES Y PROFESORES A INFORMARSE DEL RENDIMIENTO

ESCOLAR DE SUS HIJOS?

SI (	 )	 NO(	 )	 AVECES(

4, CONCURRENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA AL COLEGIO PARA

INFORMARSE SOBRE EL RENDIMIENTO DE SUS HIJOS.

Cada mes



Cada trimestre

Cada qLtimestre
	 (

Una vez al ao

No concurre

5 EL CONTROL DE LAS TAREAS POR PARTE DE LOS PADRES DE

FAMILIA MEJORAN EL RENDIMIENTO ESCOLAR?

SI ( )	 NO	 )	 A VECES

6 QUE MECANISMOS EMPLEAN LAS AUTORIDADES Y PROFESORES

PARA INTERESAR A LOS PADRES DE FAMILIA EN EL CONTROL

DE LA TAREAS DE SUS HIJOS?

Entrevistas personales

Citaciones

Conferencias

Visitas al hogar
	 (	 )

GRACIAS POR SU COLASORACIN
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