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miRQDÜCCláN

ia siguiente investigación se realizó en la Unidad

Educativa "Franz Tamayo" de Provincia Caranav± cantón

Carrasco la Reserva La Paz.

El planteamiento del problema toma en cuenta la falta de

apoyo de la familia asia sus lijos, y los factores que

intervienen para que laya un bajo rendimiento escolar

la familia como un núcleo importante de la sociedad,

tiene que ver muelo en el aprendizaje de los niños y niñas

escolares, es decir la familia influencia el proceso de

aprendizaje, de los primeros cursos de la educación-

Los padres de familia la mayoría trabajan en diferentes

u oficios, con un salario bajo, sus ingresos

económicos sólo alcanzan generalmente para cubrir la sobre

vivencia diaria, y para materiales de aprendizaje, por otro

lado no lay suficiente apoyo en el proceso de aprendizaje en

los lijos e lijas.

rubros

La necesidad de un trabajo estreclo entre la escuela y

el logar, entre el profesor y la familia lace muelo tiempo

que se reconoce, pero pocas veces se le comprende y practica

con sencillez y efectividad. Generalmente se entiende estos

relaciones (escuela- logar, familia-maestro) como algo ^al
margen del trabajo escolar y como esfuerzo aislados del

profesor, principalmente con aquellos padres de familia con

lijos, lijas en conflicto. Pero esto no basta, el trabajo de

la escuela con la familia, el contacto del profesor con los

padres se sus alumnos no debe ser limitado a encuentros

causales, debe existir todo un programa de trabajo

8



planificado y organizado cuidadosamente como una parte más de

las actividades escolares, con tanto cuidado y esmero como se

planifica las actividades de aprendizaje.

El punto de partida de este trabajo de investigación es

la característica de la familia- escuela -comunidad,

este marco se particulariza el estudio de la familia como la

primera y sus importante institución socializadora que

antecede y comparte con la escuela función de educador, A

través de la caracterización de estos contextos se permite

conocer las peculiaridades de cada uno, y sus posibilidades

en la formación de las nuevas generaciones posteriormente

ofrecen una panorámica sobre las formas y vias de interacción

entre el hogar y la escuela utilizando para potenciar la

formación educativa de los alumnos alumnas.

en

9



I. PLaNTEAMIENTO BEL SE.OBZ1EM&

En muclios casos de diferentes tipos de familias

(desestructuradas o desintegradas, sobre protectoras,

autoritarias, permisivas, eta.), se ba observado que la falta

de atención y apoyo a los bijos e bijas a originado en estos,

bajo rendimiento escolar.

Es por estas razones que el presenta trabajo de

investigación centra su estudio en la ^falta de apoyo de

parte de algunos padres y madres de familia en el rendimiento

escolar de sus bijos e bijas", para lo cual se tomo como

objeto de estudio a cursos de 6° grado de Nivel Primario, de

la Unidad Educativa Franz Tamayo, la cual se encuentra

ubicada en la Provincia Caranavi Cantón Carrasco,

especificamente en La Reserva Colonia Moscovia, que esta a 35

Km. de ciudad de Caranavi, Esta es una Zona cafetalera con

más de trescientas familias habitadas, lo cual bizo que la

población escolar aumentara, para asi crear la Unidad

Educativa Franz Tamayo,

Es asi, que según investigaciones realizadas (aplicación

de instrumentos^ entrevistas, testimonios, etc^) en la Unidad

Franz Tamayo", se observó distintos problemas

relacionados, especificamente, a la falta de parte de madres

y padres a sus bijas e bijas en su rendimiento escolar. Estos

factores son^

Educativa.
w

• Problemas de comunicación, falta de afecto, problemas

económicos, bijos numerosos, maltrato intrafamiliar,

maltrato fisico, maltrato psicológico.

• También existen padres y madres de familia que pasan

menos tiempo es casa y, por ende bay poca comunicación y

10



no conviven con los miembros de la familia, ya sea por

motivos de trabajo, por motivos de viaje o por motivos

de disociación. Esto dificulta a los hijos en el

rendimiento escolar, puesto que los niños tienen baja

motivación en el estudio, por que la conducta familiar

interfiere en el adecuado desempeño y obtienen bajas

notas o en caso extremo tiene aplazo.

• Los padres y madres de familias, en el área rural

entregan por completo a la rutina del trabajo; como en

la actividad de negocio, al cultivo de café, cítricos,

coca y otros, por tanto los hijos quedan abandonados.

se

1. Formulación del Problema

¿La falta de apoyo de parte de padres y madres de familia a

sus hijos e hijas, contribuye al bajo rendimiento escolar?

1.1. Sub-Problemas

¿De qué manera influye el nivel de ingreso económico en el

rendimiento escolar?

¿Cómo influye el material didáctico en el

escolar?

rendimiento

¿De qué manera rendimiento

escolar?

11



IX. OBJETIVO £)E INVESTIGACIÓN

1. ObjetJ.vo General

Determinar los factores que influyen al bajo

rendimiento escolar en estudiantes de 6° de Primaria, de la

Unidad Educativa '"Franz Tamayo”', de

Colonia Hoscovia - La Paz.

Provincia Caranavi

2. Objetivos E^eclficoe

-Identificar la situación socio familiar de los

alumnos.

-Indagar el nivel de ingreso económico de los padres de

familia.

-Analizar los factores que contribuyen el bajo nivel de

rendimiento escolar

III. JUSTIFICACIÓN

El presente tema de investigación aporta la

identificación de los principales problemas que constituyen

al bajo rendimiento escolar.

Por otro lado, e^ relevante el tema de investigación,

porque se pretende proponer o sugerir estrategias

potencien el rendimiento escolar en los estudiantes de 6^ de

Primaria de la Unidad Educativa. ’^Eranz Tamayo"'.

que
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El apoyo de los padres de familia, es muy Importante en

la comunicación de sus liljos para que asi puedan transmitir

sus emociones, sus sentimientos y necesrdades-.

lios padres de familia tienen que comprender y asumir su

rol educativo, desde el nuevo enfoque de la educación

lollviana ya que la actividad de mucTios padres de familia es

el trabajo y son ausentes los métodos de educación basada, en

la cooperación mutua, el niño, niña pierde encontrar cosas

que en la escuela se dan.

Sin embargo el padre de familia también comprenda que

el proceso de aprendn zaj e no es un fenómeno aislado de la

situación fami 1 iar puesto que según los nuevos paradigmas, la

educación no es limitada al aula y, por tanto la problemática

de rendimiento escolar tampoco es un fenómeno que surge al

margen de los conflictos en ei bogar.

IV. HIPÓTESIS

La falta de apoyo de parte de madres y padres de familia

influye al rendimiento escolar en los alumnos

de la Unidad Educativa

en el bogar,

del sexto, de

de Provincia Caranavi - Colonia ISoscovia- La Paz^

T\ TT

Eranz Tamayo

V. DEFINICION Y CONCEPTOAIrlZaCláN DE VaHISHLES

DE XA INVESTIGi^ÓNVI.

1. Variable Independiente

Apoyo familiar: Personas emparentadas por

matrimonio que viven juntos, es el lugar donde las personas

aprenden a cuidar y a ser cuidadas, a confiar y a que se

sangre o pc^

13



confie en ellas. a nutrir a otras personas y a nutrirse de

el les.

2 - Variable Dependiente

Rendimiento Escolar: Son los aprendizaies básicos

adquiridos por el escolar en su transito por el orado o curso

tomado como referente los dbietivos educacionales propuestos

en los planes y programas.

3, Operaclonallzaclón ^ Varilles

CATEGORIAS DIMENSION INDICADORES SÜB-INDICADORES TECNICAS

Padre -Viaje

-trabajo

-Desintegración

- falta

ObservaciónApoyo

familiar -Presencia o

Madre de Encuestaausencia

los pares de

familia.

de

Tiempo Cuestionario

-Conflictos

familiares en -Falta de

el hogar.

-Problemas

comunicación

Económicos -Dinero

Rendimiento Observación

escolar Alumnos Calificación

obtenida por Registro

notas

de Encuesta

los alumnos

Cuestionario

U



VII- MaRCO TEÓaiCÓ-

1. XA fAMIXIA

1-1- GBEmxcxón 0R Uk sassiMA

Son muclias las definiciones que hay de familia pero la

mayoría plantea que "es la estructura social básica donde

padres e hijos/as se relacionan"* Esta relación se basa en

fuertes lazos afectivos^ pudiendo de esta manera sus miembros

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 q[ue afecta a un miembro afecta, directa o

indirectamente a toda la familia; por ello entonces que

hablamos de sistema familiar^ de una comunidad que es

organizada, ordenada y jerárquica y muchas veces relacionada

con su entorno.

Salmero, define a la familia jurídicamente como "El

principio natural del ser humano, que jurídicamente se

organiza sobre la base del matrimonio el cual suele definirse

como una institución social, en la que el hombre y una mujer

se unen legalmente con el fin de vivir juntos procrear

alimentar y educar a sus hljos",'^

la familia es el conjunto de personas de la misma

sangre que viven bajo el mismo techo, padre, madre e hijos

la importancia de la familia como núcleo central de la

sociedad es donde se realiza el proceso formativo de una

persona y busca integras al hombre con el mundo exterior,

podemos manifestar que el hogar es la primeratambién

^ SalmerOj, Esperanza, "Metodología para la Caracterización de los Contenidos de

Actuación del Maestro", Edit-, Cuba 1S98 p-, 9-

15



escuela de la sociedad donde los padres de familia son los

primeros educadores de sus hijos, es ahi donde se aprende a

respetar, cultivar y fomentar las virtudes y modales para una

buena relaciones sociales".^

Familia es el nombre con que se ha designado a una

organización social tan antigua como la propia humanidad y

simultáneamente la evolución histórica, haque,

experimentado transformaciones que le han permitido adaptarse

a las exigencias de cada sociedad y cada época.

con

La familia constituye el núcleo de la sociedad,

representa el tipo de comunidad perfecta, pues en ella se

encuentran unidos todos los áspectos de la sociedad;

económicos, jurídicos, sociocultiírales, etc.

La familia es una 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

valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, la

autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo

que les rodea de manera madura y protagónica. Es también, un

hecho social universal, que ha existido siempre a través de

la historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo

Ramires Escalante, Mario,

1995, pág-, 25.

Relaciones ñiimanas Éticas y Moral",
\\

Edit., La Paz
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social en el cual todo ser huniano participa^ y para su

constitución se requiere del encuentro y relación de un

hombre y una mujer que quieren unirse^ en un proyecto de ^da

común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que

surgirán de su relación.

En cuanto a las funciones que ella tiene, vemos que,

independientemente del tipo de familia que se trate, ésta

cumple

relacionadas - con lo que la familia hace. De hecho, como

institución primordial de la sociedad, la familia desempeña

ciertas funciones básicas que le son propias; éstas pueden

variar en la forma cómo se expresen en el tiempo, pero en

todas las épocas las familias las han ejercido.

ciertas características básicas estánque

En lineas generales, la familia se preocupa de la

reproducción y del cuidado físico de sus miembros y está a

cargo del bienestar y desarrollo psicológico y social de cada

uno de ellos.

ha familia está orgánicamente unida a la sociedad, en

este sentido, transforma la sociedad, es revolucionaria al

provocar cambios sustanciales. En la familia se hacen

ciudadanos, y éstos encuentran en ella la prin^ra escuela de

las virtudes que engendran la vida y el desarrollo de la

sociedad, constituyendo el lugar natural y el instrumento más

eficaz de humanización de la sociedad; colabora de manera

original y profunda en la construcción del mundo, haciendo

una vida propiamente humana, en particular protegiendo y

transmitiendo las virtudes y valores.

-Está fundada en el amor, y esto es lo que mueve a todos

sus miembros a construir dia tras dia una comunidad siempre

17i *



renovada, en la cual todos tienen igual dignidad e

importancias el amor hace que la unidad familiar se de

basándose en la entrega de cada uno en favor de los demás. Es

por ello que la familia es el lugar por excelencia donde todo

ser humano aprende a vivir en comunidad con actitudes de

respeto, servicio, fraternidad y afecto.

En el sentido técnico-juridico, la familia,

conjunto de personas entre las cuales median relaciones de

matrimonio o de parentesco (consanguinidad, afinidad o

adopción) a las que la ley atribuye algún efecto juridico".

La familia se considera como la unidad social básica, donde

el individuo se forma desde su niñez para que en su edad

adulta se conduzca como una persona productiva para la

sociedad donde se desarrolla.

es el

Por último señalar que la familia es considerada como

una unidad o sistema vivo que nace, crece, se desarrolla, se

reproduce y muere. En ella hay un ciclo vital donde se

presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el primer

hijo, la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la

partida de los hijos y el reencuentro de la pareja al quedar

el nido vacio.

La pareja sufre una gran prueba cuando los hijos se van,

pues si estaban unidos por el amor, se consolidarán el uno

con el otro; en contraste, si el vinculo eran los hijos, la

Unión se rompe o entra en serios conflictos-

Por ello, intentaremos definir algunas de las acciones

que padre y madre desartollan en relación a sus hijos/as coíao

una manera de ser responsable con su rol.

18



La familia en el diccionario de psicología es^ "un grupo

de individuos emparentados por sangre o por matrimonio.

Los limites de la familia difieren de una cultura.

Incluye siempre a la madre y a sus íiijos

síen^re, al padre".

caseY*

Familia Rural, es la primera institución educativa

natural que se encarga de la educación de los niños y niñas

en el núcleo familiar y es necesario conceptualizar el

significado de la misma.

1.2, Participación da la Familia en él Proceso Escolar

Algunos padres de familias participan voluntariamente

como auxiliares del maestro o como acompañantes para los

viajes culturales o colaboran con los grupos de la comunidad

en el apoyo para la escuela.

Una de las principales limitaciones del padre de

familia para realizar acciones de apoyo al trabajo escolar de

sus hijos, es sus condiciones de analfabeto, que es bastante

generalizada en las zonas populares que tomó en cuenta el

estudio.

Forma de actuar de los de familia, en el proceso

escolar, se expresa en el mantenimiento de ciertas normas de

disciplina que plantea como básicas en la escuela.

Lamentablemente, los padres de familia no siempre asumen este

rol, estableciendo niveles de diálogo con los niños, por lo

general la actuación de los padres, en el nivel

^ Englesh, Orase Diccionario Psicología, Buenos Aires, 1951, pág., 346.
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disciplinario^ se convierte en una postura vertical e

impositiva, actitud funcional con la verticalidad clásica que

impera en la estructura del sistema y que se expresa en la

relación áulica, entre el docente y el alumno",'*

lios maestros, directores y superintendentes saben que el

interés y la participación de los padres de familia en el

aprendizaje de su tiijo pueden tener un efecto profundo en el

éxito del hijo en la escuela, has investigaciones revelan que

cuando los padres de familia y los miembros de la comunidad

se involucran en las escuelas, los estudiantes tienen mejores

resultados, aumenta la asistencia escolar y disminuye la tasa

de deserción escolar.

Las escuelas involucran a los padres de familia y a los

miembros de la comunidad de muchas formas. Los padres de

familia ayudan con la tarea, los miembros de la comunidad

ayudan con los eventos de la escuela o toman decisiones junto

con los maestros y directores acerca de cómo mejorar el

aprovechamiento del estudiante.

La participación de los padres de familia en temas

relacionados con la educación se constituya en un aspecto

importante ya que se involucra a la familia, a la comunidad y

a la población en las negociaciones para mejorar la calidad

de la educación.

La participación puede estar orientada de cómo una forma

de colaboración; por un lado, en los procesos del componente

infraestfuctura, y por otro puede estar relacionada con los

procesos pedagógicos, para esto la participación se expresa a

^ Martines E., Juan Luis
Bolivia,lS95, pág., 79,

‘Apuntes Sobre Escuela y Comunidad", Edit,, La Paz-
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partir de distintas formas de organización; por ejemplo, el

directorio de padres de familia o la junta escolar. Al

respecto, Aramayo Montayo, menciona lo siguiente "La

participación es un proceso mediante el cual los padres se

organizan para identificar sus propios necesidades con

relación a la educación de sus hijos y colaborar con el

diseño, implementación y elaboración de los programas".^

2. TIPOS DE FAMILIA o.O'

V
«14,

■/-v.
f'

2.1. El Padre 'v.

3A
O

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como

la figura fuerte y protectora, el guia, la autoridad y como

el proveedor de la familia. Pero al mismo tiempo, como una

persona más bien ausente, y un poco lejana, temida

respetada, dando la imagen de que la ternura y cercanía no

son parte de su papel. El hombre a incorporarse cada vez más

a la rutina doméstica y a compartir con su mujer ciertas

actividades que antes no compartía. Los padres han ido

colaborando poco a poco dentro de la casa y el cuidado de los

niños.

y

"El padre. por su vinculación con el exterior, por su

carácter de trabajador el mundo urbano y las instancias

asociativas como el aparato burocrático; estos conocimientos

pueden contribuir a conectar a la comunidad educativa con la

comunidad local y ayudar a dotar de contenidos reales la

gestión de la institución...También la función de educar a sus

hijos en lo más sustantivo de su formación humana. Es en el

espacio familiar donde se comparten valores. sentimientos.

^ Martines P., Juan Luís, "Apuntes Sobre Escuela y Comunidad", ob.cit. pág., 91.
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principios morales y se orienta la personalidad social del

niño. Aunque ,1a educación de la familia no cumple el mismo

rol que desempeña la escuela".®

Un buen padre primero es un buen esposo. Cuando

Hombre respeta a su esposa como una persona

derechos propios, cuando permanece sensible a sus estados

de ánimo, y cuando considera que

es tan importante como el suyo, sin lugar a dudas el ambiente

del hogar será amigable y cooperativo. El padre hace diversas

contribuciones al crecimiento del niño, las cuales sólo

ellos pueden proveer. Lo primero y lo más importante que el

padre pude hacer es ser un hombre hecho y derecho. Es de

su padre que el niño aprende los rasgos masculinos que

imitará y que vendrán a formar parte de su personalidad. Es

de él que un joven aprende a actuar cono un varón adulto".^

\\

un con

su papel en el hogar

^ Aramayo Montayo, “La Participación de los Padres y la Comunidad”.Edit., Washington. 1990 Pág., 46.
’ Nancy Van Pelt, “Como Formar Hijos Vencedores”, Edit., Buenos Aires, 2004, pág., 140.

22



Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma

intensidad con que los hijos necesitan una madre al

nacer, precisarán del padre, cuando progresivamente se vaya

separando de la madre y en especial de la relación única

con ella. Encontrar al padre no solo significará poder

separarse bien de la madre, sino también hallar una fuente de

identificación masculina imprescindible tanto para la niña

como para el varón, porque la condición bisexual del hombre

hace necesaria la pareja padre-madre para que se logre un

desarrollo armónico de la personalidad.

Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran

responsabilidad que le cabe a la familia en la construcción

de la sociedad. En especifico, me planteo la gran

responsabilidad que le cabe a los padres en la educación de

los hijos pues en gran parte como es la familia es como son

los padres, o sea, son ellos quienes ' moldean, facilitan o

bloquean muchos aspectos de la vida familiar.

Evidentemente, el carácter de los padres desempeña un

papel decisivo en el desarrollo vital del niño.

2.2. La Madre

La madre desempeña un rol muy importante, la cual es

encargada de educar a sus hijos con amor maternal, con un

sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por eso,

para ser buena madre se requiere de formación, de

compartir sus experiencias con otras madres que le

permita emprender y desarrollar su capacidad de crecer

intelectual y emocionalmente,

contraponen más bien hoy se complementan.

realidades que no se
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La madre, en algunos contextos, es la principal

encargada de coeducar a los hijos en el hogar, debe velar

por la educación dé los hijos, etc pero, se debe promover,

también, la participación del padre buscando que sea la

familia en su conjunto la que intervenga en el proceso

educativo".

• f

8

No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época

de cambios tan bruscos que no nos permite hablar con

facilidad de qué madre pretendemos hablar.

Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está

exigida a tomar decisiones bastante radicales, como por

ejemplo; vivir en su rol clásico dependiendo identificación

masculina imprescindible tanto para la niña como para el

varón, presume como al principio de nuestro siglo, que

una profesión implique para la mujer la renuncia al

casamiento y a la posibilidad de fundar una familia, por el

contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar que puede

asumir todos estos roles, pagando a veces eso si, costos

muy altos.

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como

tal es frágil y variable- Por eso, para ser buena madre

se requiere de formación, de compartir sus experiencias

con otras madres que le permita emprender y desarrollar

su capacidad de crecer intelectual y emocionalmente,

realidades se contraponen más bien hoy seque no

complementan.

® Martines P. Juan. Luis, Apuntes Sobre Escuela y Comunidad", Oh, Cit-, pág-, 91.
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La madre desempeña siempre el papel decisivo en la

el problema

surge en los casos de separación o divorcio de los padres

aunque la legislación pueda confiar a las madres la custodia

de los niños pequeños siempre queda éstos poco atendidos".^

vida del niño. De tremendo queaquí

El papel de la madre es tan variado e importante como

el del padre. Durante los primeros años de crianza de

niños, la madre dedica una buena parte de su tiempo a las

tareas del hogar. Es muy importante durante esta

ajuste, principalmente se acaba de renunciar al mundo del

trabajo, que acepta sus nuevas responsabilidades con gusto y

con entusiasmo. Si acaba se dejar un trabajo de tiempo

completo lo cual es común para muchas mujeres jóvenes de

la actualidad, se habia preparado durante varios años".

los

etapa de

10

La Madre de área Rural, su desempeño ha sido siempre el

más importante como el del padre. Por que desde los primeros

años de su vida de crianza de los hijos, la madre dedica un

parte de su tiempo a las tareas del hogar, y otra parte al

trabajo de agricultor.

2.3. Los hijos

Los hijos aprenden en función de lo que hacen

sus padres y basándose en su experiencia dentro de la casa,

establecerán relaciones fuera de ella. Los mayores somos el

el que ellos se miran para descubrir el

la mayoría de los casos adquieren la

espejo en

mundo y

personalidad, las costumbres vitales, el modo de comunicarse

y de actuar que observan en sus relaciones familiares.

en

® Liizunaga, Lorenzo, “Pedagogía General”, Edit. Lozada, Buenos Aires, 1967, Pág. 95
Nancy Van Pdt, “Como Formar Hijos Vencedores”, Ob. Cit., Pág., 142.

10
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circunstancia influyente en la vida del niño es

el número, y el orden de sucesión de los hijos en la familia.

En cuanto al número, las observaciones más seguras señalan

que ni el hijo único, ni los hijos numerosos se encuentran

por lo general en circunstancia muy favorables para su pleno

y normal desarrollo, aunque, naturalmente, hay excepciones.
1

La familia de dos o tres hijos parece la más favorable. En

cuanto al orden de sucesión, no se ha determinado de un modo

cierto cuál es el lugar más propio para el niño: algunos

afirman que el primero y otros que el último. En todo caso,

parece necesario evitar el complejo de inferioridad que puede

surgir en los niños por la preferencia o menosprecio de los

padres respecto a algunos de ellos según lo ha demostrado

Afred Adler".

otra

11

Los hijos constituyen un tercer elemento de la

estructura familiar y son considerados como tales desde el

momento de su nacimiento en el seno del hogar.

En la experiencia cotidiana, vemos que los hijos son

considerados muy importantes por los padres y hasta parece

que un hogar sin hijos muy triste, esto hace pensar que una

familia sin hijos es una estructura incompleta, por que para

toda pareja conyugal, generalmente, es un anhelo y un logro

el contar con hijos propios.

3. ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y DE PARENTESCO

Existen varias formas de organización familiar y de

parentesco, entre ellas se han distinguido cuatro tipos de

familias:

u
Luzuriaga, Lorenzo, “Pedagogía General*', Edit. Lozada, Ob.Cit., Pág. 95
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3.1. 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.

La familia nuclear (padre- madre

siendo el modo de organización social más frecuente en

nuestra sociedad occidental. Y sigue presentándose como un

modelo de referencia, si bien en continua evolución

dependiente de los cambios económicos y culturales habidos en

la sociedad".

hijos) continua

12

Esta compuesto de la pareja de esposos con o sin hijos

solteros- Incluye sólo al jefe con uno o más hijos

solteros".
13

La llamada familia nuclear, constituida por los padres y

los niños pequeños. Tal parece que la inmensa mayoria de los

humanos pasan los primeros años de su vida en tales

estructuras, y se identifican siempre los roles de padre,

madre, hermano y hermana. Esta importancia del núcleo

primario no debe ser entendida en sentido occidental moderno,

donde tal familia se encuentra generalmente aislada del

contexto mayor, a través de una vivienda unifamiliar de

convivencia exclusiva.

12

Mayor, Juan, "Psicología en la Educación infantil”, Edit., Madrid - España 1987 Pas., 272.

Torrez Pinto. Hugo, "Familia y reproducción Humana", Edit., La Paz 1989. Pág., 12.
13
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3.2. Xa gami 1

lias llamadas, familias extensas ^ que constan de dos

o más familias nucleares ligadas

común. Esto permite la convivencia de parientes colaterales

{tíos, primos, con sus respectivas familias, además de los

ascendientes de la generación).

ascandenciapor una

\\

Que esta conformado por un hogar nuclear, más algún otra

pariente e hijos casados, su esposa y/o hijos; otras

personas no emparentados consanguíneamente con el jefe del

hogar. También se considera en esta categoría a la agrupación

de dos o más personas sin ningún vinculo de parentesco pero

que comparten el mismo techo" .
XH

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende mas

allá de dos generaciones y esta 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 politicos

y a los nietos.

3.3. Ja gamilia da 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.

XH

Torrez Einto, HugOi^ Familia y reproduccióiL Humana", La Paz, 1989, pág., 12.
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En este tipo de familia se debe tener presente que hay

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera

adolescentef joven o adulta.

3.4. Ita Familia de Padres Separados

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.

uno de los problemas más grandes que tienen que

resolver los padres únicos es el cuidado de los hijos

mientras trabajan. ¿Quién vigilará a los hijos cuando el

padre o la madre no se encuentran en casa?

investigaciones demuestran que la mayor parte de los padres

únicos no están satisfechos con el cuidado que reciben sus

hijos durante su ausencia, los ieriados escolares y las

vacaciones de verano presentan problemas especiales para los

hogares con padre único, los hijos con frecuencia suponen que

tienen la culpa o bien que tienen que tratar de ayudar al

padre o al madre a resolver su problema".

w

Las

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. For el bien de los hijos/as se

13

Nancy Vaa Pelt, “Como fonnar hyos veocedores% Ob. p-, 153.
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niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y

maternidad.

La familia es la 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.

mas

No falta quien el acuse de incapacidad para la misión

encomendada, de que no cumple con su deber, sea por

negligencia deliberada o por torpeza

evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la

moral ,r pero.

familia no es una persona ni una cosa, sino una comunidad.

Ahora bien, algo de esto hay de cierto al reconocer que no

siempre los adultos, en especifico los padres, cuentan con

todos los elementos que les permitan educar de manera

correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de las

violencias 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 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

30



eficaz de conseguir los mismos propósitos. Entra las más

importantes se señala a la escuela.

4. MODOS DE :^R FAMILIA

Como ya ñemos visto ñay diversos tipos de familia y por

ello son múltiples las fojunas en que cada uno de sus miembros

se relaciona y viven cotidianamente. Para entender un poco

mejor los modos de ser familia a continuación veremos algunas

de sus características más importantes.

4.1. Familia Rígida

Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los

padres brindan un trato a los niños como adultos. Ho admiten

el crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la

rigidez de sus padres siendo permanentemente autoritarios.

Algunos padres suponen que es su deber mandar,

dictar y controlar al niño. El menor se encuentra

' completamente dominado bajo la regla de tales padres.

Lo castigan repetidas veces, por lo que el niño vive en

constante temor y zozobra. Los niños que viven bajo un

control extremo y autoritario, donde la disciplina es

pendencieros, desobediente s,

problemáticos en la escuela, nerviosos y temperamentales.

menudosevera. a son

Debido a que los padres lo mantienen constantemente bajo

su dominio, el niño no aprende nunca a hacer sus propias

decisiones. Sentimientos profundos de amargura y
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resentimiento, y brotarán después en el futuro de

hostilidad" abierta",.

una

16

En que los padres pensando en su deber de educador,

ponen reglas o normas crueles a las que los hijos/as deben

regirse a ellas.

4.2. Familia Sobre protectora

Preocupación por sobreproteger Los hijos/as no saben

ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo,

se convierten hijos/as. Los

padres no permiten el desarrollo y el crecimiento asi

IT

infantilismo” Para losen

formando autonomía de los hijos/as. Los padres retardan la

madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos

dependen extremadamente de sus decisiones

Algunos padres que tienen buenos intenciones, pero

con malas normas, no permiten que sus hijos crezcan y se

desarrollen en forma natural. Bajo el pretexto de amarlos

y preocuparse por ellos, estos padres no permiten que sus

hijos menores corran riesgos razonables ni que hagan cosas

por ellos mismos. Su pretexto se basa en la "ayuda" constante

que necesitan los niños. Quieren mantenerlos tan cerca como

puedan y completamente dependientes...".

w

17

4.3. La Faunilia Centrada en los Hi;}os

En estas familias, los padres no pueden enfrentar sus

16

Nancy Van Pelt, Como formar hijos vencedores, ob. cit., Pág,, 153.

Ibid. Pág., 59.
17
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respeta a sus padres, ni a otras personas ni a la propiedad

de los demás- Con el tiempo, ese niño corre peligro de tener

más problemas emocionales que el que ña sido criado bajo una

regla autoritaria".
ir

En este tipo de"" familia, los padres son Incapaces de

disciplinar a los bijos/as, y con la excusa de no ser

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los

hijos hacer todo lo que quieran.. En este tipo de hogares, los

padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con

frecuencia observamos que los hijos mandan más que los

padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos

por temor a que éstos se enojen.

Una paternidad permisiva no convence a los hijos,

porque les causa la impresión de que a sus padres no les

importa lo que hagan ni lo que lleguen a ser. Desarrollan

falta de respeto hacia unos padres a quienes les hace

falta fuerza de carácter para hacer las decisiones morales

necesarias en la vida cotidiana. Por eso, los padres no

deben creer que estén ayudando a sus hijos al permitirles que

hagan lo que les vengan en gana.

4.S. La Faaii 1 ia Inestable

ha familia no alcanza a ser unida, los padres

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a

sus hijos por falta de metas comunes, les es difícil

mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad,

los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos,

con gran dificultad para dar y recibir afecto, se

IV

Nancy Van Pelt, Como formar hijos vencedores, ob. cit., pág., 59.
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vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar

sus necesidades y por lo tanto trustrados y llenos de culpa y

rencor por las hostilidades que no expresan y que

interiorizan.

4.6. La familia Hstabla

la familia se muestra unida, los padres tienen claridad

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus

hijos/as, lleno de metas y sueños- les resulta fácil

mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen estables,

seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y

cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar

sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos

grados de madurez e independencia.

4.7- La familia de Extremos opuestos

Uno de los problemas más frecuentes que surgen en

nuestra sociedad para los padres es lo que se debe hacer

cuando el padre y la madre tienen ideas opuestos acerca de la

forma de criar a sus hijos y disciplinarlo.

El padre puede ser severo imperativo- En cambio, la

madre puede ser una persona más equilibrada, fácil de tratar

y menos estricta, es dificil mantenerse neutral cuando se

advierte que el otro no está resolviendo adecuadamente un

problema de disciplina. Sin embargp, eso es precisamente lo

que se debe hacer,: mantenerse al margen. Se hace más daño al

niño cuando ésta observa que el padre y la madre están en

desacuerdo acerca de la forma en que él debe ser educado- Si

usted no está de acuerdo con lo que .su_ compañero o compañera

r
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dice o hace^ manifiéstele sus sentimientos en pxivado, pero

nunca frente al niño".
20

Aunque los padres difieran en temperamento^ métodos

y respuestas, el menor aprende rápidamente a responder a

cada uno* fll sabe cuál de los dos es el estricto y

el suave, y juntará

acuerdo con las respuestas de ambos. Aunque las tácticas

relacionadas con la crianza del niño sean diferentes,

el menor adaptará su comportamiento y madurará en una forma

normal cuando aprenda que sus padres se mantienen unidos

en asuntos de gran importancia. Si se da cuenta de que es

capaz de "dividir y conquistar", lo más probable es que use

ese método contra los dos. Un niño necesita sentirse seguro/

y necesita seguridad se desarrolla con mas fuerza en el

jardín de los métodos constante.

cuál comportamiento dees su

5. POBREZA

Necesidad, estrechez, escasez, carencia de lo necesario

para el sustento de la vida. Escaso haber de la gente pobre.

Bolivia mantiene uno de los niveles más altos de pobreza en

América Latina, la pobreza medida a través de la

insuficiencia de ingresos afecta.

La Pobreza es la carencia de recursos necesarios para

satisfacer las necesidades de una población o grupo de

personas especificas, sin tampoco tener la capacidad y

oportunidad de como producir esos recursos necesarios.

Nancy VanPelt, Cooio&nnarJiyos vencedores, oh. dL, pág., 60.
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Al 63% de la población

al promedio de la región (36%) y tiene una incidencia

aproximadamente tres veces más elevada respecto a los paises

con menores niveles de pobreza de la región (Chile Costa

Rica) -

porcentaje que es mayor

A pesar de este panorama, el pais ha avanzado en

la dotación de servicios a la población en general. Se

presenta la proporción de hogares que dispone de

servicios básicos en Bolivia: agua por cañería de

red, energía eléctrica y servicio sanitario".
21

Sin duda la pobreza es relativa y se mide de diferentes

formas. La definición de pobreza exige el análisis previo de

la situación socioeconómica general de cada área o región, y

de los patrones culturales que expresan el estilo de vida

dominante en ella.

Las características de la pobreza con sus mismas

cualidades intrínsecas y va arraigada y sujeta a la falta de

uno u otro renglón socioeconómico:

• Falta de Salud

• Falta de Vivienda

• Falta de Ingresos

• Falta de Empleo

• Falta de Agricultura estable

Según Reed y Sautter, la pobreza entre los niños puede

tener un efecto devastador en el aprendizaje. Los derivados

21

Ministerio de Educación, “Educación en Bolivia”, 2004, pág., 35.
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de la pobreza, como la mala nutrición, la falta de

empobrecida de si

pueden^^’ser abrumadores para cualquiera, en particular para

los niños de edad escolar".

oportunidad y una Vision, mismo

22

6. ANALFABETISMO

Situación de la persona que no saber leer ni escribir la

lengua que habla.

Actualmente,

funcionales a las personas que no comprenden

escriben.

la considera analfabetosUNESCO

lo que leen o

Incapacidad leer

norteamericano define el analfabetismo como la incapacidad

para leer y escribir en cualquier idioma. El criterio común

en ese pais la incapacidad para leer o escribir en el tercero

o cuarto grado común, pero algunas veces es "incapacidad para

leer".

escribir. Elo censo

23

A pesar de los progresos realizados de la educación

popular desde el pasado siglo, aún existe en todo el mundo

enorme cantidad de individuos que no saben leer ni escribir.

Si de los habitantes del globo son analfabetos. Naturalmente

el analfabetismo esta muy desigualmente repartido; su máxima

en Europa, en América también existe una gran desigualdad".

LL

Kenneth T., Henson. Ben F., Eller, ''Psicología Educativa", Edit., Tliamsoii, S.
a ‘>ririA

EnglesJi, Orase B., Diccionario de Psicoiogia, ob. cit., p-, 20.

Luzuriaga, Lorenzo, Diccionario de Pedagogía, ob- cit., pág., 30.
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7. 1D1QM21S

ias formas características en que las ideas se

expresan en un lenguaje. Un modo característico de

conducta de una propio de un grupo humano.

Se destaca el hecho de que en el área urbana el español

es el idioma materno predominante {S0^2 %), aunque cerca de

un 20% aprendió a hablar en algún idioma originario. En el

área rural, el quechua es el idioma materno predominante

(39,1 %), seguido del español (35,2 %) y el aymara (22%)

7.1. Aymará

tr

Aymara es una lengua hablada por las tribus del pueblo

aymará: colla, iupaza, collagua, pacasé, caranca, chanca,

quillagua, omasuyu, collahuaya.

E1 aymará es un lenguaje andino. "Hay muy pocos estudios

accesibles sobre el origen, formación y desarrollo de

la lengua aymará, pero lo que aqui pretendemos no es hacer

una relación filológica, sino más bien señalar tan sólo que

los primitivos habitantes del altiplano boliviano, y

también los de la meseta peruana, ya sea que deban su

origen a migraciones polinesia - malayas o asiáticas o

que fueran originarios de los territorios andinos, supieron

conformar un idioma que por las peculiaridades de su

morfología gramatical fue el medio ideal para elaborar,

explicar y codificar vastos conocimientos científicos,

artísticos y filosófico-miticos, como la demuestran las

concepciones cosmológicas de los diferentes grupos y pueblos

aymaras
/r

¿3

Ministerio de Educación, "La Educación en Bolivia", ob, cit-, pág., 38

Avila Echazii, Edgar, “Histoiia y Antropología de la Díeratura”.Boliviana, 1978.pág-, 19.
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Hoy el aimará ya no es el que hablaban los ayllus del

Kollasuyu^ porque naturalmente ha ido sufriendo infinidad de

alteraciones por las ingerencias quechuas y castellanas y por

los imperativos del progreso moderno, pero aún conserva sus

modos confirmativos primitivos.

"Aimara, aimará, aymara o aymará es el nombre que recibe

un pueblo indígena americano que ancestralmente habitaba la

andina del bago Titicaca desde tiempos precolombinos,

repartiéndose su población entre el occidente de Bolivia, el

sur del Perú y el norte de Chile. Alternativamente, reciben

el nombre de collas, aunque no hay correspondencia biunivoca

entre ambos nombres".

meseta

27

7.2. Quechua

Be la lengua hablada por ios originarios de las

Zonas Altas de los Andes.

En la actualidad nos asombra más aún hasta que punto

ese delicado refinamiento idiomático se expresa sin grandes

diferencias en la elaboración artística; es de imaginarse,

entonces, qué resonancias tendrían los juegos verbales y las

creaciones de los aranwicus cortesanos (- los arawicus eran

los versificadores profesionales de la corte incaica). Por

eso lamentamos la desgraciada política de la anticultura

llevada a cabo por los ignorantes conquistadores, incapaces

de valorar esos testimonios, pese al celo recopilador y al

afán documentarlo de los sacerdotes que pudieron rescatar lo

poco de la lírica y la literatura en general de los quechuas

conocida hasta hoy.

poderosa corriente memorial de los creadores anónimos que

\\

No hay que desechar tampoco la

27.
Diccionario Banbispánico" WWW-com.La. Lengua Española.

\\
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''En la actualidad nos asombxa más aún hasta que punto

ese delicado reiinamlento idiomático se expresa sin grandes

diferencias en la elaboración artistica; es de imaginarse^

entonces, qué resonancias tendrían los juegos verbales y las

creaciones de los aranwicus cortesanos (- los arawicus eran

los versificadores profesionales de la corte incaica). Por

eso lamentamos la desgraciada política de la anticultura

llevada a cabo por los ignorantes conquistadores, incapaces

de valorar esos testimonios, pese al celo recopilador y al

afán documentarlo de los sacerdotes que pudieron rescatar lo

poco de la lírica y la literatura en general de los quechuas

conocida hasta hoy.

poderosa corriente memorial de los creadores anónimos que

conservaron, más o menos en su pureza original, una

considerable cantidad de piezas de la época del Imperio"-

Ho hay que desechar tampoco la

28

"El quechua o quechua es una familia de lenguas

originarias de los Andes centrales que se extiende por la

parte occidental de Sudamérica. Es hablada por entre 14

millones y 9 millones de personas y parece no estar

relacionada con otras familias conocidas, por lo que es

considerada la decimoquinta familia de lenguas extendida

la decimoquinta familia de lenguas más extendida en el

planeta y la segunda en América, después de la indoeuropea".
2B

El quechua se caracteriza por comprender lenguas muy

regularmente aglutinantes con un orden variable. Su gran

número de sufijos cambia tanto el significado de las palabras

28

Avila Echazu, Edgar. “Historia y Antropología do lalitcraturaT, Ob. QL pág^lS

Toxero^ Alfredo. "El quecima y la Aistoria aocial". WWW. Com.
29
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Por complejo como los matices del significado* _ñlgunas

características gramaticales notables incluyen la conjugación

vi"personaI (los verbos concuerdan con el sujeto y el

objeto), evidencialidad (indicación de la fuente y la

veracidad del conocimiento expresado), una partícula de

tópico y sufijos que indican quién se beneficia de una acción

y de la actitud del bablante al respecto, aunque algunas

lenguas y variedades pueden carecer de algunas estas

características.

7.3. Castellano

Idioma o lengua más hablados en las nueve ciudades

capitales de Bolivia es el español. ~Kn ciudad de Xa Pax el

segundo idioma más frecuente es aymará.

"Bl idioma español se extiende hoy por todo el planeta;

es la segunda lengua más importante del mundo y la tercera

más hablada, con 400 millones de hablantes nativos. El

castellano, tal como hoy lo conocemos es fruto de un proceso

de decantación de más de un milenio, cual las diversas

lenguas de los habitantes de la Península Ibérica se fueron

modificando por influencia de los invasores romanos, godos y

árabes. Hacia el final del siglo XV, con la unión de los

reinos de Castilla y Aragón, que extendieron su dominio

sobre la mayor parte de la península, la lengua de Castilla -

el castellano- se fue imponiendo sobre otros idiomas y

dialectos y cruzó el Atlántico a lomos de los descubridores,

conquistadores y misioneros".
3o

El profesor mexicano Sergio Zamora describe los

30

WWW-‘Bl castellano”. Org/23.abr html
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orígenes y la evolución de nuestro idioma a lo largo de los

siglos en artículos publicados en su web Lengua Española.

Presentamos también un articulo del profesor Jorge

Echeverri González, ya publicado en Mundo Latino sobre las

Glosas Emilianenses, un manuscrito medieval hallado en el

Monasterio de San Millán de la Cogolla, el primer documento

que se conoce en lengua española, que data del año 964, Hace

pues 1035 años que se escribió el primer texto conocido en

nuestro idioma, en realidad, apuntes o glosas sobre un texto

religión latin".

8. FACTORES QUE INFLUYEN EL RENDIMIENTO ESCOLAR

31

8,1. El Padre como apoyo afectivo y protección

Tradicionalmente, son los padres quienes dan protección

en el sentido de techo, comida, vestuario y educación, siendo

el proveedor económico de la familia- Son los que tienen que

trabajar para satisfacer las necesidades básicas y dar

seguridad.

Además de producir un falso acto, tiende a exacerbar

en el niño valores de carácter material- La acción patológica

vias: por incapacidad del padre de

satisfacer sus necesidades afectivas, y por el aprendizaje a

partir de la conducta del padre de que la via para hacerse

querer es a través de estimules materiales".

se produce por dos

32

Afectivo Vocablo genérico que abarca sentimiento.

31

unnv. "El castellano”. Org/23. abr html.
Arez, Pztricia , “ Mi Familia es Así", Edlt. La Abana Cuba, 11990 pág., 19.

32
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emoción, humor o temperamento. Históricamente se distinguían

por lo general tres modos de función mental: Cognición o

volición y afecto más comúnmente llamado afección. Algunos

autores y sin embargo, combinaron la comunicación y la

afectividad- Muchos teóricos contemporáneos sostienen que no

existen un estado de afecto separado, sino solamente

un aspecto afectivo o de sentimiento de un estado o proceso

cognoscitivo. Un nombre se dice por un tipo particular de

sentimiento o emoción, generalmente con un nombre único",
33

Otros padres se sobre-exigen pensando que su papel

fundamental es dar seguridad económica y que su familia

debe tener de todo. Asi el trabajo y lo económico pasan a

ser lo central, su razón de ser y a lo que dedican toda su

energía y no les queda tiempo ni ánimo para estar con los

miembros de la familia para conversar, salir, jugar, etc.

Aunque la protección económica y la disciplina son

aspectos importantes para la seguridad de los hijos/as.

Educar es ayudar a crecer y no corregir continuamente,

Al padre le concierne orientar y apoyar más que criticar y

castigar. En este sentido, alguien que siempre es corregido y

criticado va a tener mucho menos posibilidades de sentirse

seguro de sí mismo en el futuro. Un papá debe apoyar, guiar,

orientar, enseñar y querer más que corregir, criticar y retar

a sus hijos.

Un papá cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar

una imagen positiva del mundo, entregándole al niño una

sensación de protección durante los años en que es muy

33

Englesh, Orase B.. Diccionario de Psicología, ob. cit., pág., 37,

44



importante tenerla. Por el contrario, un padre castigador,

lejano y autoritario produce miedo e inseguridad, y en el

futuro el niño enfrentará la vida más cargado de ansiedad,

más temeroso y con una mayor probabilidad de fracaso.

8.2. Factor Fconómlco y Sociales

Actualmente, la familia no es

producción

ya una unidad de

Órganos

extrafamiliares se ban hecbo cargo gradualmente y cada vez en

mayor medida de funciones económicas, tales como la

confección de vestidos y muebles, el lavado de la ropa y la

panificación que solian llevarse a cabo en la cada, lo mismo

que el cultivo del alimento en la buerta. Basta la

preparación ordinaria de la buerta. Hasta la preparación

ordinaria de la comida se reen^lazó en parte por el enorme

aumento de productos enlatados, conservados y congelados^

abastece sique se a mismo.

Según Iiuzuriaga, la educación depende en gran parte de la

vida económica del país en que se desenvuelve. Sin llegar a

«

aceptar la concepción marxista de que los medios de

producción determinan la cultura de un pueblo, es manifiesto

que la educación es influida por las circunstancias

económicas—, las condiciones económicas y financieras regulan

también los medios de que disponen para la educación. IJn

pueblo pobre no podrá aplicar a ella los mismos recursos que

a un pueblo rico, una clase social económicamente débil no

tiene las mismas posibilidades para la educación que un

pudiente".
OH

En cuanto al aspecto económico tanto nacional como regional.

OH-

Liizüriaga, Lorenzo, Dkdonano de Fed^o^ ob. ÓL, pág^ 12L
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la causa principal la crisis social y económica se presenta a

raiz de la dependencia en que se encuentra la mayoría de los

paises latinoamericanos respecto a las naciones desarrolladas

o súper desarrollado, que bajo concepciones desiguales de

intercambio viven frenado de nuestro pais.

Esta dependencia, no solo de las potencias imperialistas si

no también los paises vecinos, mientras ha convertido en un

pais mono productor de minerales y exportador de productos de

materiales primas, e iir^ortador de productos elaborados y de

tecnología-

Las familias de bajo nivel económico encuentran con

frecuencia que el tratar de sobrevivir agota sus recursos

personales. Muchos padres de familia de bajo nivel económico

trabajan en dos o tres empleos para poder proveer a sus

familias. Viviendas sobre pobladas, en malas condiciones,

nutrición inadecuada y mínima atención de salud, pueden tener

un impacto negativo no solo en la educación de los niños sino

en la cantidad de tiempo y energia qae los padres pueden

dedicar a los esfuerzos de refoimia educativa. La carencia de

servicios de atención a los niños pequeños, el miedo por la

seguridad personal la falta de transporte, pueden ser también

factores limitantes, que las escuelas deben considerar

en sus esfuerzos por trabajar con los padres detambién

familia^

"La situación económica de las familias constituye, como

es sabido, un factor muy importante en la vida de aquéllos.

En las casas pobres, las deficientes de alimentación, las

habitaciones malsanas, carentes del sol y aire, la

aglomeración en los cuartos producen efectos nocivos no sólo

46



sobre el desarrollo físico^ sino también sobre el psíquico:

fatiga^ torpeza, inatención, excitabilidad, etc aparte de

los afectos que sobre la moralidad produce el hacinamiento".

•,

Asimismo es de gran importancia el género de trabajo y

la profesión de los padres» Cuando el tipo de trabajo es muy

bajo el ambiente intelectual es también inferior; cuando el

trabajo es irregular, sometido a fluctuaciones de desempleo,

produce estados de ánimo poco favorables; cuando trabaja la

madre, se corre el riesgo de que no se atienda bien a los

niños. Un cambio las familias de los obreros especializados,

de los profesionales, de los intelectuales, ofrecen mayores

oportunidades para el desarrollo infantil, incluso más que

las familias ricas no cultivados.

Xa Sociedad

La sociedad cunóle una función muy importante para la

persona, ya que a partir de la cultura se esta, la familia

adopta diferentes pautas o formas de vida que son

transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a foimiar la

personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social.

Se dice que los seres humanos que viven juntos, viven en

una sociedad o comunidad,

usan con un sentido casi idéntico. La diferencia entre ellos

depende del tipo de organización del grupo y de la mayor o

menor conciencia que tengan los integrantes de su modo social

de vida. Ambos implican el tener algo en común,

cierto territorio geográfico y el sentimiento de pertenencia

y estos dos vocablos a menudo se

como ser un

.-u -

T .iiziiriaga, LoroizQ, “Pedagogía GeneraT, obdL, Pág^95.
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Aqui tomamos el vocablo "comunidad" como el término más

general y "sociedad" como un tipo particular de comunidad.

Surge una confusión entre la aplicación de la palabra

sociedad" en un sentido general, abarcado toda la gama de

relaciones sociales, y el uso del termino

refiriéndose a una población definida que vive en un

determinado lugar. Se observará que "comunidad" también se

refiere a una población definida que vive en un deteímiinado

lugar y el punto en cuestión es precisamente la diferencia

entre ambos. Hasta cierto punto, en el lenguaje común, esto

no es muy importante. Pero cuando se necesita una distinción,

que para ciertos propósitos es importante, la encontramos, y

muy útil, en la obra de R.G. Collingwood. tas siguientes

definiciones se basan en sus puntos de vista. Una comunidad

esta formada por todos aquellos adultos y niños, personas

sociables y no sociables, que viven en un cierto territorio

donde comparten una manera de vivir *

sociedad"
\t

ta sociedad humana no es un conjunto homogéneo y

uniforme. Ella está constituida por diversos grupos; por

clases; por masas y minorías.

Todo individuo pertenece a varios grupos sociales. El

número de estos grupos aumenta con la creciente complejidad

de la vida social. Asi, un individuo, en una sociedad

evolucionada, puede ser al mismo tiempo miembro de una

familia, de una

local, de una iglesia, de un partido político, de una

asociación profesional; puede estar asimismo adherido a un

w

comunidad nacional y de una comunidad

30

Gtifflén de Rezzano, ‘‘Educadán y sodedad/* EdiL, BuenosAires, 1973, pág^ Z
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club deportivo, a una sociedad filantrópica, a una entidad

cultural, etc".
37

Todo grupo social implica un conjunto de individuos

dentro de un sistema de interacción pautada.

La sociedad cumple una función muy importante par la

persona, ya que a partir de la cultura de esta, la familia

adopta diferentes pautas o formas de vida que son

transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a formar la

personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social.

8.4. La Escuela

Establecimiento público donde se imparte la enseñanza

primaria o secundaria y a cualquier género de instrucción,

donde hay profesores y alumnos.

Para que logre que el estudiante sea como individuo y

ser social, que debe criticar, investigar y transformar la

realidad, es necesario que la escuela sea un ambiente para

comunicación,

posibilidad critica y toma de decisiones. La escuela debe

establecer la relación con la familia y con la comunidad,

¿esto para que? para que el educando pueda vivir en un

ambiente que lo motive para participar, en forma democrática.

que el estudiante encuentre con una

w

La escuela es la institución social organizada,

constituida por el agrupamiento de alumnos, maestros y

profesores que forman una comunidad de trabajo, cuya misión

37

Manganiello de Cassani, Ethel M., “Introducción a las Ciencias de la educación.” Edit., Librería del Colegio, Buenos

Aires, 1998, pág.. 174
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es la educación consciente y sistemática de las muevas

generaciones".
38

Etimológicamente, la palabra escuela deriva del griego,

Scholé, que significa ocio, y que por extensión, pasó

designar la ocupación del tiempo libre destinado a

actividades de carácter espiritual, con exclusión del trabajo

físico. Los romanos emplearon la palabra ludus (juego)

en el sentido de escuela de primeras letras. Ludimagister se

denominó a la persona que enseñaba en ellas".
39

\\

La Escuela se nos presenta como una Institución,

Ciertamente compleja, porque en ella se dan cita todos

los factores condicionantes de la educación, tanto los que en

ella inciden como la problemática interna que se deriva de la

necesidad de organizar, programar y realizar para un fin, los

elementos constitutivos de la educación institucionalizada".
40

Es fundamental que los padres y maestros o docentes en

quienes los padres confien, sean capaces de transmitir

valores claros, es muy importante que

niños, el significado de esos valores,

conocer el ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a los niños

a que vean estos dentro del mismo. En todos los ambiente el

niños tiene las mismas necesidades básicas de amor y

seguridad, el derecho de ser una persona de valor y tener la

oportunidad de triunfar.

se les enseñe a los

Los maestros deben

En consecuencia "la escuela tiene que desarrollar interés

formar particulares formas de afrontar el proceso de

35-
Manganiello de Cassani. Ethel M.. “Introducción a las Ciencias de la Educación.” ob cit Pás 35

39 Idem.

Castillejo B. Luis, “Las Nuevas Perspectivas en las Ciencias de la Educación,” Edit., Madrid, 1978, Pág., 137.
40
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asimilacián y produGción de GonoGiini entioSf iralore^, ideales

y esto preeisamente xadiea se valor educativo y no solo

instructivo",
41

Por todo lo mencionado es muy importante que la

escuela del niño ayude al mismo a descubrir y aprender a

ser las personas que siempre quisieron ser> respetándole sus

tiempos^ sus contusiones-

d.5. l«a Educación

El término de la educación es de los más utilizados en

la vida cotidiana^ Inicialmente cualquiera se atreverla a

dar una definición^ por que todos términos una idea más o

menos ciara sobre su dignificado y alcance-. £1 problema se

plantea cuando se pretende analizar la ideología de las

definiciones propuestas^ porque cada una de ellas entraña una

filosofía personal, una manera de comprender el mundo y la

vidas. Asi llegamos a un planteamiento previo de la situación,

la educación, que en cualquier caso es perfeccionamiento,

está ligado a la visión ideal del hombre y su papel en el

mundo.

"La educación es, por lo tanto, un hacer una actividad

que tiene por fin formar dirigir o desarrollar la vida

humana pura que este llegue a su plenitud-. En este sentido,

la definirla Platón; Que la educación consiste en

proporcionar al, cuerpo y al alma toda la perfección y

belleza de que son susceptibles" pero la educación es un

fenómeno muy complejo, difícil de definir en pocas palabras-.

Desde luego, es un hecho una realidad con la que nos

41

Gonzáles, Fernando, “La responsabilidad su educación y desarrollo" s. a., pág., 197.
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encontramos en la vida tanto en los individuos como desde que

existe el hombre".
42

La educación es un aprendizaje para la libertad.

Tiene como misión fundamental el despertar seres capaces

de vivir y de comprometerse como persona".
43

La educación trata de alcanzar la formación integral

del hombre, y en este sentido la labor de sintesis de la

Pedagogía General se presenta como necesaria y única, capaz

de integrar los principios y normas, las nuevas corrientes

técnicas, y aun la tecnología derivada de la práctica misma

para darle sentido y dirigirlas orgánica y jerárquicamente al

fin único de la educación".
44

Según Pain, "Educar consiste entonces en enseñar, en el

sentido de mostrar, de poner señales, de marcar como se hace

lo que se puede hacer. Asi el niño aprende a expresarse, a

vestirse, a escribir, y también a o ensuciarse, a no llegar

tarde, a no llorar. La manera de hacer, que la educación

prescribe, tiene por objetivo la constitución del ser de un

grupo social necesita: Ser respetuoso, limpio, puntual,

desafectado, etc".
45

Se aspira a una finalidad única en la educación, pero la

realidad nos muestra que ésta es imposible de alcanzar. Cada

pueblo tiene sus ideales educativos derivados de concepciones

antropológicas según las cuales aspira a formar a los hombres

que lo integran. Por eso el fin atribuido a la vida humana.

42
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que depende de la visión que de ella se tenga un momento

dado, no puede ser dado en conceptos universalmente validos.

La educación es un hecho real, efectivo; una realidad

de la vida individual y social humana que adopta múltiples

formas. Todos, efecto. realizaren nos proponemos

determinados actos, adquirir tales o cuales conocimientos,

o aquellos defectos; en suma todos nos

reformamos o modificamos de algún modo".

corregir estos

46

La vida nos enseña constantemente muevas cosas modos de

obrar; la experiencia enriquece continuamente nuestra

existencia. Todo ello revela que hay una serie de acciones o

efectos típicos que nos llevan a preocuparnos de nosotros

mismos y de los demás mediante el cuidado, el concejo y el

esfuerzo propios, y esto constituye también una forma de

educación.

La educación se hace también coercitiva, auque en forma

menos brusca, cuando

a disgusto,

discípulo. En uno y otro caso,

y cuando es necesario expresamente,

antemano:

exige continuamente lo que se realiza

y cuanto no cuenta nunca con los deseos del

la educación invoca tácita,

este pacto acordado de

nuestra delación solo existe y subsiste bajo tales

y cuales condiciones. Estas frases carecen,

sentido, cuando el educador no ha sabido,

una posición libre respecto al discípulo".

duda, de

crearse

46
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8.6. £1 Profesos

El buen profesor es aquel que sabe simplificar la

enseñanza sin empobrecerla ni reducirla la nada y pox otra

parte^ no hacerla abstracta e ininteligible i Para que el

alumno tenga esa posibilidad de criticar y toma de decisiones

el docente debe desempeñar un papel de guia> orientador

motivador, facilitador y que sea abierto al dialogo-

También debe estimular la colaboración la iniciativa^ la

participación, el auto-aprendizaje y el trabajo creativo i El

profesor tiene que orientar en el proceso educativo y ayudar

en el proceso grupal.

El profesor es, junto con el alumno, el eje de la

relación didáctica que esta en la base del proceso de

aprendizaje que pretende la enseñanza institucional Es el

que imparte

institución docente, que puede ser pública, en cuyo caso

tiene la condición de funcionario"^-

w

foimiando. , parte de una

48

Ya se ha dicho que el elemento decisivo en toda

educación es, junto al alumno, él educador, las condiciones

que debe reunir éste en una función tan delicada como es la

formación de las almas del educando son muy complejas y

delicadas-. El educador no puede ser un simple jornalero que

realiza su función por ganarse meramente la vida. aunque

claro que realiza su función por ganarse meramente la vida,

aunque claro es que debe ser

puede ser

burocráticamente su Misión,

debidamente remunerado- Tampoco

funcionario ,

sin interés ni entusiasmoi.

no puede ser tampoco un simple agente

cumpleun mero que

Finalmente,

^0

Gómez Dacal, Gonzalo "Administración Educativa” Edit., Madrid 1986 Pág., 359.
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que limita su papel a enseñar unas

nociones o reglas. Por el contrario, el educador debe ser

ante todo una persona posea vocación para su misión, que

se sienta llamado a ella por un interés desinteresado, si se

puede emplear esta expresión, que tenga simpatia por los

niños, que se sienta atraído por la función educativo".

docente. cuantas

49

El profesor, por tanto, parte de la base de que es la

enseñanza su dedicación y profesión fundamental y que sus

habilidades consisten en enseñar la materia de estudio de la

mejor manera posible para el alumno.

9. FUNCIONES DE LA. ESCUELA

La misión de la escuela no es únicamente de transmitir

y renovar la cultura. Es importantísima también la función

que a ella le compete en el proceso de individuación de la

cultura. De ahí que la escuela, en todos sus ciclos tenga

como misión fundamental estimular el proceso de formación del

hombre, de conformidad con las aspiraciones y necesidades

déla comunidad.

La mayoría de los autores consideran, ante todo, como

fundamentales, la transmisión y renovación

de las funciones fundamentales, la transmisión y renovación

de la cultura dice Krieck: "la misión inmediata y peculiar de

la escuela es la formación o educación cultural,

transmisión metódica del

sus funciones

es decir, la

tesoro educativo cultural

existente en la comunidad a la posesión cultural personal de

los miembros".
50

49
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La Escuela refleja siempre las características de la

sociedad de cada lugar y de cada época; sin embargo/ también

es cierto que la sociedad a su vez,, es un reflejo de la

educación y de las escuelas de su épocas La escuela siempre

ha sido mirada,, desde Platón y Aristóteles/ como medio para

el perfeccionamiento de la sociedadi Por eso/ si bien la

escuela es el reflejo del régimen social, político/ etc./ del

que torma parte/ la escuela/ a su vez/ contri buye al

perfeccionamiento y progreso de la sociedad. La escuela/ por

otra parte/ no transmite al ser joven todos los contenidos

culturales de la sociedad; ella selecciona y jerarquiza

ios estímulos considerados positivos y valiosos que ha de

transmitir al educando/ adaptados a sus característicos y

necesidades y a los fines educativos que se persiguen-.

9^1^ Escuela y la Comunidad

La escuela ha de orientar su acción educativa en

relación directa con el medio en que actúa, es decir, de

conformiidad con la comunidad local {que presenta diferencias

según el carácter geográfico, económico, social, etc., de la

región), con la comunidad social (que es integrada por las

locales, presenta a su vez caracteristicas

distintivas) / y con la comunidad humana/ dentro de la época

histórica en que se vive.

La escuela tiene como una de sus funciones esenciales

la de socializar al ser joven, esto es/ prepararlo en todos

aquellos aspectos de la .formación humana, que contribuyan a

convertirlo en miembro consciente y útil de la comunidad a la

que pertenece;. Esta preparación/ aunque importantísima/ no es

coupleta, ya que la formación integral del hombre exige.

-1^
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evidentemente í. una actividad vital plena en el seno de la

comunidad misma".
51

Debe existir, por lo tanto, una constante interacción entre

las instituciones escolares y la coiaunldad en las que están

inmersas* la escuela debe adaptarse, constantemente, a las

exigencias de la estructura social i la escuela la de ser una

poderosa fuerza formativa y estimuladora del hombre. Su

finalidad será el desarrollo de todas las capacidades y

disposiciones del educando.

''la diferencia más importante es la que existe entre la

comunidad jcural y la urbana^ entre el campo y la ciudad;.

Evidentemente^ la vida rural está más cerca de la naturaleza;

se halla/ por decirlo asi/ sometida a las leyes naturales/ a

la regularidad de las estaciones y a las del día y la noche;

posee un horizonte físico muy amplio, pero su horizonte

cultural es limitado, faltan en ella los estímulos de la

ciudad, la cual llega hasta a vencer las limitaciones de

la naturaleza por medio artificiales; la iluminación de las

calles, la calefacción o refrigeración se las

de los transportes, los productos naturales

almacenados en los frigoríficos, etc"^

casas / la

facilidad

la Comunidad esta conformada por completo de familiar

de valorea y las

siglas de comportamiento que orientan el comportamiento deben

comprenderse y cuir^ílir las normas constituidas, tanto como

varones como las mujeres en las distantes actividades

productivas, religiosas , políticas, familiares/ etc,

donde están muy bien definidos

"" Manganiello de Cassani, Ethel M.. “Introducción a las Ciencias de la Educación”. Ob. Cit, pág., 42.
Luzuriaga, Lorenzo, “Pedagogía," ob. cit., pág., 97.
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El niño rural tiene, por lo general, más regularidad en

su vida que el niño de la urbe^ Conoce menos cosas > pero

quizá las conoce mejor^ Sabe de la vida de los animales y las

plantas, los oficios de la aldea, de instituciones y

autoridades locales, su folklore, sus festividades y

ceremonias anuales^ Participa más activamente en todo ello y

no como mero espectador, como el de las ciudades* Su

desarrollo orgánico es mayor, asi como su fuerza fisica; en

cambio, su desarrollo mental es menor, pero quizá más

equilibrado

El niño de la urbe posee en general una cultura mayor;

conoce las calles con sus escaparates/ sus tranvías/ su

tráfico; todo ello le produce mayores estímulos, pero quizás

carece de ese fondo de seguridad personal que tiene el

niño del campo* No conoce la naturaleza más que a través

de los jardines públicos/ y os fenómenos atmosféricos sólo le

presentan en su aspecto desagradable, el frió, la lluvia, el

calor excesivo.

r

9*2* Escuela y la Familia

Los padres creen Laber cun^lido todo su deber/ desde el

momento en que el hijo, llegado a la edad de ir la escuela,

queda al cuidado del maestro-.

A partir de ese momento, muciios padres no se ocupan ni

preocupan de la formación del alma de sus hijos {cosa que

desde luego no les ha preocupado nunca) / y les causarla

extraño si les dijera que la escuela no puede suplir

parcialmente a la familia, que debe siempre ser la principal

educadora.
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La sociedad moderna planteó la escuela como una
j

necesidad y obligación. La escuela obligatoria se va

extendiendo a lo largo de este siglo por los diversos países

y se amplía su duración. Se plantea como una respuesta a las

demandas de la sociedad industrial desarrollada, que exige

cada ves más conocimientos y habilidades, antes de

incorporarse al sector productivo, y también una

socialización en los valores democráticos y participación

ciudadana".

w

53

Si la familia no se ocupa de la educación, la obra

de la escuela queda expuesta a una fatal decadencia: es un

edificio levantado sobre arena, sin cimientos y que el primer

Huracán derribará antes de haberlo terminado; el maestro

queda condenado a las perpetuas decepciones del trabajo".
54

Desde el momento en que el niño entra en la escuela,

dice Kooistra, "la educación es cosa que incumbe a ambas

partes, tanto al maestro como a los padres. Deben trabajar de

concierto en la educación moral, en su más amplia acepción;

podemos decir que son asociados".
55

Las familias y las escuelas deben ponerse de acuerdo en

las metas que se establecen para los niños,

deben reconocer el papel que cada una juega en el éxito de la

y ambas partes

educación de los niños.

La familia, que es el núcleo básico de la sociedad,

constituye el núcleo originario y fundamental de la

educación. Ella es el primer agente educador. Su importancia

63
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Renalt J. La Educación en la Familia y en la Escuela Edit, Paez, pág., 47

Ethel M. Manganiello, Introducción a las Ciencias de la Educadón, Ob. Cit., pág., 233.

54

55

59



es decisiva, ya que el niño cace en el seno de la familia

como una página en blanco desde el punto de vista

sociocultural. Nunca su plasticidad volverá a ser igual".
56

Las escuelas pueden comprometer también a las familias

ya sea como aprendices o como maestros. Todos los padres

de familia no solo aquellos pocos que son científicos

profesionales pueden enseñar mediante la lectura de un

Libro acerca de ciencias, reuniendo materiales para alguna

actividad, como monitores o tutores en actividades de

matemática y ciencia, o ayudando con un proyecto. Los

maestros pueden diseñar tareas para casa que involucren a los

miembros de la familia y hagan que los estudiantes sean

capaces de compartir conocimientos de la ciencia y sus

aplicaciones.

9. 3. Escuela y el Alumno

La escuela, es un establecimiento de enseñanza, es donde

está el profesor y los alumnos.

"La primera escuela que conocimos es el hogar. Alli

empezamos a educarnos y a dominar nuestros instintos par

ser "hombre" y no animalitos, Y toda nuestra vida tiene

que ser "constante educación" que para eso vivimos, y

para eso se nos da el tiempo: para perfeccionarnos".
57

La "escuela" es un segundo hogar., un hogar especializado

en ciertas disciplinas, técnicas y ciencias, que no es

posible lograr en el propio hogar. Para esto los maestros nos

preparamos, para ayudar a los niños a vencer sus instintos y

56
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desarrollar aptitudes^ capacidades^,

habilidades^ Hacemos^ lo que no pueden realizar sus propios

a sus sus sus

padres, Y a esto ponemos nuestro afán y nuestro cariño^

consagrado a ello la vida entera^ No pensamos ganar el mundo

nosotros^ sino gue logren ser algo nuestros alumnos y que

tri unten".
58

Los padres no se acercan a las Unidades Educativas hasta

gue la situación se agrava y no se puede hacer nada por

su hiio^ a pesar de gue durante el año fue convocado por

docentes^ preceptores y notas a concurrir al establecimiento.

A fin de año<. cuando su hiio no tiene posibilidades y

repite, el padre sostiene gue conoce muy bien a su hiio y gue

le tiene confianza y gue seguro le ha ido muy mal porgue un

docente no lo acepta. cosa gue sabe muy bien por lo gue su

hiio le ha comentado^ pero nunca^. si es gue lo supo^. ayudó a

las autoridades del colegio sobre el tema.

9,5, Pxofesor y el ^izjono

La relación social entre maestro y alumno no se

un camino para meiorar^ para perfeccionarnos

ambos, ;Por qué esperamos meiorar en las pruebas de

convierte en

comprensión lectora si no meioramos el vínculo entre maestro

y alumno? No es asunto de
\\

tecnología de la lectura"', ni de

meiores "procedimientos y metodologías''^, es un problema de

respeto y de conocimiento mutuo, de confianza y de esperanza

compartidas. Sólo cuando haya un vinculo personal entre

maestro y alumno, el alumno será una persona y el maestro un

58
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verdadero formador. Entonces, al alumno le va a interesar lo

que le interesa a su maestro. V el maestro aprenderá por

dónd<^ va a salir el sol mañana.

la relación entre el educador y el

alumno, esta siembre determinada de un modo noble: por el

amor hacia él en su realidad, y por el amor a su fin, al

ideal del niño; pero ambas cosas no como aiqo separado, sino

como alqo unitario: hacer de este niño lo que hay que hacer

de él, desarrollar en él la vida superior y conducirle a una

acción consecuente, no por causa de la acción misma, sino

porque en ella se lleva a plenitud la vida del hombre".

Hermann Noh, dice

La relación maestro-alumno no es simple, quizá es más

complicado que las otras, porque implica dos niveles: el

nivel de persona a persona y el nivel de "tenqo que

ayudarte-quiarte-orientarte-conducirte". Y este último es más

complicado que el de nuestras relaciones con las autoridades,

porque no es una relación entre iquales (adulto-adulto,

profesional-profesional, etc.), sino entre dos desiquales,

donde el de "jerarquía más alta" (el maestro) también debe

proteqer al otro, sin Ileqar a convertirlo en dependiente.

También se puede llamar a esta relación, simplemente

relación pedaqóqica

profesor no sólo pasa un corpus de conocimiento a los

alumnos, sino que también personifica lo que enseña.

n

relación binaria. ElNo es una

59
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10. NIVELES DEL PENDI ESCOLAR

10.1. PENDI ^TO ESCOLARÍ7iM

Podemos decir que él termino de rendimiento escolar se

refiere a todo proceso cognitivo que implica construcción de

conocimiento cuyo nivel de aprendizaje se expresa en el logro

de los objetivos, en las notas asignadas por el profesor.

Toda tarea de los estudiantes tiende al logro de

ciertas metas en el proceso enseñanza - aprendizaje, por lo

caracterizamoslastanto. objetivos

aprendizaje que es un proceso dinámico, continuo, lo que

realiza el alumno a través de sus experiencias, es decir de

llamándolos de

su interrelación con los contenidos, técnicas, recursos que

integran situación de aprendizaje y "produce un cambio

relativamente permanente en su conducta, es decir en su

manera de pensar, hacer, sentir o querer".
60

Los niños asisten a la escuela con el fin de adquirir

competencia (habilidades y destrezas) que les permitan

desarrollarse en la vida. En el nivel inicial, se busca

preparar a los niños para que ingresen al nivel primario a

través de la estimulación temprana, el cuidado nutricional y

la salud en la vida familiar".
61

Toda tarea de los estudiantes tiende al logro de ciertas

metas en el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, las

caracterizamos llamándoles objetivo de aprendizaje que es un

proceso dinámico, continuo, lo que realiza el alumno a través

de sus experiencias, es decir de su interrelación con los

60
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contenidos, técnicas, recursos que integran situación de

aprendizaje.

Según el diccionario pedagógico el rendimiento escolar

se considera como "El estado de los conocimientos o de

la capacidad de un alumno referidos a determinar

contenidos en relación con los niveles de referencia".
62

Otra definición del rendimiento escolar

aprendizaje básico o competencia deseable

alcanzado por los alumnos en

grado, tomado

Es el

a ser

transito por el

como referencia los objetivos

educacionales propuestos en los planes y programas".

su

63

10.1.1. Rendimiento no Satisfactorio

Es la escala de valoración que corresponde de 1 a 35

puntos que no necesariamente implica aplazo sino una

situación de aprendizaje que necesita o requiere

reforzamiento para que el alumno sea promovido al grado

siguiente o inmediato superior.

10.1.1. Rendimiento Satisfactorio

Es la escala de valoración que corresponde de a una

calificación de 36 a 55

aprendizaje que habilita a la promoción

superior.

que designa a una situación de

al grado inmediato

62

Murga, dictíonario de pedagogía. Pág, 192
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10.1.3. Rendimiento Óptimo \

Es la escala de valoración que corresponde a una

calificación de 56 a 70 puntos, se designa una situación de

aprendizaje altamente adecuada.

11. ENSEÑANZA

El buen profesor es aquel que sabe simplificar la

enseñanza sin empobrecerla ni reducirla nada

parte, no hacerla abstracta e ininteligible.

otray por

La enseñanza califica de modo particular el aspecto

expresivo" de la actividad magistral, o que es

presentación e indicación "del signo" y de su relación

con el significado, o bien la "impresión" del signo

mismo en el monte del desierto (enseñar)

\\

64//

La enseñanza debe partir de acciones que el alumno pueda

realizar es decir. de lo que es más fácil para el,

poco a poco hacia lo que pretende el objeto.

llevarlo

Shank, se refiere a la enseñanza, como

adecuar los condiciones educativos en el nivel del sistema,

en el curso o la clase para enfrentar las diferencias

individuales y garantizar la igualdad de oportunidades de

aprendizaje para todos los estudiantes".

el acto de

65

Este aspecto debe ser tomada en cuenta en toda clases de

aprendizaje por todos los encargados se la enseñanza, para

(>4

Dale H. Shank.,”teorias del aprendizaje”, Edil., México 199(i, pág., 36.
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pretendex esperax xesultados posít±TOS.

11.1. BSTÜDIANTE

Es la pexrsona que se dedica a estudiax alguna ciencia,

consldexado como elemento xeceptox, analizadox de la

información im

apxendlzaje.

en el proceso de la enseñanza-

E1 termino estudiante es utilizado en nuestro medio

como sinónimo de alumno, dedicado a recibir instrucción de

parte de sus maestros y ser capaz de modificar sn actitud en

forma permanente basándose en los conocimientos que recibe-ün

estudiante es aquella persona dedicada a la lectura, puesta

en práctica y aprehensión de conocimientos sobre alguna

materia o arte"-
66

11.2. APS£m)XZAJ£

El aprendizaje se define como acción de aprender,

adquirir el conocimiento de algo.

E1 aprendizaj e es distinto a un adiestramiento manual.

Las enseñanzas dadas en los talleres se dirigen a la wz a la

mano y, al cerebro- El

inteligencia del alumno.

poderoso liado del maestro es lamas

Según José Armas,. ^E1 aprendizaje es un proceso

formativo del alumno que se realiza en las escuela o en el

colegio, bajo la dirección del maestro. En cambio, el

estudio, es la actividad consciente que realiza el alumno

üü

Armas, José, "PsicologíaEducación,” Edit., Tupac Katari, Sucre Boli\1a, 1877, pág., 158.
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escuela y por sí solo. Para revisar

adquiridos

excepcionalmente el alumno hará nuevos aprendizajes mientras

estudia".

fuera de la

conocimientos anterioridad. Soloya con

67

En el nivel social podemos considerar al aprendizaje

como una de los polos de la pareja enseñanza-aprendizaje,

cuya síntesis constituye el proceso educativo. Dicho proceso

comprende todos los comportamientos dedicados a la

transmisión de la cultura, incluso los objetivos como

instituciones que, específica (escuela) o secundariamente

(familia), imparten

sujeto histórico ejercita, asume e incorpora una cultura

particular, en tanto habla, saluda, usa utensilios, fabrica

según la modalidad propio de su grupo de

educación. A través de ella el

y reza

68
pertenecía".

El aprendizaje es un cambio de conducta y la idea de

que el alumno aprenda a partir de sus propias acciones y de

sus logros, además que en el aprendizaje influyen los modelos

que propone la sociedad y que el alumno observa con los

grupos que pertenece a través de los medios de comunicación,

dichos modelos generan en el expectativas que los llevan

hacia determinados meses.

El aprendizaje se define técnicamente como unos cambios

relativamente estables en la conducta del sujeto como

resultado de la experiencia, producidos a través del

establecimiento de asociaciones entre estímulos y respuestas

mediante la práctica en un nivel elemental.

’■ Pain, Sara, “Diagnostico y tratamiento de los problemas de aprendizaje”, Edit., Buenos Aires, 1978 Pág., 17.
68

Armas, José, “Psicología Educación,” Edit., Tupac Katari, Ob Cit., pág., 44.
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11-3- A3EHCIÓH

ia atención es todo un estado de conciencia activo y un

esfuerzo del organismo,

una nueva situación o realizar toda clase de fenómenos

intelectivos y activos con mayor seguridad y eficacia.

se concentran para adaptarse aque

"la atención - Al tratar de los grados de la conciencia,

dijimos, cuando en la conciencia, es decir, entre los

fenómenos psíquicos que la componen, se destacan ciertos

fenómenos afectivos, como el enteres o la curiosidad, y

ciertos fenómenos activos o volitivos, como el de persistir o

el deseo de averiguar o el de resolver de esta compuesto u

otro parecido se origina un grado especial de la conciencia,

que se 13 ama atención’^*

La atención no es solamente la capacidad mental para

captar la mirada en uno o varios aspectos de la realidad y

prescindir de los restantes, es el tomar posesión por parte

de la mente, de forma clara y vivida, uno de entre los que

parecen simultáneamente varios posibles objetos de

pensamiento. Su esencia está constituida por focalización,

concentración y conciencia. Atención significa dejar ciertas

cosas para tratar efectivamente otras.

11.3^ 1« Atención Pasiva

Es atención pasiva la que es atraída sin esfuerzo porque

el objeto es grato y es este quien la orienta.

Armas, José. “Psicología Educación," Edit., Tupac Katari, Ob cit., pag., 47.
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En que faltan ese interés y esa voluntad, como la

atención provocada por un ruido o por una luz muy

intensa"^
70

11.3.2. Atención Espontánea

atención espontánea proviene de un interés que ya

existia. El interés que hace que la mente se concentre al

margen de la voluntad, en un

La

asunto que lo atrae.

Sin lugar a dudas, la atención espontánea es preferible,

ya que implica, una conducta de menor esfuerzo y desgaste

de energias, pero ser creada y desarrollarse mediante la

aplicación constante de la mente al asunto que estamos

estudiando.

\x

En que ocupa el lugar más alto nuestro interés como la

atención que prestamos desde nuestro lecho, a una música

agradable que olmos de noche, es de esa misma forma, la

atención que concedemos a las noticias sobre sucesos que nos

interesan directamente o en nuestra vida inmediata" .

71

XI.3.3. Atención voluntarla

La atención voluntaria implica un esfuerzo consciente de

la voluntad, este interés voluntario si es mantenido

determina un. estado de la mente llamado concentración.

Es el ubicar todos los sentidos hacia una sola cosa

especüica eliminando los que están a nuestro alrededor. Este

70

Armas, José, “Psicología Educación,” Edit., Tupac Katari, Ob Qt., pág., 47.
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tipo de atención pasa a ser involuntaria cuando se realiza

algo en lo que no hay interés.

En que actúan un interés mediato y una intensa

voluntad, como la que se pone al resolver problemas de

ejercicios, en nuestros estudios".

w

72

11.4. MOTIVACIÓN

Motivación no consiste sólo en la introducción más o

menos interesante que se hace al iniciar la clase. Motivación

es también todo lo que le maestro pueda hacer para interesar

y llamar la atención del alumno mientras dura la clase.

Antole France en "El crimen de Silvestre Bonnard", Sin

ser un educador, tiene unas frases de mucho interés sobre

motivación: "Nada se aprende como no sea divirtiéndose. El

arte de enseñar no es nada más que el arte de despertar la

curiosidad en las mentes juveniles para satisfacerla en

siguientes y la curiosidad solo es vivo y sano en los

espíritus felices las inteligencias la ahoga. Para digerir

todo conocimiento es preciso haberlo deglutido con apetito".
73

Skinner, dice: La motivación es importante en el

aprendizaje y toda clase de actividades. Es el arte de la

invitación y de los incentivos- Abarca todo el campo de la

psicología y de las relaciones humanas. La motivación no

busca únicamente estimular al alumno que no siente interés

por lección, sino también, se preocupa por cultivar y acrecen

Acrecentar el interés ya existe".
74

72

Armas, José, “Psicología Educación," Edit., Tupac Katari, Ob Cit., pág., 47.
Idem.

Ibid., Pág., 129.
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La laotívacíón. fac±l±ta la coaceatraclóiL en el estudio y

permite que toda la energía psíquica del sujeto se concentre

en la consecución de los objetivos que se iia pnopuesto

evitando la dispersión del esfuerzo, facilitando la

comprensión y asimilación de los contenidos.

11.5. CaRftCTSRISTICaS DEL

En Bolivia, las autoridades encargadas de la educación,

ban establecido un conjunto de requerimientos basados en el

desarrollo psíquico - biológico de los niños, necesarios para

que se den condiciones de enseñanza.

alumno ha de estudiar

presencia directa del maestro.

“ Requisito un limite mínimo de edad.

— Tener nombre y apellido

- Saber hablar cualquier idioma

- Gozar de un buen estado de salud

- No tener ningún grado de retraso psicomotor

— No tener problemas audiovisuales

El y aprender lasm

Se bien algunos de las condiciones bio-psicológicas del

alumno pueden estar bien dadas para lograr el

aprendizaje; no siempre están a su deposición las

condiciones socioeconómicas que por deducción son las

más dete2nninantes para el logro de sus aspiraciones

estudiantiles y posteriormente profesionales.
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VIII- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

11.6. Tipo de Es-tudlo

La presente investigación corresponde a un estudio de

tipo descriptivo - correlaciona! con un diseño transversal y

baj o un enfoque de estudio cuantitativo

descriptivo, porque evalúa el fenómeno del rendimiento

escolar- Corresponde a un diseño transversal, porque se

recolectó datos en un solo momento en tiempo único. Tiene un

enfoque cuantitativo y cualitativo porqué además

instrumentos cuantitativos, se ñan aplicado entrevistas para

la obtención de datos cualitativos.

cualitativo. Es

de los

Descriptivo, que busca verificar las propiedades

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro

fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe 1986), describe

lo que encuentra en el estudio, luego evalúa o componentes

del tema a investigar.

El estudio, a demás de ser cuantitativo es también

cualitativo porqué se basa en: una encuesta a los padres,

registro del rendimiento escolar y las entrevistas

11.7. Hizestra.

ALEATORIA SIMPLE

Este método es uno de los sencillos y tal vez el Tn;^.q

utilizado en la actividad investigativa.

Es decir. que cada uno de los individuos de una población

tiene la misma posibilidad de ser elegido. si cade uno de los
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elementos de la población no tiene la misa posibilidad de ser

elegido entonces se dice que la muestra es viciada, para

tener la seguridad de que la muestra al azar no sea viciada

débemos emplear para su constitución una tabla de números

aleatorios.

118. Población

La población que se tomó en cuenta para presente

investigación fueron los alumnos y alumnas que cursan el

sexto de primaria de la Unidad Educativa "Franz Tamayo",

establecimiento ubicado en la Colonia Moscovia, provincia

Caranavi, Cantón Carrasco la Reserva

18 alumnos y almonas.

La Paz, población, de

11.9. Sujetos

La presente investigación está conformada por alumnos

y alumnas cuyos padres y madres de familia corresponde a área

Rural de provincia Caranavi.

\

11-10. Instrumento

los instrumentos que utilizaré para la recolección de

la información se los dinamizó mediante;

Cuestionario, es una lista de preguntas mediante la

cual se obtiene información de un sujeto o gmpo de sujetos

por medios de respuestas escritas, es un instrumento para la

recolección de datos. constituido por un conjunto más o

menos completo de preguntas o cuestionario que se consideran

relevantes par el rango, características o dimensión, sobre

73



75

lo que se desea información".

Entrevista, la entrevista permite establecer un

vinculo mucho mejor con el sujeto, por que se produce cara a

cara, proporciona habitualmente una tasa de completamiento

mucho más evaluado que el cuestionario. "La entrevista se

utiliza como técnica para verificar la validez de la

información recogida en una fuente de información. Las

preguntas dentro de la investigación que se realicen en la

entrevista deben ser claras, precisas y no ser cargados".
76

Observación, La familiarización con el ambiente o la

realidad misma, es el resultado de un aprender continuo y

cotidiano y solamente es posible, mediante la observación

efectuad con interés permanente.

11.11. Procedimiento

En la primera instancia se ha aplicado un cuestionario a los

alumnos, luego se ha realizado entrevistas a padres de

familia.

De la Orden Hoz, Arturo, “Investigación Educativa", Ediciones Amaya, S.A., 1985, pág., 87
De la Orden Hoz, Arturo, “Investigación Educativa”. Ediciones Amaya, S.A., 1985, pág., 94
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IX. SESUItTñDDS DE SSTODIO

CUADROfT^ 1

¿Con quien vives en tu casa?

Categoría Número de encuestas Porcentaje de encuestas

67%Con tus papas
Con tus tíos

12

0 0%

Con tus hermanos

Solo con tu mamá

solo con tu papá
Con tus abuelos

0 0%

6 33%

0 0%

0 0%

^om 18 i:oo%

HiSTOGRAMA 1

67%
□ Con tus papás

□ Con tus tíos

□ Con tus hermanos

□ Solo con tu mamá

El solo con tu papá

m Con tus abuelos

12

10
33%

3

6
0% 0% 0% 0%

4

o •i —

V CP"of

El 67% de niños y niñas de la Unidad Educativa “Fianz Tamayó” vivai con sus

papas, esto signiñca que la mayor parte de los nirás y niñas viven con su mamá y papá, y el

33% solo con mamá.
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CUADRO

¿Cómo ie llevas con tu papá, o rómo es bi relación?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

50%Muy bien
Buena

9

5 28%

Regular 1 6%

Malo 3 17%

100^TOTAL 18

flfiSTOGRAMAJ^®2

10

8

6

B Muy bien

D Buena

a Regular

□ Malo

)0%
4

28%
2

17%

Muy bien Buena Regular Malo

0

De ios 18 niños y niñas de la Unidad Franz Tamayo el 50% se lleva muy bien con su

papá, este quiere decir que la mitad de los encuestados se lleva muy biea coa su p^>á, el

28% ^ buraio su reladón, ei 6% es regular y el 17% es malo.
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CUADRONOS

¿Cómo te Heves con üi mamá, o cmno es tu relación?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

Muy bien

Buena

Regular

14 78%

3 17%

0 0%

Malo 1 6%
--7W ^ -

0Tom -
•*; •

V'
•'v ' *- *.-*

HISTGGRAMAJÍ°3

78%- 1
14

12 O Muy bien

Q Buena

□ Regular

□ Malo

10

8
i'

6 s 47%1

4 J
6%-~

0% ^ .c:3> tí
2

o

Muy bien Buena Regular Malo

De los 18 niños y niñas el 78% se lleva muy biai con su mamá^ este quiere

decir que la mayor parte de los ^euestados se lleva mt^r biea coa su Tnamá^ el 17% es

bueno su relacióny el 1% es malo.
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CUADRO N®4

¿Tus padres se preocupan por tus estudios?

Porcentaje de
encuestadosCategoría Número de encuesta

Poco 6 33%

Mucho

Nada

9 50%

3 17%

TOTAL 18 100%

HÍSTOGRAMA N° 4

10

8

/

6
□ Poco

□ Mucho

□ Nada

50%
4

33%

2
17%

0

Poco Mucho Nada

El 33% de niños y niñas de la Unickul Educativa “Franz Tamayo” sus padres se

preocupa poco por sus estudios, el 50% de padres de familia se preocupan mucho, y el 17%

de ios padres de Emilia no se preocupan nada.
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CUADRONOS

En^ casa ¿Chdén te a^^ida más con bis tan^s o tu trabajo escolar?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

Tu papá
Tu mamá

Tus Tíos

5 28%

1 6%

1 6%

Tus

hermanos

Otro familia

Nadies

6 33%

0 0%

5 28%

■ 100%18

HÍSTOGRAMAW*^^

/T ]
/

^28% 28%
6-f

El Tu papá

UTu mamá

□ Tus Tíos

□ Tus hermanos

ü Otro familia

El Nadies

5

4

3

6% 6%
2

0%

1
%

0

1

De los 18 niños y niñas de la Unidad Educativa “Franz Tamayo” el 28% de los

papás le ayuda con su tarea de la escuela^ el 6% la mamá al igual, el 6% el tío, el 33% los

hermános, ei 28% no it^e ningún apoyo con el trab^o de escuela.
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CUADRON°6

¿Paitiapas con tu papá, «i actividades deportivos y rte diversión?

Número de

encuestaCategoría Porcentaje de encuestados

Siempre
Aveces

3 17%

8 44%

Nunca 7 39%

jOTAL: • ^ 18 : 10,0%

IBGSTGGRAMAW^^Ó

8i

6

□ Siempre

o A veces

O Nunca

44%4
39%

2
17%

0

Siempre A veces Nunca

El 17 % de los niños y niñas participa siempre de las actividades dq)ortivas u otras

diversiones con su papá^ el 44% a veces, y el 39% nunca participa con su p^>á de estas

actividades.
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CUADROW7

¿Cuándo li^as deM esajeia a hi casa tus papas te pr^fun^n cómo te ha Ido, y
que eflfeas itenes?

Categoría Núrnero de encuesta Porcentaje de encuestados

Siempre
A veces

7 39%

7 39%

Nunca 4 22%

TOTAL 18 100%

JfflSTOGRAMAN^y

7-

6

5*

□ Siempre

□ Aveces

□ Nunca

44
39% 39%

3-

22%21

04^ I

Siempre A veces Nunca

De los 18 niños y niñas el 39% cuando üe^ de la escuela a su casa sus

padres le pregunta siempre como le ha ido, y que tar^ dore al igual, el 3Wo: solo le

pre^atía a veces,y el 22% nunca lopregunta como le ha ido.
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CUADRONOS

Antes de ir a ^ escuela ots padres ¿te rewsan tu aseo, y tu tarea?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

Siempre
A veces

7 39%

9 50%

Nunca 2 11%

TOTAL 18

IflSTOGRAMAJ^^S

í

1

10-¡ ,1

í

8

□ Siempre

o A veces

□ Nunca

6

50%
4- I

39%

2

11%

04

Siempre A veces Nunca

De ios Í8 niños y niñas de la Unidad Educativa Franz Tamayo el 39%

antes de ir a la escuela sus padres lo revisan áempre su aseo y su tarea, el 50% a veces lo

revisan, y ed 115 nunca lo hacen.
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CÜADfi0JV®9

¿Qué ÜCTfipo te d«áica tus padr^para apoyarte en tus tareas ai día?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

Una hora 4 22%

Dos hora 2 11%

Nada 12 67%

: 18 : > /tOQ%

HISTOGRAMAN®9

1
í

12

10

8
□ Una hora

□ Dos hora

□ Nada

6 67%

4

2 22%
11%

0

Una hora Dos hora Nada

Ei 22%de ios niñosy niñassuspadr^ie^oyan en sus tareas una hora, ei

11% io apoyandoshoras,y el67%no lo ^yannada.
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CÜADRDJ^IO

¿Cuánto dedicas al día para tus estudios?

Categoría Número de encuesta Porcentaje dé encuestados

Una hora

Dos horas

10 66%

44%8

Nada 0 0%

TOTAL 18 100%

ja^KTOGRAMA N® 10

10

!
i

8

i

6

56%
£3 Dos horas

DNada
44%4

2 0% i

o T

Una hora Dos horas Nada

De 18 nmosy niñas de Unidad Franz Tfflnayo el 56% al día dedican al

estudio unaiora, el44% dedican ai estudio dos lloras.
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CÜARRQ]^ 11

¿/yguna vez te aplazaste?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

Sí 3 17%

No 15 83%

' 1Ó0%: V'TOTAL .. 18

HISTOGRAMAJV^ll

15/

1

10 i
nSí

::=83%-
□ No

5

.-A — i
17%

0 is

Si No

El 17 % de los niños y niñas de la Unidad Educativa “Franz Tamayo” se

aplazaron alguna vez, jy el 83 % nunca se aplazó.
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CÜADR£>N^12

¿Te gusta estudiar?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados
Sí 16 89%

No 2 11%

TOTAL . 18 100%

mSTOGRAMAJV® U

Ai 89 % de los niños y niñas de la Unidad Educativa “Franz Tamayo” le

gusta estudiar y al 11% no le gusta estudiar.
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CUADRO1^13

A parte de ^tudiar ¿Qué olías acüvidades realizas en üi momento libre?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

Jugar

Ayudar en agricultor

Ayudar en cocina

Ayudar en aseo de ia casa

2 11%

13 72%

1 6%

2 11%

TOTAL 18 ' '100%

fflSTOGRAMAN®13

□ Jugar 72%

14/
12-^□ Ayudar en

agricultor

□ Ayudaren cocina

10

8

6

11%,11%4 6%□ Ayudar en aseo
de la casa a2

Z0

Sy

cP 6®
•2?

/ #
«zr

é>

El 11% de ios niños y niñas de la Uindad Educativa “Franz Tamayo” a

parte de estucüar se ociqja a jugar en su tiempo libre, el 72% le ayuda a sus p^ás en

^ricultor, ei 6% ayuda en codna, y el 11% ayudan en aseo de ia casa.
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CUADROW14

¿Dónde se enoi^ira ubicado tu domicilio?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

Colonia Moscovia

Colonia Siempre Unidos

Colonia Esperanza

Colonia 1° de mayo
Colonia San Juan

11 61%

2 11%

2 11%

1 6%

2 11%

;TbTAL 18 100%

HISTOGRAMAN^M

12yí

10 í

□ Colonia Moscovia
'S.

8
m Colonia Siempre
Unidos

□ Colonia Esperanza

□ Colonia I** de mayo

61%6-^

4^ 11% 11% 110/o
m•1* t

2

m '■M□ Colonia San Juan
0

o

o

El 61% de ios niños y niñas de la Unidad Educativa “Franz Tamayo

viven en la misma Colonia Mosco^ña que está ubicado esta Unidad Educativa, el 11% vive

en otra Colonia llamado Slenqire Unidos al i^tiai, el 11% viven «i Colonia E^eranza, el

8% en Colonia 1° de Mayo, el 11% en Colonia San Juan.
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CÜAJ>ROWÍ5

Tu domicilio cuenta con:

Categoría Numero de encuesta Porcentaje de encuestados

Alcantarillado 0 0%

Luz 1 6%

Agua potable

Ninguno

9 50%

8 44%

TOTAL 18 100%

HISTOGRAMAN^15

9-/

7

5
50% □ Alcantarillado

□ Luz

□ Agua potable

□ Ninguno

44%
—I

6%

0%

0

.ip

5P 4^
.<5

De los 18 fflños y niñas de la Umdad Educativa “Franz Tamayo” el 6%

cuenta en su domicilio con el 50% cuenta con agua potable, y el 44% no ci^oía con

ninguno.
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CÜADR(>N®16

Tu domicüio ícenla con cocina a:

Categoría Numero de encuesta Porcentaje de encuestados

Gas 0 0%

Eléctrico

Kerosén

0 0%

0 0%

Leña 18 100%

TOTALÍ 18 :tdo%

HISTOGRAMAJV®16

18
i

16
□ Gas

a Eléctrico

□ Kerosén

□ Leña

14

12

10

8

6

0% Q3L4 |0,

2

0

*

&-
é

V

El 100% de ios niños y niñas de la Unidad Educativa “Franz Tamayo

domiciKo cuenta coa cocina a leña. Esto qiáere decir que todos utiiizaa leña x}ara cocinar.

su
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CÜADROl^l?

De üi casa ¿en que te bansportas a tu Unidad Educativa?

Categoría Numero de encuesta Porcentaje de encuestados
Pie 17 94%

Auto 6%1

Moto 0 0%

TOTAL 18 100%

IIISTOGRAMA JNÍ® 17

De los 18 niñosy niñas de la Unidad Educativa “Franz Tamayo” el 94%

se transportan apie de sus casasa la Unidad Educativa, el 16% se transporta eaauto.
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CUADRON“ 18

¿Qué itempo taidas en ilegar a tu Unidad Educativa?

Categoría Numero de encuesta Porcentaje de encuestados

1 Minuto

10 Minutos

30 Minutos

1 Hora

2 Horas

1 6%

1 6%

6 33%

5 28%

4 22%

3 Horas 1 6%

TOTAL 18 100%

HISTOGRAMATí®l«

6i
0 1 Minuto

010 Minutos

□ 30 Minutos

□ 1 Hora

0 2 Horas

O 3 Horas

33“/(
28“/<-

22°/. 6%2 6% 6%

1

rpi*

0

El 6% de los niños y niñas de la Unidad Educativa “Franz Tamayo” tarda

1 minuto en llegar de su domidiio a su Unidad Educativa al igual ,el 6% tarda 10 minutos

en llegar, el 33% tardam lle^ 30 minutos, el 28% tarda en llegar 1 hora, el 22% 2 horas ,

y el 6% 3 horas. Esto quiere decir que la mayoría dve eadifereníes lugares.
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CUADRO 19

atrasado a tu Unidad Educativa?

Categoría Numero de encuesta Porcentaje de encuestados

Siempre
A veces

2 11%

7 39%

Nunca 9 50%

:;^^Í100%jrÓTAli V

HISTOGRAMAJVM9

50%
10

Zí

39%
8

El Siempre

sA veces

□ Nunca

6

11%4

2

f

o

Siempre A veces Nunca

De los 18 niños y niñas de la Unidad Educativa “Franz Tamayo” el 11%

llega atrasado a su Unidad Educativa, el 39% llega atrasado a veces, el 50% nunca llega

atrasado.
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CUADRO

¿Hasta que grado de instrucción estudió?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

72%Básico

Intermedio

Medio

Técnico medio

13

3 17%

0 0%

0 0%

Ninguno 2 11%

TOTAL ' 18 'M00%

HISTOGRAMAN^ 1

14

12 □ Básico

10
□ Intermedio

8

72% - ■6 □ Medio

4
o Técnico

2 17% ,0% 0% 11%
0

De los 18 padres de familia el 72 % estudió hasta básico, el 17% hasta

intermedio, y el 11% ninguno.
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CHAimON^l

¿Estado civil?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

Casado

Unión libre

Separado

Divorciado

Madre Soltera

10 56%

3 17%

3 17%

0 0%

2 11%

XOTAL ,18 .100%

JíISTOGRAMAN^2

10/

9"

7
□ Casado

□ Union libre

□ Separado

o Divorciado

□ Mad. Soltera

6-^

56%5

4^

3

2''
17% 17%—0%-

11%1
y

0

S'

<b^

De los 18 padres de afmilia el 56% es casado, el 17% unión libre al igual,

el 17% es separado, y el 11% madre soltera.
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CÜADROJ^3

En üi hogar ¿que idioma hablas más?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

Aymara
Castellano

7 39%

10 56%

Quechua 1 6%
V.

total;: M mñd.

HESTOGRAMAJM®3

10
1

8

6
□ Aymara

M Castellano

m Quechua

56%

4 I 39%

6%
2

m
0

Aymara Castellano Quechua

De los 18 padres de familia, el 39% hablan ^miara en sus hogares, el 56%

hablan castellano, y el 6% quechua.
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CUADRO N* 4

¿Actualmente que labor u oficio desempeñas?

Categoría Número de erwuesta Porcentaje de encuestados

Agricultor
Comerciante

16 89%

1 6%

Chofer

Otros

1 6%

0 0%

TOTAL 18 100%

HISTOGRAMA 4

16

14
- DAgrecuRor

□ Comerciante

□ Chofer

12 .

10

89^-8
o Otros

6

A ^ 6% 6% 0%
2

0^

SS)' O'SO^
00

El 89% de los padres de familia se dedica al agricultor, el 6% se dedica al

comercio, y el otro 6% se dedica al trabajo del chofer. Este quiere decir que casi todos los

padres de familia se dedican al agricultor.
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CUADRONOS

AproMmadamente ¿Cuánto 5anas mensualmente?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados
Bs. 300.-

Bs. 300.- a 600.-

Bs. 600.- a 900.-

No sabe

10 56%

2 11%

1 6%

5 28%

X^tAL . . 18 100%:

HISTOGRAMAJSÍ®5

10-f

9

□ Bs. 300.-

1-ñ
DBS. 300.-a 600.-

6*4
5 55% □ Bs.600.-a900.-

4-
□ No sabe

11%3
28%-

6%

1 i
mm

04^

<2^*

De los 18 padres de familia el 55% gana aproximadamente Bs.

300.- mensualmente, el 11% Bs. 300.- a 600.-, el 6% Bs. 600.- a 900.-, el 28% no

sabe cuanto gana mensualmente.
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CUADRO N® 6

¿Sabes leer y escribir?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

Si 15 83%

No 3 17%

TOTAL 18 100%

HISTOGRAMAN^Ó

15

10 □ Si
83%

□ No17%
5

0^

Si No

De los 18 padres de familia el 83% saben leer y escribir, y el 17%

no saben leer y escribir.
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CÜADRai^7

Cuándo su hijo/a regr^a de la escuela ¿conversa de las atreas que
jealizó?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

Si 10 56%

No 8 44%

TOTAL 18 100%

JEnSTOGRAMAN® 7

10

8

6
□ SI □No

56%

44%i4

2

04^

Sí No

De ios 18 padres de familia el 56% conversan con sus hyos e hijas

de las tareas realizadas en ia escuela, y el 44% no loconversan.
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CüADRO^N^a

¿Pat&^pas íxjn tu hgo/a en Jas acSvMad^ depoiliTOS y de
diversiones?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

Si 7 39%

No 11 61%

100?^TOTAL 18

BJSTOGRAMAN^S

De los 18 padres de efmilia el 39% participan con sus hyos de las actividades

deportivas y de diversiones, y el 61% no participan de ninguna de estas actividades.
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CUADRO N” 9

¿Conores ^ plan de trabajo del prof^or/a de su hgo o hija?

Categoría Número de encuesta Porcentaje de encuestados

Si 4 22%

No 14 78%

TOTAL 18 100%t

mSTOGRAMAN®9

14

12
ss.

10 ¡as

78%

O Si8

bNo6

4 sus

22%
2

% • t;o

0

Si No

De ios 18 padres de efmiHa el 22% conocen él plan de tráb^o del

profesor/a de su hijo o hga^y el 78% no conocen elplaaeltiab^o-
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X. CONCLUSIONES

Los niños y niñas de sexto de primaria de Unidad

Educativa "Franz Tamayo" de La Paz, procedentes de familias

área Rural tienen relativamente promedios que corresponden de

la escala de rendimiento satisfactorio.

El tema principal de la investigación esta referido al

apoyo de la familia en el rendimiento escolar de sus hijos e

hijas, en el nivel de sexto de primaria de la unidad

educativa "Fraz Tamayo" ubicado en Colonia Moscovia Provincia

Caranavi- La Paz.

De los 18 niños y niñas el 67% viven con padres

estables", es decir que el papá y la mamá son de estado civil

casado o unión libre; sin embargo, el 89% de los padres de

familia (mamá y papá) se dedica al trabajo de agricultor de

esta manera hay ausencia durante el dia. Dato que nos permite

verificar una relación de abandono en las tareas educativas

de sus hijos.

\\

El 78 % de los niños y niñas se llevan muy bien con sus

mamás quienes se preocupan más de la educación de sus hijos a

pesar que ellas también trabajan para dar una buena

alimentación, y poder adquirir materiales escolares

necesarios para el estudio de sus hijos.

El 55% de los padres de familia gana aproximadamente 300

Bs. al mes, el 11% gana al mes 300 a 600 Bs., el 28% no sabe

cuanto gana y solo el 6% gana mensual 600 a 900 Bs. como la

mayoría trabaja de agricultor, este quiere decir que las
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familias se esfuerzan para dar una buena educación y sustento

en el hogar.

Los 18 padres de familia el 72 % estudió hasta básico,

el 17% hasta medio, y el 11% ninguno, lo cual significa que

la mayoría de los padres de familia de los estudiantes tienen

una preparación bajo y como estos no cuentan con ingresos

económicos suficientes que les permiten solventar el estudio

de sus hijos e inclusivo su sustento diario estos abandonan a

sus hijos de destintas formas una de las formas de abandono

que más sistemáticamente se presenta en niños y niñas, por

parte de los padres, se manifiesta e la poca información de

sus hijos, limitándose a que tengan buenas notas, pero sin

asistir nunca al establecimiento

o detenimientos en su formación.

a preguntar por los avances

El 72 % de los niños y niñas a parte de estudiar en sus

tiempos libres realizan actividades de agricultor esto quiere

decir que ayudan al trabajo de agricultura (cosecha de café,

cosecha de coca, cosecha de cítricos, deshierbe, y otros), el

6% ayudan en cocina, 11% ayuda en aseo de la casa.

Explicaciones a este hecho son diversos y se refieren a

la situación socio económico que viven las familias, por lo

que muchos de los niños y niñas se ven obligados a ayudar a

sus papás, y tienen una dedicación menor al estudio, en

cuanto a los padres el 67% no les ayudan con las tareas de la

escuela.

Otro de los casos es la distancia donde el 88% de los

niños y niñas tiene que caminar a pie 30 minutos, una hora,

dos horas hasta tres horas, por motivo de que no viven en

esta colonia si no viven en diferentes colonias (siempre

Unidos, Esperanza, 1° de Mayo y San Juan), por esta razón
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llegan a su unidad educativa atrasado. Además presenta muchas

necesidades como, la falta de energía eléctrica, falta de

biblioteca, falta de material escolar y otros.

Es importante la participación de los padres y madres de

familia en la educación porque con ello podemos mejorar y

superar müchos problemas que se presentan por la edad en que

se encuentran.
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XI. RECOMENDACIONES

Para lograr una mejor rendimiento escolar en sexto de

primaria, se presenta las siguientes recomendaciones:

Consideramos fundamental importante que a nivel de

Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales y a las

direcciones distritales correspondiente, se propicie un

político de subsidio al material de útiles escolares y libros

de texto, de uso básico en la institución a fin de que dichos

materiales al alcance de todos los estudiantes, especialmente

a aquellos que por falta de recursos económicos sin

frustradas sus aspiraciones educativas.

Solicitar a las autoridades de la unidad educativa y

miembros de la junta escolar, elevar a cabo actividades que

fortalezcan la participación de los padres de familia y

profesores en la labor educativa mediante seminarios,

talleres y charlas.

Buscar la complementariedad entre padres de familia y la

escuela, haciendo conocer que es necesario que los padres de

familia lleguen a conocer el desarrollo de sus hijos e

indicarlas que su apoyo es fundamental y necesario para el

desarrollo integral de sus hijos/as, esto se lo puede hacer a

través de comunicados o realizando un acto de compromiso, de

esta forma evitar que existan estudiantes reprobados.

Los profesores de la unidad educativa deben tener una

comunicación bilingüe con los padres de familia, porque ayuda

en entender el mensaje y promueve la confianza. Además la

comunicación en dos lenguas permite tener una seguridad a los

padres de familia y le facilita incorporarse. de manera
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activa en cooperación con las actividades escolares de sus

hijos.

Se recomienda a los padres de familia, que tienen

abandonado su hogar por los muchos que aceres de la jornada,

puedan dedicarle a sus hijos en los momentos de estudio.

Si esto de aprovechar al máximo el poco tiempo que los

queda disponible para la familia, hablando mucho con su

cónyuge y su hijo.

Orientar a los miembros de la familia que deben tener la

responsabilidad de participar en el aprendizaje de sus hijos.
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CUESTIONARIO PARA ALUMNO/A

DATOS GENERALES:

SEXO: FEMENINO ASCULINO

EDAD:

UNIDAD EDUCATIVA:

CURSO:

DOMICILIO:

Por favor responda con mayor veracidad posible marcando con

una X la respuesta que crea conveniente.

1. ¿Con quien vives en tu casa?

Con tus papás... Solo con tu mamá....

Con tus tios.... Solo con tu papá....

Con tus hermanos Con tus abuelos

2. ¿Cómo te llevas con tu papá. o cómo es tu relación?

Muy bien.... Regular....

Buena.... Malo....

3. ¿Cómo te llevas con tu mamá. o cómo es tu relación?

Muy bien Regular....

Buena.... Malo....

4. ¿Tus padres se preocupan por tus estudios?

Poco.... Mucho.... Nada....

5. En tu casa ¿quién te ayuda más con tus tareas o tu

trabajo escolar?

Tu papá Tu mamá....

Tus tios.... Tus hermanos.. . .

Otros familiares.... Nadie....



6- ¿Participas con tu papá, en actividades deportivos y de
diversiones?

Siempre.... A veces.... Nunca....

¿Cuándo llegas de la escuela a tu casa tus papás te
preguntan como te ha ido y que tareas tienes?

7.

Siempre A veces.... Nunca....

8. Antes de ir a la escuela tus padres ¿te revisan tu aseo,
y tu tarea?

Siempre.... A veces.... Nunca....

¿Qué tiempo te dedica tus padres para apoyarte en tus
tareas al dia?

9.

Siempre.... A veces.... Nunca....

10. ¿Cuánto tiempo dedicas al dia para tus estudios?

Una hora Dos hora.... Nada...

11. ¿Alguna ves te aplazaste?

Si No....

12. ¿Te gusta estudiar?

Si No

13. Aparte de estudiar ¿qué otras actividades realizas
tu momento libre?

en

R

14. ¿Dónde se encuentra ubicado tu domicilio?

R

15. Tu domicilio cuenta con

Alcantarillado.... Agua potable

Luz....



16. Tu domicilio cuenta con cocina a

Gas•.•. Kerosén....

Eléctrico.... Leña....

17. De tu casa ¿en qué te transportas a tu Unidad
Educativa?

R

18. ¿Qué tiempo tardas en llegar a tu Unidad Educativa?

R

19. ¿Llegas atrasado a tus clases?

R



ENTREVISTA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA

Rogamos a usted señor padre de familia responder a los

siguientes preguntas, que contribuirá en la investigación
del apoyo de la familia en rendimiento escolar de sus hijos
en la Unidad Educativa "Franz Tamayo".

1. ¿Hasta qué grado de instrucción estudio?

R

2. Estado civil.

R

3. En tu hogar ¿qué idioma habla más?

R

4. ¿Actualmente qué labor u oficio desempeñas?

R

5. Aproximadamente ¿Cuánto Ganas mensualmente?

R

6. ¿Sabes leer y escribir?

R

7. ¿Cuándo su hijo/a regresa de la escuela, conversa de

las tareas que realizó?

R

8. ¿Conoces el plan de trabajo del profesor/a de
hijo?

su

R



HOJA DE OBSERVACIÓN

Lugar

Fecha

Relación de los padres de familia con sus hijos

1. Atención y
escolares....

cuidado de los materiales

2. Presentación de las tareas

3. Asistencia del niño/a a clases

4. Aseo del niño/a

5. Nutrición del niño/a

6. Niño/a alegre

7. Niño/a participativo

8. Niño/a creativo

9. Niño/a tímido



i

I
\

)í . 1í *
! fií j :

i

I
{

// •

I

rcD ^ ¿J dJ
(

I

:

:

rííCHA
D£

NAC.

dd/rt?m/;3a

APfUiOO’
I

PAT£RN0

o FSCU/ELA 'díz

PRGíeoÉHa^'

CODÍ6-0

'■R UD£:- '
apelü^o,
K/ArE/?M0 ;N0MBR"E6

PÁD R É ■ \i'[^ A D RE ■ ■, O) o

N=
\UJ

I

ocuPAaQii
2

MOM0/?í:.Mi
iI OíI

1

s
1I i J 1.) ■ I

■i. ! ; i QU/jHi;A VIDAL St)5Ví?0nZ007-í.12,’8' M P\0bZQ\iíf\ , riiíMEA/A i MCSÍDV//\ ' f ’/\6-\Uíultcr./\i. ;

I

¡

O;rra5C0 CONOOai hABlAW GíAois

- ;■•■; ; I
C7MVK ' ^UUí-tLÍA ÍHENWV5|lV/A:

I

Ulobf/ffy1. 20b'^ooitevoi2oB(í> M¿)í>'c‘OY/a’1' (3 MARCeLO AGRlWLTÓfZ- LDükRDA '\ A(rRICUITO R/{ MO^ccm. l

J
I 1i

ii ..

.i.
i

'MÓ5W\f//\ "F oijoymi a JAV/FK ' ’ chófer ," Áén¡lvLfoÑ\FÍLOMcNA ■■

MARIA

MVSCOV/A •Ií J
í -I

• 1i

o/eKA : ''0I5Í^E i 'liUC-ú'-RiamO’
■-;■■■■> ! - j I
CHIN o

f

•cQsmmooiROG M'OSCOV/Á2Sl03lím IZ PArRíá'o"
.. - 1-

AC'RICULTOR. ' ACálojlroRÁJ ñ03c(?WAi.
1

I ••! i, tI !1

' (H/iMBI i'' 'W'l.a/AM '/yfCTO/^
I

5. eosioomco^zoi Mbscov/'Á

MÍJCOWAoiicifim II

Wcijm
I
I

.0

J .

M £L'1AS éom óAíiDíÁ /6kUomkAAC-RICUISWR
f

F)esco//A
¡11t t

1 II II
11

'ELmmijKijÑh Tl^Erry viÑi¡\
' ' ' I !

¡M(/\ rjÑilímiíd ^

I. j. i— i ¡

I
I

I

dot^úju'20oiúéA

íosWúmcúmA'

RAU¿F ICRfdfiÑXC A(^í(üLfomchofer
I

HlQ^cov/A-! !I
) I i \ \ ¡

I'
. ■ iin’

K/\P(iüim^ tlmpí I [5ñND^_M/mm
. -.™-. p . -j ...j . .j_ 1 .|
M/SdauLÍMffiíZÍMMMS

f

f t

!7.
Aí^^/cüZr¿R'7l]f/dfTÑlj)í T/ilA

¡ ;

L !I 1/ Gí^^ef)RiO I í^mcimm HojcowAi-.*.

i II I I II I
8. I&5i0fSi:2CQlfS/\.

.4

1
i 77

l

I-
cMILlA i Á^kicuítORk

(

MQ^COV/A i.1

.j__!
AL8AR\Í f

l
i

I
_J I I

( jí

I -I

¥s¡/oo}2i¡¡o7sj/7~ F
' I

\ ''

! ! ' ‘ ' I
E ~mo¿c6p¡'jP' ■ ■;,

I Ii f2\5fOR'13 tAoscoyiA HORTSÑaA AsaimrORA
*i—

HOXÓV/A' i
•1—F-!: ■

I i(

I
r1 Ijj (1

!I—i -1.
t1, -i,.- 1 4

Mmm ,<suj5FE us:-/iA,c ,;

PORTO PPÑd_ ,
; i I ' ' i '

®ThÍ/A ; BíA^CO ' ’AÍ-^.NO ,
: ' T’ ■' ’i : .“"íj

^i/i5í3c/^V .i AwáMiA,. ii T/j ■;

•/í)
I

ri.SAwW/í Mú^CEíW^ ■

háOp'/tlA,. M05COWA

\

/^Í05CÚV/A ■a
. i

HbRemiNO ÁOR CULTORl
I I II I

i

íi- PMlihLlJI5_ H'O-
Ir

' I
• I

I f

CCHóTAHTiHO

'■ ¡-j-J-r

\

7as£F/NA C\(rfUOUlT0gÁ Knom-i1

13.
AckiíOcm 1/

j

TssesafvoE aS^ÜETSSC’ÍTO’



y?'

< i n

Oí

AlilJn
I

I j.
1

..j
I 1

I
1 i

'Cl m
II I :

i=í/I —I

I I r
;iI1

IIj I 1 ‘I
I iI

)

J
i IIi *

I

i•N
I I

V
I

TI

/Pi rI : I (
V

I t if
! I

I

I
f I ¡ I

Q:A
1¡I

i II I^ (y *l
! 1 i♦

!. !I
MO

j.. (
!

inscritos

eiXTtKiPORA
M e os

It

R. H TI R Ia
I

rÍWSCR(TÍ)S, lí o s
(

1 1I
ai incorporados I

■a! Ni Ó.¿ !
)

¡

EhECTlVo's
tí ¡

i
\

I

I ! traslados AeAMDOM05<: t i
es f

f

M!Lü F íFi'
:

F M
I

F H' P
I

Mi
1

r M' r
I

t

yo
Ii

■1
I

a
!t I

t
I

I I n■/I [
^;

n:
i I

(
1

I1j •!

1
I I

yy
I I

] 1
II i Ii I

S.EKTT.Q
J

■ /II /

rI fI
I Mi 4

II
I I•i

¡ i
I y1 . \t (

I
1 I

(I i í

■'¡s i
I

I

A
I

j jII

n:i.o.TiALLi
II

/■O- iiI

i Ii Ii I
I iI

1 1I t
I ■

I [t (í I...1. I 'ii i.
.i.

i Ii;
! 1I I I

i. I
í•J I jI**(

•’lI
IC I ) i¡ !

I :1
I II !I

i!
n »

1 1
\ t

1J 1

I i I !I1 p (

NIVEÍ- pRIMAEíOi.
r

t

i I
Ij l :i¡

l I
í.

I i1

¡

♦

I II ( I! tI ;
I

'•ííi il

i
»

i! i
f

t J !
í: t •

V

l
r

I

r^S^SSS



ff.

\
I( t

i tI-
»J ii. tI t.IL

rj
f I I

.j II i 11 i é 1i I
I

i 1I ! OI i 1 \i i.í I
ti.

! i II ! I I! I
f J■1 1. i. ii

I I t I II I1. I II.1. tI
■J") lII R\

B
I

r

V! i

í (l
1

It
I \

I
A) W i

l
I ri

iI 'c¿JI J
II I I c¿f1 I ti j Ji í Ji lI

I Il.

I
i (

lJ
I

J ( iI {
! í

I O
♦

I-j-

-If- I[
i

l !

LUbl..E,S M.AR.TES
I

MIERCOLESfi)
1

.ír.U.E--.Vt5
I

VIERNES
'I

I
I

I
¡

I II 1

,§'30.

j-e|g¡jaj£
íehQUdL

I H^c.¿iáií¿a!
— I i

LJEafemaRí ¿¿li

1

Música

i Ri
Mu's/ ca.

X

Hk{¿¡v£:íiM
t

R'iI
j

I
i

; I IIf

2^
• I

'ÍO.'OP iXe
. é

í

L y (ómjh/c^ao'rjT ¡

i I II I I I iII I [I
0“ ¿!á+e-má4i lcí__

L..J^.
'IsiWmi'íicñ

2Q-Z0
X

■I -C.._Nl:alüHa les
] I ! ' ■

Cl Í^a-1-W¿f¿5

U.^^jSQmonifddon . t^¿/c

L y I ícm on F:k don ' Vr/Jr

Ii I

.^onodmieirh

Itl.^JScíI
I

I i I1
y Ia t I (i .. jti.

^¡■‘SQ
¡

I
II J-

i i.. .iJ
I (/~t 5/c:<?I ICO I

I i I; I t ! ( I ![, ]|I í :I \£S- ahirkiee ¡^2H0. c!_.S.o'cí.áíes,C'. ! O-J.

S.Ü.i.fÍQaC -/ .íomuníCdOg]
¡

I I 1

I I
1X

J.a ! !
1 i

.-i.

rT-ij
■ir 1

y Momí

[i
I

I I

^3:30 -C— i
Ij 1

B- ■'Eoaa.íés
i J

Le/}^cf¿i¡c / ^‘pímon'tcndqkCu Socikíés
jI .j

—i- ■

i II I j
I

..1>
j1 I I I (Ij

i ! I

~1 : iI i
.J-JL.. t

I( i

i I.1.
I;

,c: I1I Jj I
J..JI » A • k rf ppoflvA

Tivf: Isaad Qjitca^iu
N.V;

•»

-i.i.
j1

urca

LFRiMMÚO-

! íí í
í

I
1

1I 4 j.t
[

1 r'y

I j I
!✓

I
:

*

i1

IIII
I.1 t

I.1. 1 f
If ! iI

I I
t í

j
..JI

I:
j-II 1I I ■i!I

1
I i

r

!i
II .t V I II ! !■ í

'.y-vi,
rVvJV'''" i

1 ‘■T'ri
I I 'rr I

1
I

I r

■J
XvT 1I

n tjé:K.■i f■t'-•I ’.s'Vr!

1= i:]>- } -f I
I r1. !i

iI. tr i1 :.J 1. I1 Ii
rV>•- ; r.<•

•v %:



UNIDAD EDUCATIVA “FRANZ TAMAYO
99



VIVIENDA DE LOS PROFESORES



NIÑOS Y NIÑA SEXTO DE PRIMARIA
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PARTICIPACIÓN EN FIESTAS PATRIAS



’f


