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1. RESUMEN 

La presente  investigación COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN  FAMILIA – 

ESCUELA  la realice en  la Parroquia la Unión del Cantón Chordeleg en la Unidad 

Educativa Fiscal “Aurelio Bayas Martínez”, con los estudiantes del quinto año de 

educación básica. 

Cuyo objetivo principal es realizar un estudio profundo de todos los aspectos 

relacionados con la comunicación entre familia – escuela, específicamente del quinto 

año de educación general básica; con el fin de presentar un informe de los diferentes 

pasos que se va a ir cumpliendo y así estructurar, analizar e interpretar los resultados 

de la misma. 

El estudio empezó con una reunión con los padres de los alumnos, y desde ese 

momento se pudo notar que asistieron a la reunión solo madres de familia y luego de 

aplicar los cuestionarios se confirmo que existía un gran índice de migración de los 

padres,  razón por la cual se puede percibir la falta de afectividad que tienen los niños 

lo que conlleva a distintos tipos de conducta como rebeldía, agresividad y baja 

autoestima;  pese a esta problemática las madres mantienen una  buena relación con 

las demás madres de familia, con la profesora, la directora y los compañeros de sus 

hijos, lo que le permite a la Institución realizar  todas las actividades programadas,  las 

encuestas también demostraron  que existe el cumplimiento de normas establecidas 

dentro de los hogares por ello cada miembro de la familia tiene tareas definidas, lo 

cual ayuda a que se mantenga una organización correcta dentro de la casa. 

 

Se pudo notar también que existe un clima de comunicación y colaboración aceptable 

ya que existe una buena comunicación entre escuela, familia y comunidad  y esto se 

da gracias a  que las madres de familia colaboran participando de reuniones, 

justificando las inasistencias de sus hijos, en los programas deportivos, culturales 

dentro y fuera de la unidad educativa. 

No debemos desmerecer la participación de la maestra que pese a las dificultades de 

infraestructura y comodidades físicas que existen en el centro educativo,  brinda 
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apoyo, comprensión y cariño  a los niños y de esta forma se ha  ganado la confianza  

tratando así  de encaminarles a una conducta diferente, en donde predomine el 

respeto mutuo, todos los avances que se dan en los niños ya sean estos académicos 

o de personalidad se dan con la ayuda y orientación de la maestra 
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2.  INTRODUCCIÓN. 

En la educación escolar tanto padres como maestros exigen de los niños un alto 

rendimiento, sin tomar en consideración aspectos trascendentales como son: el hogar, 

la familia, el medio, la alimentación y la escuela, estos aspectos influyen en su 

rendimiento y también en el ámbito social.  

Desafortunadamente  los padres se involucran poco o nada en la actividad de sus 

hijos y menos aún colaboran en las actividades educativas; un hecho a considerarse 

es que la educación y el cuidado de los niños está a cargo sólo de las madres, porque 

es un hecho conocido que la población de donde proviene la muestra de esta 

investigación es un sitio de  un marcado nivel de migración.  

Esta investigación se enfoca en la búsqueda de establecer cuanto interactúan los  

padres con la escuela, con el objetivo consecuente de establecer mejoras que 

benefician directamente al niño, mejorando tanto su rendimiento escolar como  

aumentando su autoestima. 

Sobre esta temática existen pocas investigaciones que se centren en este enfoque en 

particular, la mayoría busca  conocer la relación maestro-alumno, partiendo del hecho 

de que esta interacción es la única que va a influir positivamente en el rendimiento 

académico del alumno. 

En la labor docente, el Maestro tiende a enfatizar en el rendimiento académico; 

siempre busca que sus alumnos incrementen su nivel, dejando a lado cuestiones 

importantes como la interacción familiar y social que son determinantes en el 

comportamiento de un niño. 

La muestra que se utilizó en esta investigación  fueron los 27 alumnos del Quinto 

Grado de Educación General Básica de la Escuela “Aurelio Bayas Martínez” de la 

parroquia La Unión, del cantón Chordeleg de la provincia del Azuay. También se contó 
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con la colaboración de la Directora del Establecimiento, así como de la Profesora de 

los niños y de los Padres y Madres de Familia. 

La sociedad; es parte fundamental del desarrollo social del niño; pero como podemos 

hacer que este aspecto funcione en un medio en donde por la falta de fuentes de 

trabajo, los Padres han dejado a sus esposas e hijos para viajar a Estados Unidos o 

España provocando un desequilibrio en la base social; los niños si bien es cierto tienen 

el cariño y asistencia de la madre; pero no así el del padre que sin irnos a la 

exageración es el eje de la casa y el hogar. 

La escuela es en donde se refleja los problemas que acarrean los niños y 

adolescentes; consecuencia de ello, tratan de buscar cierto amparo y atención, 

refugiándose en Profesores o Profesoras en compañeros, o amigos y en estos casos 

se rebelan en contra de las reglas y normas; tratando de llamar la atención de quienes 

se encuentran a su alrededor o de quienes tienen la responsabilidad, de su cuidado y 

seguridad. 

Los recursos didácticos usados en esta investigación son las encuestas estructuradas 

por la UTPL, así como sus tablas de escalas usadas en la tabulación de los datos 

obtenidos.  

Una de las mayores limitaciones que presentó esta investigación radica en la 

aplicación de las encuestas, debido a que un 70 % de los padres de familia 

encuestados no cuentan con educación básica, es decir, son analfabetos.  

Pese a la investigación realizada, el tema representa un tema complejo, de vasto 

conocimiento científico por lo que esta investigación está limitada  en cuanto a su 

alcance debido a la naturaleza misma de individualidad de cada persona, por lo que 

resulta inconveniente realizar generalizaciones muy amplias. 

Al final de esta investigación adjunto las conclusiones a las que llegue con esta 

investigación y eximo a los lectores a que emitan sus propios juicios de valor.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Situación actual sobre los contextos Educativo, Familiar y Social del   Ecuador.          

3.1.1. Contextualización de la Familia y la Escuela en el Ecuador 

En nuestro país existen pocas o casi ninguna investigación de este campo debido tal 

vez que no se ha considerado importante para las instancias gubernamentales, y 

políticos de turno dejando  un lado el desarrollo optimo de los integrantes de una 

familia sin tomar en cuenta que esto repercute en el desarrollo de los  niños en los 

aspectos anímico, Psicológico y académico, tomando en cuenta que los niños son el 

futuro de nuestro país. 

La Intervención Educativa y Social con la Familia es importante puesto que orienta el 

proceso mismo de la dinámica familiar.  

Para ello es importante dotar de las herramientas y conocimientos necesarios para 

brindar apoyo, seguridad y afecto, a los miembros de las familias.  

Todo esto con miras a enfrentar y solucionar problemas; transmitir valores y ejercer 

una influencia positiva. En otras palabras la orientación familiar constituye un área de 

intervención multidisciplinaria, multiprofesional; implementada desde marcos 

institucionales muy diversos como la escuela, servicios sociales comunitarios, 

entidades laborales, iglesias y otros. 

Al haber en las aulas escolares una gran diversidad de situaciones individuales y 

familiares, la tarea docente es reconocer la realidad y generar un espacio para que se 

pueda ir trabajando conjuntamente con los padres, promoviendo pautas preventivas de  

problemas de aprendizaje, Esto da lugar a adentrarse en el terreno de las relaciones 

familia - escuela. 
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Por otro lado, el conocimiento de las necesidades educativas más urgentes, dentro de 

la familia ayudará a desarrollar aspectos relacionados a programas de orientación, 

formación para padres, organizaciones entre padres y tutores con un enfoque diverso 

del desarrollo integral de los niños y niñas. 

3.1.2. Instituciones  responsables de la Educación en Ecuador. 

EL Proyecto Educativo Institucional constituye un Plan de Desarrollo Institucional, 

dedicado al sostenimiento y desarrollo de una institución educativa. Es un instrumento 

de gestión para la mejora integral y continua de la calidad y calidez de la institución 

educativa. 

El primer responsable de la educación es el Ministerio de la Educación del Ecuador 

(MEC) el cual tutela a los Centros Educativos del país, siendo las  Escuelas y  

Colegios los primeros en educar a los niños,  de ahí que se destacan otras tales como: 

 CONSEJO CANTONAL  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Es una entidad de servicio encaminada a la protección integral de todos los niños, 

niñas y adolescencia en el país. 

 FODI.- Fondo de Desarrollo Infantil en muchos de los casos en su ejecución lo han 

escolarizado, lo han convertido en una escuelita para niños y niñas en donde priman 

matices de aula, deberes. 

 DINAPEN: Dirección Nacional de policía especializada para niños, niñas y 

adolescentes. Con sus unidades especializadas, en coordinación con otros 

organismos públicos y privados autorizados, adopta y ejecuta medidas que prevengan 

acciones u omisiones atentatorias a la integridad física y psíquica de los niños, niñas y 

adolescentes, interviene en los procesos investigativos, con estricto respeto a los 

derechos humanos, a fin de garantizar la vigencia y ejercicio pleno de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 
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 INNFA: Instituto Nacional de la Niñez y la Familia.- Es la que se encarga de formular, 

dirigir y ejecutar la política estatal en materia de protección de menores, mujeres, 

jóvenes, ancianos, personas discapacitadas. 

 MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social.- promueve e impulsa la 

organización  comunitaria, el cooperativismo con fines productivos y de desarrollo y 

otras tareas orientadas a lograr el bienestar de la colectividad. 

 APROFE: Asociación Pro bienestar de la familia ecuatoriana.- Es la encargada de 

velar por las familias del Ecuador y ante todo por la salud de la mujer 

En nuestro país existe Instituciones que se dedican a proteger a las familias, 

facilitándoles estudios, alimentación, colación escolar y entre otros; para que puedan 

salir adelante. 

3.1.3. Instituciones responsables de Familias en Ecuador 

Todas estas organizaciones están básicamente enfocadas hacia la protección del 

niño, la niña, el adolescente, la adolescente, la mujer el hombre  y la familia, basa sus 

derechos, enmarcados en la ley y la constitución teniendo en cuenta el respeto a los 

derechos humanos desde el origen de concepción que nos da la misma biblia.  En 

este contexto tenemos que las más importantes son las siguientes: 

 Fundación INDI-GO  

Su objetivo es el de implementar proyectos de desarrollo integral, con una activa 

participación de la familia campesina.    
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 Chicos de la Calle, Fundación Proyecto Salesiano  

El Proyecto Salesiano "Chicos de la calle" ha ido, durante dos décadas de trabajo, 

configurando con mayor claridad una propuesta educativa para servir y ayudar a los 

niños de la calle y trabajadores que se encuentran en especiales situaciones de 

riesgo. 

 Programa de Voluntarios  

Su objetivo es integrar voluntarios de todas las partes del mundo, a través de 

organizaciones ecuatorianas con beneficio a la ayuda social de nuestro país.    

 INNFA (Instituto Nacional del Niño y la Familia) 

Su finalidad es captar, seleccionar, analizar y difundir información documental, 

relacionada a la niñez, la adolescencia y la familia, especialmente del Ecuador y la 

Región con el propósito de compartir la información y generar una cultura  de respeto y 

consideración de la Familia. 

 Fundación Centro Integral de la Familia (CIF) 

El CIF trabaja a favor de los individuos y familias en el Ecuador poniendo un especial 

énfasis en los grupos humanos que requieren asesoría y apoyo terapéutico para 

desarrollar procesos de crecimiento saludable.    

 Fundación Su Cambio por el cambio  

Su finalidad es ser el promotor de la solución del problema de los niños y niñas de la 

calle, acudiendo a la sensibilidad y a la solidaridad de la ciudadanía y con el respaldo 

de Produbanco y Supermaxi, las empresas promotoras.    
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 Fundación Padre Amador  

Apoya el PROYECTO SALESIANO, en su trabajo de rescate, rehabilitación, 

prevención, formación, capacitación y reinserción a su hogar y a la sociedad de los 

niños y jóvenes de la calle y de aquellos que están en situación de riesgo se localiza 

en Guayaquil. 

3.2. FAMILIA. 

3.2.1 Conceptualización de Familia. 

Cabe primeramente la aclaración que familia (proviene  del latín, famulus= grupo de 

siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens) significa actualmente lo que gens 

para el Imperio Romano. 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad 

perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: 

económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

Muchas son las definiciones que hay sobre la  familia pero la mayoría plantea que es 

la estructura social básica donde padre, madre e hijos/as se relacionan.  

Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

integrantes formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, única, 

implica una permanente entrega entre todos sus miembros sin perder la propia 

identidad. 

 Entendemos de esta manera que lo que afecta a un miembro afecta directa o 

indirectamente a toda la familia; por ello entonces que al hablar del sistema familiar,  

hablamos de una organización social dentro de una comunidad  organizada, ordenada,  

jerárquica y relacionada con su entorno.  
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3.2.2 Principales teorías sobre Familia         

Bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el núcleo o el 

epicentro donde se forma la sociedad o el país. Por esta razón no debe ser maltratada, 

violada, esclavizada, ignorada por su color de piel, desterrada por sus orígenes o 

principios de religión. Tampoco debe ser odiada por el sitio donde se ubica o vive en 

este mundo. 

Los lazos principales son de dos tipos: Primero.  Vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de  la unión, reconocido socialmente, como el matrimonio con una 

firma y actitud que sin embargo, en algunas sociedades, se permite la unión libre entre 

dos personas mientras que en otras es permitido la poligamia, así como  vínculos de 

consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen 

entre los hermanos que descienden de un mismo padre estos últimos casos en 

sociedades incultas. 

La familia es una sociedad e institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un 

modelo de vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que 

contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. Influyen de sobremanera en este 

espacio la religión, las buenas costumbres y la moral en cada uno de los integrantes 

más pequeños. 

-Por ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que 

hacen. 

- La importancia de cultivar valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, la 

autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar al mundo que les rodea de una 

manera madura y protagónica. 

La familia es una agrupación  social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades.  
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Es el primer núcleo social en el cual todo ser humano participa. Para su constitución 

requiere del encuentro y relación de un hombre y una mujer que quieren unirse, 

forman una sociedad en un proyecto de vida común, mediante el afecto entre ellos y 

hacia los hijos que surgirán de su interrelación conyugal. 

3.2.3 Tipos de familias 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a enormes 

variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas existentes en el mundo.  

"La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y 

crecimiento".  

No se desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en estas últimas 

décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, 

en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar 

algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales cuentan con una 

dinámica interna muy peculiar. 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 

distinguido los siguientes tipos de familias: 

a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de 

una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
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c) La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno de los padres 

y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; 

por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia mono 

parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume sola 

la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces 

asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no 

es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol 

de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los 

hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra sociedad 

muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente a otras, todavía 

quedan sociedades en las que la familia continua ejerciendo las funciones educativas, 

religiosas protectoras, recreativas y productivas. 

No falta quien  acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que no cumple 

con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, pero, 

evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia no es una 

persona ni una cosa, sino una comunidad. 

Los adultos, en específico los padres, cuentan con todos los elementos que les 

permitan educar de manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la 

violencia intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de 

comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser 
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vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra 

la sociedad.  

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas familiares, no 

porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino porque las actividades que 

realizan en la actualidad requieren del apoyo de otras instituciones que les 

proporcionen un medio eficaz de conseguir los mismos propósitos. Entre los más 

importantes se señala a la escuela. 

3.2.4 Familia y contexto social: Relación y situación actual en Ecuador 

A todo individuo le corresponde un estado de familia determinado por los vínculos 

jurídicos familiares que lo unen con otras personas, o aun por la ausencia total de tales 

vínculos, como ocurre en el caso del soltero. 

El emplazamiento determinado por la existencia de dichos vínculos o por la ausencia 

de ellos, implica un conjunto de derechos subjetivos y deberes correlativos atribuidos a 

las personas que configuran su estado de familia. 

El estado de familia es un atributo de las personas de existencia visible. 

Existen diferentes clases Sociales Económicas en nuestro país, constituyéndose en un 

factor de  impedimento para el buen desarrollo de los educandos ya que la pobreza 

obliga a  muchos niños a dejar los estudios para dedicarse a trabajar y ayudar en su 

casa. 

Pese a que los esfuerzo coordinados del gobierno por eliminar las diferencias han 

dado importantes resultados, debido a que buena parte del presupuesto del país está 

asignado al pago de la deuda externa, es difícil que el Ecuador pueda invertir 

suficientes fondos en los gastos sociales como para mejorar la calidad de vida de las 

familias más vulnerables. 
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Otro  evento ineludible, que genera crisis en una familia, es el abandono del hogar por 

parte de los hijos, en términos de independencia, debido a la magra situación 

económica Familiar. 

En estos últimos años en el Ecuador se ha visto una masiva deserción de los padres al 

extranjero con miras únicamente a lo económico olvidándose de lo más importante 

como es la familia, siendo este un vínculo que jamás debería romperse ya que las 

consecuencias las tenemos claras en la niñez y en la juventud actual por la separación 

paternal y maternal.  

3.2.5 Familia y Educación. 

La familia actual refleja la sociedad en la que vive y, por lo mismo, está inmersa en un 

mar de cambios profundos que afectan de forma distinta a los padres y a los hijos. Los 

Padres se adaptan peor que los hijos al cambio acelerado y pueden verse 

descalificados en este sentido por ellos. De este modo, por un fenómeno de 

generalización, la autoridad de los padres se discute, e incluso se niega, a veces en 

nombre de una fuerza innovadora que los chicos creen entender mejor que los padres. 

Al menos, cuatro funciones parecen ser claves para la familia en esta nueva 

encrucijada de cambio de siglo: la función constituyente, la función acogedora, la 

función socializadora y la función libertadora.  

En primer lugar, las nuevas corrientes y estilos de vida que se cuelan en el hogar a 

través de los medios de comunicación contradicen muchas veces los modelos 

paternos, introduciendo influencias que contribuyen a la erosión de creencias y 

convicciones bien establecidas y favorecen un cierto relativismo moral y una fe 

inquebrantable en los valores económicos y placenteros más inmediatos. La fiebre del 

consumo dispara el nivel de aspiraciones de las personas que menos experiencia y 

racionalidad económica tienen, poniendo a los padres en la incómoda situación de 

tener que negar o regatear lo que la vida parece ofrecer a todo el mundo. La pérdida 

de algunas funciones que son asumidas por otras instancias coloca a los hijos bajo el 
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control de factores ajenos a la familia, por ejemplo el colegio, al que acuden desde 

edades cada día más tempranas. La moderna organización de trabajo obliga al padre 

y a la madre a pasar mucho tiempo fuera de casa, contribuyendo, de esta forma, a 

aducir la necesidad y el placer de estar juntos reunidos en competencia con la TV y los 

deberes escolares. 

Todos estos cambios juntos van creando una actitud perspectiva entendida como 

liberación de las construcciones habituales de la sociedad familiar y búsqueda de un 

proyecto personal de existencia. Contra esta actitud libertadora poco puede hacer la 

familia. Lo único que le queda es asumir responsablemente una de sus grades 

funciones básicas, como es el preparar a los hijos para la libertad, pero es obvio que la 

liberación no se logra liquidando la autoridad de los padres ni ejerciéndola 

autoritariamente. La liberación humana no es una ruptura con las obligaciones y 

valores de la vida en común, ni es una ideal y degradante reducción del 

comportamiento humano al capricho voluntario del individuo ejercido en una sociedad 

permisiva. La liberación que implica siempre una liberación parao, dicho de otra forma, 

implica la adhesión a unos valores cuya consecución viene entorpecida por las 

ataduras que rompen.) 

Salir airoso de este reto al que se enfrenta la familia en los comienzos de un nuevo 

siglo no es empresa fácil, ni el camino tiene aspectos de estar vacío. 

3.2.6 Relación Familia - Escuela: elementos claves. 

La escuela, como ente socializador (luego de la familia) debe ofrecer vivencias que 

permitan el desarrollo integral de los niños y niñas, cumpliendo con ciertos propósitos 

para la que fue creada: desarrollar las capacidades que permitan a los niños la 

formación de una personalidad autónoma e integrada activamente a la sociedad y 

cultura en que vive.  

Se debe proponer el trabajo conjunto con ambos grupos, para buscar respuestas y 

soluciones a situaciones críticas que afectan al buen rendimiento académico de los 
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niños; será clave promover tanto en padres y maestros, estrategias que permitan 

adoptar conductas abiertas y flexibles.  

La desintegración familiar, familias mono parentales, extensas, emigrantes, etc., son el 

denominador común entre las familias ecuatorianas.  

La labor educativa de las familias y de la escuela, con el firme convencimiento que 

ayudando a estos grupos, se revertirán beneficios en los niños y niñas del Ecuador, ya 

que tanto Padres y Educadores tienen un papel primordial en la educación de sus hijos 

– alumnos, con la clara finalidad de formar “seres íntegros”, por ello se debe hacer 

conciencia de la verdadera misión que cada uno tiene. 

3.2.7 Principales beneficios del trabajo con familias: Orientación, formación e 

Intervención. 

 ORIENTACIÓN 

Los distintos cambios que ha tenido que enfrentar la familia actualmente han hecho 

que se realicen estudios para investigar qué es lo que le pasa a la familia hoy. Por ello, 

una disciplina proveniente de la Psicología se ha encargado de apoyar a todos los 

miembros de la familia, y así permitir que esta salga adelante, enfrentando todos los 

desafíos en la presente era. Nos referimos a la Orientación Familiar, disciplina que es 

bastante nueva que intenta ser un apoyo real para todos los miembros de la familia en 

todos sus tipos.  

Por lo anterior, es importante reconocer la importancia que tiene hoy más que nunca la 

responsabilidad de ser padre y madre, y por ello, se debe conocer algunas ideas 

generales de lo que la Orientación Familiar plantea a los padres para cumplir de mejor 

manera su rol. 

 Reconocer que los hijos necesitan de lo material, que sus necesidades básicas estén 

cubiertas, pero es central que los padres también entiendan que muchas veces a los 
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hijos no les falta nada, van a un buen colegio, tienen ropa y alimento, pero están 

carentes de la presencia afectiva de sus padres. La cercanía inspira seguridad, por 

ello la paternidad y maternidad es una relación personal propia. Si existiendo los 

padres, faltos su presencia activa y afectiva estable, los hijos se sentirán solos y poco 

seguros, cubiertos de todos los bienes que necesitan pero solos y tristes. 

Uno de los grandes desafíos que padres y madres tienen que ir asumiendo de verdad, 

es saber reconocerse faltos de muchos elementos formativos para sí mismo y en 

relación con sus hijos. O sea, la paternidad y la maternidad no vienen por casualidad o 

por añadidura, no se aprende solo por experiencias personales pasadas, no basta eso, 

se requiere de procesos formativos sistemáticos para los padres, para formarse como 

padres.  

 FORMACIÓN 

Formación de la familia. El vínculo biológico no es bastante para que nazca el vínculo 

jurídico sino que debe ir acompañado del acto voluntario que culmina en el acto 

jurídico de emplazamiento en el estado de familia. Así, la voluntad asume un papel 

fundamental en la formación de la familia, es el medio útil para su creación.  

La calidad de miembro de la familia es precisada por el derecho civil en la forma ya 

establecida, y aunque algunas leyes especiales se aparten en alguna medida del 

ordenamiento civil para el otorgamiento de ciertos derechos, quienes forman la familia 

no son otros que los determinados por él. 

 INTERVENCIÓN 

La orientación de las intervenciones, sea psicológica y/o psicopedagógica, está 

cambiado a lo largo de estos últimos años desde una perspectiva psicodinámica hacia 

una perspectiva más sistémica y ecológica. Aunque con modelos diferentes, poniendo 

énfasis en considerar como centro al niño/ joven, cada vez es mayor el reconocimiento 
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de la interrelación y reciprocidad del impacto de ambos sistemas sobre el niño/joven y 

de la efectividad de intervenciones en esa interface. 

Es el psicopedagogo, quien usualmente ocupa ese rol de "conector" facilitador 

involucrando profesionales y familiares (y eventualmente parte de la comunidad), para 

mantener la comunicación fluida y abierta, y, a medida que se realizan intervenciones, 

evaluarlas, modificarlas, coordinar esfuerzos y descubrir nuevos o poco usados 

recursos. 

Es interesante destacar que en la literatura al respecto se reserva, cada vez más, la 

palabra terapia sólo para situaciones clínicas, toda otra intervención no clínica se 

denomina "consulta". La idea implica que se hace terapia con una familia, pero se 

realiza una consulta con (o desde) una escuela, a pesar de que se utilizan muchos y 

semejantes principios básicos de intervención.  

Al incluir ambos subsistemas, es de central importancia conocer desde el principio la 

manera en la cual "el problema" a considerar es definido por uno y otro, ya que esta 

concepción puede ser un preludio de una exitosa o, a la inversa, poco efectiva 

colaboración, las experiencias anteriores puede actuar negativamente minando los 

esfuerzos actuales. Los esfuerzos puestos por el profesional a cargo en este sentido 

nunca son pocos, ya que suele ocurrir que uno y otro sistema definan "la realidad" de 

maneras diferentes, contradictorias y hasta opuestas. 

3.2 ESCUELA 

3.3.1. Organización del Sistema Educativo Ecuatoriano 

Este Ministerio es responsable del funcionamiento del sistema educativo Nacional, de 

la formulación y ejecución de  políticas a nivel cultural y deportivo así como de la 

difusión del desarrollo científico y tecnológico. 
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DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO  

Art. 16- Composición.- El Sistema Educativo Ecuatoriano está compuesto por los 

niveles y modalidades educativos, y comprende las políticas, los programas, los 

proyectos, los actores, las instituciones y los recursos que se requieren para cumplir 

con los fines del sistema.   

Art. 17- Educación escolarizada y no escolarizada.- El Sistema Educativo 

Ecuatoriano se ofrece de manera escolarizada y no escolarizada. La educación 

escolarizada es acumulativa, progresiva, conlleva a la obtención de un título o 

certificado, tiene un régimen, responde a estándares y a currículos específicos 

definidos por la Autoridad Educativa Nacional. Brinda la oportunidad de formación y 

desarrollo de los ciudadanos dentro de los niveles inicial, básico y bachillerato. Es 

derecho de los ciudadanos con rezago escolar recibir educación general básica, que 

incluye alfabetización, y el bachillerato de manera escolarizada.  

La educación no escolarizada brinda la oportunidad de formación y desarrollo de los 

ciudadanos a lo largo de la vida y no está relacionada con los currículos determinados 

para los niveles educativos. Podrá ser gestionada de manera concurrente por el 

gobierno nacional, los gobiernos locales, la comunidad, y organizaciones ya sean de 

carácter público o privado.  

Art. 18- Educación especial.- La educación especial está destinada a asegurar el 

derecho a la educación de los niños, jóvenes y adultos con capacidades diferentes.  

Se debe incluir, en la medida de las diferencias, a los niños y jóvenes en las 

instituciones educativas de todo el sistema educativo nacional, garantizando las 

adaptaciones curriculares necesarias tanto para personas con infra o súper dotación.  

Los niños y jóvenes que no puedan ser incluidos deberán recibir educación en 

instituciones especializadas que cumplan con los currículos y estándares definidos por 

la Autoridad Educativa Nacional.   
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Art.19- Educación presencial.- La educación presencial se rige por el cumplimiento 

de normas de asistencia diaria al establecimiento educativo durante el año lectivo.   

Art. 20- Educación semipresencial.- La educación semipresencial es la que no exige 

asistencia diaria al establecimiento educativo y requiere de un trabajo independiente 

estudiantil sujeto a acompañamiento presencial.   

Art. 21-  Educación a distancia.- La educación a distancia es la que propone un 

trabajo autónomo del beneficiario con acompañamiento de un tutor o guía a través de 

medios y tecnologías de información y comunicación.    

3.3.2. EL PLAN  DECENAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 

A veces nos quejamos de que en nuestro país no existe continuidad en las políticas 

diseñadas para los diversos sectores. Desde el primer Acuerdo Nacional “Educación 

Siglo XXI”, firmado en abril de 1992 (el segundo y el tercero fueron firmados en junio 

de 1996 y noviembre de 2004, respectivamente), el Ecuador ha venido realizando 

grandes esfuerzos para definir, por lo menos en el sector educativo, una Agenda de 

mediano y largo plazo. Por el mandato ciudadano expresado en la Consulta Popular, 

del 26 de noviembre de 2006, ese anhelo de la sociedad es ahora una realidad 

concreta: la ciudadanía ecuatoriana convirtió las ocho políticas del Plan Decenal de 

Educación (2006 – 2015) en políticas de Estado. En ese sentido, nuestro país 

comprendió que debemos hacer de la educación un compromiso de todos para 

cambiar la historia. 

El mandato ciudadano obligó a institucionalizar el Plan Decenal de Educación; esto es, 

que los programas, sus objetivos y metas, sean construidos en el marco de las 

políticas de Estado ya definidas y que, como país,  de continuidad sin que importe qué 

ministro o ministra ejerza la cartera de Educación. La buena noticia para el Ecuador es 

que la Agenda Ciudadana, de la que se ha venido hablando durante por lo menos una 

década, finalmente está construida toda vez que la voluntad popular se expresó en las 
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urnas y quienes están al frente del aparato gubernamental tienen el deber ineludible 

de ejecutarla. 

Ciertamente las políticas educativas por sí solas no modifican las inequidades sociales 

que permanecen en nuestra sociedad pero, no es menos cierto, una educación pública 

de calidad y calidez para el conjunto de la población sí contribuye a generar la 

esperanza de una vida mejor en las personas. Y es que de eso se trata: como país 

necesitamos construir un sistema educativo que, en síntesis, sea capaz de ofrecer una 

educación de la más alta condición académica en América Latina y el mundo y que 

forme una ciudadanía socialmente responsable, plena de valores éticos y estéticos. 

Así educamos para tener Patria.  

1. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años de edad. 

Objetivo: Brindar educación inicial para niñas y niños menores de 5 años, equitativa y 

de calidad que garantice y respete sus derechos, la diversidad cultural y lingüística,  el 

ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, 

incorporando a la familia y a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva. 

2. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo años. 

Objetivo: Brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de equidad, a todos 

los niños y niñas, para que desarrollen sus competencias de manera integral y se 

conviertan en ciudadanos positivos, activos, capaces de preservar ambiente cultural y 

respetuosos de la pluricultural y multilingüismo. 

3. Incremento de la Matrícula en el Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de 

la población en la edad correspondiente. 

Objetivo: Formar jóvenes competentes, con enfoque intercultural inclusivo y 

equitativo, que les posibiliten continuar con los estudios superiores e incorporarse a la 

vida productiva, conscientes de su identidad nacional, con enfoque pluricultural y 
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multiétnico, en el marco de respeto a los derechos humanos y colectivos, la naturaleza 

y la vida. 

4. Erradicación del Analfabetismo y Fortalecimiento de la educación continúa para 

adultos 

Objetivo: Garantizar a través del sistema Nacional de Educación Básica para adultos 

el acceso, permanencia, continuación y conclusión efectiva de los estudios de la 

población con rezago educativo, a través de los programas nacionales de educación 

básica para adultos, considerando a la alfabetización como su punto de partida, en el 

marco de una educación inclusiva. 

5. Mejoramiento de la Infraestructura Física y el Equipamiento de las Instituciones 

Educativas. 

Objetivo: Aportar al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, con 

adecuados recursos físicos y tecnológicos; complementar, adecuar y rehabilitar la 

infraestructura y equipamiento de las unidades educativas cumpliendo unos 

estándares mínimos que coadyuven a la correcta aplicación de los modelos 

educativos, dotando de mobiliario y apoyos tecnológicos y estableciendo un sistema 

de acreditación del recurso físico. 

6. Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e Implementación del 

Sistema Nacional de Evaluación. 

Objetivo: Garantizar que los estudiantes que egresan del sistema educativo cuenten 

con competencias pertinentes para su correcto desarrollo e inclusión social. 
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7. Revalorización de la Profesión Docente, Desarrollo Profesional, Condiciones de 

Trabajo y Calidad de Vida. 

Objetivo: Estimular el ingreso a la carrera de formación docente mejorando su 

formación inicial, la oferta de sus condiciones de trabajo, calidad de vida y la 

percepción de la comunidad frente a su rol. 

8. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector  educativo en el PIB hasta 

alcanzar al menos el 6%. 

Objetivo: Garantizar los recursos financieros necesarios para que el sistema 

educativo promueva el desarrollo sostenido y sustentable del país. 

 Diseño de la Ley de Financiamiento de Educación. 

 Aprobación de la ley de financiamiento de la educación. 

 Incremento del 0,5% del PIB en el sector educación.1 

Se establece en cada unos de los aspectos las garantías que ofrece la educación a 

cada uno de los individuos en sus diversas edades y etapas, sobrellevando de esta 

manera a tener una población preparada en nuevos conocimientos que son necesarios 

en la actualidad como son las nuevas tecnologías y la educación en valores. 

3.3.3. Instituciones Educativas – generalidades  

Las instituciones educativas son públicas, particulares o fiscomisionales, destinadas a 

impartir una educación escolarizada a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, según 

sea el caso. La Autoridad Educativa Nacional autoriza la constitución de todas ellas y 

ejerce la supervisión y control sobre las mismas.   

                                                           
1 Autor, Ministerio de Educación. Editorial Ley de financiamiento de Educación  Edición  2006  Titulo 
“Plan Decenal de Educación “  Páginas 11-35 
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Todas las instituciones educativas deben cumplir con las normas de accesibilidad para 

las personas con discapacidad, ofreciendo adecuadas condiciones arquitectónicas, 

tecnológicas y comunicacionales.   

La comunidad tiene derecho a la utilización responsable de las instalaciones y 

servicios de las instituciones educativas para actividades culturales, deportivas y 

aquellas que promuevan el desarrollo comunitario. 

4 CARACTERÍSTICAS.- Las Instituciones  Educativas emplean un modelo educativo 

innovador complementado con infraestructura pertinente, recursos pedagógicos 

adecuados, docentes apropiados y vincula a diversos actores relevantes según la 

problemática local.  

 ORGANIZACIÓN.- consiste en aumentar la exposición de los alumnos a la actividad 

docente por medio de la permanencia en las escuelas durante aproximadamente 8 

horas diarias, lo cual implica una mayor relación de los alumnos, docentes, directivos y 

de la comunidad en general con las instituciones escolares y entre ellos mismos. No 

se trata de extender a 8 horas las mismas clases que se imparten ahora, con el 

alumno sentado mucho tiempo en el pupitre, desmotivado, sino de expandir el proceso 

educativo hacia otras esferas de formación tales como los deportes, la socialización, la 

alimentación, el establecimiento de valores, etc. obligándonos a ser más creativos y 

responsables con el devenir educativo de los niños, es decir, el futuro del país. 

 Ante todo una propuesta estratégica que ofrece un marco para una reforma profunda 

de la educación, que además aporta de manera inmediata gran cantidad de beneficios 

añadidos. 

 TECNOLOGÍA: Incorporan elementos modernos de tecnología de la información en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando a la tecnología como un medio para 

potenciar la educación desde las etapas más tempranas de desarrollo.   
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 ESTRUCTURA.- Las Instituciones educativas deben de ser acorde a las necesidades 

de los estudiantes. Con aulas amplias y con una buena iluminación, mobiliario 

cómodo. Vale la pena recalcar los avances que la DINSE ha desarrollado en este 

sector como es la inversión anual para la reconstrucción de locales escolares, como lo 

ha indicado el mandatario en repetidas ocasiones “lo que antes se destinaba en 10 

años, ahora se invierte por año”.2 

3.3.4. Relación Escuela - Familia: elementos claves 

La calidad de educación se beneficia cuando los padres se dedican más a la 

educación formal de sus hijos 

La desintegración familiar, familias monoparentales, extensas, e hijos de emigrantes, 

etc., desde hace unas dos décadas atrás, son el denominador común entre las familias 

ecuatorianas. Por eso este trabajo,  permitirá entender, atender y apoyar a la labor 

educativa de las familias y de la escuela, con el firme convencimiento que ayudando a 

estos grupos, se revertirán beneficios en los niños y niñas del Ecuador, ya que tanto 

Padres y Educadores tienen un papel primordial en la educación de sus hijos – 

alumnos, con la clara finalidad de formar “seres íntegros”, por ello se debe hacer 

conciencia de la verdadera misión que cada uno tiene. 

3.3.5. Rendimiento Académico: Factores que inciden en los niveles de logro 

académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe 

rendir a lo largo de una cursada. 

                                                           
2 Fuentes de consulta, www.dinse.gov.ec Ministerio de Educación, archivo Instituciones educativas 
páginas 1-36 
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En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 

En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la dificultad 

propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden 

coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas 

educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un 

pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de 

los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento 

académico a la hora de las evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del 

docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las 

ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el 

profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha 

comprendido o no los conceptos. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio 

saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al 

examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento 

escolar. 

3.3.5.1. Factores socio-ambientales. 

Los factores socio-ambientales son el reflejo del entorno socio-cultural que afecta al 

desarrollo del aprendizaje y al rendimiento final del alumno.  
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La importancia del medio familiar, el desarrollo cultural, el nivel socio-económico, las 

diferentes clases sociales, etc. Son algunas de las variables relacionadas con el 

rendimiento en muchas de las investigaciones.  

La mayor parte de éstas intentan mostrar las asociaciones significativas entre las 

variables con la inteligencia y el rendimiento escolar.  

Algunos investigadores comentan la actitud de los padres ante la educación de los 

hijos, correlacionan con el rendimiento académico y con la motivación hacia los 

estudios.  

El hábitat está relacionado positiva y significativamente con el rendimiento. La 

inteligencia por sí sola, es también una variable predictiva relativamente estable, que 

contribuye al rendimiento.  

Los factores de personalidad, el auto concepto, la motivación, el clima educativo 

familiar pueden influir en el éxito o en el fracaso de los alumnos con igual capacidad 

intelectual y clase social. Propiciar una actitud de ayuda por vía de orientación y 

consejo para potenciar sus mejores cualidades y mejorar sus puntos débiles. 3 

Es necesario de nuestra parte dar a conocer que el  clima familiar y escolar  tiene  

mucha influencia en el rendimiento educativo del estudiante, un niño que vive o 

presencia problemas en su hogar o maltrato escolar siempre presentara problemas 

para responden a sus estudios. 

En cambio un niño que recibe el apoyo constante de sus padres y maestros se siente 

respaldado y motivado, crea seguridad en sí mismo y lo suficientemente capaz para 

resolver sus dificultades  

 

                                                           
3Malamud, F. (1987). Un modelo para la descripción de familia. Tesis para optar el Grado de 

Bachiller en Psicología. PUCP. Lima. Perú 
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3.3.5.2. Factores intrínsecos del individuo. 

Las variables de tipo extrínseco  del individuo en el rendimiento académico 

inadecuado, son todas las personas, las cosas y las fuerzas, de orden material y 

espiritual, que existen alrededor del niño, y que contribuyen a formar su personalidad y 

motivar su conducta, en conjunto todo esto forma su medio ambiente. 

 Medio es el lugar geográfico en que vive; su familia y cada uno de los miembros de 

ella; las opiniones, los sentimientos y el comportamiento que entre sí y hacía él 

observan; la casa y el barrio donde habita; los hechos que presencia; la alimentación 

que ingiere - los cuidados de salud de que es objeto; la escuela a la cual concurre; la 

calle en la que juega; el taller en que trabaja; sus compañeros, sus maestros, su 

familia.  

Todos estos elementos teniendo existencia fuera de él influyen sobre éste de mil 

maneras y a cada paso, ejercen acción sobre su actividad, la formación de sus 

sentimientos y su carácter, contribuyen en definitiva a estructurar su personalidad. 

“La familia es el factor más valioso y fundamental donde se desarrolla y se fortalece la 

autoestima del individuo ya que absorbe experiencias y mensajes que se relacionan 

con él y pasan a formar parte de su auto concepto. En una perspectiva cognoscitiva 

del desarrollo de la personalidad, el concepto de sí mismo puede considerarse como 

un esquema en el que asimile la información4 

Hace referencia a todos aquellos aspectos que no son favorables a la educación es 

así que el alumno no puede rendir de una manera acorde a sus necesidades, un claro 

ejemplo es la niñez que habita en el medio rural no tienen las mismas garantías de 

estudio como en el sector público por la falta de material didáctico, mobiliario, 

tecnológico y un sinnúmero de aspectos más que se deben ir tomando en cuenta para 

mejorar la calidad educativa de nuestro país.  

                                                           
4SOLÓRZANO,  María de Lourdes. Editorial, La Bodoniana, Caracas. Edición 2001. Titulo "Estudio 
Integrado del ser humano y su familia." Páginas 115-118 
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3.3.6. Principales beneficios del trabajo con escuelas / docentes en el ámbito de la 

Orientación, Formación e Intervención. 

Educación formal: Se refiere a la influencia curricular, intencional que se integra al 

sistema de enseñanza regular, planificada e institucional. (Escuelas). 

Educación no formal: Es intencional, con objetivos definidos institucionalizada y 

relazada por personal calificado (actividades extraescolares o complementarias). 

Educación informal: se refiere a los aprendizajes que se adquieren sin mediar una 

definición de objetivos educativos, ni una planificación (efecto del aprendizaje con 

amigos, en la calle, en la lectura de los medios masivos de comunicación. 

La relación entre estos tipos de educación apunta a la suplementariedad, si suplanta la 

función de otra agencia educativa por ejemplo, si los padres trabajan largas jornadas y 

no hay nadie que cuida al hijo al terminar el horario escolar, una alternativa puede ser 

incorporarlo a actividades de la educación no formal. En este caso, la institución o la 

actividad asumen la función de guardia y custodia del niño, suplanta a la familia en 

este período. 

3.4. CLIMA SOCIAL 

3.4.1. Conceptualización de Clima Social 

En su significado educativo, la formación del carácter implica un esfuerzo por 

perfeccionar la cualidad moral de la conducta humana y supone el perfeccionamiento y 

orientación del individuo para que éste persiga ideales dignos, desarrolle el 

autodominio a través de una voluntad disciplinada, adquiera hábitos adecuados y 

actitudes correctas, alcance la estabilidad emocional y mediante la coordinación de 

todos los elementos, logre la integridad moral. 
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3.4.2. Ámbitos de consideración para el estudio del Clima Social. 

En el desarrollo del clima social la parte de la psicología ambiental, es la base que la 

conducta humana se da en un espacio o contexto interviniente y significativo para el 

individuo. En este sentido el contexto es de excepcional trascendencia en el estudio de 

la conducta humana. 

Aprender a vivir en comunidad. Favorecer una educación para la vida comunitaria, 

desde el ámbito familiar, es fundamental para que el niño aprenda a ejercitar la 

participación, la cooperación, el diálogo y la toma decisiones consensuadas y 

compartir los conocimientos y la vida, de forma que luego sea capaz de transferir estos 

aprendizajes a otros contextos sociales. 

3.4.2.1. Clima Social Familiar 

Para definir el Clima Social Familiar; haciendo referencia a las características 

psicosociales e institucionales de un determinado grupo asentado sobre un ambiente, 

lo que establece un paralelismo entre la personalidad del individuo y el ambiente. 

Definen al clima social familiar por las relaciones interpersonales que se establecen 

entre los integrantes de la familia, lo que involucra aspectos de desarrollo, de 

comunicación, interacción y crecimiento personal, lo cual puede ser fomentado por la 

vida en común. También consideran la estructura y organización de la familia, así 

como el grado de control que regularmente ejercen unos miembros sobre los otros. 

3.4.2.2. Clima Social Laboral 

Este señalamiento aborda aspectos relativos al mundo del trabajo y las actuaciones de 

los movimientos de oposición dentro del campo laboral. 

El WES evalúa el clima social laboral y la estructura organizativa básica del centro de 

trabajo, está formada por diez sub escalas que evalúan tres dimensiones 

fundamentales del clima:  



41 
 

* Relaciones  

* Autorrealización. 

* Estabilidad – cambio. 

 Relaciones: Es una dimensión formada por subescalas que son implicación, cohesión 

y apoyo, evalúa el grado en que los empleados están interesados y comprometidos 

con su trabajo. 

 Autorrealización: Entendida como una relación hacia unos objetivos compuesta por 

las sub escalas autonomía, organización y presión evalúa a los empleados a ser 

autosuficientes y a tomar sus propias decisiones. 

 Estabilidad – cambio: Compuesta por las sub escalas calidad, control, innovación y 

comodidad, evalúa el grado en que los empleados conocen lo que espera de su tarea 

diaria, la importancia que se da a la variedad, el cambio y a las nuevas propuestas y el 

grado en que el entorno físico contribuye a crear un ambiente agradable de trabajo. 

3.4.2.3. Clima Social Escolar 

Si a un clima adecuado con la debida organización le sumamos la utilización de  

diferentes métodos de enseñanza, y que cada uno de estos trate de conseguir 

objetivos particulares, da por resultado en los estudiantes una gran seguridad 

emocional, gusto por el aprendizaje y un buen rendimiento académico 

Las interacciones en la clase, el centro en el cuál se desarrollan esas interacciones, el 

liderazgo del profesor, su metodología, la personalidad y el rendimiento de los 

alumnos tienen una relación.  
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Para que un grupo funcione adecuadamente se necesitan tres condiciones, según la 

opinión de Sheriff y Sheriff (1976). Primero, tiene que existir una meta o metas 

compartidas, que los miembros crean que se pueda lograr con efectividad, si ellos se 

unen, establecen canales de comunicación y comparten todo y no obran en forma 

independiente. Segundo, es necesario tener una organización estable de acuerdo con 

las funciones y relaciones de cada miembro; en relación con las funciones, es preciso 

definir con bastante claridad los deberes y derechos de cada, uno en lo que respecta 

al status y condición social, todos tienen que comprender el poder relativo que tienen 

para poder iniciar y controlar las actividades propias del grupo. Tercero, los 

comportamientos comunes (normales) que reflejan actitudes y valores, tienen que ser 

aceptados y compartidos por todos los miembros.  

 

3.4.3. Relación entre el clima social: Familiar, Laboral y Escolar con el desempeño 

escolar de los niños 

Visto desde la enseñanza – aprendizaje es el que envuelve cada una de las relaciones 

existentes entre los profesores y los estudiantes.  

El clima social forma parte del microsistema de aula, que es un sistema de relaciones 

entre los miembros citados anteriormente como fruto de la instrucción del profesor. Por 

lo tanto se podría concretar para tener en cuenta que tanto la comunicación verbal 

como la no verbal son fundamentales para crear un determinado clima social: según 

sea la comunicación entre los elementos en un aula determinada, así será el clima 

social de la misma.El clima social escolar está siempre determinado por las relaciones 

humanas que existen entre los miembros. 

Conversar con los hijos, interesarse por lo que hacen, dar relevancia a sus estudios y 

a su futuro profesional, mantener un buen clima familiar y una buena relación con el 

otro progenitor, marcarles límites, exigirles que participen en las tareas domésticas y 
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colaborar con el maestro y con el centro educativo contribuye a mejorar su rendimiento 

académico y su conducta en la escuela.  

Cuando los padres critican o cuestionan el trabajo de los profesores delante de los 

hijos, las probabilidades de éxito escolar quedan muy reducidas" 
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4. MÉTODOS 

4.1. CONTEXTO 

Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa “Aurelio Bayas Martínez” de la 

Parroquia  la Unión, perteneciente al  Cantón Chordeleg, en la  Provincia del Azuay, 

siendo una Institución de prestigio, y que en este año cuenta con la creación del 

octavo año de básica  mejorando así la calidad de educación, esperando se culmine el 

proyecto de implementar todos los años de educación básica; al momento cuenta con 

12  maestros  todos ellos con sus respectivos títulos académicos, lo cual satisface las 

expectativas de padres de familia y/o representantes. 

La Rectora del Plantel Rosario León, persona muy  preparada y con don de gente que 

le ha hecho merecedora a la estima tanto de alumnos como de la comunidad de la 

Parroquia y del Cantón. 

Al hablar de padres de familia  puedo  afirmar que existe por parte de ellos el gran 

deseo de apoyar en el mejoramiento físico de la Institución sin embargo quedan aun  

pequeños detalles  que se pueden mejorar con el apoyo de las Instituciones Públicas y 

la  Comunidad Educativa. 

Con  relación a los estudiantes se pudo observar que existe una buena relación tanto 

con docentes y directivos, ya que les brindan la confianza que ellos necesitan. 

 En lo económico, como es una institución fiscal, cuenta con el apoyo del gobierno, de 

la comunidad de la junta parroquial, y sobre todo de los padres de familia es por eso 

que brinda el desayuno y el almuerzo  escolar, en cuanto a infraestructura la Directora 

está haciendo todas las diligencias posibles para que le ayuden a construir aulas. 
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4.2. PARTICIPANTES 

Talento Humano: en esta investigación se han involucrado: 

 Padres de Familia. 

 Profesor de aula. 

 Directora. 

 Niños del quinto año de educación básica. 

 Inspector. 

 Investigadora. 

Es importante destacar el apoyo brindado por la  Profesora, y Directora de la Unidad 

Educativa “Aurelio Bayas Martínez”, mismo que permitió un acercamiento a los 

estudiantes y padres de familia, para conocer sus necesidades mediante las 

encuestas aplicadas. 

4.3. RECURSOS 

Los recursos de apoyo que se empleo hacen referencia a los cuestionarios y tablas 

para las encuestas aplicadas en la Unidad Educativa “Aurelio Bayas Martínez”: 

 Tabla de cuestionario socio demográfico para padres. 

 Tabla de cuestionario socio demográfico para profesores. 
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 Tabla de asociación escuela y comunidad para padres. 

 Tabla de asociación escuela y comunidad para profesores. 

 Tabla de clima escolar para niños. 

 Tabla de clima escolar para profesores. 

 Tabla de clima familiar para padres. 

 Tabla de clima laboral para profesores. 

 Encuesta a la Directora. 

4.4. DISEÑO. 

El Diseño fue realizado por La Universidad Técnica Particular de Loja fue quien 

estructuro todas las tablas que fueron utilizadas para las diferentes encuestas, las 

mismas que fueron aplicadas a los alumnos de quinto año de educación básica con la 

finalidad de obtener información sobre la comunicación que existe entre familia - 

escuela. 

4.5. PROCEDIMIENTOS  

La  investigación dio inicio con la aceptación de la Institución por parte de los 

Directivos de UTPL. 

Se realizo la visita a la Directora para solicitar el permiso para realizar las encuestas. 

Lograda la autorización y después de haber explicado el objetivo y alcance de la 

misma, se procedió a identificar a los alumnos del quinto año, pidiendo la colaboración 
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a la maestra, al inspector y la directora, para poder aplicar los respectivos 

instrumentos de medición, con el fin de determinar la colaboración y comunicación que 

existe entre familia  escuela. 

De igual manera se indicó a los estudiantes el porqué de esta aplicación y se les 

solicitó su colaboración. 

Comenzamos con la aplicación de la escala del clima social escolar “niños”, aplicados 

individualmente. 

Finalmente  se aplicó la encuesta a los padres de familia la misma que fue acogida 

favorablemente, en donde la mayoría de los padres se acercaron a preguntar el 

alcance de la misma y a solicitar explicación para llenar el instrumento debido a que 

ellos se les hacia dificultoso entender a que se referían algunas preguntas.  

El director y profesora colaboraron decididamente en el desarrollo de este trabajo, 

permitiendo a los estudiantes llenar dichas encuestas. En todo momento demostraron 

una gran aceptación y apoyo para el presente trabajo. 
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5. RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

PADRES  

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: Carmita Vázquez 

 

 

 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: Carmita Vázquez 
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5.2. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS ENCUESTAS SOCIODEMOGRÁFICO 

PARA PROFESORES  



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

5.3.  RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA ASOCIACIÓN ESCUELA COMUNIDAD 

PARA PADRES 
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5.4. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE ASOCIACION FAMILIA – ESCUELA Y 

COMUNIDAD  “PROFESORES” 
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TOMANDO DECISIONES 
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5.5. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA ESCALA DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

ALUMNOS 
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5.6. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL CLIMA ESCOLAR PARA PROFESORES 
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5.7. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL CLIMA FAMILIAR PARA PADRES 
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5.8. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL CLIMA LABORAL PARA PROFESORES 
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6. Análisis e interpretación de resultados 

 6.1. TABLA: CUESTIONARIO SOCIODEMOGRAFICO PARA PADRES 
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Al obtener los resultados del bloque número 1 tenemos el porcentaje más alto que es el 

33% en  lo que se refiere al contexto familiar en donde se mantiene un hábito de respeto 

sin embargo, manifiestan también que existe libertad para todos los miembros de la 

familia, además mencionan también, que ellos se centran más en las experiencias 

pasadas que en las futuras, y no son exigentes con sus hijos ya que este es el porcentaje 

menor que se obtuvo de un 17%. 

Para ello sería muy importante el diálogo familiar y acatar las normas que existe en todos 

los hogares, y así llegar a un acuerdo, entendimiento y negociación, para poder 

sobrellevar con tranquilidad cualquier inconveniente que se presentare dentro y fuera del 

hogar. 

En el bloque número 2 de acuerdo a los resultados obtenidos manifestamos cuán  

importante es el apoyo que ofrece la familia en el desenvolvimiento del niño, sin embargo 

algunos piensan que el buen o mal rendimiento de un niño se debe únicamente a la 

capacidad intelectual que tengan mientras que otros manifiestan que la relación familia  

escuela es la que influye en los resultados académicos del niño. 

Existe por parte de los padres de familia ciertas causas para que influyan en  el resultado 

académico de los niños pero decimos que es muy importante hacernos un análisis 

profundo de la responsabilidad que cada uno tenemos para con ellos es decir, que no 

solamente la familia, la capacidad intelectual o la relación familia escuela tienen influencia 

en el rendimiento del niño, sino que todos tienen que poner de du parte y trabajar en 

equipo para obtener los resultados deseados. 

En el bloque número 3 se expresa  un porcentaje del 16%  en lo que se refiere al hecho 

de que cuando surge algún inconveniente con  los niños los padres se ponen en contacto 

con las maestras para que les informen sobre la situación dada y que solución se puede 

dar, por otra parte se comprometen en supervisar el trabajo que llevan a casa sus hijos o 

representados, también hay un dato similar que varía entre el 13 y 14%, de la aceptación 
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que tienen en la realización de proyectos, programas, participación en actividades 

académicas y cooperación entre familia escuela; ya que todas estas inciden en el 

rendimiento del escolar. 

Existe muchas razones que implican el rendimiento académico de sus hijos, sin darse 

cuenta que muchas de las veces buscamos pretextos para justificar la responsabilidad 

que corresponde a cada uno, por esta razón es importante mantener una constante 

comunicación, y asumir el rol que le corresponde, ya que toda la comunidad educativa, es 

decir padres, hijos, docentes tienen el  deber de  ayudar al bienestar de sus niños.    

En este bloque  tenemos el 35% en lo que se refiere  a la confianza que tienen los padres 

hacia sus hijos, en el cumplimiento y la responsabilidad que ellos mantienen dentro de la 

institución, y el 31 y 34 %, se comprometen a supervisar el trabajo de sus hijos y estar 

siempre en contacto con la maestra, para saber el desenvolvimiento académico y 

disciplinario de sus hijos. 

Bajo el cuadro comparativo se demuestra, que debe mantener una constante 

comunicación con la maestra en todo lo que se refiere al trabajo que realiza su hijo dentro 

de la institución, para evita cualquier tipo de inconveniente en el desenvolvimiento 

académico;  en otro punto debe quedar claro que a pesar de que los padres tengan la 

suficiente confianza en sus hijos,  siempre deben estar pendiente de ellos. 

En el bloque número 5 manifiestan los padres de familia que la mejor comunicación son 

las reuniones con los padres de familia, teniendo este un porcentaje del 20%; otra manera 

de comunicación adecuada consideran a las  notas enviadas en los cuadernos  teniendo 

también gran aceptación por tener un porcentaje del 19%, las entrevistas individuales 

previamente concertadas, ya que mantienen un diálogo directo con la maestra la misma 

que obtienen un porcentaje del 15%; la puntación de los encuentros fortuitos es alta es del 

15% demostrando con estos datos el gran interés de los padres por saber los logros de 
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sus hijos: por ello que podemos observar y concluir que la comunicación es el punto clave 

para cualquier situación que se presentare.  

Se debe mantener todos los tipos de comunicación mencionados anteriormente, ya que 

cada unos de ellos tiene su finalidad, lo importante es mantener el diálogo ya que esto 

ayuda a conseguir un mejor rendimiento académico, afectivo y disciplinario del niño 

En este bloque se obtiene el porcentaje más alto del 17% en el que promueve iniciativas 

que favorecen la calidad de los proceso educativos, demostrando que tanto padres como 

representante, tienen intereses de cómo se desenvuelven los niños que están  a su cargo. 

A pesar de tener otras responsabilidades que saben también son importantes, no deben 

descuidar todo aquello que se refiere al desenvolvimiento académico cultural de su hijo.    

En la representación del cuadro de tecnología los padres manifiestan que la Utilización de 

la Tecnología de la Información y Comunicación es de suma importancia por lo que tiene 

una puntuación del 39%, debiendo la institución brindar talleres para que los padres de 

familia y/o representantes se alimenten de este recurso y ayuden a sus hijos en las tareas 

que les envían sus maestras. 

Como padres deben tratar de estar al nivel de sus hijos en vista de que no podemos 

quedarnos aislados y en mediocridad, ya que en la actualidad debido al avance de la 

tecnología deberían actualizarse para que haya un mejor entendimiento entre padres e 

hijos. 
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 6.2  TABLA CUESTIONARIO SOCIODEMOGRAFICO PARAPROFESORES 
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En el bloque número 1 sobre el estilo educativo que predomina entre los docentes, se 

obtuvo el 31% en el que el profesor respeta los interés de su alumno y un 31% en la 

responsabilidad del alumno, ofreciendo una libertad al mismo, lo cual ayuda a que sea 

auto responsable en sus tareas. 

En el bloque número 2 se refiere a qué es lo que influyó en los buenos resultados 

académicos del niño, se obtuvo el 18% en la capacidad intelectual, el 17% en esfuerzo 

personal, interés, apoyo recibido de el maestro de la familia escuela, el porcentaje de 

orientación es muy bajo debiendo la maestra demostrar mayor atención en la orientación 

y el apoyo correcto para el buen desenvolvimiento del niño 

En el bloque número 3 de acuerdo a los porcentajes obtenidos siendo este el más alto el 

27%, en el que el maestro siempre supervisa el trabajo que se les indique o envíe a los 

niños, al igual que mantener un contacto permanente con la familia, más no esperar que 

surja algún problema para hacer un llamado de atención, es decir la comunicación es 

constante con los mismos. 

Mientras exista esta comunicación directa con la familia del niño, y la revisión permanente 

en los trabajos que realice el mismo conseguiremos resultados positivos en que mantenga 

la responsabilidad. 

En este bloque se observa que la utilización de las notas en el cuaderno y las reuniones, 

son la mejor vía de comunicación para con los padres obteniendo una puntuación del 22 

% respectivamente, el factor menos utilizado para la comunicación entre docentes y 

padres de familia, son los TICs. Ya que nos pudimos dar cuenta que ellos prefieren que 

se les envíe cualquier mensaje en el cuaderno escolar, en vista de que por mayor 

comodidad y falta de conocimiento no utilizan las TICs. 

Es importante concienciar la actualización en la tecnología a los padres de familia y/o 

representantes, sobre la utilización de estas como medio de comunicación, ya que si no 
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se involucran con este medio será muy difícil ayudar a sus hijos en el avance académico 

de ellos. Puesto que no podrían darles una guía o pauta para mejorar sus conocimientos. 

Al observar los resultados sobre la colaboración y participación, en los eventos socio 

culturales nos damos cuenta de que son actividades muy importantes para ellos porque 

son ocasiones en las que comparten momentos de unión familiar, y esto ayuda a que el 

niño sienta que ellos se interesan por su bienestar y comparten sus alegrías, ya que son 

parte importante en su vida. 
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 6.3. TABLA ASOCIACIÓN ESCUELA COMUNIDAD PARA PADRES 
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Este bloque nos demuestra que la escuela está preocupada en  promover programas de 

orientación, información, reuniones para ayudar a las familias a desarrollar condiciones o 

ambientes que apoyen el aprendizaje de los niños. 

En el segundo bloque sobre las comunicaciones nos demuestra con un  43% que la 

escuela se comunica con los padres de familia de una forma clara y eficiente. 

En el bloque de voluntarios demuestra también que los padres siempre están en contacto 

con la escuela, con un porcentaje del 32% esto demuestra la organización de la directora 

para contar siempre con el apoyo de los padres en los diferentes eventos programados 

por la escuela. 

En el bloque aprendiendo en casa el 49% nos demuestra que la escuela si provee 

información a las familias de cómo ayudar a los alumnos en casa. 

En el bloque de toma de decisiones el 56% nos manifiesta que siempre la escuela incluye 

a los padres en las  decisiones para el buen funcionamiento de la unidad educativa.  

En el bloque colaborando con la comunidad el 43% representa que la escuela no utiliza 

recursos de la comunidad para reforzar programas escolares 
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 6.4. TABLA ASOCIACION FAMILIA – ESCUELA Y COMUNIDAD  “PROFESORES” 
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En el bloque de las obligaciones del padre con un porcentaje del 72% nos demuestra que 

la escuela siempre está promoviendo información, talleres, reuniones para los padres de 

esta manera ayuda a establecer un ambiente de apoyo para los alumnos. 

Si comparamos con el resto de los porcentajes es mínimo un 14% en que no ocurre o 

raramente lo hace. 

En el bloque Comunicaciones encontramos una representación del 50% en lo que se 

refiere a la comunicación de escuela con los padres de familia demostrando de esta forma 

que la escuela siempre está buscando los medios más propicios para comunicarse con 

los padres ya sea por el programa escolar o por el rendimiento académico de sus 

alumnos. 

El bloque de voluntarios nos demuestra un porcentaje muy alto del 63% lo que implica 

que la escuela siempre cuenta con el apoyo y ayuda de los padres de familia. 

El bloque aprendiendo en casa es el mejor porcentaje que ha obtenido la escuela está 

representado por el 100% demostrando que la escuela siempre y en todo momento está 

proporcionando información de cómo ayudar a los estudiantes en la realización de sus 

tareas. 

El bloque de toma de decisiones, con un porcentaje del 50% afirma la participación de los 

padres en las decisiones y desarrolla medios adecuados para unir a las familias. 

En el bloque colaborando con la comunidad el porcentaje del 50% demuestra que la 

escuela no facilita sus instalaciones para el uso de la comunidad ni pide colaboración 

económica a sus padres de familia, la escuela se mantiene con fondos asignados del 

Gobierno. 
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 6.5. TABLA ESCALA DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR ALUMNOS 
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 Podemos observar que si existe una puntuación de 41 al 60 lo que demuestra una buena  

preocupación por parte del alumno en querer aprender, con la ayuda y colaboración de la 

maestra, para que realicen con eficacia sus tareas, además hay un ambiente favorable, 

sin embargo existe un grupo de niños que no acatan las reglas dictadas por el profesor, lo 

cual se convierte en un problema para un manejo adecuado del aprendizaje dentro del 

aula, todo es a causa de la falta de una figura paterna debido a la migración. 

Podemos mencionar  que se debería trabajar más a fondo con talleres interactivos en 

donde haya la participación directa del niño, para darles una guía adecuada tanto en el 

mejoramiento de su conducta como en el aprendizaje. 

Llamado de atención a los padres de familia, y sobre todo a los representantes para que 

se concienticen, sobre la responsabilidad que conlleva estar a cargo de un niño. 
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 6.6 TABLA DE CLIMA ESCOLAR PARA PROFESORES 
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De acuerdo al porcentaje obtenido podemos decir que desde el 41%  al 67% se refieren a 

que gracias a la confianza que da el maestro a sus estudiantes ellos presentan sus 

trabajos con entusiasmo e interés, además existen normas que los niños deben cumplir y 

son explicadas por el profesor.  

Todo esto conlleva a que los mismos  realicen trabajos creativos y originales.  

En ciertas ocasiones el profesor tiene que pedir a los alumnos que no se distraigan 

haciendo otras actividades que no correspondan a las que están trabajando como dibujos, 

garabatos o pasándose notas. 

 Sin embargo y a pesar de estos pequeños inconvenientes existe un buen clima social 

escolar.  
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 6.7. TABLA DE CLIMA FAMILIAR PARA PADRES 
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De acuerdo al porcentaje obtenido podemos decir que desde el 41%  al 67% es igual a 

bueno es decir que las relaciones padres e hijos son buenas refiriéndose a que hay 

confianza entre padres e hijos pero sobre todo hay amor, respeto lo que es fundamental 

para un desempeño escolar y emocional de los alumnos  
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 6.8. TABLA  DE CLIMA LABORAL PARA PROFESORES 
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Como se puede observar en el grafico presentado existe un 81% en el cual 

manifiestan que el trabajo realmente es estimulante 

La Unidad Educativa “Aurelio Bayas Martínez”, es una institución con un personal con 

ánimos de superación por que se dedican  a emplear bien su tiempo  trabajando 

continuamente por el porvenir de la Institución.  

Existe motivación por parte de los directivos de la institución lo cual hace que el 

empleado realice su trabajo con gusto y responsabilidad.  

Normalmente se explica al empleado los detalles de las tareas encomendadas 

haciendo que se tome en serio la frase “El trabajo antes que el juego” 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber hecho el análisis de los resultados pude observar que existe 

respeto para los alumnos de parte de su profesor de aula como de los demás 

docentes, claro está que en ciertas ocasiones el profesor debe utilizar normas 

rigurosas para mantener el orden y la disciplina dentro de su aula de clase.  

 

 Los padres de familia son colaboradores no necesitan que les llamen la atención 

sino ellos tratan de solucionar los problemas que se presente en la institución por 

cuenta propia. 

 

 La escuela favorece el desarrollo académico del alumnado apoyando no solo a los 

niños si no a toda la familia brindando orientación,  pero sobre todo dedicando todo 

el tiempo necesario a la supervisión habitual  del alumno. y manteniendo contacto 

con las familias en caso de surgir algún problema con los mismos. 

 

 La relación entre  hogar  - escuela es muy buena ya que existe una magnifica        

comunicación entre los miembros, están pendientes de las tareas de la escuela 

para mejorar el rendimiento académico de sus hijos  

 

 

 Como conclusión final podemos decir que la unidad educativa  donde se realizó el 

trabajo de investigación cuenta con una  organización y colaboración adecuada 

según los resultados de las encuestas hechas a los padres de familia ya que son 

mínimas las deficiencias que padece la misma. 
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7.2. RECOMENDACIONES  

 

 En vista del  alto índice de migración de los padres los niños se encuentran 

bajo la tutela solo de las madres, razón por la cual debe existir una mayor 

comunicación de ellas  con los docentes y se propone que se cree un 

cronograma de actividades para que los maestros realicen   visitas a los 

hogares de los madres de familia para observar el entorno en el cual se 

desenvuelven sus estudiantes y además puedan compartir experiencias que 

ayuden a mejorar la educación es necesario también concienciar a los madres 

que no se debe dar demasiada sobreprotección a los niños ya que lo único que 

causa esta situación es crear inestabilidad en los niños. 

 

 Crear talleres de aprendizaje en nuevas metodologías en  donde los maestros 

participen en investigación constante de nuevas destrezas que ayuden al niño 

a resolver sus dificultades 

 

 Es necesario seguir motivando y haciendo participes a los padres de familia, 

como lo han hecho hasta ahora, ya que son parte fundamental de la Unidad 

Educativa “Aurelio Bayas Martínez”,  y esto ayuda al crecimiento y 

fortalecimiento tanto del niño como de la institución. 

 

 La Directora debe realizar todas las gestiones necesarias para que puedan 

acceder a un profesional en Psicología, pero sobre todo crear el Departamento 

del DOBE. 

 

 Mantener un diálogo individual con cada uno de los niños que presentan 

problemas de disciplina por parte de la maestra, y del Inspector (no cuentan 

con DOBE), con la debida secuencia planificada de sus clases. 

 

 Que todos los maestros y autoridades de la Unidad Educativa Aurelio Bayas 

Martínez, reciban charlas de relaciones humanas, autoestima y capacitación 

pedagógica siendo este el mejor método para mejorarla comunicación y la 

colaboración en la Unidad Educativa  
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9.  ANEXOS 
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LISTADO CON ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS NIÑOS. 

Nº. CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES. 

1 AZ203N01 Benavidez Jaya Bryan Wilfrido 

2 AZ203N02 Cabrera Ruiz Luis Daniel 

3 AZ203N03 Chacón Chacón Jorge Luis 

4 AZ203N04 Chacón Chacón Wilson Fabián 

5 AZ203N05 Chacón Marín Kevin Marcelo 

6 AZ203N06 Chacón Ruiz Lizbeth Roció 

7 AZ203N07 Chacón Zúñiga Blanca Beatriz 

8 AZ203N08 Fernández Sánchez Jennifer Fernanda 

9 AZS203N09 Garzón Vásquez Wilmer Fernando 

10 AZ203N10 Inga Chacón Tatiana Maribel 

11 AZ203N11 Jaya Quituisaca Fernando Israel 

12 AZ203N12 Jaya Ruiz María de los Ángeles 

13 AZ203N13 Jaya Torres Luis Alejandro 

14 AZ203N14 Marín Vargas Jessica Paola 

15 AZ203N15 Peláez Reinoso Jonathan Darwin 
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16 AZ203N16 Poma Gualan Wilson Daniel 

17 AZ203N17 Quispe Albarracín Jesica Dayana 

18 AZ203N18 Quispe López Alfonso Isaías 

19 AZ203N19 Quituisaca Malla Iván Antonio 

20 AZ203N20 Romero Chacón Jessica Andrea 

21 AZ203N21 Romero Fajardo Cristian Fernando 

22 AZ203N22 Ruiz Estrella Daysi Marisol 

23 AZ203N23 Ruiz Ruiz Cristian Israel 

24 AZ203N24 Ruiz Tello Edison Mauricio 

25 AZ203N25 Torres Jaya María Margarita 

26 AZ203N26 Vásquez Albarracín Cristian René 

27 AZ203N27 Zhingri Peláez Marlon Fernando 
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