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Resumen 

El objetivo de este artículo es presentar los resultados de  una revisión documental por medio de 

la cual se analizó el papel la familia y escuela, como pilares imprescindibles en la formación, a 

través de un estudio cualitativo comprensivo. La información se sintetizó en una matriz de 

análisis documental, cuya fase heurística, identificó: datos de referencia, generalidades, citación, 

biografía de interés, aporte. La fase hermenéutica identificó en la matriz el balance estado de la 

cuestión, desde el análisis de las tendencias que mostraron las investigaciones en familia y 

escuela. Los resultados mostraron que la  estructura familiar debe ser relativamente fija y estable 

para poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas 

y dando un sentido de pertenencia a sus miembros. En cuanto a escuela se puede afirmar que las 

instituciones educativas a lo largo de la historia han realizado múltiples intentos por desarrollar 

políticas, planes, currículos y metodologías para atender a la población escolar, los cuales no han 

respondido plenamente a las necesidades reales de la sociedad y  de los sujetos que educa, 

porque la misma no se fundamenta en la relación familia y escuela. 
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Abstract 

The objective of this article is to present the results of a documentary review by means of which 

the role of the family and school was analyzed as essential pillars in training, through a 

comprehensive qualitative study. The information was synthesized in a documentary analysis 

matrix, whose heuristic phase identified: reference data, generalities, citation, biography of 

interest, contribution. The hermeneutic phase identified in the matrix the balance state of the 

question, from the analysis of the tendencies that the investigations in family and school showed. 

The results showed that the family structure must be relatively fixed and stable in order to support 

the family in its tasks and functions, protecting it from external forces and giving its members a 
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sense of belonging. Regarding school, it can be affirmed that educational institutions throughout 

history have made multiple attempts to develop policies, plans, curricula and methodologies to 

serve the school population, which have not fully responded to the real needs of society and of the 

subjects it educates, because it is not based on the relationship between family and school. 

 

Keywords: Family, school, training, society. 

 

Introducción 

“Lo que se dé a los niños, los niños darán a la 

sociedad” Karl A. Meninger 

Es difícil encontrar rasgos personales y formas de actuar que no impliquen de una u otra manera 

la presencia y la influencia del individuo en la sociedad, la familia, la educación; a través de sus 

pensamientos, afectos, deseos y decisiones, el hombre supone, necesita y se dirige al grupo 

social. Sin embargo, el individuo no se reduce al grupo; como ser libre conserva frente a él una 

intimidad independiente, pero su vida no se efectúa ni se perfecciona sin la comunidad. 

Aceptando o combatiendo a la sociedad, recibiendo sus aportes y contribuyendo a mejorarla, 

conformándose con los patrones de vida sociales o tratando de cambiarlos, el individuo, sin 

perder su libertad personal es social y en ello fundamenta su condición humana. 

Las instituciones educativas a lo largo del tiempo han desarrollado múltiples acercamientos para 

atender a la población estudiantil formulando currículos, metodologías, proyectos que en su gran 

mayoría no han dado una respuesta satisfactoria a las necesidades reales de la sociedad, en gran 

parte se debe a que no se fundamentan en la atención a la diversidad. Esta no se visualiza como 

una oportunidad que enriquezca el nivel cultural y social.  Esta revisión es una posibilidad para 

pensar y repensar cómo se está asumiendo la diferencia en los espacios escolares y su punto de 

partida es la comprensión de la familia, escuela y sociedad. 

El espacio de la escuela en este nuevo siglo necesita de la responsabilidad de la comunidad 

educativa con fines a trasformar el paradigma de homogenización a uno que reconozca la 

diversidad cultural como un valor y derecho, para construir una sociedad más democrática, 

tolerante, respetuosa, justa y equitativa que tanto se requiere en los actuales momentos de crisis 

reflejada en la sociedad. 
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Metodología   

 

En esta investigación se diseñó una metodología cualitativa de corte comprensivo, que 

analizó 50 trabajos de grado realizados en posgrados de maestrías y doctorados y artículos de 

investigación publicados en revistas.  La información se sintetizó en una matriz de análisis 

documental; cuya fase heurística, identificó: datos de referencia, generalidades, citación, biografía 

de interés, aporte. La fase hermenéutica identificó en la matriz el balance estado de la cuestión, 

desde el análisis de las tendencias y los aportes del documento para la discusión que se plantea en 

el artículo.  Este ordenamiento de la información permitió realizar análisis generales previos que 

determinaron, los años de publicación, países de origen en las publicaciones, y las tendencias de 

la categoría familia y la categoría escuela. A partir de éstas últimas se presentan los resultados de 

la indagación. 

 

Análisis de los datos 

Una vez clasificada la información con rango de mayor importancia, obtuvimos una base de 

datos con documentos relacionados con el tema, los cuales leímos en su totalidad, para 

finalmente seleccionar los que se encuentran en la presente revisión documental, debido al aporte 

sustancial que cada uno de ellos lleva inmerso, permitiendo cumplir el objetivo de este artículo. 

 

Tabla 1. Artículos por año de 

publicación 

Año de publicación 

Artículo

s 

2014 1 

2015 10 

2016 5 

2017 14 

2018 8 

2019 6 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 1. Artículos por año de publicación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La gráfica anterior muestra cada porcentaje obtenido año tras año y se puede establecer que 

siempre se está buscando analizar o estudiar estos dos ejes escuela-familia debido al gran 

impacto que podrá tener la educación en la sociedad.  Tanto la familia como el contexto 

educativo buscan mejorar los procesos de formación, lo que nos permite hacer énfasis en su vital 

importancia para el desarrollo del presente artículo. 

 

Tabla 2. Artículos por país 

de origen 

País de Origen Artículos 

Argentina 1 

Brasil 1 

Chile 3 

Colombia 19 

Costa Rica 2 

Cuba 1 

Ecuador 2 

España 10 

México 2 

Perú 2 

Portugal 1 

Venezuela 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 2. Artículos por país de origen 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los anteriores datos nos resumen el origen al que pertenecen los artículos que utilizamos como 

herramienta principal para el desarrollo del trabajo, requisito de la Maestría en Educación que 

estamos cursando, estos datos nos proyectan que Colombia fue el país donde más estudios hubo 

con respecto a las categorías analizadas teniendo un 43%, entendiéndose que a nivel nacional 

involucrar a la familia dentro del proceso escolar encaminados al mejoramiento educativo está 

jugando un papel importante, estos actores familia – escuela son pilares en el proceso de 

formación del individuo. 
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Tabla 3. Tendencias en la categoría Familia 

Tendencias Articulos 

Incidencia de los padres en el fortalecimiento de los procesos de 

aprendizaje y de los vínculos psicosociales y afectivos 7 

Importancia del apoyo de las familias a los niños con necesidades 

educativas especiales  2 

Fortalecimiento de lazos familiares  6 

Fortalecimiento de lazos familia-institución  10 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 3. Categoría Familia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De las 4 tendencias  que se encontraron en la categoria Familia se  puede analizar que la de mayor 

impacto fue el Fortalecimiento de lazos Familia e Institucion, permitiendo notar que el trabajo 

conjunto de estos dos entes tiene resultados positivos en lo que refiere a la incidencia efectiva en 

la educacion por el acompañamiento constante de los padres y los educadores.  

Tabla 4. Tendencias en la categoría Escuela 

Tendencias Articulos 

El docente como eje de 

aprendizaje 9 

Estrategias encaminadas 

a fortalecer al educando 4 

Escuela y formación 

laboral 6 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 4. Tendencias en la categoría Escuela 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con respecto a la tendencia de la categoría Escuela se encuentra que el educador tiene un rol 

relevante en la formación y motivación de los estudiantes, donde es éste el que encamina y 

fortalece las potencialidades y cualidades que posee cada educando, está en manos del docente 

guiar, educar, encaminar el proceso educativo de los estudiantes en la formación y vinculación del 

padre de familia o tutores en dicho proceso. 

Resultados y Análisis  

La educación genera confianza. La confianza 

genera esperanza. La esperanza genera paz.» 

Confucio. 

Categoría - Familia  

En la categoría de familia, se analizarán 4 tendencias referentes a la educación de los hijos y 

cómo ésta influye no solamente en el rendimiento académico, sino también en la formación que 

estos tengan para la vida. 

Primera tendencia - Incidencia de los padres en el fortalecimiento de los procesos de 

aprendizaje y de los vínculos psicosociales y afectivos 

La primera tendencia que se puede observar es como la participación de los padres incide en el 

fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y de los vínculos psicosociales que tienen los 

educandos, en referencia a esta tendencia a continuación se citan los siguientes autores y se 

muestra como cada uno destaca el papel que tiene la familia en el éxito no sólo académico sino 

psico-afectivo de sus hijos. Es necesario iniciar con una evolución histórica de los conceptos.  

Para lo anterior se hace necesario citar a Enríquez et al., (2018), Flórez et al., (2017), Suárez & 

Vélez, (2018), en cuyas investigaciones refieren que al ser la familia y escuela dos pilares 

fundamentales de la formación de un individuo, esta relación que se genera entre las dos 

instituciones debe ser colaborativa y participativa originando una alianza en los procesos y poder 

brindar una educación integral a los niños, niñas y adolescentes. Enfatizando que la familia es la 

primera instancia educadora de modo que es importante potenciar en ellas las capacidades y 

habilidades necesarias para que su influencia en la sociedad sea óptima. 
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Una de la actividades que se analizan como estrategia de enseñanza pedagógica la estudian 

Africano et al., (2016), donde resaltan el fortalecimiento de la relación familia – escuela, a partir 

de espacios y estrategias que fomentan la participación de los padres en los procesos de 

aprendizaje, también determinan que el juego y los juguetes tienen una gran influencia en el 

éxito escolar. Los estudiantes necesitan del juego, ya que éste se constituye en una herramienta 

para su desarrollo mejorando el proceso de aprendizaje debido que para estos es un 

condicionante para ser feliz. 

Por otro lado,  Meza et al., (2018), Cano y Casado, (2015), Moreno et al., (2018), en sus aportes 

dan a conocer como el factor o  nivel socioeconómico  y educativo bajo influye o delimita los 

buenos resultados académicos en los estudiantes pues sus familias no tienen los conocimientos 

suficientes para poder brindar un adecuado acompañamiento, lo que por el contrario si éste 

acompañamiento es dinámico, participativo y comprometido por parte de las familias mejora 

notablemente el nivel de estudio, las buenas prácticas educativas, tanto en la institución como 

dentro del núcleo familiar, pues al ser un apoyo activo las familias no se limitan solo a asistir a 

las reuniones programadas por la escuela, sino que también se involucran en la solución de 

problemáticas y demás que se puedan presentar al interior de la institución lo que genera 

visiblemente un soporte no solo para el estudiante sino también para el centro educativo. 

Segunda Tendencia - Importancia del apoyo de las familias a los niños con necesidades 

educativas especiales  

La importancia que tiene el papel de la familia en el apoyo a los niños con necesidades 

educativas especiales resulta indispensable para el fortalecimiento del trabajo escolar y el 

desarrollo integral de los niños, aquellos que presentan esta condición requieren de una mayor y 

adecuada atención, esto les permitirá desarrollar habilidades que le favorecerán y ayudaran a 

tener una vida normal. Balongo  y Mérida, (2017), Chinchilla, (2015), manifiestan que los niños 

que tienen dichas necesidades, requieren de un apoyo notable, es vital un acompañamiento 

adecuado pues los hijos buscaran el soporte en su familia para alcanzar conocimientos, crecer y 

fortalecer lo aprendido, y esto no solo en el contexto educativo, también logrará el 

fortalecimiento familiar transformándose en una enriquecedora experiencia generando resultados 

positivos como la unión del nucleó familiar. La motivación constante y la ayuda a los educandos 

facilitaran que la información sea transformada en conocimiento. 
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Tercera Tendencia - Fortalecimiento de lazos familiares  

El hacer parte a las familias en el proceso educativo de sus hijos fortalece los lazos familiares y 

afianza la confianza entre los mismos, sobre este tema se encuentran autores como (Morales, 

2015), quien refiere que los dos contextos familia y escuela son importantes para el desarrollo 

humano. Por su parte y para afirmar el anterior análisis esta Ospina y Montoya, (2017), donde 

habla del proyecto de vida familiar acorde a las necesidades de los integrantes de la familia, esto 

ayudándoles a tener objetivos y metas claras. 

Vilca Ventura, (2017), Ramos y González, (2017), nos ilustran que el aprendizaje se vuelve 

significativo cuando son los padres los que brindan un acompañamiento, es un rol muy importante 

en la formación y transformación de una sociedad, sin embargo este proceso es sistemático por 

que requiere concientizar a las familias para que desempeñen un buen papel en la cimentación de 

hijos con educación de calidad, esto tendría como resultados situaciones a favor como lo son el 

bienestar del niño, la familia y las instituciones educativas. 

Para terminar con la tendencia de fortalecimiento de los lazos familiares, Salazar, (2017), planteo 

un esquema bibliográfico – narrativo del vivir cotidiano de cada familia, permitiéndole conocer 

aspectos del vivir,  haciendo dinámica la relación entre los educadores y el entorno familiar,  sus 

costumbres, creencias y tradiciones forjando el vínculo establecido entre institución y la familia. 

Gutiérrez de la Hoz, (2019), manifiesta que conocer la historia de vida de los educandos, las 

relaciones, necesidades y expectativas dentro de la familia se constituye en un aspecto 

importante en la consecución de objetivos. 

Cuarta Tendencia - Fortalecimiento de lazos familia-institución  

Del mismo modo se encuentra otra tendencia qué es el fortalecimiento y el acercamiento entre la 

familia y la escuela, el que se haga partícipe a la familia de las decisiones escolares de los niños 

hace que los lazos institucionales entre estos dos entes se fortalezcan y esto repercuta en el 

desarrollo educativo de los educandos. Sobre esto hablan Pedraza et al., (2016), ellos exponen la 

necesidad de un fortalecimiento institucional del centro educativo, que a su vez redunde en un 

mayor acompañamiento y guía de la institución educativa hacia las familias, manifiestan que los 

padres reconocen la importancia de establecer hábitos de estudio en los hijos con el fin de 

formarlos en responsabilidad y disciplina. Villalobos et al., (2017), Campos, (2016), Ibarra, 
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(2019), también argumentan que los adultos que tienen un rol importante en la vida de los niños 

tienen la gran responsabilidad de apoyar su proceso educativo poniendo en práctica estrategias, 

guías y sugerencias dadas por la institución educativa y es que el trabajo en equipo entre la 

familia y la escuela es una herramienta que permite tener grandes resultados, pero todo lo 

contrario sucede cuando esto no es una realidad, genera desmotivación y frustración en los 

estudiantes. Del mismo modo, Bermúdez et al., (2016), Barragán, (2016), resaltan que los padres 

que están presentes en el acompañamiento escolar construyen representaciones sociales 

formando y realizando procesos en la gestión educativa con lo que se fortalece dicho proceso, sin 

embargo, Bochaca, (2015), afirma que la comunicación errónea se puede convertir en un 

tropiezo en la educación de los niños. Es por ello que se hace importante mejorar y potenciar 

dicha comunicación para el buen trabajo mancomunado entre familia, escuela y estudiantes. 

Torrubia  et al., (2017), Martínez, (2015), manifiestan que los cambios que se presentan 

constantemente en nuestra sociedad permiten observar que las familias y sus estructuras son 

distintas, por ende también su participación y disposición en lo que refiere a los procesos 

educativos, sin embargo es de resaltar que entre dichos cambios han surgido estudios como la 

logopedia que permite  identificar y mejorar trastornos en la adquisición y desarrollo del 

lenguaje. 

Por su parte, Ortega y Carcamo, (2018), refieren que en el contexto rural se observa que los 

padres de familia muestran gran respeto y confianza a los profesores permitiendo que exista una 

relación positiva, dándole el reconocimiento a la institución en la formación de los estudiantes, lo 

que potencia el trabajo y desarrollo de las temáticas logrando resultados académicos positivos. 

Las anteriores 4 tendencias hacen parte de la categoría denominada familia y para concluir 

podemos expresar que según lo leído debe existir un compromiso educativo conjunto, dejar que 

cada actor haga su trabajo por separado sería inapropiado en la consecución de metas educativas, 

existen factores a los que se atribuye la poca disponibilidad de tiempo dedicada a los hijos en el 

proceso escolar, se habla de factores económicos, que han hecho que los padres o tutores tengan 

poco espacio de tiempo para brindar en la formación pedagógica, deben dedicar su jornada a 

trabajar y conseguir lo básico para su familia. 
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Una de las consecuencias que acarrea el bajo interés o poco tiempo de los padres o tutores en la 

educación de sus hijos se ve reflejado en la deserción escolar entendiéndose como deserción a 

“aquellos alumnos que abandonan sus estudios por diferentes razones” (Tinto, s. f.). 

La relevancia de este artículo es contribuir al proceso de transformación de la acción pedagógica 

que en la actualidad se requiere y cuya reflexión aún no ha sido considerada dentro de estas 

instituciones educativas. La educación fundamentada en la familia debe ser un eje presente en 

todas las áreas curriculares, no solamente consiguiendo currículos flexibles, si no que respondan 

a una verdadera atención de todos. Una reelaboración del currículo con base a la diferencia de 

cada familia. 

En una época en la cual prevalece la globalización, educar para en y desde la familia, más que un 

compromiso es un reto, supone una actitud que trasciende la valoración positiva no solo en la 

aceptación para permitir, sino en el reconocimiento y la valoración de la familia como una 

construcción dirigida a renovar la convivencia en la escuela, desde un quehacer pedagógico 

inclusivo, que implique la igualdad de condiciones y oportunidades en medio de las diferencias, 

sin la segregación ni discriminación. 

La familia está presente en cada uno de los estudiantes, se visualiza al hablar, pensar, actuar, 

aprender y en la interpretación que hace del mundo, por lo tanto, es una obligación del espacio 

educativo reconocer en estas diferencias una oportunidad y ofrecer una oportuna intervención, 

con respuestas ajustadas a las diferencias individuales a la heterogeneidad humana. Atender la 

familia no solo implica reconocer las diferencias individuales es ir más allá, es dar respuesta a las 

nuevas expectativas, intereses, exigencias de los estudiantes favoreciendo la construcción y 

formación con integridad. 

En cada país existen reglas de convivencia, creadas para ser cumplidas y dentro de las cuales se 

tienen derechos y deberes que se deben manejar con responsabilidad, para este caso se cuenta 

con la constitución política de 1991, dentro de ella está plasmado el artículo 67 que hace 

referencia “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación…” (Congreso de 

la República, 1991). Es claro que todos hacemos parte de este Proyecto de vida y por tal razón es 

nuestro deber hacer que ese objetivo llegue a buen término. 
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La familia debe proporcionar un ambiente adecuado para el desarrollo integral de los niños, en la 

ley general de la educación Art 7 – la familia… “primer responsable de la educación de los 

hijos” (Procuraduría General de la Nación, 2006) 

En 2006 se expide el código de infancia y adolescencia cuya finalidad es; garantizar a los niños, 

a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. (Ley 1098/2006), 

(Procuraduría General de la Nación, 2006), está también el Art 10 que nos habla de la 

corresponsabilidad, entendiéndose como la concurrencia de actores y acciones conducentes a 

garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la 

sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La 

corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los 

sectores e instituciones del Estado. No obstante, lo anterior, instituciones públicas o privadas 

obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la 

corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos 

fundamentales de niños, niñas y adolescentes. (Procuraduría General de la Nación, 2006).  

Artículo 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un complemento de la 

patria potestad establecida en la legislación civil. Es, además, la obligación inherente a la 

orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes 

durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del 

padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el 

máximo nivel de satisfacción de sus derechos. En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad 

parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus 

derechos. 

Tal como se plantea por el (MEN, 2007), en la cartilla para padres de familia (Pág.. 9-12), una 

de las funciones indelegables de los padres o grupo familiar al ser responsables de sus hijos e 

hijas, es ofrecerles educación no sólo desde el hogar, sino también a través de una institución 

educativa. 
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Categoría - Escuela 

En primera instancia es necesario reconocer a la escuela como el espacio que busca la 

preparación formal  de los estudiantes, en miras de presentar a la sociedad hombres que aporten 

no solo al avance de la ciencia y la tecnología sino también seres humanos capaces de enfrentar 

la complejidad y la realidad de su entorno, no obstante dentro de las practicas pedagógicas es 

necesario llevar a cabo una re significación de los procesos, que vayan más allá de las políticas 

educativas, del quehacer heredado  y condicionado por las tradiciones educativas. Es necesario 

resaltar que los docentes y la comunidad educativa son el eje fundamental de una sociedad y que 

es desde el entorno educativo precisamente donde se deben promover cambios, incentivar nuevas 

posturas y formar seres críticos frente a lo dado, a lo heredado. 

Es ahí donde es importante legitimar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación; el 

papel del docente y el educando, del mismo modo realizar una analogía frente a la realidad, el 

enfoque tradicionalista y la postura de los autores abordados dentro de la investigación, en esta 

oportunidad se trabajan 3 tendencias que surgen en la categoría de Educación y que se presentan 

a continuación; 

Primera Tendencia - El docente como eje de aprendizaje  

Se hace necesario, conocer que dicen algunos autores acerca de la relación Escuela y Familia, 

como es que la escuela involucra a la familia como eje fundamental del aprendizaje. En 

referencia a la categoría de escuela también se encuentran algunas tendencias que van 

encaminadas a potencializar las habilidades de los educandos, resaltando el papel que tiene el 

docente en este sentido Gomariz et al., (2017) y  Montaño (2019), analizan la función de la etapa 

educativa en la que desarrolla su labor el docente, reconoce que la comunicación entre estos dos 

entes, padres y educadores se convierte en el eje transversal que posibilita la participación dando 

por sentado que es el docente quien facilita la implicación de los padres o tutores en las 

actividades organizadas por la institución, también muestran procesos políticos, sociales y 

económicos que propicia  el trabajo docente con padres y madres de familia. 

Briscioli, (2017), presenta la perspectiva conceptual sobre trayectorias escolares, propone 

presentar los itinerarios escolares como unidad de análisis debido a su complejidad.  Bustamante, 

(2017), Carrero  y González, (2017), refieren que en el proceso educativo se hace necesaria la 
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autoridad sin ser autoritarios, las reglas y normas que forjen y permitan fundar un proyecto 

formativo con metas cumplidas, pues la institución y la familia abren caminos, brindan la 

posibilidad de establecer o mejorar un plan de vida. Teniendo claridad que en el contexto rural 

las condiciones económicas son mínimas cediendo al estado el olvido a la parte rural, con esto 

podemos ver a la escuela como una institución pobre, estropeada, minimizada pero aun así está 

dispuesta a brindar el apoyo y estrategias para educar. 

Martínez et al., (2015), Vaca et al., (2015), hablan sobre los procesos de identificación de 

poblaciones con altas capacidades en donde se muestran la inclusión y la equidad, en términos de 

oportunidad para estructurar retos y desafíos. 

Por otro lado, se reconocen las tutorías como estrategias que deben implementarse al interior de 

la escuela, aunque los alumnos manifiestan una atmosfera que impide el seguimiento oportuno a 

las necesidades, éstas capacitaciones son pensadas para favorecer la educación exitosa, se tornan 

como estrategias compensatorias y en la cual se vinculan las problemáticas individuales del 

alumno con su contexto social y familiar.(Boroel et al., 2018). Rivas y Ugarte, (2014), señalan la 

necesidad de capacitar al docente para que se favorezca la participación de la diversidad de las 

familias en la escuela y generar un clima escolar participativo. 

Segunda tendencia - Estrategias encaminadas a fortalecer al educando.  

Otra de las tendencias que se encuentra dentro de la categoría de escuela son las estrategias qué 

se usan para fortalecer la formación del educando, como una manera de alcanzar la integralidad 

en el sector educativo. Para esto Páez, (2015), se apoya en documentos públicos que hace 

referencia en la importancia de lograr una alianza entre la familia y la escuela y así conseguir una 

gestión positiva que conceda herramientas que optimicen el acompañamiento a los niños en su 

proceso educativo. No se puede dejar de lado que los constantes cambios sociales generan 

problemáticas y con ello distintas representaciones de aprendizaje lo que permite estar al tanto de 

las variadas formas en que aprende cada niño. (Gómez y Gómez, 2019). 

Trabajar dentro de la escuela en talleres que fortalezcan al educando juega una papel importante 

como estrategia metodológica, lo que  nos muestra en sus resultados de investigación Osorio, 

(2018), es que gracias a estos talleres se logra estrechar la relación familia – estudiantes – 
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colegio, en donde todos han aprendido como desarrollar un buen trabajo en equipo con otras 

familias. 

Williamson  y Hidalgo, (2015), en sus aportes manifiestan que es necesario experimentar y 

proponer nuevos conceptos, metodologías didácticas y currículos viables y efectivos, que 

contribuyan a una relación pedagógica cooperativa entre profesor – estudiante para que de esta 

manera puedan alcanzar los logros de aprendizajes. 

Tercera tendencia - Escuela y formación laboral  

Algunos autores hablan de la importancia que tiene la formación laboral dentro de la escuela, las 

diferentes estrategias que se deben utilizar para que los educandos tenga herramientas necesarias 

para enfrentar su vida laboral, en este sentido Fabuel, (2015), analiza las dificultades que 

acompañan el cambio de etapa educativa dentro de la escolaridad obligatoria y que además como 

éste cambio se convierte en desafío y oportunidad. 

Por otro lado, Grané Feliu y Argelagués Besson, (2017), Zambrano, (2019), Hernández y Resalt, 

(2018), refieren que las instituciones educativas no solo se han limitado a brindar información, 

por lo contrario, es donde se observa el incremento de buenas prácticas en la formación que 

promueven un cambio social impulsando a buscar soluciones para los nuevos retos que se 

presentan desde los centros escolares. Resaltan que el trabajo enmarcado en la unión de fuerzas y 

motivación entre la escuela y la comunidad tiene resultados de calidad, y que además las 

relaciones familiares, escuela y comunidad son una herramienta clave que favorece de manera 

notoria el proceso educativo y su éxito o fracaso. 

Naranjo y Carrero, (2017), reseñan que con la educación rural se debe pensar no solo en educar, 

sino también crear la posibilidad de generar ingresos y oportunidades económicas para el 

campesino que permitan tener una permanencia en el acceso a la educación, esto necesariamente 

obliga a que el proceso educativo este acompañado de educandos cualificados además del 

compromiso de las familias a ejercer un control dentro de su comunidad para así alcanzar los 

objetivos. Esto no es posible si no existe una relación conjunta donde se debe “formar” al otro, es 

decir trasfiriendo lenguajes, conocimientos, valorar al otro, en una unión del uno con el otro, esto 

basado en lo que refiere a una apuesta formativa. (Orrego y Jaramillo, 2019).  
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En el proceso de enseñanza la pedagogía tradicionalista a lo largo de los años fue vista como la 

transmisión de información en el aula y era el educando el protagonista por lo que se hizo 

trascendental impartir bases e instrucciones en una temática específica al educando para que 

dicha transmisión de saberes fuera objetiva, con bases firmes. En este proceso se fundamenta la 

detección de las causas de los obstáculos o dificultades del alumnado y se proponen tareas para 

superarlas, permitiendo entender que el punto de partida para enseñar es reconocer  tanto los 

saberes previos e intereses de los educandos como sus dificultades, posibles interrogantes o 

inquietudes, puesto que gracias a ello el educador podrá orientar sus prácticas pedagógicas no 

desde la información y desde supuestos sino desde la realidad, gracias a ello no solo se 

enriquecerá el proceso de enseñanza sino que podrá reflexionar sobre su quehacer desde y con él 

Otro y promover estrategias didácticas para que el educando pueda interactuar e intervenir en su 

entorno, de este modo será posible generar una formación de competencias y es allí donde entra 

la familia.  

No obstante, es importante resaltar que es el pedagogo el principal motivador de dicho proceso, y 

quien debe ver en la familia una oportunidad de aprendizaje y enseñanza. Es tarea principal del 

educador reconocer el verdadero sentido de la familia, el significado que ésta debe tener en el 

ámbito educativo en donde no solo están en juego el conocimiento y conceptos, la información 

es además la formación del ser humano, de un sujeto donde la complejidad es la variable 

Conclusiones  

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder sustentar a la familia en 

sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a 

sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de las distintas etapas del 

desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo que facilita el desarrollo familiar y los 

procesos de formación. 

En cuanto a escuela se puede decir que las instituciones educativas a lo largo de la historia han 

realizado múltiples intentos por desarrollar políticas, planes, currículos y metodologías para 

atender a la población escolar, los cuales no han respondido plenamente a las necesidades reales 

de la sociedad y  de los sujetos que educa, porque la misma no se fundamenta en la relación 
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familia y escuela, considerando que son pilar clave de cualquier sociedad y enriquece el nivel 

cultural y social, este artículo  es una posibilidad  para pensar y repensar cómo se está asumiendo 

la diferencia en los espacios escolares en relación con la familia, y su  punto de partida es la 

comprensión de las concepciones que sobre ésta tienen los docentes  de las instituciones 

educativas y contribuir  al proceso de trasformación por la que la educación en la actualidad 

pasa, sin embargo esto aún no ha sido considerada dentro de los establecimientos educativos.  

La familia va desarrollando un estilo propio para tomar decisiones y resolver conflictos. Cuanto 

más abierto y directo es este estilo, cuanto mayor sea la disposición a renegociar a medida que la 

familia va creciendo (pasando por el llamado ciclo vital, desde la etapa de padres sin hijos, o de 

madre y primer hijo, hasta la etapa de hijos adolescentes y adultos jóvenes, que abandonan el 

hogar paterno), y cuanto más claras y realistas sean las expectativas de cada miembro sobre lo 

que puede esperar dé los otros, tanto mayores serán las posibilidades de que la familia logre un 

balance dinámico y productivo. 
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