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SUMARIO

        El  propósito  de  esta  investigación  documental  fue  auscultar  el  rol  del  

padre  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento  académico  de  su  hijo  en  el  

nivel  escolar  K-6.   A  tales  efectos  se  examinarán   patrones  de   crianza   en   

diferentes  familias,   el   comportamiento  de   los   niños,   su   relación   social   

y  emocional   y   el   aprovechamiento   académico   de  sus  niños  en  nivel  

escolar.   Cuando  los  padres  se  involucran  en  la  educación  de  sus  hijos  

tiene  esto  un  efecto  positivo  que  afecta  favorablemente  el  

aprovechamiento  académico  de  sus  hijos.

      El  primer  capítulo  presenta  los  antecedentes,  planteamiento  del  

problema,  preguntas  de  investigación,  justificación,  objetivos,  marco  

conceptual  y  definición  de  términos.  En  el  segundo  capítulo  se  presenta  la  

revisión  de  literatura,  trasfondo  histórico,  exposición  de  teorías,  nivel  socio-

económico  de  las  familias  y  el  aprovechamiento  académico,  Ley  orgánica  

del  Departamento  de  Educación,  el  rol  del  padre,  el  rol  del  maestro,  

estudios  realizados  en  Puerto  Rico  y  estudios  realizados  en  otros  países.  

En  el  capítulo  tres  se  presenta  el  método,  unidad  de  análisis,  muestra,  

diseño  de  la  investigación,  el  procedimiento  y  la  selección  del  tema.  En  el  

cuarto  capítulo  se  presentan  los  hallazgos  y  entrevistas  realizadas  para  

sustentar  las  preguntas  de  investigación.  En  el  capítulo  cinco  se  presenta  
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el  análisis  de  los  hallazgos,  conclusiones  y  las  recomendaciones.

      Entre  los   hallazgos  a  la  luz  de  la  revisión  de  la  literatura  se  destaca  

la  importancia  de ser  padre,  educador  y  que  se  cubran  las  necesidades   

del   niño  en el nivel   escolar  K-6.   En  este  estudio  se demostrará   la  

necesidad   de  crear  conciencia  en  los  padres,  la  importancia  que  tiene   la   

crianza  en  el desarrollo cognoscitivo y  su aprendizaje.
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CAPITULO  I

INTRODUCCION

Antecedentes

     El  preámbulo  de  la  Constitución  del  Estado  Libre  Asociado  (1952)  

expone  que  del  pueblo  de  Puerto  Rico  debe  organizarse  politicamente  

sobre  una  base  plenamente  democrática,  promover  el  bienestar  general  y  

asegurar  a  la  sociedad  la  posteridad  y  el  goce  cabal  de  los  derechos  

humanos.

      El  Artículo  2  de  la  carta  de  Derechos  de  la  Constitución  Sección  5,  

dispone  que  a  tono  a  la  educación  que  toda  persona  tiene  derecho  a  

una  educación  que  propenda  al  pleno  desarrollo  de  su  personalidad  y  al  

fortalecimiento  del  respeto  de  los  derechos  del  hombre  y  de  las  libertades  

fundamentales.

     El  aprovechamiento  académico  y  eficiente  necesita  tres  sectores;  el  

estudiante,  el  maestro  y  el  padre.   El  maestro  es  el  agente  faciitador  en  

el  aprendizaje  del  alumno.   El  núcleo  familiar  es  la  institución  social  

básica  y  de  primera   influencia  en   los  niños   (Lewis,  1988).    Los  padres  

son  los  primeros  socializadores  y   maestros  de  los  niños.   Por  lo  tanto,   

éstos   son   afectados  en  su  desarrollo  integral  por  la  influencia  de  los  

padres.    Los  niños  son  formados  y  modelados  de  acuerdo  con  las 
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actitudes,   ejemplos,   experiencias  del  hogar  y  marco  cognoscitivo  de  sus  

progenitores  (Genovard,  1983).

     En  los  comienzos  del  siglo  XX,  ya  se  tenía  información  sobre  el efecto  

del  ambiente  familiar  en  las  ejecutorias  de  los  niños  en  la  escuela  

(Marjoribanks,  1987).   A  medida  que  avanzaron  los  descubrimientos  en  el  

campo  de  la  sicología  y  sociología  educativa,  se  desarrollaron  

herramientas conceptuales  y  metodologías  conduncentes  a  investigar  esta  

relación  más  acertadamente.   Uno  de  los  primeros  estudiantes  al  respecto,  

se  llevó   a  cabo  en  el  area  de  sociología  aplicada.  En  el  estudiante  se  

examinó   el  efecto  de  medidas   de  status  social  y  socialización  familiar  en  

el  aprovechamiento  académico  de  los  niños.  Además,  según  el  autor                                                                                                

antes  citado,   las  relaciones  tensas   entre  los  padres  e  hijos  merman  la  

capacidad  de  asimilar  o  utilizar   información  por  parte  del  niño.  En  

ocasiones los  conflictos,  afectivos  y/o  sociales,  dan  origen  al negativismo, 

delincuencia  juvenil,  ausentismo  escolar  o  fobia  a  la  escuela  con  el  

deterioro  concominante  del  aprendizaje  (Marjoribanks,  1987).

     El  que  un  niño  pueda  crecer  con  seguridad  en  si  mismo  y  llegar  a  

tener  una  visión  futura  donde  haya  una  meta  a  seguir  es  relevante  para 

que  los  padres  le  ayuden a  desarrollarse  sin  ningún  tipo  de  temor,  que  le  

fomenten  el  amor  e  interés  por  obtener  mayores  y  mejores  conocimientos,  

dejarles  saber  que esto  lo  pueden  conseguir  mediante  el  estudio.  Se  tiene  

que  considerar  todas  las  instituciones  formales  e  informales  que  afecten  la
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  educación  del  niño,  recordando  que  la  educación  comienza  en  el  hogar  

(Hurlock,  1983). 

     La  relación  entre  el    hogar  y   la  escuela es  un   factor ampliamente 

discutido  por educadores  como  el   elemento principal  en el 

mejoramiento  de  la  calidad   de  los servicios   educativos  que le  ofrece 

(Leitch  &  Tangri,  1988).  La familia   y    la  escuela  son  un asunto   

importante   en  las  necesidades  que  tiene  el niño  para  interpreter  la  

sociedad  y  relacionarse  con  ella  (Banks,  1993).   La  formación   en  la  

familia  y  la  colaboración   de  la  escuela  con  ésto  ayuda  al  niño  en  la  

integración  a  las sociedades  multiculturales  (Csikszentmihalyi, 1993).                                                                                                                  

    Los  investigadores  en  el  campo  educativo  han  demostrado  que  una  

forma  de  estimular  el  aprovechamiento  académico  es  a través  de  la  

autoestima,  investigaciones  realizadas  por  Skaalvik  (1986);  Awana  et  al. 

(1986),  Cheng  y Page  (1989)  indican  que  la  autoestima  es  un  factor  

influyente  en  el  aprovechamiento  académico  del  alumno.   Estos,  tambien  

sugieren  que  los  niños  con  una  alta  autoestima  se  desenvuelven  mejor  en  

la  escuela  y  obtienen  mejores  puntajes.

     El  éxito  escolar  de  un  niño  y  la  calidad  de  su  trabajo  no  solo  

dependen  del  niño  mismo  y  de  sus  maestros,  sino  de  sus  padres  

Tavaillot,  (1979).  Añade  que,  aunque  lo  deseen  o  no  los  padres  

intervienen  en  el  trabajo  escolar  de  su  hijo,  no  solamente  por  lo  que                                                                                                 

pueda  hacer  o  decir  con  respecto  al  trabajo  escolar,  sino  simplemente  por
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su  presencia  y  por  sus  actitudes.  Casi  todos  los comportamientos  que  el  

niño  percibe  de  sus  padres  pueden  influir  de  una  u  otra  manena  sobre  el  

trabajo  escolar.  En  su  función  de  educar,  la  escuela  no  puede  trabajar  

sola,  requiere  del  respaldo  y  apoyo  que  puedan  ofrecer  tanto  los  padres  

como  la  comunidad.  Señalan  Cintrón,  et  al.  (1982)  que  los  padres  son                                                                    

elementos  claves  para  determinar  las  actitudes  o   éxito  y  fracaso  de  sus  

hijos.

     De  acuerdo  con  un  estudio  realizado  por  Christensen  &  Clary  (1990),  

se  demostró  que  el  desarrollo  académico  y  social   de  los  niños  es  más                                                                                          

efectivo  cuando  sus  padres  y  la  familia  se  han  involucrado  en  el  

desarrolo  de  las  actividades  escolares.

Planteamiento  del  problema

     El   planteamiento del  problema consiste   en   identificar  el rol  del   

padre en la  crianza  y  el aprovechamiento académico  de sus   hijos  en

nivel escolar.  Es necesario   alertar   a padres   y  maestros en    

identificar la   importancia y trascendencia  de sus actitudes y el   efecto  

de  estos  en   el  aprovechamiento académico  de los niños.   De igual   

forma  se  analizarán teorías que  sustenten  los   aspectos   relacionados   

con  el   crecimiento, desarrollo  social  y cognoscitivo del niño, de  

manera que   los padres entiendan  su responsabilidad en  el proceso 

de formación de su hijo.      
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      Los   primeros   años    de   vida   de   los  niños   son   primordialmente     

básicos   y  son   los   más   que    influyen   en   su   conducta   y   aprendizaje.     

En   esta   etapa  la  calidad  de   las   experiencias   que   se  les  proven   a    

los   niños   determinan   su  desarrollo   cognoscitivo,   social,  psicológico   y    

personal.   Es  importante   conocer   sobre   las   influencias   que   el   hogar     

pueda   tener   en  el  aspecto  social  del  niño y   el   método   de   crianza     

que  los  padres  utilizaron    con  éstos.   

      Con   el   transcurso  de   los   años,   los   estudiante   se  convertiran   con   

adultos,    profesionales   y  en  padres   de  familia;   por   lo   cual   sus   hijos   

se   enfrentaran    a   problemas    relacionados   al   rol   del   padre.     La   

literatura   presenta   evidencia   de   que   el   padre   es   un   factor   importante   

en   el   aprovechamiento   académico    en   general.

      Los   factores   que   pueden   afectar   el   aprovechamiento   académico   a   

nivel   escolar    según   Cartagena  (1969),   incluye    el   ajuste   emocional,   

social,   personal   y   del   hogar.    Además,    encontró    que   las   relaciones   

entre   los   padres  afecta   a  los   hijos  por  consiguiente   el  aprovechamiento   

académico.  El   ambiente   familiar  y   la   crianza    son   factores   de   gran    

importancia   en   el   desarrollo   del  niño,   lo   cual   lleva   el aprovechamiento   

académico.                                                                                                                              

      Mediante    esta    investigación   documentada   se estudiarán   y     

analizarán   diversas   estrategias   para  promover   la   participación  activa  de    

los  padres  en  el   proceso   educativo.   La  misma  debe  servir  de  base  
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para  que  los  padres  desarrollen  estrategias   que   generen  integración   y   

estímulos   hacia   la  participación   activa,   tanto  en  la   escuela   como  en  el  

hogar.   Miles  (2001),  menciona  que  la  clave para  el  éxito  académico,  es  

que  los  padres  estén  involucrados  en el  aprendizaje  de  sus  hijos  para  que   

éstos  tengan  un  buen  rendimiento  escolar.

Preguntas  de  investigación

     Las  preguntas  que  serviran  de  guía  en  esta  investigación  son  las  

siguientes:

1. ¿Qué  relación guarda  el  medio  ambiente del  hogar,  el  familiar  y  el  

       aprovechamiento  académico  de  sus niños  en  el  nivel  escolar?                                                                                                                         

2. ¿Cómo afecta el rol de los padres en  la  crianza  y  el  aprovechamiento    

        académico  en  el  desarrollo  cognoscitivo del  niño ?

Justificación  del  problema

     Esta   investigación  se  justifica  a   base  de  la  necesidad   existente   en   

conocer  e identificar  el  rol  del  padre en  la  crianza  y el   aprovechamiento   

académico  de  su  hijo  en  nivel escolar.

     La  familia  es  un  recurso  sumamente  importante  y  necesario  para  el  

cumplimiento  eficaz  del  proceso  de  socialización;  la  socialización  se  puede  

ver  como  el  resultado  entre  la  interacción  del  niño,  la  escuela  y  los  

padres  (Black,  1993).   El  rol  de  los  padres  en  la  crianza  y  el  

aprovechamiento  académico  requiere  que  los  educadores  los  consideren 
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colegas  y  les  provean  la  oportunidad  y  alternativas  apropiadas  para  dicha  

participación  activa  (Allen,  1990).                                                                                                  

.   De  acuerdo  a  Alavaría  (1986),  es  precisamente  la  familia,  el  medio  por  

excelencia  donde  se  comienza  a  desarrollar  las  actitudes  del  niño.  Las  

actitudes  pueden  ser  positivas  o  negativas  y  dependerán  de  las  

experiencias  que  se  generen   en  el  medio  ambiente  familiar.

     El  medio   ambiente  familiar  es  un  factor  determinante  en  las  

aspiraciones educativas  del  niño  kifer  (1988),  luego  de  estudiar  en  

Chicago  la  influencia  del  ambiente  familiar  en  el  aprendizaje  de  los  hijos,  

sostuvo  la  siguiente  hipótesis.  El  medio  ambiente  familiar  es  el  factor  más  

importante  porque  afecta  el  aprendiaje  escolar  del  niño. Casinos  en  el  

(1989),  destaca  la  importancia  del  ambiente  familiar  el  el  aprovechamiento  

académico  del  niño.   Este  señala  que  la  atmósfera  efectiva  entre  padres  e  

hijos  tiene  la  influencia  decisiva  para  el  desarrollo  pleno  y  normal  del  

niño,  lo  cual  a  su  vez  redundará  en  su  aprendizaje  formal.

     Finalmente  las  investigaciones  realizadas  por  Wodanski  (1990),  

establece  que  el  maltrato  a  los  niños  de  edad  escolar,  se  traduce  en  

metas  bajas  y  en  un  desinterés  por  los  estudios.  Cuando  se  examinó  el  

medio  ambiente  familiar  se  identificó   que  los  padres  tenían  el  autoestima  

baja  y  desinterés  por  mantener  buenas  relaciones  con  sus  hijos.  
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     Este  estudio  se  realiza  motivado  por  conocer  más  acerca  de  esta  

situación.  El propósito  principal  del  mismo  fué  el  identificar  las  posibles  

causas   existentes  en  los  hogares,  que  incluyen  en  el  aprendizaje  de  los                                                                                                  

niños  de  grados  primarios.  A  través  de  este  estudio  se  aspira  enfatizar  a  

el  mejoramiento  del  aprovechamiento  académico   de  los  niños  identificando  

problemas   existentes  en  los  estudiantes  y  determinando  la  importancia                                       

que  tiene  la  crianza  y  la  relación  de  las  familias  en  el  éxito  del  

estidiante. 

Objetivos

     Esta  investigación   documental  tiene  como  propósito  lograr  los  

siguientes  objetivos:   

1. Identificar  la  importancia  que  tiene  una  crianza  efectiva  en  el  

aprendizaje  de  los  niños  y  su  aprovechamiento   académico.

2. Promover  efectividad  en  el  desarrollo   académico.

3. Concientizar  a  los  padres de  la  importancia  en  la  crianza  y  el  

aprovechamiento  académico  de  los  niños en  el nivel escolar  K-6.

Marco conceptual

     El  desarrollo  social  del  ser  humano,  en  las  sociedades  modernas,  

ocurre  principalmente  en  el  contexto  institucional.  La  escuela  es  uno  de  

esos  contextos  donde  se  tiene  que  proveer  un  ambiente  retador  para  que  

el  desarrollo  del  niño  sea  de  calidad  (Stevenson  &  Baker,  1987).  
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     Educadores  e  investigadores  tales  como:  Legg,  1990  Rich,  1998  y  

Warner,  1991  han  encontrado  que  la  ejecución  de  los  estudiantes  y  el  

desarrollo  de  actitudes  positivas  se  incrementa cuando  los  padres  toman                                                                                                  

parte  activa  en  el  aprendizaje  de  los  hijos.  Davies  (1991),  señala   que  

para  poder  desarrollar  estrategias  eficaces  para  provocar  la  participación  

de  los  padres  en  el  proceso  educativo  es  necesario  que  se  tome  en                                                                             

consideración  que  todos  los  niños  pueden  aprender  y   lograr  éxito  en  la  

escuela.  También  deben  estar  dirigidos  al  servicio  del  estudiante  en  el  

área  social,  emocional,  física  y académica.  Finalmente,  es  necesario  que  

estas  estrategias  contengan  un  mecánismo  para  compartir  las  

responsabilidades  entre  la  escuela,  familias  y  agencias  e  instituciones  de  

la  comunidad.

    La   Ley  Orgánica  del  Departamento  de  Educación  del  Estado  Libre  

Asociado  de  Puerto  Rico,  se  establece  la  excelencia  como  aspiración  

fundamental  del  sistema  educativo  y  la  autonomía  de  la  escuela  como  

medio  necesario  para  la  eficiencia  del  mismo.  Además, señala  en  la  Ley,   

la  necesidad  de  provocar  y  facilitar  la  participación  activa  de  la  comunidad  

mediante  la  organización  de  cooperativas,  asociaciones  estudiantiles  y  

Consejos  Escolares.

     La  integración  de  los  padres,  se  espera  que  ocurra  de  diversas  

maneras  tal  como  la  creación  de  un  ambiente  en  el  hogar  que  prepare  al  

niño  para  el   aprendizaje.   Debe  a  su  vez  proveer  al  programa 
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instruccional  participando  en  el  proceso  de  planificación  y  toma  de  

decisiones  (Epstein,  1988).                                                                                                                             

     Para  asegurar  esa  participación,  se  establece  la  Ley  Num.  18  del  16  

junio  de  1983.   Esta  ley  contituye  y  desarrolla  el  funcionamiento  de  los                                          

Consejos  Escolares  como  vehículo  para  lograr  una  mayor  eficiencia  y  

compromiso  de  los  padres  y  los  ciudadanos  en  general.

     La  integración  de  los   padres,   se  espera  que  ocurra  de  diversas  

maneras  tales  como:  la  creacion  de  un  ambiente  en  el  hogar  que  prepare  

al  niño  para  el  aprendizaje  y  auditar  y  calibrar  el  aprendizaje.  Debe  a  su  

vez  proveer  al  programa  instruccional  participando  en  el  proceso  de  

planificación  y  toma  de  desiciones  (Epstein,  1988). 

     Presisamente,  la  intención  de  esta  investigación  documental  es  estudiar  

y  analizar  criticamente,  a  través  de  la  literatura pertinente  relacionada,  cuál  

se  espera  debe  ser  el  rol  del  padre  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento  

académico  de  los  niños  en  el  nivel  elemental  escolar  K-6.

Definición  de  términos

     A  continuación  se  presentan  las  definiciones  de  los  términos  

operacionales  y  factualmente  que  son  pertinentes  a  la  investigación  

documental.

Términos

1.  Crianza: Es  la  forma  o  manera  en  la  que  los  padres  atienden,  cuidan  

     e  inculcan  valores  a  sus  hijos.
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2.  Educación:  La  educación  es  un  proceso  continúo  que  se  inicia  antes  

    de  que  el  niño  alcance  la  edad  escolorar y  se  desarrolla  durante  toda  

     la  vida.   A demás,  en  un  mundo  en  el  cual  el  conocimiento  cambia                                                                                                       

     constantemente,  educar  quiere  decir  desarrollar  destrezas  para legar  al  

     conocimiento  por  uno  mismo  y  concienzar  al  estudiante  del  poder  que  

     puede  ejercer  sobre su  vida  (Ley  Num.  149  D E 1999).  

3.  Rol:  Función  o  papel  que  un  sujeto  desempeña  en  una  situación  dada  

     (Dicc.  de  Educación,  2007 - 1ª edición  pag.  333).

4.  Rol  del padre:  Todo  padre  es  responsable  de  asumir  participación   

      en la   educación   de su  hijo. Fomentar el respeto  por  los   codigos  

      de   conducta establecidos  por la  escuela  y respetar las  normas  

      disciplinarias (Carta Circular # 9 – 2008 - 09 Anejo 1 pag.  12).

5.   Padres:  Comprende   padre   y  madre   de   una  persona                               

      (Dicc.  Básico  de   la  lengua  española,  1ª ediciόn  2000).  

6.   Nivel elemental:  Comprende  desde Kindergarden hasta  el  sexto  

grado  (Departamento de   Educación, 1992b).

7.   Cognoscitivo:   Es  el  conocimiento   y los procesos que  comprenden      

      el  conocimiento,    es   el desarrollo  de  la   inteligencia   del

      hombre  (Del  Valle,  1994).                             



CAPITULO  II

REVISIÓN  DE  LITERATURA                                                                              

Introducción

       Este  capítulo  presenta  la  literatura  que  sustenta  esta  investigación.   El  

término  revisión conlleva   a  la  recopilación de los   hallazgos   que  

sobresalen sobre   el  tema del rol del  padre  en la   crianza   y  el  

aprovechamiento    académico   en   su   hijo   de  nivel   escolar   K-6.   Es  

necesario  se comprendan   los   conceptos  rol,  crianza  y   aprovechamiento  

académico.   Estos  conceptos  pueden  ser  de  influencia  negativa  o  positiva,  

dependiendo   de    la   situación  particular  de  cada  núcleo  familiar.

     También, se  mencionarán teorías relacionadas con el desarrollo  

cognóscitivo,  social  y  emocional.   Además,  se  presentarán  análisis   sobre   

patrones  de  crianza  de  los  hijos.

      La  literatura gira  en  torno  a  que  el  niño  comienza  su  desarrollo  físico,  

social,  moral,  emocional  y  cognoscitivo  en  forma  integral  al  núcleo  famiiar  

(Gotzen,  1988).  Los  padres  son  los  seres  más  influyentes  en  el  desarrollo  

psico-social  del  niño.   Estos  son  los   agentes  generadores  de  actividades  

y  situaciones  para  adoptar  patrones  sociales  y  de  conducta  deseable   en   

la   cultura   donde   está    enmarcado   (Alavaría,  1986).                                                                
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Trasfondo  histórico

       Desde  la  creación  del  hombre  la  familia  es  la  institución  social  de  

mayor  importancia   en  el  desarrollo  del  ser  humano.  Su  influencia  resulta   

ser decisiva   durante  los  primeros   cinco   años (Ramos,  1984).

      La  familia  es  un  recurso  de  suma  importancia  y  necesidad  en  el  

proceso  de  socialización;  la  misma  se  puede  ver  como  el  resultado entre  

la   interacción   del   niño,  la   escuela   y   los   padres  (Black,  1993).   Es  en  

el  núcleo   familiar  donde  el  niño  comienza  su  desarrollo   físico,  social,  

moral   y  cognoscitivo   en   forma   integral  (Gotzen,  1988).  El  desarrollo  

social   del ser  humano  en  las  sociedades   modernas,  ocurre   

principalmente  en   el contexto   institucional.   La    escuela   es   uno  de   

esos   contextos   que   provee  un    ambiente   retador   en   el   desarrollo  del   

niño  (Stenson  &  baker,  1987).  

      La  participación  de  los  padres  en  el  proceso  educativo,  ocurre   de   

diversas   maneras,  entre   éstas  un  ambiente  de  respeto  cálido  que  ofrezca  

seguridad,  que  sea  consistente  y  donde  encuentre  amor.   Además,  se  

encuentra  la  creación  de  un  ambiente  adecuado  en  el  hogar,  que  prepara   

al  niño  para  el aprendizaje  (Eptien,  1988).       

      El  ambiente  familiar  es  donde  el  niño  experimenta  las  primeras  

experiencias  sociales.  La  influencia  del  hogar  se  extiende  durante  un  

período  de  tiempo  mayor  que  la  de  cualquier  otro  grupo  social.  El grupo                                                                                            

familiar  proporciona  oportunidades  ilimitadas  para  el  desarrollo  y adquisición
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de  la  conducta  social  del  niño.   El  núcleo   familiar  es  la  influencia  vital  

en  el  desarrollo  social  del  niño  (López,  1987).   La  seguridad  y  el  cariño  

que  el  niño  disfrute  en  el  hogar  son  fundamentales  para  un  apropiado  

desarrollo  social  (Nieves,  1978).

       Es  en  el  hogar  donde  el  niño  comprende  por  primera  vez  lo  que  

significa  la  autoridad  de  otros  (Lewis,  1988).  Las  nociones  de  

consideración  y  respeto  serán  aprendidas  e  internalizadas  por  el  niño  de  

acuerdo  con  la  manera  o  estilo  que  el  padre  le  enseñe.   El   modo  en  

que  el  niño  aprende  y  adopta  el  principio  de  autoridad  en   el  hogar  

influirá  mucho  en  su  conducta  futura.  Si  el  padre  reprime,  irrita  y  frustra  

al  niño,  éste  podría  rebelarse  o  adoptar  una  conducta  contraria  a  la  que  

los  padres  desean  enseñarle  (Hill, 1989).

      El   niño   transferirá   las   reacciones   hacia  la  autoridad  manifestadas  en  

el  hogar,  el  ambiente  educativo  formal  con  sus  compañeros  y  maestros,  

afectando   así  su  participación  social   y  ajuste  en  la  escuela.   Las   

siguientes   características   o condiciones    que  deben  estar   presentes  en 

un  hogar para estimular  en  el  niño  el desarrollo  de actividades  

correctas   y   conducta   social   apropiada    son   las presentadas,   según  

(Cole,  1989).                                                                                                                            

     En   primer   lugar,   el   hogar   debe  proporcionar  la  emancipación  

gradual  del  hijo.   Esta  condición  es  esencial,  que  se  cumpla  en  el hogar,   

ya   que   se   espera   que  a  finales  del  período   de  la  adolecencia,  el   ser
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humano   comience   a    independizarse.   La   ayuda   de   los   padres   es                                                                                                

necesaria  en   los   aspectos   donde  los  padres  estimen  que  la  dificultad   

es   superior   a   la   capacidad   y   recursos   del   hijo.

      En  segundo  lugar,  los  padres  deben  haber  logrado  ajustes  sociales  

satisfactorios.   Las  relaciones   entre   los   cónyugues   son   fundamentales  

en este  sentido.  El  antagonismo  y  las  fricciones  excesivas  se  reflejan  

adversamente  en  las  emociones  y  los  ajustes  sociales  de  los  hijos.  El  

hogar  que   no   esta   adaptado  a  las  normas  sociales  y   morales  

deseables  y   existentes   en   el   contorno   social   provocará   relaciones  

poco   afectivas.

       En   tercer  lugar,  el  hogar  debe  ser  motivo  de   orgullo  para  los  hijos.  

Si   el   niño   no  se   siente   orgulloso   de   su   hogar  raras   veces   solicitará  

a  sus  amigos  que   lo   visiten   y   estará   en   su   casa   lo   menos   posible.  

La  verguenza   provocada  por  el  ambiente  familiar  provocará  en  el  niño  

serios   desajustes   en   su   desarrollo   social.

      En  cuarto  lugar, el  hogar  debe  ser  fuente  de  seguridad  y  de  armonía.   

El   niño  debe  sentirse  seguro  en  su  casa,  especialmente   en  momentos  

de  angustia  y  dificultad,  ya  que  en  estas  situaciones  necesita                                                                                                               

más  que   nunca   recurrir  a  la  seguridad  que  el  hogar  provoca.  El  

ambiente  familiar  debe  caracterizarse  por  un  genuino  afecto  y  mutua  

comprensión   entre   las   personas  que  lo  integran.   En  quinto  lugar,  los  

padres  deben  ser  amigos  de  sus  hijos,  a  la  vez  que  les  sirven  de  
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ejemplo.  Según,  el  niño  se  desarrolla,  los   padres  están   llamados  a                                                                                                   

cambiar  la  naturaleza  de  sus  relaciones  con  él.  Si  estas  son  amistosas,  

se  crea  un  ambiente  de  confianza  que  permitirá  al  niño  plantear  al  adulto  

aquellos  problemas  para  los  cuales  necesite  orientación  y  ayuda.  El  

desarrollo  de  actitudes  socialmente  deseables  en  los   hijos  depende  de  la  

conducta  y  actitudes  manifestadas  por  los  padres.  

      En  sexto  lugar,  el   hogar  debe  ser  un  lugar  interesante.  Es  función  de  

los  padres  crear  un  ambiente  familiar  que  estimule  la  creatividad  en  los  

hijos.  A  su  vez  se  debe  proporcionar  una   vida   llena   de   experiencias  

enriquecedoras   que    propicie   el   desarrollo   social   del   hijo.

      El   último   término,  es  deseable  que  el  hogar   este   constituido por  una  

familia  completa.   Ambos   padres   son   necesarios,  ya  que  cada  uno  tiene    

funciónes  diferentes   en  la crianza.  Esto no  quiere   decir   que  la  

ausencia de   uno   resultará   inevitablemente   en   desajustes   en  los   hijos.    

Aún   cuando  falten   ambos   padres,   si   existen   en   el  hogar  personas  

que los sustituyan   adecuadamente   el   desarrolo   puede   ser   saludable   

(Morris,  1988).

      No  obstante,  en  igualdad  de  condiciones  el  niño  que  se  educa  en  un  

hogar  con  ambos  padres  tiene  mejores  oportunidades  para  desarrollar  una  

personalidad  integrada  y  un  ajuste   social,  emocional,  y  cognoscitivo                                                          

apropiado para enfrentarse a  las  exigencias   académicas   de   la   

educación formal  (López,  1991).
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      El  niño   debe   desarrollar   para   alcanzar   un   adecuado    ajuste   social  

que  le   permita  integrarse   al   sistema    educativo   confianza   y   

autonomía    (Waller,   1987).

     La   primera  se  refiere  a  la  confianza  que  el  individuo  tiene  en  sí   

mismo   y  en   el   mundo a  su  alrededor.    Para  que  el  niño  pueda   

desarrollar  un  carácter   sano  tiene  que  quererse  a  sí   mismo  y  visualizar   

al   mundo  que  lo  rodea   con   optimismo  y  seguridad   (Lewis,  1988).   Estas   

condiciones  se  deben   enmarcar  dentro  del  núcleo   familiar.   No   obstante  

para  que  estas  condiciones  se  den  es   necesario   demostrarle   al   niño,   

expresiones   verbales   de   cariño  y  estar   disponible  cuando   este   

necesite   la   ayuda   de   sus   padres.   Es   importante   que   en  los   

momentos   críticos   del   niño, este   tenga    prioridad   sobre   otros   

compromisos   que   los  padres   puedan   tener.   Es   escencial    compartir   

con   los   hijos   sus   actividades   y   permitirles   expresar   desacuerdos   con  

la   posición   o   creencia   de   los   padres   (Green,   1983).

      La   segunda    carcterística,   autonomía,   es   la   capacidad   para   

funcionar   con   independencia.   La   persona   suficiente   tiene   unas   altas   

posibilidades   de   alcanzar   éxito   en  la  vida.   Esta   se   carácteriza   por   

emitir   sus   opiniones,   tomar   decisiones   por   sí    mismo   sin   dejarse   

confundir   por   las   presiones    de   otros;   y   es  un   ser   disciplinario   que                                                                                                 

puede   ejercer   auto-control.   Esta   última   cualidad,   la   disciplina   es   

escencial   para   el   desarrollo   social   y   moral   del   niño.    Es   impulsada  
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por   los   padres   cuando   éstos   le   dan   participación   a   los   hijos   en   el   

hogar   de   acuerdo   a   su   edad   y   capacidades;   cuando   se   les   anima   

a   hacer   torres   por   sí    mismos   ayudándolos   a   hacerlos   si   no   saben   

como,   pero   nunca   haciendolas   por   ellos.   La   tendencia   en   los   padres   

es   hacer   las   tareas,   proyectos   por   los   niños   porque   les   interesa   

más   lograr   la   meta   que   el   proceso   de   desarrollo   (Frost,   1988).   La   

disciplina   tambien   surge   cuando   se   ayuda   al   niño   a   desarrollar   sus   

talentos   y   habilidades   y   se   le   da    reconocimiento   por   los   trabajos   

que   hacen   aún   cuando    no   estén   perfecto   (Jarobimek,   1989).                                                           

      En   los   grados   primarios   donde   el  niño   comienza a   entrar   en   

contacto   con   otros   pares,   la   disciplina   es   la   cualidad    más   deseable   

para   los   maestros  (Jarobimek,   1989).     Si   el   niño   no   ha   internalizado   

patrones   de   autocontrol   del   ambiente   familiar,   la   situación   en   el   

sistema   de   educación   formal   se  tornará   más   desventajosa  para   el  

niño.  El   niño   necesita    un   modelo   a   temprana   edad   que   le   

enseñe   a    discriminar    entre    la   conducta    correcta    o    incorrecta    y    

entre    la   verdad    y    la  mentira,   para  aprender a   tomar  desiciones  

apropiadas  (Martínez,   1992).                                                                                                       

Exposición  de  teorías

        Existen   varias   teorías   relacionadas   con   el   aprovechamiento   

académico  de  los  niños.   Las  teorías  que  se  presenten  nos  ayudarán  a  

comprender  mejor  el  desarrollo  de   los  niños y   la  relación  que existe
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entre  el  desarrollo  cognoscitivo,  emocional  y  social   del   niño  en   los    

niveles escolares. 

      La   teoría   estructurista   o  cognoscitivista   según   Piaget  (1969),  plantea   

que   la  naturaleza   dota   a  cada   individuo  con  ciertas    estructuras   

biológicas   fundamentales   que   hacen   posible   la   cognición.   Esta  teoría  

en  particular  afirma  que  el  desarrollo  cognoscitivo  guarda  relación   con   el   

desarrollo  de  las  estructuras  internas.  La   teoría establece  que  el  niño                                                                          

desde  que  nace,  se   esfuerza  para  adaptarse  al  ambiente  que   lo   rodea.  

Esta   teoría   se   ajusta   al  proceso  de  maduración   de   las   facultades   del   

niño   para   pensar   y   aprender.  

      Piaget   es   el   defensor   más   importante    de   la  perspectiva   

organicista   que   comienza    por   considerar    a   las    personas    como    

organismos    activos,    los     cuales,    por    sus    propias    acciones,    inician    

su  desarrollo   (Papalia   &   Wenkins,   1987).      A   través   de   Piaget   

muchos   padres    han    desarrollado   un    amplio    conocimiento    del    

mundo   de   los   niños.

      Un    aspecto   importante    de   la   teoría    de    Piaget   es   el   concepto   

de    asimilación    que    es   la   acción   de    los   organismos    sobre   los                                                                                                 

objetos   que   lo    rodean,   esta   acción   depende   de  las   conductas  y   

experiencias   anteriores;    el  sujeto   no  se   adapta   al  medio,  sino  que  lo  

modifica,   imponiéndole   una   estructura   propia.   En   este   caso   el   sujeto     

incorpora     los   objetos    a   sus   esquemas   y   las   modificaciones   no  son   



                                                                                                                             20

sustanciales   sino   funcionales.    La   acomodación   es   lo  que  Piaget   

denomina  como  el  medio   que   actúa   sobre  el  objeto,  los   objetos   son  

diferentes,  ofrecen   resistencia   y   modifican.   La  vida  orgánica   como  

menta   se  caracteriza   por  intercambio  incesante  entre  el  sujeto  y  el  

medio.   El  sujeto  es  el  que  obliga  a  reaccionar  de  manera  totalmente                                                                                                  

nueva   a  cada  situación.    

      La  etapa   sensoriomotora  de  cero  a  dos  años,   el  bebé  usa  los  

sentidos  y  reflejos   para   organizar   sus   actividades   en  relación   al  medio  

ambiente  que   lo   rodea.   Esta  etapa  se   caracteriza   por   medio  de     la   

casualidad,   permanencia   de   objeto,   objetación  de  la  realidad,   imitación,  

relaciones  especiales,   finalidad   y  medios,  esquemas   e   identidad   

primaria.

      La   etapa   preoperacional  de   dos  a  siete   años,   ya  el  niño utiliza  el  

pensamiento   simbólico  para  entender  su  medio   ambiente.   Su  

pensamiento  el   de  tipo   egocéntrico.    El  niño   cuenta  con  nociones  muy  

limitadas,  algunas  veces  mágicas  de  causa  y  efecto.   Esta  etapa  es  

importante   para   el   desarrollo   de   todas   las   áreas   de   la   inteligencia.                                                                                                                            

      La    etapa   de   las    operaciones    concretas   de    siete    a    los   once  

años,   el   niño   comienza   en  esta   etapa   a   comprender    y    a   utilizar   

conceptos   que   ya   le   ayudan   en  su   desarrollo   a    manejar    el    

ambiente   inmediato.  La    etapa   de   las   operaciones   formales   de   doce   

a  los   quince   años   y   durante   su  vida   adulta,   el    individuo    puede    
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pensar     ahora   en    términos    abstractos   y   a   manejar   situaciones    

hipotéticas.                                                                                                                               

      La   teoría   psicosocial  de   Erikson  (1969),  explica   que  todo  lo  que  

cree  tiene  un  plan  maestro  y  en   la  medida  que  el  plan  se  desarrolla  en  

su  tiempo  y  lugar  apropiado,  todas  las  partes  se  han  desarrollado  y  

funcionan  como  una  unidad.

        Esta  teoría  describe  la  relación  de  las  necesidades  emocionales  del  

individuo  con   el   ambiente  social.  En  un  conflicto  específico   cuya   

solución   prepara   el   cambio   hacia   la   siguiente   etapa,   donde   en   cada  

etapa   el   individuo   se   enfrenta   a   una   crisis   de   desarrollo.           

      El    crecimiento    personal   y   los   cambios    comunales,   no   se   pueden    

separar;  la  crisis   de   identidad,   la  vida   individual   y   la   crisis 

contemporánea   en   el   desarrollo   histórico,   porque   se    define    relación    

real    que    hay    entre   unos   y  otros   (Erikson,  1969).

      Los   teóricos   del   aprendizaje   social,   notan   que    el   autoconocimiento   

y   la    observación   sutil   de  los  niños  en   edad   escolar,  los  hace más    

receptivos   a   la   influencia   de   la  gente  que   ellos   admiran   y   responden

a   los   esfuerzos   materiales,   esos   esfuerzos   ayudan   a   que   los   niños   

formen    autoconceptos    positivos  (Papalia,   1992).

       Se   interesó   particularmen   Erikson   (1969),   en  la relación   que   existe   

entre   la   cultura   en   la   que   se cría   al   niño   y   el  tipo   de   adulto   en   

que   se   convierte.    Además,   creía   que   todos   los   humanos   tenían  las   
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mismas   necesidades   básicas   y   que   toda   sociedad   debe   proporcionarle  

satisfacciones   para   cubrir  esas   necesidades.    Luego de  haber   estudiado   

las   prácticas  de crianza  en  varias  sociedades,   dedujo   que   a  pesar   de   

las   diferencias, habían   temas   recurrentes  en  el   desarrollo   emocional   y   

social.

       El   interés  que   le   merecía  la  relación  de  la   cultura con   el   

individuo,  lo  llevó  a  proponer   la  teoría  psicosocial  del  desarrollo.  Su    

teoría  se  basó   en  el   trabajo   de  Freud;   sin   embargo,  Erikson  no  sólo   

consideró   el   desarrollo   de  la  infancia   temprana   y   psicosocial,  también    

incluyó   la adultez. 

        La   teoría   psicosocial   es   especificamente   útil  en  la   descripción   del   

cambio   de   la   dependencia  de la  infancia   a   la   autonomía   de   la   

etapa   de  los  primeros   pasos.   Las  influencias   culturales,  además  de  los  

factores  de  maduración,   promueven    el   acercamiento   de  los  cambios   

sociales   que   existen   dentro   del  hogar  como:  divorcios,  madres  que  

trabajan,  familias  con  un   solo   padre,  que  han  tenido   efectos   importantes   

en   el   desarrollo   de  los  niños.

      La   teoría  psicoanalítica   de   Freud  (1905), ha   sido  de  gran     

influencia   en   la   forma   de   pensar  sobre la  crianza  y  la  disciplina  de  los   

niños.   Ésta  teoría   señala   que   el  desarrollo  del   niño  a   través   de   las   

etapas   psicosexuales   establecen   su   personalidad.    Además,    enfatiza   

que   la   forma    en   que   los   padres   manejan   la   transición   de   los   hijos   
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en  cada   una   de  sus etapas   durante   la   niñez,   influye   significativamente   

en   el   comportamiento   del   niño   y   su   personalidad   adulta.

      Las   experiencias   vividas   en   el   hogar   durante   los   primeros   años   

de  vida    serán   decisivas    el    resto   de    la    vida    de   todo   ser   

humano.    Los   padres   deben    ayudar   al   niño   a   usar   la   realidad   para   

enfrentarse   a   los   problemas   cotidianos.   La   finalidad   que   presenta   

esta   teoría   debe   ser   que   los   hijos   incorporen    y   clarifiquen   los   

valores   de   sus   padres   y   que   estos   hagan   parte   de   su   super-ego.

      La   teoría   maduracionista   de    Gassell  (1923)   tambien   conocida  como   

la   teoría   del   desarrollo,    ha   dejado   un   rol   muy   importante   en   

las   prácticas   de   crianza.     Los   conceptos   fundamentales   de   esta   

teoría   lo   son   el   crecimiento   y   su   desarrollo.

      Ésta   teoría   postula   que   los   padres   deben   ser   sensitivos   a   los   

necesidades   de   los   niños   y   deben   establecer   condiciones   adecuadas    

a   estas   necesidades.    Además    señala   que   no   se   debe   promover   

una   disciplida   ruda,   sino   se   debe   establecer   la   forma   de   entender  

los   mecanismos   del   niño   antes   de   aplicar   el   castigo.   La   tarea    

fundamental   del   padre   debe   ser   guiar   el   crecimiento   del  niño.

      La     importancia   de    la    teoría    socioteleológica    estriba   en   su   

enfoque   principal,   la   familia,   como   un   todo    usada   como   la    unidad   

de    estudio   principal   de   la   crianza    del    niño   y    la   disciplina   de      
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Adlel  (1920).    Esta   teoría   ha  desarrolllado   un   caudal   de   métodos   

prácticos   para   los   padres.

      De   acuerdo   con   los   teóricos   socioteleológicos   el  hombre   necesita   

cierto   grado   de   cooperación   para   poder   subsistir.    Este   esfuerzo  social   

debe   ser   espontáneo.   Por   lo  cual,   la   primera   función   del   proceso   de   

socialización   debe   ser   evocar   el  interés   social.   La   responsabilidad   de   

desarrollar   el  interés   en   el  aspecto   social   en   los   niños   recae   sobre   

los   padres.   Los   padres   deben   entender   la   dinámica   del   desarrollo   de   

la   personalidad   y   deben   evitar    que   sus   hijos   experimenten   

sentimientos   de   inferioridad   con   respecto   a   ellos   mismos.

Teoría  egosocial  de  Erick  Erikson

      Erikson    (1969),    explica    el    desarrolllo    de    la    personalidad     a   

través   de   la   evolución   del   ego  (Dicarpio,   1987).   El   ego,   se   visualiza    

como   un   agente    activo    dentro    de    la    personalidad,   que    cordina    

las   necesidades    del    organismo    con    las    demandas    del    ambiente.    

Estas    exigencias    ambientales   se   clasifican    en   ocho   etapas    vitales    

para   el   desarrollo   de   la   personalidad   (Hopkins,   1987).   Los   mismos                                      

problemas   se   repiten    a    lo    largo    de   la   vida    pero    en   formas    

diferentes,   según    Erikson.    El    desarrollo    adecuado    de   la   

personalidad    es    cuando    se   resuelve    el   conflicto    satisfactoriamente.    

Cada   resolución    de   conflicto    concede    al   ego   una   fuerza,   por   

ejemplo:   confianza,   autonomía,   iniciativa,   laboriosidad,   identitad,  
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intimidad,   generatividad    e   integridad.    Para   Erikson    la   autoestima   se    

desarrolla    en    la    etapa    industriosidad    vs.  inferioridad    donde     se   va   

iniciando   el   sentido   a   través   de   las   interacciones   con   otros   seres   

humanos.

Teoría  humanista  existencial  de  Abraham  Maslow

      Desarrolló   una   teoría   de   la   personalidad   fundamentada   en  una  

jerarquía   de   necesidades   (Maslow,  1970).    El   concepto   de   la   jerarquía   

se   refiere    a   una    estructura   organizacional   con   diferentes   grados   de   

potencia   (Dicarpio,   1987).    Cuando   el  nivel   de   necesidades   se   

satisface   suficientemente,   el   siguiente   nivel   más    alto   se   convierte   en   

el  foco   de   atención.   Las   necesidades    de   desarrollo   están   en   lo   alto   

de   la   jerarquía;   mientras   que   las   necesidades   inferiores   son   las   

insatisfechas    ( Cofer   y    Appley,  1988).                                                                                                                      

De  acuerdo  a  Maslow (1970),  la  jerarquía  de   necesidades   comprende: 

                                                          Auto                        Factores
                                                      Superación                 motivadores                                                                                                  

                                                                                                     Factores
                                                Reconocimiento          higiénicos

                                           Sociales

                                                     Seguridad

                                                    Fisiológica
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      Las   necesidades   de   estima   son   aquella   que   se refieren: al   amor

propio,   al   respeto   por   sí    mismo,   la   estimación   propia    y    la   

autoevaluación.    Satisfacer    estas   necesidades   es   vital    para   el   

desarrollo   normal   de   la   personalidad,   ya   que   el   individuo   adquiere   

confianza,   sentido    de    superioridad,   respeto   positivo    de   si   mismo    

autoextensión,    sentimiento    de    logro,    responsabilidad    y    prestigio.  

      En   términos   generales,   la   autoestima   es   un   conjunto    de   

creencias,   ideas   y   sentimientos   que   el   ser   humano   tiene   de   sí   

mismo,   el   cual   se  ha   forjado   en  el   proceso   de   interacción   y   

transición    con   el   ambiente   y    que   en   gran    medida   le   predisponen   

a   actuar   de   una   forma    determinada.    De   este    marco   de   referencia,   

la   autoestima    incluye    tres    componentes:

Cognoscitivo  - ideas,   pensamientos   y   creencias.

Afectivo  -  sentimientos   y   emociones.

Comportamiento – las  cosas  que  se  hacen,  la  forma  de  reaccionar  

                                 ante  la  situaciones  que  se  enfrentan   diariamente.

Desarrollo   de  la  autoestima

      La   autoestima    surge    alrrededor   de   los   tres   y   cuatro    años   o   

posiblemente   alrededor   de   los   siete   años   (Campbell,   1984).    En   la   

teoría   sobre    el   desarrollo   psicosocial   Erick   Erikson   plantea   que   la   

misma   se   desarrollla  en   la   etapa    de   la   Industriosidad    vs.    

Inferioridad,    alrededor      de    seis    a  once    años  (Erikson,   1970).    
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Esta    etapa,   llamada    por  Erikson    como   la    cuarta    crisis,   es    

donde   los     niños  deben    aprender     las     habilidades     de     su    

cultura   o   arriesgarse    a      desarrollar    sentimiento    de      inferioridad      

(Papalia   y   Wendkos,   (1992).   Además,   en   esta  etapa  se   debe   

desarrollar   un   sentido   adecuado   de   autonomía   y   una   dosis   apropiada   

de   iniciativa,    estos    factores    son    escenciales   para   el   desarrollo   de   

autoestima   alta.    Sin   embargo,   el   observar   a   los   niños   que   apenas   

comienzan   a   hablar   se   ve   que   utilizan    frases   como   niño   bueno   

para   referirse    a   sí   mismo   (López,   1990).     La   autoestima   se   va   

desarrollando   a   través    del   proceso   de   interacción    del    niño   y   las   

personas   que    lo   rodean,   a    través    de    las    experiencias   directas   de  

él   como   ser   humano,   del   mundo   que   le   rodea  y   la   relación   de   

interacción   de   él   con   el   mundo.

      La    infancia    intermedia    es   una    época    importante   para   el   

desarrollo   de   la   autoestima   señalan   Papalia   y   Wendkos   (1992).   Una    

imagen   favorable   de   sí   mismo   puede   ser   clave   del   éxito   y   la   

felicidad   durante   la   vida.    El   ser    humano    se   interesa   en   aumentar   

su   autoestima   porque   desea   ser   admirado   por   todo   lo   que  hace  

sostiene   (Carl  Roger,  citado   en   Argyle   y   Trower,  1980).

      Los   niños   que   tienen   una   autoestima   alta   son   más   populares   y   

les  va   mejor   en   la   escuela   que   los   niños    que   tienen   una   baja   
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autoestima.   Estos   son   más   solitarios,   se   mojan   más   en   la   cama   y   

son   estudiantes   de   bajo   aprovechamiento   académico    (López,  1990).                                                                                                                             

      Los   insumos   de   información    que   recibe    el   niño   constituyen   la   

base   directa   de   su   autoestima.   Si  el  niño   recibe  sentimientos   de   

inferioridad,  de  parte   de  sus  padres   o   maestros,   éste   formará    

autoestima   baja.   Si   por   el   contrario   es   estimulado   en   forma    sincera  

y   realista   se   le   estará   propiciando   la   formación   de   actitudes   

positivas   y   por   ende   autoestima   alta   o   positiva   (López,   1991).

      Un   niño   con   autoestima   baja   se   caracteriza   por   enfocar   las   

tareas   escolares   con   una   actitud   negativa;   autopercibirse   a   sí   mismo   

como   irresponsables    de   su   propio   éxito   o   fracaso;   no   tener   buenas   

relaciones  con  los  padres   y  no   tener   muchos   amigos.    Si  el  niño  no   

logra  desarrollar   autoestima   positiva   tendrá   más  escollos   para   alcanzar   

una   autorrealización   integral.

Nivel  socio  económico  de  la  familia  y el   aprovechamiento   académico

      En   este    aspecto     los   estudios   son   límitados.   Se   identificaron   dos   

estudios.   En   el   primer   estudio  revisado   se   encontró    correlación   

positiva  significativa   entre   las   variables   aprovechamiento   académico    y   

nivel   socio-económico   de   Awana,   Kehle  y   Jenson   (1986).  Los   niños   

de   núcleos   familiares   socio-económicos   altos   reflejan   mayor 

aprovechamiento   académico  que  los niños   de   niveles  socio - económicos   

medio  y   bajo.  El   segundo  examinó  como  el  nivel    socio - económico  
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familiar   incide   en    el    aprovechamiento    académico   según     Marsh  

(1989).    La   muestra   estuvo  constituída   por  22  estudiantes   de    nivel   

intermedio.   El    estudiante   concluyó   que  los   alumnos   con   mayor    

estima  y  aprovechamiento  académico  eran  de  niveles  socio - económicos  

altos,  clase  media  alta  y  alta.

Ley  Orgánica  del  Departamento  de  Educación

      La  Ley  Nun.  149  de  15  de  julio  de  1999,  conocida  como  Ley  

Orgánica  del  Departamento  de  Educación  de  Puerto  Rico  establece  el  

propósito  de  que  los  estudiantes  logren  la  capacidad  de  pensar,  asumir  

responsabilidades  por  su  vida  familiar  y  aprecio  de  las  diferentes  

manifestaciones  de  la  vida  humana.  Además,  este  proceso  pretende  

desarrollar  el  conocimiento  sobre  cuáles  son  los  derechos  y  

responsabilidades  ante  la  ley  y  ante  la  sociedad  a  la  cual  pertenecen,  

haciéndoles  entender  que  todos  sus  actos  tienen  consecuencias,  que  no  

sólo  les  afectaran  a  ellos  y  a  sus  familiares  inmediatos,  sino  que  podrían  

tener  repercusiones  en  toda  la  sociedad.

      La  Ley  Orgánica  del  Departamento  de  Educación  se  ha  reconocido  

que  son  los  padres  los  que  dirigen  a  sus  hijos  en  el  proceso  de  hacerles  

entender  su  valía  como  seres  humanos  y  qué  funciones  tienen  en  la  

sociedad  de  la  que  forma  parte.  La  escuela  es  a  su  vez,  un  instrumento  

que  ayuda  a  los  padres  en  el  desarrollo  del  carácter  de  sus  hijos,  por  lo  

que  son  necesarios  programas  de  educación  que  refuercen  las  virtudes  y  
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valores  que  la  sociedad  en  general  entiende  como  indispensables  para  un  

mejor  funcionamiento  de  la  comunidad.

Legislación

      Las   regulaciones   de  la  práctica   de  la   educación   en   Puerto   Rico   

expuestas  en  la Ley  Num.  68  del  28  de  agosto  de  1990,  conocida    como   

Ley  Orgánica  del  Departamento  Educación  del   Estado Libre  Asociado   de   

Puerto   Rico establece   como  aspiración  alcanzar el  mayor grado   posible  

de  calidad  en  la  educación  pública  en  todos   los  niveles   del   sistema.  

Cada alumno  debe  recibir  una   educación   que    propenda   al  pleno   

desarrollo  de su   personalidad,   capacidades   intelectuales   y   

fortalecimiento  de   los  derechos   del   ser  humano  y   de    sus  libertades   

fundamentales   (Constitución   del  ELA  art.  11  Sección   5).   La  ley  

establece  la autonomía   de  la  escuela  como  elemento  necesario   para  

lograr  la  excelencia  educativa,  la   participación  ciudadana   como   

necesidad   del   proceso   educativo  así como   la   creación  del   instrumento   

para  analizar  esa  practica   a   través   de  los  consejos   escolares.

      Asegurando   la   participación  de los padres, la  Ley    Num. 18     

establece  lo   siguiente: los   padres de  los   estudiantes o tutores    

participarán  activamente   en   el   proceso  educativo  de   sus

hijos  (Capítulo 1,  artículo 1.02).
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Rol   de   los   padres

      La   participación   e  integración  de  los  padres  y  cominicación   al    

proceso   de  aprendizaje  de  sus  hijos   es  clave   para   el   éxito     

académico y   personal.   Los   padres  son  los  maestros  más   cercanos,    

intimos  y   persistentes   que   la   mayoría  de  los niños   pueden    tener.    De    

ellos   aprenden   las  destrezas  básicas,  desarrollan   actitudes   y   definen  su  

autoconcepto.   Southerland  (1991),  define  los  padres    apropiados   como   

aquellos  que  se   involucran  emocional,   social,   económica,    política    y    

académicamente   en  el  aprendizaje   de  sus  hijos.    De  esta  manera    los  

estudiantes   disfrutan   del   proceso   de   aprendizaje   y  tienen   las   

competencias   necesarias   para aprender.                                                                                               

       Epstein   (1988), señaló   que   la  participación   de  los  padres   puede    

darse   de  diversas  maneras   proveyendo  un  ambiente  en  el hogar  que    

apoye  las  necesidades  de  aprendizaje  del  niño;  realizando  trabajo    

voluntario  en  la  escuela;  manteniendo  comunicación  constante  con   el    

maestro  y  supervizando  el   progreso  de  sus  hijos  en   la  escuela   y    

brindando   tutorías   en   el  hogar   utilizando  actividades   de   aprendizaje    

específicas   para  reforzar   lo   aprendido  en  la escuela.

      En  la   actualidad   el   rol   de   los   padres   en  el   proceso   educativo    

de  sus  hijos   es   de  vital    importancia.   La   manera  en   que   estos   lo    

lleven   a   cabo   determinará   la   calidad  de  aprovechamiento   académico     

que   obtendrá   el  estudiante.
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Rol   del  maestro

      Ginnot   (1972),  señaló   que   el   maestro   es  un   elemento   decisivo   en   

el  salón  de  clases.   Es  su  enfoque   personal   lo  que  crea  que  el   clima   

que   imperará   en  el   mismo.   Posee   el   poder  de   hacer   la  vida   del    

estudiante  miserable  o   feliz.

      La   clave   para  el  éxito  de  los  estudiantes  en  la  escuela  es  que  la   

familia  y   los   educadores   trabajen   unidos  para   asegurar                                                                                                    

que  cada  uno  desarrolle  las  cualidades   escenciales  para  triunfar  en   la   

vida   adulta.

     Los  maestros pueden   ayudar  a   los   padres   manteniendo    

comunicación  con  ellos,   proveyéndoles   de  materiales  y  técnicas  de   

tutorías   para  que  puedan  reforzar   la   tarea   que   realiza   en   la   escuela   

de   manera   exitosa.

      Un   proceso   de   comunicación    eficaz   entre  la   escuela y   el  hogar    

es   fundamental   para   que   haya   colaboración   entre  padres   y   maestros.   

Es   necesario  que   el   maestro   conozca   el   ambiente   en   el   que  el   

niño  se  desarrolla  y  la familia  a  la  que  pertenece   conociendo la    

estructura   familiar   de  cada  niño,  el  maestro  puede  afirmar  y  desarrollar   

el   respeto  por  todas  las  familias.   Con  este  conocimiento  el   maestro   

puede  saber  que  miembros  de  la  familia  tienen   interés   en  las    

actividades  escolares  y  como  el  padre   desea  involucrarse.    Cuando  el   

maestro   es   sensitivo  a   las  necesidades  de  los  padres   lo   involucra    en    
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la   educación  de  sus  hijos  sin  demandar  demasiado  de  su  tiempo  ni  

crearle  sentimientos de  culpa  (Delgado,   1991).    

Estudios  relacionados  

       Los  estudios  relacionados  al  tema  que  han  sido  analizado  en   este    

trabajo  de   investigación   documental  ha  sido  objeto de  varios  estudios  de                                                           

los  cuales  se  hará  mención  de  algunos  de   ellos.  Estudios  realizados  

tales  como:  la  relación  del   desarrollo  de  los  aspectos   sociales  y   el   

comportamiento,   la   relacion   entre   la   escuela  y  el   hogar  y  el  rol  del     

padre  y   su   influencia   en   los   hijos.

      Estudios   como   el  ambiente   familiar   afecta   las   ejecutorias   en   el   

aprovechamiento   académico  de  los  niños  (Bradley,  1988).   Este utilizó   

estudiantes   de   nivel   superior   provenientes   de   la   zona   urbana   como   

espacio   muestral.   Se    encontraron   cien   alumnos   mediante   el   uso   de   

cuestionarios   cerrados.   Para   el   análisis   de  los   datos   se   correlacionó   

el   ambiente   familiar  con el  promedio  académico  del  hijo.   El   grupo   

familiar   estuvo   compuesto   por   ambos   padres   y   de   uno   a  tres   hijos.   

Los   resultados   del   estudiante   sugieren   que   el   ambiente   famiiar   que   

más   induce    a   mejorar   las   ejecutorias  académicas   del   hijo   es   el  

carácter   por   las   siguientes   cualidades:

1.   Padres   con   respeto   integro,   se   espera  que   respetaran  a  su   hijo.  

Este   respeto   es   la   base   fundamental   de   las   relaciones  interpersonales  

constructivas.   El   respeto   propio   es   profunda   sensación   inefable   de  
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seguridad   y   tolerancia   humilde   para   las   limitaciones   humanas   que   

provienen  de  una   cabal   identificación   de   ser.

2.   El   padre   debe   saber   comunicar  a  su  hijo  con  claridad   lo  que                                                                                                    

elllos  esperan  de  su   hijo,  no  solo  con  la  palabra  sino  con   el                                           

ejemplo.   Hay   padres  que  temen  conversar  con  su  hijo  y  utilizan  a  una   

tercera  persona,  generalmente   la   madre   para   manifestar   su   aprovación   

o   desaprovación.

3.    Los   padres   deben   colaborar   al   bien   colectivo   de   la   sociedad   en   

que   viven.   Estos   deben   actuar   sin   reservas   mentales   que   luego                                              

pueden   invalidar   sus   actos   previos.

4.   Los   padres    deben   confiar   y   compartir   con   sus   hijos   sus   dudas   

y   alegrías.   Tambien   deben   estar   muy   concientes   de   su   estatura   

humana,   sus   defectos   y   sus   bondades.   La   figura   paterna   o   materna   

en el hogar trasciende a los hijos como un esclavo;  jamás   podrá  haber                                                                        

hombres   y   mujeres   libres   en   ese   hogar,   porque   el   hombre   define   

con   hechos   la   libertad.

       Es    recomendable   se   profundize   en   torno  a   las   formas   en   que   

el   padre   pueda   ser   adiestrado   para   mantener   una   crianza  afectiva   

con   su   hijo   y   los   modos   en    que   pueden   contribuir   al   desarrollo   

intelectual   y   social   del   niño.   Estos   elementos   son   necesarios   para   el   

sistema   de   educación    formal   y   la   vida   diaria.
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      La   familia   debe   ofrecer   siempre   la   oportunidad   de   un   desarrollo   

continuo   y   saludable   a   sus   hijos   (Miranda,   1989).                                                               

        Los   padres   pueden   inducir   actividades   y   situaciones   conducentes  

a   desarrollar   y   fortalecer   la    actividad   emocional    del   niño.   Esto    a   

su   vez    es    escencial    para    su    posterior    ejecución    en    el    salón   

de   clases   (Rodríguez,   1990).

        En   la   misma   línea   de    investigación   se   investigó   el   efecto   de                                                          

las   relaciones   familiares   padre – hijo   en   el   aprovechamiento   académico   

del   hijo   (Morrris,   1998).   El   espacio   muestral   estuvo   constituido   por   

doscientos   alumnos   que   cursaban   décimo   y   undécimo   grado    en   el   

sistema   público   de   enseñnza.    Los   estudiantes  provenían   de  un   núcleo   

familiar   promedio,   dos   padres   y    tres   hijos,   características   por   estado   

socioeconómico   medio,   formado   por   ambos   padres   y   una    preparación   

académica   mínima   de   cuarto   año   de   la   escuela   superior.   El   análisis   

de   datos   sugiere   que:   

1.   Los   padres   que   conocen   a   sus   hijos   se  interesen   por   ellos,   

ya   que  favorecen   un   mejor   aprovechamiento    académico   de   sus   

hijos.    Esto   implica    la   necesidad   de   mantener   una   actitud   de   

diálogo   y   expresar   un   sincero   deseo   de   ayudarles   a   vivir   

cotidianamente   juntos.   Además,   de   tener   en   consideración   la                                                

edad,   la   etapa   de   desarrollo     y    la   situación    en   que   se   

encuentra   al   hijo;   manteniendo   un   estrecho   contacto   con   sus     
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profesores   para   ayudarle   efectivamente   en   los   quehaceres    

escolares.

2.   El   núcleo   familiar   que   estimula   el   interés   por   el   estudio    y   

motivación  positiva,  favorece  un   mejor   aprovechamiento   académico.   

Los   padres   que   han   logrado   favorecer   el   aprovechamiento   

académico   se   caracterizan   por   animar   a   su   hijo   a   estudiar,    

tener   fé   en   su    hijo   para   que   él   la   tenga   en  sí   mismo   y   

logre    la   autoestima   necesaria   que   es   básica   para   un   concepto   

positivo,   valorar   el    esfuerzo   y    la   dedicación   de   su    hijo    al   

esudio,   más   que   los   resultados   de   las   calificaciones,    hacerlos  

sentirse   valorado   siempre   como   persona   y   es   un   contexto   más   

amplia   que   el   del   mero  rendimiento  académico,   resaltar   los   

progresos   del   hijo;  aunque    no   estén   a   la   altura   de   lo   que   

los   padres   les   gustaría,   actuar   proporcionando    unas   buenas   

relaciones   afectivas  y  una   actitud   de   animadores   y   colaboradores   

para   con  sus   hijos   y   procurar   que   el  hijo   experimente   tanto   el   

éxito    como   el    fracaso,   como   resultado   de   sus   actos.

      El   niño   esta   expuesto   frecuentemente   a   dos   ambientes   

diamentralmente   opuestos   señala   Martínez   (1992):   el   sistema    de                                                 

educación   formal   y   el   ambiente   escolar    descontando   la   influencia   

que   marcadamente   tienen  los   pares   y   la   comunidad.   El   autor   antes  
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mencionado,   tambien   indica,   que  es   muy   poco   lo   que   la   escuela   

puede   realizar   con   relación   a   la   formación,   del   carácter   y   la   grúa                                                                                                 

de   la   conducta   del    niño.   Es   el   hogar   la   institución   que   asume   el   

papel   de   modelo   para   que    el    niño   comience   a   desarrollar   sus   

rasgos    personales   y     los   críterios   que   van   a   dirigir    su    posterior  

conducta.    Si   los    niños    internalizan    patrones    de    conductas  

desaprovados   por   la   sociedad,   las   posibilidades   de   llegar   a   una   

formación   plena   en   la   vida   serán   pocas.                                                                                                                            

      La   función    del   padre   para   posibilitar   la   madurez   moral   de   sus   

hijos   comienza   en   los   primeros  años   de   la   niñez,   pero   influye   

vitalmente   en   la   adolecencia   (Lickona,  1989).    Este   recomienda   cinco   

formas   para   un   desarrollo   moral   adecuacdo   en   el   niño.

1. Dar   un  buen   ejemplo.   El   modelo    que   el   niño  ve   en  sus   padres   

es  el   modelo   que   intenta   imitar.

2. Enseñar   hablándoles.   Es   importante   practicar   lo   que  se   predica   

pero   tambien   es  importante   predicar   lo   que   se   práctica   cuando   

existe   una   buena   relación,   puede   ayudar   a   orientar   y   fomentar   al   

joven.                                                                                                                    

3. Ayudar   a   los   hijos   a   que   aprendan   a   pensar   por   sí  mismos.   

Cuando   se   impone   una   conducta   o   se   somete   al   niño   a   la   

vergüenza,   se   le   priva   de   pensar   críticamente   y   dificulta   su   

crecimiento   moral.                                                                                            
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4. Ayudar   al   niño   a   que   asuma   responsabilidades.   El   niño   debe   

participar   significativas   y   responsablemente   en   situaciones   que   

fomenten   su   madurez   moral.

5. Equilibrar    la   independencia   y   el   control.   Una   paternidad   sabia  

busca   equilibrar   dos   valores:   el   deseo   del   niño   de   ser   

independiente   y   la    necesidad   de   los   padres   de   ejercer   control.

Estudios  en   otros   países

Estados   Unidos

      Un    estudio   realizado   durante   dos   años   en   una   escuela   pública   

superior   de   los   Estados  Unidos  con   cincuenta   estudiantes   durante   dos   

años   según   Marsh,   (1990);   señaló   que   las   cualidades   de   un   

ambiente   familiar   que   favorece   el   aprovechamiento   académico  debe   

caracterizarse   por   una   atmósfera   cordial,   tranquila,   en   donde   existan   

unas   relaciones   basadas   en   la   confianza,   la   comprensión,   el   ejemplo   

de   los   padres,   la   distensión,   y   el   sentido   del   humor;   la   existencia   

de  una   actitud   positiva   hacia   la   escuela   donde   se   educan   sus  hijos.   

No   solo   ir   cuando   les   llame   el   profesor,   sino   también   participar   en   

la   vida   escolar   de  su   hijo   y   considerar   que   el   estudio   en   la   casa                                                                                                                             

es   un   medio   de   desarrollo   de   aptitudes   y   actitudes,   de   la   formación   

de   la   voluntad  y   hábito   de   trabajo   del   hijo.                                                                                                        

      Se     realizó   un    estudio    en    una   escuela   de   Estados  Unidos,   con  

diferentes  grupos  sociales.   El   estudio    señala   que   el   niño   está
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expuesto   frecuentemente   a   dos  cambios   diametralmente  opuestos;   el  

sistema    de    educación    formal   y    a   el    ambiente    escolar,   

descontando   la   influencia  que   marcadamente   tienen   los   pares   y   la   

comunidad   según    (Martínez,  1992).   Añade   que    es    muy      poco   lo   

que    la   escuela    puede    realizar   con   relación   a   la   formación   del   

carácter    y    la   guía   de   la   conducta   del    niño.    El   hogar   es   la  

institución   que   asume   el   papel   modelo   para    el    niño   comience   a  

desarrollar   sus   rasgos  personales   y   críterios  que   van   a  dirigir   su  

conducta   posterior.    Si   los  niños   internalizan   patrones   de   conducta   

desaprovados   por   la   sociedad,   las   posibilidades   de    llegar   a   una   

formación   plena   en    la   vida   serán   pocas.  

      El   estudio   desarrollado   por   Garner   y   Power  (1996),   modelo  

conceptual   con   el   propósito   de   evaluar   los   temperamentos   de   enlace                               

entre   los   conocimientos   emocionales;   las   emociones   familiares   y  las  

de   los  niños   de   edad   preescolar   cuando   interactúan   en   el   salón   de  

clases.    El   estudio   se   realizó   con   ochenta   y   dos   niños   de   edad  

preescolar   con    dos   actividades   diferentes   una   de   conocimientos                                                

sociales   y   la   otra   de   los   sentimientos.   Cuando   los   niños   se   

enfrentaron   a   las    diferentes   actividades,   se    les   observó   sorprendidos,   

porque    algunos   de   los   niños   no   conocían    ninguna   de   las   destrezas   

a    las   que   se   enfrentaban.   Las   madres   de   los   niños   expresaron   el   

temperamento   de    ellos   y  con cuanta   frecuencia    expresaban   afectos   
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positivos   o    negativos   a    sus    famiiares.    El    resultado   fue   que   los   

niños   con   un    temperamento   positivo,   mostraban    más     intensidad   

emocional    al    relacionarse    con    otros    niños   o    personas    adultas.

      El   hogar   y   la   escuela   son   las   instituciones   que   más   influyen   en  

el   desarrollo   de   los   niños   y   jóvenes.    Es  por  eso  que  la  relación  

entre   los   mismos   ha   sido   objeto   de   investigación   a   través    de   los  

años   el  cual   se   dividió   en   tres   periódos:  antes   de  1930,   entre  1930  

y  1950   y   del  1950  hasta   el   presente.   

      De   acuerdo  al  estudio  antes  del  1930  la  crianza  de  los  hijos  era  

diferente.   Las   familias   vivían,   trabajaban,   aprendían   y   jugaban    juntas.  

La    influencia   que    ejercia   el    exterior   era   muy   poca,   los   valores

pasaban   de   padres   a   hijos.   La   crianza   de   los   hijos   se   basaba   más  

en    los   aspectos   religiosos   y   sociales    del   ambiente   familiar.

      Entre   1935   y  1950  ocurren   numerosos   cambios   sociales   que   

influyen   en    todos   los   aspectos  de   la   vida   familiar.    Estos   provocan                                                 

que   se   establezca   una   brecha    entre   el   hogar  y  la  escuela,   los   niños  

pasan   la   mayor   parte  del   tiempo   en   la   escuela   y   la   comunicación  

entre   ellos   y   sus   padres   disminuye   considerablemente.

      En   1950,   grandes   cambios   en  las  condiciones  sociales,  económicas  

y  educativas  ejercen  influencia  tanto  en  el   hogar   como   en   la   escuela.  

Algunos   de   los  factores   que   afectan   la   relación   entre   padres   e   hijos  

son:  los  adelantos  tecnológicos,  cambios  de  valores,  incrementan  en  
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cantidad   las  madres  que  trabajan,  hogares  con  un  solo  padre  y  la  

movilidad   de   las   familias   de   la   zona   rural   a   la   zona   urbana.

       Los   contínuos   cambios   y   adelantos   tecnológicos,  reflejan  el  

progreso   de  un  país,  Puerto  Rico  no  es  la  excepción.   Esto  ha  

provocado   el   propulsar   cambios   sociales   que   han   impactado   la  

crianza   en   la   familia.   Por  ésto   es   importante   re-evaluar  y  conocer  

como  estos  cambios  políticos  y  culturales   afectan   la   crianza   y   el   

aprovechamiento    escolar   en     los    niños    de    nivel    escolar.

California

      En   un   estudio  longitudinal    que   se   llevó   a   cabo   en   el   estado   de  

California,   con   el    propósito   de   descubrir   la   relación   que   tiene   el   

desarrollo   de  los  aspectos  sociales  y  el  comportamiento  en  la  escuela   de  

los   niños   de   edad   escolar   (Farver,  1996).                                                                                                                             

      El   estudio   consistió   en   observar   y   analizar   el   comportamiento   de  

sesenta   y   cuatro   niños   de   edad   escolar,   treinta   y   dos  niñas   y  

treinta   y   dos   niños,  matriculados   en   una   escuela   que   sirve   a   una  

comunidad    de    bajos   ingresos;   distribuídos   en   cuatro   salones,   con  

una   cantidad   de   16   niños   por   salón   y   tres   maestras   permanentes.  

Se   observaron   veintinueve  niños    blancos    y    treinta    y   nueve   hispanos   

todos   asistencia    regular.

      Este   estudio  se  realizó  mediante  la  observación  y  grabación  de  los  

niños   usando  como  base  su  conducta  y  las   investigaciones  realizadas 
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por  algunos   estudiantes   de  psicología,  además  de  la  inquietud  del  

investigador   por   la   forma   y   poco   usual   presentada   en   edad   escolar.

      Para  obtener  la  mayor  cantidad  de  datos  la  observación  se  llevó  a  

cabo   durante  tres  periodos   de  juego,  dentro  del   salón  de  clases.  Cada  

salón   fue   observado   por   espacio  de   hora  y  media   al   día,  tres  veces  

a  la  semana  durante  los  meses  de  enero  a  abril,  para  un  total  de  

cincuenta  y cuatro  horas  de  clase.  A  los  observadores  le  dieron                                                     

instrucciones  de  ser  discretos  y  de  interactuar  con   los   niños   de   forma  

amigable.

      Los   resultados  reflejados  en  este  estudio  fueron:  diferencias  de  género  

y  estilo  de   aprendizaje,  diferencias   en   competencias   sociales  y  en  la  

relación   recíproca  con  los  amigos  de  la  escuela  y  con  los  miembros   de   

la  sociedad   donde   se   realizó   el  estudio.   Las   variables  que  podían  

guardar  relación  con  el  desarrollo  de  los  niños  fueron  examinadas.   Se  

encontró  cierta  agresividad  al  relacionarse  con  otros  niños,  ésta  fue  

asociada   con   los   estilos   de  crianza  y   las   competencias                                                         

sociales  que  los  niños  representan,  niños  que  no  se  han  desarrollado  

dentro  de  un  buen  clima  social,  fueron  relativamente  similares  a  los  

observados.   Los  resultados  sugieren   que   hay   que  hacer   esfuerzos   para  

que  la  agresividad   de   los   niños   disminuya   o   mejore,   de   manera   que  

los   niños  se  relacionen   de   forma   individual   para   conseguir   un    ajuste 

social  adecuado.  El  investigador  de  este  estudio  recomienda  que  se 
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profundice  en  torno  a  las  formas  en  que  los  padres  pueden  ser  

adiestrados    para   desarrollar   un   clima  de   interacción   social   con   sus  

hijos  y   las   formas   que    pueden  contribuir   al   desarrollo   intelectual   y  

social  del  niño.                                                                                                                           

Illinois

     Según,   el    estudio     longitudinal    realizado    en    la   Universidad    de   

Illinois,    se     identificaron    precursores    de    cambios    relacionados    con                                     

la    crianza    de     los   niños  y    la    tensión    que    causa     educarlo    

(Todd  &  Deery-Schmitt,  1996).   El   estudio   consistió    en    darle   

seguimiento   a    cincuenta   y   siete    familias   con   niños   a   su   cuidado,   

para    identificar   los   precursores   de   cambio,   que   afectan   la   

tranquilidad   familiar   y  del  trabajo.  Este  se  realizó  mediante  un  modelo  

preparado  por  los  investigadores   para  descubrir  cuales  eran  los  cambios  

que  estaban  afectando   las   familias.   Usaron   variables   establecidas,   tales   

como:   la  presencia   del   niño   y   la   educación    que   posee    la    persona    

a    cargo  del  niño.  Para  este  estudio  se  enviaron  unos  cuestionarios  a  las  

diferentes   compañías   donde   trabajaban   estas   familias   y   fueron   

llevadas   a  cabo  diiferentes  reuniones  con  las  familias  y  los  

investigadores.

      De  acuerdo  con  el  estudio,   la   tensión   y  la   satisfacción   de   trabajar  

con   niños   de  edad   escolar   se   afecta   si   las  personas   están  

preparadas   o   entrenadas.   Si   están   preparadas   para  realizar  estos  
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trabajos,   tienen  una  buena  satisfacción,  en  cambio  en  las  personas  

menos   preparadas,  con   poca   educación   se   refleja   que   el  compartir  

con    niños   de   edad   escolar   le   provoca   alta   tensión.                                                                         

      Esta   situación   los   investigadores    la   descubrieron   en    familias    con                                                                                                                 

niños   de  dos   a  ocho  años   de   edad   y    que   presentan    un    nivel    

bajo   de   educación,   por   consiguiente,   obteniendo   resultados    negativos   

en   la  interacción   con   los   niños   y   el   trabajo   de   los   padres.    El   

resultado   del   estudio   refleja  que  para  que   los   niños   estén   social  y  

emocionalmente   estables   las   personas   que  cuidan  de  ellos   deben  

poseer    esas    cualidades,    para    que    los    niños    puedan    adquirirlas.

      



CAPÍTULO   III

MÉTODO

Introdución

      Este  capítulo   presenta  las  estrategias  utilizadas  por  la  investigadora  

para  el  desarrollo  de  la  investigación  documental.  El  trabajo  se  

desarrollará  a  través  de  la  revisión  de  literatura  con  el  fín  de  analizar  la  

unformación  en  torno  al  tema  de  investigación.  Se  utiliará  el  método  de  

análisis  descriptivo  cualitativo.   Este  tipo  de  método  de  investigación  

permite   al   investigador    no  intervenir   en   los   estudios   y   a   la    vez  se  

llimita  a  observar    y  describir   la   frecuencia   del   fenómeno    bajo  el  

estudio  (Lucca  &  Berrios,  2009).

Unidad  de  análisis

      En  esta  investigación  documental  se  consideró  el  análisis  de  contenido  

de  exploración,  verificación  de  información,   codificar  los  datos  y  la  

participación  de  la  autora.

      A  través  de  este  estudio  documental  se  consideraron  dos  preguntas.  

Las  mismas  responden  al  considerar  la  muestra  y  revisión  de  la  literatura.

1.  ¿ Qué  relación  guarda  el  medio  ambiente  del  hogar,  el  familiar  y  el  

     aprovechamiento  académico ?

2. ¿ Cómo  afecta  el  rol  del  padre  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento 

académico  del  niño ?



                                                                                                                             46

      Este  estudio  es  de  índole  documental  y  el  propósito  es  investigar  el  

rol  del  padre  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento  académico   de  sus

hijos   en  el  nivel  escolar  K-6,   para   identificar   en  que  manera  influye  o  

contribuye  a  mejorar  el  aprovechamiento  académico  del  niño.

Muestra

      La  muestra  de  investigación  está  compuesta  por  las  fuentes  

primarias  que  consisten  en  libros,  antalogías,  diccionarios,  tesis,  

disertaciones,  documentos  oficiales,  entrevistas,  trabajos  presentados  y  

paginas   web;   además    se   recopiló   información   de    fuentes  

provistas.   Se  utilizó   el   libro   de   Redacción   de   informes   de   

investigación   Ponce  (1998)  y  Métodos  de  la  investigación,  Hernández  

(2006).  Se  procedió  con  la  redacción  de  la  investigación  documentaal  

mientras  se  realizaba  la  busqueda  en  otras  fuentes.  Las  fuentes  

secundarias  de  información  son  complicaciones,  resúmenes  y  listados  

de  relevancias  publicadas.  Se  recomendó  como  técnica  de  registro  la  

elaboración  de  fichas   y  bibiografías  por  la  consejera  de  la  

investigación  documental,  Doctora  Josefina  Escobar.

      Se  realizaron  reuniones  con  la  consejera  en  la  sala  de  clases,  en  

la  biblioteca  de  la  Universidad  Metropolitana,  Recinto  de  Río  Piedras,  

para  ser  orientada  en  relación  a  como  tener  acceso  al  Sistema  de  

Información  de  la  Universidad  Metropolitana Recinto  de  Río  Piedras,  

ayudando  de  esa  manera  en  la  busqueda  de  información.
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Diseño  de  la  investigación  documental

     El  diseño  de  la  investigación  documental  se  llevó  a  cabo  mediante  

la  busqueda  de  fichas  bibliográficas,  paginas  web,  lecturas  de  libros  

relacionados  al  tema,  visitas  a  la  sala  Puertorriqueña  Olga  Nolla  en  la  

Universidad  Metropolitana,  Recinto  de  Río  Piedras,  para  evaluar  

contenido   y  austentar   veracidad  de  los  mismos.  El  propósito  de  la  

investigación  fué  obtener  información  que  fundamentara  esta  

investigación  documental.

Procedimiento

      El  procedimiento  de  esta  investigación  documental  se  inicia  con  la  

inquietud  de  auscultar  sobre  el  rol  del  padre  en  la  crianza  y   el  

aprovechamiento  académico  de  su  hijo  en  el  nivel  escolar  K-6.   Se  

procedió  a  una  revisión  de  literatura  relacionada  al  tema.  Se  

consultaron  artículos  profesionales.  La  investigadora  procedió  en  hacer  

busqueda  inicial  en  los  libros  accesibles  a  la  biblioteca  de  la  

Universidad  Metropolitana,  Recinto  de  Río  Piedras,  sala  Puertorriqueña  

Olga  Nolla.  Se  utilizaron  referencias  estudiadas  tales  como  el  libro  

Redacción  de  informes  de  investigación,  Hernández  (2006),  

disertaciones,  tesis,  paginas  web  y  revistas  profesionales.

Selección  del  tema

      El  tema  bajo  esta  investigación  documental  se  ampara  en  las  

observaciones  y  preocupaciones  de  la  investigadora  en  su  entorno  
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educativo.  Es  necesario  comprender  la  importancia  que  tiene  el  rol  del  

padre  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento  académico  como  una  

estrategia  que  beneficie  a  los  alumnos,  docentes,  directores  y  otros  

miembros  de  la  comunidad  escolar  y  que  este  estudio  ayude  a  

desarrollar  las  capacidades  que  posee  para  promover  en  ellos  mismos  

y  en  los  que  le  rodean  (Hernández  &  Milstein,  2003).  



CAPITULO   IV

HALLAZGOS

  Introducción

      En  este  capítulo  se   presentan  los  hallazgos  y  resultados  generales      

de   esta  investigación  documental.   Estas  se  relacionan  al  análisis      

detallado  e   interpretación   de  las  fuentes  de  investigación   sobre  el   rol    

de  los  padres  en   la  crianza   y   el   aprovechamiento   académico   de   sus     

hijos   en   nivel  escolar  K-6.    Además, la  investigadora  contestó   las    

preguntas  que   se  formularon  para  realizar  esta   investigación  documental. 

Hallazgos

      Los  hallazgos  se  contemplan  a  la  luz  de  las  investigaciones  realizadas 

en  otros  países, estudios   relacionados  y  Cartas  Circulares  del  

Departamento  de  Educaciόn  de  Puerto  Rico  que  revelan  el  rol  del  padre  

en la  crianza y  el   aprovechamiento  académico  de  los  niños  a  nivel   

escolar  K-6 (Carta  Circular  # 27 - 2008-2009).

      Los  hallazgos  encontrados  en  esta  investigación   se  sustentan  por  

literaturas  relacionadas  con  el  rol  del  padre.  El  rol  del  padre  influye  tanto  

al  niño,  el  maestro,  la  escuela  y  en  el  aprovechamiento  académico. 

      Los  esfuerzos  realizados  por  el  Departamento  de  Educación  de  Puerto  

Rico   por  motivar  al  padre  en  la  participación  del  proceso  educativo  

demuestra  que  muchas  preocupaciones  se  derivan  por  la  baja  escolaridad  

del  padre  en  las  comunidades  de  bajos  recursos.
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      La  investigadora  hace  uso  de  datos  obtenidos  a  través  de  entrevistas  

realizadas  para  auscultar  los  hallazgos  que  sustentan  las  preguntas  de  

esta  investigación.

      Los  hallazgos recopilados  en  las  entrevistas  realizadas   a  cinco  

personas  en  las  siguentes  posiciones,  fueron  llevadas   a  cabo  de  la  

siguiente  manera:  muestra num. 1, un   director   administrativo,   muestra  

num.  2,  un  director  académico,   ambos   de   escuela   privada,  muestra  

num. 3,  una  maestra  de  educación  especial  de  escuela  pública  nivel  

elemental,   muestra  num.  4,  una  maestra  de  escuela  privada   con  

especialización   en    educación   especial,   nivel   elemental   y   muestra   

num.  5  un  diacono  de  iglesia  católica.  

   Preguntas   de  investigación

1.  ¿Qué  relación  guarda  el  ambiente  del  hogar,  el  familiar  y  el  

         aprovechamiento  académico ?

      La  familia  es  la  primera   institución que   ejerce   influencia   en  el   niño,  

ya  que  transmite  valores,  costumbres  y  creencias   por  medio   de  la   

convivencia  diaria. Es  la  primera  institución   educativa  y  socializadora   del    

niño,  pues  desde  que  nace  comienza  a vivir la  influencia  formativa  del   

ambiente  familiar (Guevara,  1996, p.7).

      Los  padres  representan  diferentes  aspectos  en  la  crianza  de  sus   

hijos,  no  obstante   la  crianza  es  la  función  principal  más importante  a la  

que   ellos  enfrentan.
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     Ambos  padres  son  necesarios  ya  que  cada  uno  tiene  funciones  

diferentes  en  la  crianza  de  los  niños  (Morris,  1991).   La  ausencia  de  uno  

de  ellos  puede  afectar  y  resultar  en  desajuste  para  sus  hijos.  Esto  no  

sucederá  si  existen  en  el  hogar  personas  que  los  sustituyan   

adecuadamente,  entonces  el  desarrollo  de   los  niños  puede  ser saludable.

      La  función  de  los  padres en  la  crianza  es  vital  (Lickona,  1991).   Esta  

posibilita  la  madurez  moral,  social  y  cognoscitiva  de  sus  hijos.

      La  relación  entre  la  crianza  y el  aprovechamiento  académico  de  los

niños,  emanan  de  las  diferentes   funciones  y de  la  colaboración   de  los  

padres  para  el  desarrollo  de los   mismos (Leitch  y  Tangri,  1988).

      El  factor  más  importante  en  el  desarrollo social  es  la  familia  dentro  de  

ella el  niño  experimenta  las  primeras experiencias  sociales.   La  influencia   

del  hogar  se  extiende  por  un  período  de  tiempo  mayor  que  la  de   

cualquier   otro  grupo  social.   El núcleo   familiar   proporciona  oportunidades   

ilimitadas  para  el desarrollo  y  adquisición  de  la  conducta  social  del niño  

(Mejías,  1991).

      La  seguridad  y   el  cariño  que  el  niño  disfrute en  el  hogar  son   

fundamentales  para  su  desarrollo  social   apropiado.   Si  es  rechazado   o   

atemorizado,   le  va  a  afectar  su  comportamiento  dentro  y   fuera  del  hogar  

(Caceres  &  Caceres, 1994).   El  niño  inseguro, no  puede  mantener  lazos   

sociales  con  sus  padres  y  con  los maestros,  lo  que  tendrá  como  

resultado  manifestaciones  de  frustraciones  y complejos (López,  1991).
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      El  niño  transferirá  luego  las  relaciones  manifestadas  de  su  hogar

a  su  vida  escolar  y  a  su  relación  con  maestros  y  otras  personas  que   

tengan  alguna  autoridad.   La  influencia  de  los  hermanos  es  también  muy   

importante  y   puede   constituir   la   base   para   las   relaciones   del   niño   

fuera  del  hogar  (Papalia,  1985).

      Las  siguientes  características  de  un  hogar  que   estimule  al  desarrollo  

de  actitudes  correctas  y  de  una   conducta  social   apropiada  (Cole,  1989).

1.  El  hogar  debe   posibilitar   a  emancipación  gradual del  hijo.

2.  Los padres  deben  haber  logrado  ajustes  sociales  satisfactorios.

3.  El  hogar debe  ser  motivo  de  orgullo  para  sus  hijos.

4.  El  hogar  debe  ser  fuente  de  seguriadad.

5.  En  el  hogar  debe predominar  la  armonía.

6.  Los  padres deben   ser  amigos  de  sus  hijos,   a  la  vez  que  le  

     sirven  de ejemplo.

7.  El hogar  debe  ser  un  sitio   interesante.

8.  Es  deseable  que  el  hogar  esté   constituído  por  una  familia   

     completa. 

      Un   hogar bien  establecido,  razonablemente  adaptado  a  las  normas  en  

el  contorno  social,  no  provocará  problemas  en  la  vida  social  del  niño,  ya  

que  es  un  hogar  que  se  caracteriza  por  un  genuino  afecto  y  mutua  

comprensión  entre  las personas  (Rovira,  1992).



                                                                                                                             53

      El  modo  en  que  el  niño  aprenda  y  adopte  el   pricipio  de  autoridad  en  

el  hogar,  influirá  en  su  futura   conducta.   Sus  respuestas  a   las   

restricciones  que  los   padres   crean   necesario  imponerles,   dependen   en  

gran   medida  de  los  métodos  empleados  por   éstos  (Hill, 1989).

     Dos   características   vitales   que   el  niño   debe   desarrollar   para   

alcanzar  un  ajuste  social  adecuado,  que  le   permita  integrarse  al   sistema   

educativo,  estas  son:   confianza  y  autonomía  (Walker,  1991).  Estas  

condiciones  se   deben  enmarcar  dentro  de  un  núcleo  familiar.  La  primera  

se  refiere   a   la  confianza   que  un  niño   tiene  en  sí mismo  y  en  el  

mundo   a  su  alrededor.  La  segunda  característica,  es  la   autonomía,  ésta  

es  la  capacidad  para  funcionar con  independencia.

      La   independencia  es  la  cualidad  más  deseable  para  los maestros  

(Jarolimek,  1989),   especialmente en  los  grados  primarios  donde  el  niño   

comienza   a   estar  en  contacto  con  otros  pares.   Si  el  niño  no ha  

internalizado  patrones  de  autocontrol   del   ambiente  familiar,  la  situación en   

el sistema  de  educación  formal  se  tornará  más  ventajosa para   el   niño.   

Martínez   (1992),   señala   que   el  niño   necesita  un  modelo   para  

discriminar   entre  la  conducta   correcta   e   incorrecta   y   entre  la  verdad  y   

la   mentira,   para  aprender   a  tomar   decisiones  apropiadas.

      La   escuela  constituye   una  influencia  poderosa  en  el  desarrollo   social   

y  académico   del  alumno  en  todos  los  niveles  del   sistema  educativo.  Es   

considerable  lo  que  ella  puede  hacer  en  cuanto  se  refiere  a  la  adaptación   
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del   educando  a  su   ambiente  escolar  y  social.  En   la  escuela,  la  

rivalidad  por  el reconocimiento y   el   afecto   del   maestro puede 

contribuir   un  problema  muy  serio   entre niños  que  provienen  de   

hogares donde el   favoritismo ha  estimulado la hostilidad   entre   los 

hermanos (Sánchez,  1988).

      Los  niños aprenden  a  ser  responsables y  a tomar  decisiones  en  el  

hogar  y  en  la  escuela,   hay  que   crear  un  ambiente  adecuado en   el   que   

se   espere   que  el   niño   se  responsabilice  (Clemes  &  Bean,  1993).    Los   

maestros   pueden   observar   el   comportamiento  en  el  trabajo   escolar   y  si  

el   niño    intenta   las   decisiones  para  no  realizar   sus   tareas,  los   

maestros   deben   hacer   el   esfuerzo   para  animarle   a   que   lleve   a  cabo  

el   trabajo   satisfactoriamente.   Esto   lo  va   tornando   en  ciudadanos   

responsables  que   pueden   enfrentar  una   sociedad  compleja.

      La   escuela   da  la  oportunidad  al  niño   de   experimentar  una  

interacción  con  otros  niños  de  su  edad,  los   niños   aprenden   los  

significados  comunes  de  nuestra  cultura  y  con  el  paso   del  tiempo,  se  

convierten  en  seres  humanos  reflexivos  y   llegan   a   conocerse   a  sí   

mismo y se  dan   a conocer en la sociedad  a  la  que  ellos  

representan  (Roger  &  Kutnick,  1993).

      La   escuela  y  el  hogar  deben  trabajar  en  estrecha  cooperación   a  fín   

de   asegurar  la  mejor  educación  del  alumno.   Para  él,  la   aceptación  por   

parte  de  los   compañeros  del  aula básica  para  su  mejor  desarrollo  social.  



                                                                                                                             55

Las  actividades  de  grupo  en  la  escuela   son  laboratorios  sociales  en  que  

el  educando,  puede  aprender  el  progreso  democrático.   Como   los  

individuos   varían   en   sus   necesidades,   las   actividades   deben   ser  

variadas   (Mason,  1985).

      Rogers  y   Kutnick  (1993),  sostienen  que  las   interacciones  que   se   

desarrollan  dentro  del  contexto  de  las  amistades   de  los  niños,   producen   

una   cantidad  importante  de  aprendizaje  y  de  desarrollo   social.    La   

experiencia  le   ayuda  a  mantener   relaciones  sociales,  a  comprender  y  

acomodar  los  sentimientos  y   las  acciones  de  otros  y  a   ajustar  normas  y   

rutinas  sociales.

      Egan  (1991),  expone  que  las   escuelas  no  están   separadas  de  la  

sociedad;   no  son,  instituciones   por   completo   diferentes,  por  lo  cual,  es  

más  fácil   tratar   de  estimular  un   desarrollo   social  más  imaginativo  en  los  

niños  pequeños,  para  que  se  vayan  formando   y  preparando   para  la  

sociedad   a  la  que  se  van   a  enfrentar.

      La  perspectiva  de  las  muestras  entrevistadas  fue realizada con  el  fin  

de  auscultar  relación  a  la   interrogante  número  1  de  ésta  investigación  

documental,  que  se  presentan   tal  y  como  fueron  contestadas,  las   

transcripciones   obtenidas  durante  la  entrevista  cualitativa.
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Muestra                         Transcripción

#  1      La  educación  comienza  en  el  seno  de  la  familia desde  el  

momento  que  nace.  Un  ambiente  en  el  hogar  que  sea  

equilibrado,  donde  reine  la  paz,  el  amor,  los  valores,  la  seguridad  

y  protección,  las  responsabilidades,  el  buen  humor  y  la  sana  

diversión  y  que  satisfaga  las  necesidades  básicas  de  sus  

miembros  es  el  mejor  ambiente  para  que  un  niño  se  desarrolle  

adecuadamente.  Es  en  el  hogar,  en  la  familia  que  ocurre   la    

estimulación    temprana   del   niño   mediante  

juguetes  y  juegos  apropiados,  lecturas,  hablándoles  para  que  

desarrolle  el  lenguaje.  Además,  la  formación  de  hábitos  sanos  se  

inicia  en  el  ambiente  familiar.  Todo  esto  permite  que  el  niño  

comience  su  escolaridad  con  las  bases  necesarias  para  que  el  

desarrollo  de  un  buen  aprovechamiento  académico.               

#  2    El  ambiente  del  hogar  juega  un papel  muy  imprtante  en  el  

aprovechamiento  académico  de  un  estudiante.  Esto  es  así,  ya  

que,  éste  tiene  mucho  que  ver  con el  desempeño  del  estudiante  

en  la  escuela.  Si  el  ambiente  es  un  ambiente  de  orden,  el  

estudiante  tendrá   mayores  posibilidades  a  ser  organizado.  Si  por  

el  contrario  el  ambiente  del hogar  es  desorganizado  o  inestable,  

el estudiante  tendrá  mayores posibilidades  a  ser  desorganizado
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e  inestable.  A  mayor  estabilidad  y  organización  en  el  estudiante,  

mayor  estabilidad  y  organización  en  el  estudiante.  Un  ambiente  

sosegado  ayudará  al  estudiante  a  desempeñarse  mejor  en  la  

escuela. 

#  3    Guarda  una  relación  bien  estrecha  porque  los  padres  son  

modelos.  Los  niños  son  bien  receptivos,  orque  son  bien  

determinantes.  En  general  el  hogar  determina  mucho  el  apoyo  y  

el  refuerzo  positivo.  La  firmeza,  la  perseverancia  para  prevenir  a  

no  rendirse.  Hay  que  tener  paciencia.  La  muestra  # 3  cree  que  

una  cosa  que  le  ayudo  mucho  fueron  los  padres  que  ella  veía  

en  las  escuelas  como  eran  y  ella  decia:  yo  no  voy  a  ser  así.

    Otro  ejemplo,  el  hijo  de  su  esposo  que  no  le  gustaba  

estudiar    cortaba  clases,  pero  su  papá  aunque  no  vivía  con  

ellos  siempre  estaba  al  pendiente  de  ellos  y  le  daba  respaldo    

apoyo  constante.

#  4    La  familia  tiene  mucho  que  ver,  a  que  el  niño  se  estimula  de  

acuerdo  a  la  cantidad  de  personas  que intervienen  con  el  niño.  

Además,  el  juego  entre  hermanos  influye  porque  estimula  partes  

del  cerebro  que  tienen  que  ver  con  unas  destrezas  que  va  a  

utilizar  en  el  futuro.  

    La  parte  social  desarrolla  un  niño  feliz.  La  organización  social  

en  el  hogar  fortalece  el  desarrollo  emocional  de  un  niño  que  le  
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Ayuda  a   ser  organizado  y  a  entender  bien  las  cosas.

#  5    El  ambiente  del  hogar  y  el  familiar  tienen  un  100%  de  

relación  directa  y  vital  en  el  aprovechamiento  académico  del  

niño,  ya  que  es  la  base  esencial  para  el  desarrollo  intelectual  

del  niño  y  es   el  modelo  que  va  a  copiar  durante  su  crianza.

      Los  datos  recopilados   por  la  investigadora,  en  las  entrevistas  

realizadas,   sustentan   que  la  familia  cumple  una  función  escencial  en  el  

desarrollo   del  niño  desde  su  concepción,  porque  es  el  lugar  donde  se  

forma  la  personalidad,  en  todos  sus  aspectos  incluyendo  lo  físico  y  lo  

espiritual.

      El   padre  cumple  varios  papeles  dentro  de  la  familia  y  su  desempeño  

en  cada  uno  de  estos  roles  es  importante,  porque,  en  definitiva,  el  pleno  

desarrollo  de  la  personalidad  se  obtiene  por  un  contexto  familiar  

adecuado.

      Las   relaciones   individuales  son  generalmente  vistas  como  menos 

influyentes  que  en   el  contexto  familiar.   El  padre,  por  lo  tanto,  debe  ser  

visto  en  el  contexto  más  amplio  de  la  familia;  la  influencia  paterna  

positiva  es  más  probable  que  ocurra  no  sólo  cuando  hay  una  relación  

padre-hijo  contenedora,  sino  que  cuando  la  relación  padre-madre,  y  

probablemente  con  los  otros  hijos,  genera  un  contexto  famiiar  positivo.
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      La  influencia  de  la  familia  debe  ser  reconocida  como  primaria,  debido  

a  su  impacto  directo  en  el  desarrollo  del  niño  y  porque  la  familia  sive  

como  enlace  entre  el  niño  y  el  mundo  externo.

      Para  concluir,  es  importante  que  la  relación   entre  el  padre,  la  familia  

y  maestro  proporcione  poder  a  los  padres  para  ser  un  participante  total  

en  el  aprovechamiento  académico  de  su  hijo.

2.  ¿ Cómo   afecta  el  rol  del  padre   en  la  crianza  y  el   

       aprovechamiento  académico ?

      El   bajo   nivel   educativo  del   padre   incide   negativamente  en  el   

aprovechamiento  académico   del   niño  (Halpern,  1986).   Está  relacionado  

con  la  pobreza,  los  hábitos  de  vida,  los  modelos   de interacción   familiar,  

la  comunicación  lingüistica  al  interior  del  hogar  y   las  expectativas  

educativas  de  sus  hijos.  Involucra  la  adquisición   de  mínimos  bienes,  lo  

que  influye  en  la  falta  de   libros   disponibles   en  el  hogar  de  libros  y  

materiales  de  apoyo  a  los  trabajos  escolares,   como  también   en  la  

utilización   que  se  haga  de   ellos.   Implica  además,   la   baja  calidad  y  la  

escasez   de  estrategias   de  aprendizaje  que  ayuden  a  los  niños  a  tener  

éxito   en  la  escuela  (Jadue,  1996b).  

      El   desarrollo   emocional,  es  un  proceso  que  no  se  puede  acelerar   o   

retrasar,  que  implica  establecer  algunas  reglas  que  garanticen  el  éxito.   No

son  recetas  de  cocina, ni  buena  intenciones,  sino  la  acción decidida  y  

amorosa  al   educar  a  los  hijos,  o sea  la  facilitación   del   desarrollo   del
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potencial  del  niño.  Implica  la   renuncia  a  la  vida  cómoda y  desinteresada  

que   tanto  nos  fomenta  el  ambiente  social  y  la  comprensión de  que   

educar,  es  ser congruente,  paciente  y  orientado  a  la salud.   Para  esto  los  

padres  deben  amar  a  los  hijos  y  ser  firmes  en  sus  sentimientos;  ser  

tolerantes  y   justos  para   no  reproducir  en  ellos  modelos  de  educación  

que   los  afecten   emocionalmente.   El  niño   construye  su  mundo  interno  

con   respecto  al  medio  que  le  rodea,  en  especial  el  del  padre,  hermanos  

y   maestros.   El  niño   absorbe  los  mensajes  verbales  y  no  verbales de  sus  

padres  así   como  su  sentido  y  valores  en  la  vida.  

      Un padre   frustrado,  agresivo,  triste  puede  transmitir  a  su  hijo   

mensajes  negativos  ante  los  hechos  cotidianos  Cuando un  niño  vive  un   

mundo   amenazante  se  vuelve  inseguro, aspecto  que  manifiesta  pasiva   o   

agresivamente   de  manera  consciente  e  inconsciente.

      Factores  que  influyen  el  bajo  aprovechamiento  escolar  suelen  ser:

      1.   Situaciones  de  vidas  complejas  y  serios   problemas  que  pueden  ir  

            desde  enfermedades  hasta  malos  hábitos,  que  les  dificultan  su  

            aprovechamiento  académico.

       2. Familias  desestructuradas,  desorganizadas  e  inestables.

       3.  Deterioro  de  condiciones  económicas  hacen  que  los  padres  no  

            decidan  no  enviar  al  niño   a  la  escuela,  o   que  el  niño  no  tenga
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            tiempo  de  hacer  deberes   o   estudiar,  porque  tiene  que   ayudar  en               

            el  hogar.       

4.  El  bajo  nivel  educativo  de  los  padres.

5.  El   medio  en  el  que  el  niño  vive,   puede   presentar    influencia  

     negativa.

      Cuando  se  trata  de  analizar  el  bajo  aprovechamiento académico  de  

los  niños  de  bajo  nivel  socioeconómico,  los  maestros   tienden  a pensar  

que  la  crianza,  el ambiente familiar  y  las  actitudes  del   padre   son  el  

factor  principal  del   problema.   La  familia,  a  su  vez,  tiende   a  culpar  a  la  

institución  escolar  (Peña,  1992),  de  tal  manera  que  la   comprensión   y   el   

tratamiento  de  los  aspectos   psicopatológicos   y   los   psicosociales   que   

rodean  al  niño   hace   imprescindible  que  se recoja   información   tanto   de  

las  pautas  de  interacción   intrafamiliar   como  de  las características   

psicosociales  del medio  escolar  en  el  que  se  desenvuelve.

     El  bajo  nivel  educativo  de  los  padres  incide  negativamente  en  el   

rendimiento  escolar  de  su  hijo  (Halpern,  1986).  Está  relacionado  con  la  

pobreza,  los  hábitos  de  vida  y  los  modelos   de   interacción   familiar.

      El  análisis  de  la  literatura  relacionada  ha  servido  como  base   a  la    

investigadora para   algunas  conclusiones  específicas  sobre  la  relación     

que  tiene  la  crianza,  el  aprovechamiento  académico  y  la  conducta  de    los  

niños  de  grados  de  nivel  escolar.   La  investigadora  contribuye   al  estudio 
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con  la  presentación  de  un   modelo   adaptado   para  concientizar  a   los   

padres  de  la  importancia  que  existe  en  la  educación   de  los  niños  que   

forman  parte  de  la  sociedad   puertorriqueña.

      La  perspectiva  de  las  muestras  entrevistadas  fue  con  el  fin  de  

auscultar relación  a  la   interrogante  número  2  de  ésta  investigación  

documental   que  se  presentan,  tal  y  como  fueron  contestadas,  las  

transcripciones  contenidas  durante  la  entrevista  cualitativa.     

Muestra Transcripción

  #   1      La  madre  y  el  padre  son  los  primeros  maestros  de  sus  

niños.  Un  padre  que comparte  la  crianza  de  sus  hijos  con  la  

madre  va  desarrollando  un  vínculo importante,  entre  su  hijo  y  

él.  Se  convierte,  no  sólo  en  su  cuidador,  sino   en  la  persona  

que  satisface  sus  necesidades  físicas  y  emocionales,  será  su  

ejemplo  seguro.  Los  padres  le  brindarán  las  experiencias  

necesarias,  brindarán  la  estimulación  para  que  se  desarrolle  

bien  su  sistema  nervioso   y  su  capacidad  de  aprender  que  

redundarán  en  un  buen  aprovechamiento  académico.

El  rol  del  padre  conlleva  a  dar  a  su  hijo:  protección,  

seguridad,  amor,  valores,  normas  sociales,  estabilidad  

emocional,  social,  cultural  y  económica,  además  aportunidades  

de  vivir  diversas  experiencias  que  estimulen  su  inteligencia  e  

imaginación,  hábitos   saludables,  responsabilidades,  autoestima    
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   y  apoyo.

#   2    El  rol  y  la  presencia  del  padre  en  el  hogar  puede  afectar  

de  forma  positiva  o  de  forma  negativa  al  desempeño  

académico  del  niño.  Si  el  estudiante   tiene  una  imagen  

positiva  del  padre  su  desarrollo  social,  emocional  y  académico  

será   uno  igualmente  positivo  y  satisfactorio.  Un  niño  con  una  

imagen  positiva  del  padre  tendrá   más  posibilidades  de  

desarrollarse  al  máximo.  Por  el  contrario,  una  pobre  imagen  

masculina  tendrá  efectos  negativos   en  el  desarrollo  social,  

emcional  y  académico.  Un  padre  que  se  involucre  en  todas  

las  actividades  de  su  hijo  tendrá  la  mayor  parte  de  la  carrera  

ganada.  Su  hijo  tendrá  más  posibilidades  de  alcanzar  el  

éxito   académico  y  mayor   posibilidad  de  ser  un  ser  útil  a  la  

sociedad.

#   3    Los  padres  son  fundamentales  en  el  desarrollo  y  la  crianza  

de  su  hijo.  El  amor,  afecto,  los  valores  inculcados  drante  su  

niñez  son  entes  importantes  para  desarrollar  una  autoestima  

efectiva  en  su  hijo,  la  cual  creará  a  largo  plazo  

responsabildades  escenciales  en  su  vida  escolar,  académica  y  

adultez.

   El   rol  del  padre  afecta  en  su  crianza  y  el  aprovechamiento  

académico  cuando  éste  no crea  un  ambiente  afectivo,  sutil,  
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emocional,  de  estima  saludable  y  no  crea  una  interacción  entre  

el  maestro,  escuela  y  hogar.       

#   4    Los  padres  que  apoyan  a  su  hijo  en  todas  sus  actividades,  

es  muestra  de  que  depende  de  ellos  el  éxito   de  los  niños.  

Cuando  el padre  no   apoya  a  su  hijo,  no  muestra  que  es  ahí  

donde  comienza  una  autoestima  baja.         

#   5    El  padre  es  el  ejemplo,  el  guía,  el  consejero,  tanto  en  la  

parte  social  como  espiritual.  Si  el  padre  no  influye   en  ser  el  

ejemplo,   entonces  ha  sido  en  vano  predicar  la  palabra  de  ser  

el  ente  clave  para  instruir  a  tu  hijo  en  la  enseñanza  y  en  el  

camino  correcto  par  desarrollar  unas   metas  a  largo   plazo  en  

su  aprovechamiento  académico.

      Los  datos  recopilados  por  la  investigadora  en las entrevistas  realizadas,  

sustentan  que  el  rol  del  padre  es  un  factor  determinante  que  promueve  

las  actitudes  hacia  el  éxito  o  el  fracaso  de  su  hijo  durante  su  desarrollo.  

      Los  datos  recopilados  coinciden  en  que  el  padre  durante  la  crianza  de  

su  hijo  va  desarrollando  un  vínculo   importante  entre  el  niño  y  él.   Se  

convierte,  no  sólo  en  su  cuidadador,  sino  en  la  persona  que  satisface  sus  

necesidades  físicas  y  emocionales;  será  su ejemplo  a  seguir.  EL  padre  es  

el  ser  que  le  brindará  las  experiencias  necesarias  para  la  estimulación,
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para  que  se  desarrolle  bien  su  sistema  nervioso  y  su  capacidad  de  

aprender  que  redunderá  en  un  buen  aprovechamiento  académico.                                                                                             

      Según  los  datos,  el  rol  del  padre  conlleva  con  dar  a  su  hijo:  

protección,  seguridad,  amor,  valores,  normas  sociales,  estabilidad  

emocional,  cultural,  social  y  económica,   oprotunidad  de  vivir  diversas  

experiencias  que  estimulen  su  inteligencia  e  imaginación,  hábitos  

saludabes,  responsabilidades,  autoestima  y  apoyo.  Esto  aumenta  las  

oportunidades  para  que  el  niño  pueda   demostrar  en  la  escuela  un  buen  

aprovechamiento  académico.  

      En  conclusión,  el  padre  es  la  base  escencial  en  la  crianza  y  el  

aprovechamiento  académico.  Si  el  padre  no  promueve  actitudes  eficaces  

durante  la  crianza,  éstas  pueden  afectar  en  gran  medida  su  ambiente  

social,  familiar y  el  aprovechamiento  académico.

      La  información  obtenida  del  análisis  de  los  hallazgos  y  entrevistas  

realizadas  fueron  de  ayuda  para  llegar  a  conclusiones  y  recomendaciones.



CAPÍTULO V

ANÁLISIS DE HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Introducción

      En  este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

se derivan de la investigación documental a base del rol del padre en la 

crianza y el aprovechamiento académico de su hijo. Algunos documentos 

utilizados en esta investigación documental fueron páginas web, revistas, 

Cartas Circulares Num. 9 y Num. 27, 2008 – 2009, Ley Num. 149 (Ley 

Orgánica del Departamento  de  Educaciόn  Pública de Puerto Rico), 

estudios relacionados  en  otros   países  y  entrevistas. 

Discusión de los hallazgos 

      La discusión de los  hallazgos de la  investigación documental llevada 

a cabo demostró referente al rol de los padres en la crianza y el 

aprovechamiento académico de sus hijos en   el nivel K-6. La cual 

establece que el padre influye de manera positiva y negative en el 

aprovechamiento académico de su hijo. 

      La realidad en Puerto Rico es que el rol de los padres en la crianza 

y el aprovechamiento académico de sus hijo en el nivel escolar K-6, se 

muestra de la misma manera que en estudios realizados en Estados 

Unidos.

      Esta investigación documental mostrό que el padre que no apoya a su 

hijo en los estudios, que presenta inestabilidad emocional, que no prove
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adecuadamente sus necesidades básicas, entonces se ve afectado su 

aprovechamiento académico. 

      A través de la revision de literature y los hallazgos obtenidos y las 

conclusiones de este estudio son: 

1. El éxito académico de los estudiantes estriba en la relación de

los padres, maestros y estudiantes. Los progresos de la escuela

serían totalmente desvinculados de la vida escolar de su hijo. Los

padres y los maestros son una combinación ganadora en el 

aprendizaje y el aprovechamiento académico del niño en nivel

escolar. Los padres juegan un papel muy importante en la

educación de su hijo. 

2. Los padres son factores importantes para determiner las actitudes 

hacia el éxito o el fracaso de los hijos en el aprovechamiento académico 

en general. Para lograr el éxito de los estudiantes se necesita una

escuela eficaz y atractiva, pero también una familia que sepa 

mantener su rol educativo. Maestros que no sean ni camaradas, ni

tiranos, pero también padres que creen conciencia  y  se interesen

profundamente en el desempeño escolar de su hijo.                                                                

3. Algunas de las actitudes de los padres que se pueden

desarrollar durante la crianza puede afectar el aprovechamiento

académico.
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     La investigadora contribuye al estudio con la presentación de un

análisis de hallazgos   obtenidos y recomendaciones para concienzar a los

padres de la importancia que éxiste en la educación de los niños que

forman parte de la sociedad puertorriqueña. 

      La primera pregunta de investigación establece la relación que guarda

el ambiente del hogar,  el familiar y el aprovechamiento académico. Los 

hallazgos obtenidos demuestran que tanto el ambiente familiar, el hogar y 

el aprovechamiento académico deben ser atemperados para el niño tenga

un ambiente académico adecuado.

    La segunda pregunta de investigación establece cómo afecta el rol del 

padre en la crianza y el aprovechamiento académico del niño. Los datos 

obtenidos establecen que el niño que es criado en un ambiente

inadecuado no va a tener un desarrollo adecuado.

Conclusiones

    Luego del análisis detallado de los hallazgos la investigadora concluye 

lo siguiente: 

1. El niño que es criado en un ambiente inadecuado, donde no se 

le provea una atención necesaria, no tenga un hogar donde
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predomine la armonía y el amor, además de que crezca con los

cuidados necesarios, no va a tener el aprovechamiento académico

adecuado: es decir carece de todo lo que puede hacer un ser 

humano capaz de integrarse   a una  sociedad. 

2. Un niño que procede de un hogar y una familia disfuncional está 

afectado emocional y socialmente, no puede expresar amor y cariño 

por los demás. En el área cognoscitiva carece de muchos

conocimientos que debe tener a su  edad y se le hace díficil 

desarrollarse. 

3. La atención y el seguimiento que el padres le brinde a su hijo

en el aspecto educativo tiene gran influencia en el aprovechamiento 

académico del niño en nivel escolar. 

4. Los factores más importantes que influyen en el aprovechamiento 

académico del niño en nivel escolar son la familia, el padre y la 

escuela. 

5. La escuela tiene la obligación de orientar la los padres con

relación al aprovechamiento académico, el desarrollo de su hijo y de 

educarlos, ya que la escuela y la sociedad son un conjunto 

que no puede trabajar por separado. 

6. Para que un niño pueda tener un desarrollo social, emocional y 

cognoscitivo adecuado, tiene que estar en un ambiente familiar 

adecuado, con padres que se preocupen por él, en un ambiente
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escolar  que le provea lo necesario para el desarrollo cognoscitivo e 

intelectual, si tiene todo esto el aprovechamiento académico va ser 

mejor, por eso es que estos tres aspectos guardan relación.

7. La educación no es tarea sóla de una institución sino de una 

conjución de ideas y sentimientos que viven en la sociedad y que 

se aprenden en la relación con la familia, la escuela y la sociedad. 

8. El padre influye  directamente en el aprovechamiento académico 

de su hijo por la clase de ambiente educativo que ellos proven en 

el hogar. 

9. La  clase social constituye una variable considerada durante 

mucho tiempo como un factor importante que afecta el 

aprovechamiento académico. 

10. Las actitudes de la familia con respecto a la educación, sus 

aspiraciones ocupacionelas, el ambiente intelectual que proporciona, 

la importancia que adjudica a la lucha   por el éxito y los   tipos de 

disciplina varian de acuerdo a la clase social. 

11. El padre y el maestro deben colaborar conjuntamente en el 

desarrollo eductaivo de su hijo. 

12. El tiempo que el padre le dedique a su hijo a realizar las 

asignaciones y tareas escolares es una forma indirecta de mejorar 

el aprovechamiento acadadémico. 
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Recomendaciones

      La revisión y el análisis de la literature relacionada con la 

investigación documental, sobre el rol del padre en la crianza y el

aprovechamiento académico, permite formular las siguientes 

recomendaciones: 

1. Realizar otros estudios para análizar otros factores del hogar que 

pueden afectar el aprovechamiento académico. 

2. Determinar las variables existentes y especificas  de las 

características de cada clase social y su relación con el

aprovechamiento académico para  lograr una mejor comprensión 

de los tipos de acción social a seguir para mejorar el sistema 

educativo. 

3. Establecer un programa cuyo objetivo sea involucrar a los 

padres con la escuela  para  mejorar   las  condiciones 

académicas. 

4. Ofrecer orientación a los padres sobre las expectativas del 

currículo escolar para que esto puedan proveer un mejor 

ambiente educativo en el hogar y al mismo tiempo ayudar a su 

hijo a mejorar el aprovechamiento académico y la calidad de 

enseñanza. 
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Limitaciones del estudio 

      La investigación documental se llevó a cabo con la intención de 

obtener información en torno al rol de los padres en la crianza y el 

aprovechamiento académico en el nivel escolar K-6 . 

      La investigación destacó la influencia del padre en el 

aprovechamiento académico de sus hijos en el nivel escolar K-6. 

      Por lo señalado con antelación, el conocimiento obtenido se 

límita a estudios revisados por la investigadora. No obstante la 

integración de teorías y estudios relacionados y entrevistas

facilitaron investigación.
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ANEJOS 

ENTREVISTA  CUALITATIVA

Nombre:  ________________________________________________________

Profesión: _________________________

Sexo :  ___ F        ___  M

Estado  civil:   ___ Soltero     

                       ___ Casado

                       ___ Divorciado

                       ___ Viudo

Preguntas  de  investigación

1. ¿Qué  relación  guarda  el  medio  ambiente del  hogar,  el  familiar  y  el  

            aprovechamiento  académico  de  sus  niños  en  el  nivel  escolar?       

                                                                                                                  

2. ¿Cómo afecta el rol de los padres en  la  crianza  y  el    

       aprovechamiento  académico  en  el  desarrollo  cognoscitivo del  niño ?
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Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico de 

1999 

P. del S. 1736) (Conferencia) Ley 149, 1999

Ley Núm. 149 del 30 de junio de 1999

Para establecer una nueva “Ley Orgánica para el Departamento de 

Educación Pública de Puerto Rico”; establecer la política pública 

de Puerto Rico en el área educativa; crear un sistema de 

Educación Pública basado en escuelas de la comunidad con 

autonomía académica, fiscal y administrativa; disponer sobre el 

gobierno de esas escuelas y su integración en un sistema 

educativo; establecer los derechos y obligaciones de los 

estudiantes y el personal docente y no docente de las escuelas; 

definir las funciones del Secretario de Educación; las del Director y 

las del Facilitador; autorizar al Secretario de Educación a formular 

e implantar reglamentos para el gobierno del Sistema de 

Educación Pública; eximir al Departamento de Educación y a las 

escuelas de ciertas leyes; derogar la Ley Núm. 18 de 16 de junio 

de 1993, según enmendada, conocida como “Ley para el 

Desarrollo de las Escuelas de la Comunidad”, y la Ley Núm. 68 de 

28 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como “Ley 



Orgánica del Departamento de Educación del Estado Libre 

Asociado”, y el Artículo 23, de la Ley Núm. 230 de 12 de mayo de 

1942.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La escuela pública ha sido agente principal de cambio y movilidad 

social en Puerto Rico. Su diseño, descansa sobre tres principios 

esenciales: educación laica, gratuita y universal. La escuela reúne 

estudiantes de ambos sexos en sus aulas y organiza su matrícula por 

grados y niveles de enseñanza. El sistema de Educación Pública se 

implantó mediante órdenes del Gobierno Militar en el 1899 y tuvo su 

primera Ley Orgánica en el 1901 bajo el régimen de la Ley Foraker.

Durante los siglos de dominación española la educación no fue, como 

regla general, un área de gestión gubernamental.  La enseñanza se 

impartía aquí, al igual que en Europa, a través de escuelas religiosas o 

privadas o se proveía por tutores a hijos de familias acomodadas.

No fue hasta  el 1865 que se organizó en la Isla un Sistema de 

Educación Pública por decreto del Gobernador.  La Orden estructuró 

los programas de enseñanza, estableció los requisitos para ejercer el 

magisterio y asignó a los municipios la obligación de sostener las 

escuelas.
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Las escuelas públicas que se establecieron entonces operaban por lo 

general en la casa del maestro y agrupaban entre quince y treinta 

niños de un mismo sexo.  Su pedagogía, rudimentaria por la 

impreparación de los maestros, consistía en memorizar cartillas y 

aprender las respuestas que éstas prescribían para preguntas que el 



alumno debía contestar al completar los cursos.  La memorización se 

conseguía mediante la repetición en alta voz y a coro.

La Orden de 1865 dispuso la enseñanza obligatoria para todos los 

niños y niñas de seis a nueve años.  Se trataba, desde luego, de un 

utópico propósito.  La falta de maestros y de escuelas; la existencia de 

una ruralía dispersa e incomunicada; la indisposición a establecer 

escuelas para niñas; y la debilidad de un erario insular con un sesenta 

(60) por ciento de sus recursos comprometidos en presupuestos 

militares y eclesiásticos no permitieron hacer avances significativos 

hacia la educación universal pautada en la Orden del Gobernador.  En 

efecto, el cambio de soberanía sorprendió a Puerto Rico con un 

ochenta y seis (86) por ciento de sus niños sin escuelas y con casi un 

noventa (90) por ciento de su población analfabeta.

El panorama educativo de Puerto Rico comenzó a cambiar a partir de 

1899 cuando el Gobierno Insular le confirió a la educación el carácter 

de gestión prioritaria.  En de Instrucción, creado en 1900, comenzó a 

implantar un vigoroso plan de construcción de escuelas y a 

profesionalizar el magisterio a través de la Universidad de Puerto Rico, 

fundada en 1903.  Asimismo, a fin de proveer educación a la mujer, se 

dispuso que todas las escuelas del sistema se abriesen a las niñas.

Los medios para sufragar el plan los aportó el propio Gobierno Insular. 

Desaparecida la obligación gubernamental con los presupuestos 

militares y eclesiásticos, el erario se vió libre de gastos de que en 

tiempos de España habían consumido mucho más de la mitad de las 

rentas del Tesoro.  Los recursos así liberados, sumados a los que el 

Gobierno Federal remitía por concepto de aduanas y de arbitrios 

pagados por productos de Puerto Rico al entrar al mercado americano, 

permitieron llevar la escuela a los rincones más apartados de la Isla.   

Con ello se realizó el propósito de abrir las puertas del conocimiento a 



todos los sectores de nuestra población.

Han sido significativos los progresos de Puerto Rico en el área de la 

educación a lo largo del presente siglo.  Al concluir su primera mitad, 

un sesenta y cinco (65) por ciento de los niños en edad escolar 

impartían la enseñanza; cinco mil (5,000) salones se habían construido y 

equipado; no quedaba un sólo barrio sin escuela; y el gobierno invertía 

alrededor de un treinta (30) por ciento de su presupuesto en el área de 

la educación.  Ese afán, sostenido durante cincuenta (50) años, empujó 

hasta el setenta (70) por ciento el índice de literacia de la Isla. Para la 

década de los '80, dicho índice se desplazaría hasta el noventa (90) por 

ciento y la proporción de niños en la escuela rebasaría el nivel del 

ochenta (80) por ciento del total de niños en edad escolar. Tan ingente 

labor de la escuela pública convirtió a Puerto Rico en una de las áreas 

de mayor desarrollo educativo en el mundo. 

Durante esos mismos años, se registraron cambios fundamentales en la 

sociedad puertorriqueña.  La escuela pública y la universidad 

enriquecieron nuestro banco de talento, o sea, las reservas de 

conocimiento científico y de destrezas técnicas y profesionales 

disponibles, y permitieron desarrollar actividades que cambiaron el 

perfil de Puerto Rico. Sin esa aportación del Sistema de Educación 

Pública
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y de la universidad, Puerto Rico estaría trabado todavía en las 

estructuras patriarcales de la sociedad tradicional, sin energías para 

hacer la transición al pluralismo democrático.

En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a 



escucharse repetidas críticas al Sistema de Educación Pública de Puerto 

Rico. El blanco de las impugnaciones era, por lo general, la calidad de 

la enseñanza que, según se alegaba, había sido sacrificada en aras de 

la educación de masas. El blanco de los señalamientos era también la 

estructura centralizada del Departamento de Instrucción Pública, la 

insensibilidad burocrática de sus funcionarios y la falta de iniciativas de 

las escuelas y del magisterio.

En  el 1961, el Consejo Superior de Enseñanza publicó su abarcador 

estudio del sistema educativo, realizado a solicitud de la Comisión de 

Instrucción Pública de la Cámara de Representantes.   El mismo 

fundamentó las al Sistema y, analizando resultados de las pruebas de 

admisión a la universidad, concluyó que entre 1948 y 1959 los índices 

de aprovechamiento de los egresados de la escuela pública habían 

descendido significativamente.

El estudio del Consejo Superior de Enseñanza dio aliento a reformas en 

el Sistema de Educación Pública.  En ánimo de descentralizar el 

Departamento, se estableció la región educativa y, a fin de realzar la 

calidad de la enseñanza, se redoblaron los esfuerzos para eliminar la 

doble matrícula y se ensayaron programas de estudios especiales para 

alumnos de alto rendimiento académico. Algunos de esos programas, 

aunque tuvieron éxito, no se institucionalizaron como ofrecimientos 

regulares de la escuela y desaparecieron al cesar en su cargo el 

Secretario que los implantó.

Hacia la década de 1970, se comenzó a proponer, con insistencia, la 

reevaluación del Sistema Educativo de Puerto Rico con miras a una 

reforma total.   A ese efecto, la Ley Núm. 17 de 9 de agosto de 1974 

estableció una Comisión sobre Reforma Educativa.  En junio de 1977, la 

Comisión presentó su informe acompañado de un anteproyecto de ley 

para establecer el "Departamento de Educación y Cultura de Puerto 



Rico".  La idea era crear un complejo sistema institucional donde el 

Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico y el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña se integrarían bajo una misma 

"sombrilla".

Ningún efecto tuvo aquel Informe. Mientras tanto, las insatisfacciones 

con el funcionamiento del sistema educativo se seguían escuchando.  

Su foco no variaba, a saber: el centralismo y el exceso burocrático del 

Departamento, la falta de iniciativas en las escuelas, la pobreza de los 

ofrecimientos y el bajo nivel de aprovechamiento de los estudiantes. El 

deterioro del sistema era evidente. Estudios realizados por el propio 

Departamento a partir de 1978 dibujaban un cuadro desolador: sobre 

un setenta y cinco (75) por ciento de los alumnos de escuela superior y 

más de la mitad de los de la intermedia carecían de las destrezas 

correspondientes a sus años de instrucción.

Con ese panorama de trasfondo, se estableció, por mandato legislativo, 

la Comisión Conjunta para la Reforma Educativa Integral en 1985.  

Después de cinco (5) años de estudios y deliberaciones, la Comisión 

sometió su Informe junto con un proyecto de ley para reestructurar el 

sistema educativo de Puerto Rico.  No se trataba, sin embargo, de un 

proyecto de reforma educativa, sino del diseño de una 
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nueva Ley Orgánica para el Departamento.  Este se convirtió en la Ley  

Núm. 68 de 28 de agosto de 1990.

La nueva Ley mantuvo la estructura centralizada del Departamento de 

Educación, pero deslindó con mayor precisión las facultades y 

responsabilidades de los funcionarios y los componentes del Sistema. 



Además, aunque dejó las escuelas subordinadas a la jurisdicción del 

distrito escolar y a la autoridad de los superintendentes, reconoció la 

necesidad de dotarlas de autonomía ... algún día.

El Gobierno de Puerto Rico, apoyado en el mandato electoral, ha 

estado promoviendo desde 1993 la tan esperada Reforma Integral del 

Sistema de Educación Pública. Cuatro (4) ideas discurren a lo largo de 

la misma:

a. El estudiante es el centro de la gestión educativa y los demás 

componentes de la escuela son facilitadores.

b. La educación es un proceso continuo que se inicia antes de que el 

niño alcance    la edad escolar y se desarrolla durante toda la vida.

c. En un mundo donde el conocimiento cambia aceleradamente, 

educar significa desarrollar destrezas para llegar al conocimiento por 

uno mismo y hacer consciente al estudiante del poder que puede 

ejercer sobre su vida. d. La escuela debe realzar la valía de la 

responsabilidad individual y debe proponerse a ampliar el ámbito de 

autonomía de sus componentes.

El proceso de reforma de los pasados seis años ha tenido tres 

enfoques principales. 

Veamos:

a. La Reconceptualización del Derecho a la Educación: Se trata de 

expandir el ámbito del derecho constitucional a la educación con el 

fin de amparar a niños en edad pre-escolar y a jóvenes sin recursos 

que aspiran a cursar estudios post-secundarios.  Se trata también de 

ampliar el poder de decisión de los padres sobre la educación de 

sus hijos y de valorar la autoridad paterna sobre la de parens 



patriae del Estado. La reconceptualización del derecho a la 

educación se percibe a través de varias leyes aprobadas durante los 

últimos años.

b. La Reforma Programática o Substantiva: El reordenamiento se refiere 

en este caso a la calidad de los estudios; a su integración a las 

necesidades y aptitudes de los estudiantes; a la incorporación de 

formas y métodos efectivos para la enseñanza de idiomas, ciencias y 

matemáticas; a la utilización del computador como recurso 

educativo; al crecimiento profesional del magisterio y al 

mejoramiento de su compensación y sus condiciones de trabajo; y 

al ofrecimiento de servicios complementarios a la docencia a todos 

aquellos estudiantes que los necesitan.

c.  La Reforma Estructural y Funcional: Se refiere al reordenamiento de 

las agencias que pautan la política pública sobre educación, esto es, 

la Junta de Síndicos de la Universidad, el Consejo de
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        Educación Superior, el Consejo General de Educación y el 

Departamento de Educación; la reforma de las dos primeras se hizo 

a través de las Leyes Núm. 16 y 17 de 16 de junio de 1993, 

respectivamente, mientras que la del Departamento de Educación se 

esbozó en la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, preliminarmente.

En efecto, la Ley Núm.18, antes citada, creó las Escuelas de la 

Comunidad; deslindó sus funciones; les otorgó autonomía académica, 

fiscal y administrativa; y estableció para ellas un régimen de gobierno 

sin acentos autocráticos. A través de dicha Ley el poder de decisión en 

el Sistema se transfirió del nivel central del Departamento y de los 



distritos escolares a las propias escuelas.

La Ley Núm. 18, antes citada, le confió la implantación del nuevo 

modelo escolar a un Instituto de Reforma Educativa. Este diseñó los 

sistemas administrativos, fiscales y académicos de las Escuelas de la 

Comunidad; adiestró al personal docente y no docente sobre los 

aspectos técnicos de su manejo; y desarrolló procedimientos para 

integrar mil quinientas escuelas con autonomía dentro de un sistema 

educativo coherente. En cinco años, el Instituto concluyó una labor de 

reorganización, de transformación, que la Ley Núm.18, antes citada, 

había estimado que tomaría seis.

Dicha Ley estableció que, completadas la implantación de las Escuelas 

de la Comunidad, Puerto Rico tendría "un nuevo sistema de educación 

pública..." para el cual se precisaría una nueva ley orgánica.

Esta Ley cumple este mandato y culmina el proceso de reforma 

estructural y funcional del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico

CAPITULO III  LOS ESTUDIANTES

Artículo 3.01. - El Estudiante: Razón de Ser del Sistema Educativo.-

Las labores de la escuela girarán alrededor del estudiante, punto de partida y meta de 
la gestión educativa.  Los desembolsos de la escuela los validará su relación con la 
docencia; con servicios a estudiantes; o con actividades con los padres o la comunidad 
amparadas por esta Ley.  La Oficina del Contralor y los auditores del Departamento 
tendrán presente esta disposición al auditar los desembolsos de las escuelas.

Artículo 3.02. - El Estudiante: Diferencias Individuales y Ofrecimientos de la 
Escuela.-

La escuela organizará sus ofrecimientos partiendo de la idea de que cada estudiante 
es una persona con necesidades, aspiraciones y aptitudes singulares. En correspondencia 
con ello, la escuela:

a. Proveerá servicios  a alumnos  con   impedimentos  como ordena  la  Ley  Núm. 
51 de 6 de   junio  de  1996,  conocida  como "Ley de Servicios Educativos 



Integrales para Personas con Impedimentos" y las leyes y reglamentos federales 
aplicables.
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b. Implantará programas remediadores para estudiantes con rezago académico, lo 
mismo que para estudiantes en riesgo de abandonar la escuela.

c. Impartirá cursos para estudiantes de alto rendimiento académico o con 
habilidades especiales.

d.  Prestará servicios de orientación vocacional a su matrícula.

e.  Proveerá servicios de consejería a sus estudiantes para ayudarlos a entender y 
manejar problemas propios de su edad.

Artículo 3.03. - Pertinencia de Programas de Estudios.-

Los programas de estudio de la escuela se ajustarán a las necesidades y experiencias 
de sus estudiantes. Los directores, los maestros y los consejos escolares cuidarán que los 
cursos que la escuela imparte:

a. Sean pertinentes a la realidad social, cultural y geográfica de sus alumnos.

b. Aviven la imaginación y despierten la curiosidad de los estudiantes.

c.  Le proporcionen a los alumnos la oportunidad de desarrollar la capacidad de 
observar y razonar.

d. Adiestren a los estudiantes en la búsqueda de información a través de medios 
tradicionales y  de medios electrónicos.

e. Le permitan a los alumnos ampliar su vocabulario y desarrollar las destrezas de la 
comunicación oral y escrita tanto en español como en inglés.

f. Le  brinden  a los  estudiantes información u orientación sobre el desarrollo sexual 
del   ser  humano;  relaciones  de familia;  problemas  del adolescente; finanzas 
personales; y sobre cualquier otro tema que la escuela o el Secretario consideren 
pertinente.

g. Desarrollar en el estudiante las destrezas del aprendizaje.

CAPITULO IV EL MAESTRO

Artículo 4.01. - El Maestro: Función.-



El maestro es el recurso principal del proceso educativo. Su función “Primordial” 
consiste en ayudar a los alumnos a descubrir sus capacidades, a realizarlas y a desarrollar
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actitudes y formas de comportamiento que les permitan desenvolverse como miembros 
de la comunidad.

Artículo 4.02. - Autonomía Docente del Maestro.-

El Secretario, los directores de escuela y los consejos escolares validarán la 
autonomía docente del maestro, que incluye la libertad para:

a. Hacer los cambios que estime pertinentes con el fin de adaptar el temario de los 
cursos al perfil socio-cultural y geográfico de  sus estudiantes.

b. Adoptar la metodología pedagógica que según su juicio profesional suscite mejor el 
interés y la curiosidad de sus alumnos en los temas bajo estudio.

c. Prestarle atención singularizada a estudiantes con impedimentos, lo mismo que a 
estudiantes de alto rendimiento académico o con habilidades especiales.

d.  Organizar grupos de alumnos para realizar estudios o proyectos especiales 
relacionados con sus cursos.

La autonomía docente del maestro se referirá siempre a los temas comprendidos en 
los cursos que imparte, no a temas o materias  marginales a los mismos. Los reglamentos 
reconocerán la autoridad de los maestros para mantener el orden en sus salas de clases. 

La autonomía docente que aquí se reconoce no excusará al maestro de cubrir su 
curso según éste se establece en el currículo maestro del sistema educativo.  
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        El  propósito  de  esta  investigación  documental  fue  auscultar  el  rol  del  padre  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento  académico  de  su  hijo  en  el  nivel  escolar  K-6.   A  tales  efectos  se  examinarán   patrones  de   crianza   en   diferentes  familias,   el   comportamiento  de   los   niños,   su   relación   social   y  emocional   y   el   aprovechamiento   académico   de  sus  niños  en  nivel  escolar.   Cuando  los  padres  se  involucran  en  la  educación  de  sus  hijos  tiene  esto  un  efecto  positivo  que  afecta  favorablemente  el  aprovechamiento  académico  de  sus  hijos.


      El  primer  capítulo  presenta  los  antecedentes,  planteamiento  del  problema,  preguntas  de  investigación,  justificación,  objetivos,  marco  conceptual  y  definición  de  términos.  En  el  segundo  capítulo  se  presenta  la  revisión  de  literatura,  trasfondo  histórico,  exposición  de  teorías,  nivel  socio-económico  de  las  familias  y  el  aprovechamiento  académico,  Ley  orgánica  del  Departamento  de  Educación,  el  rol  del  padre,  el  rol  del  maestro,  estudios  realizados  en  Puerto  Rico  y  estudios  realizados  en  otros  países.  En  el  capítulo  tres  se  presenta  el  método,  unidad  de  análisis,  muestra,  diseño  de  la  investigación,  el  procedimiento  y  la  selección  del  tema.  En  el  cuarto  capítulo  se  presentan  los  hallazgos  y  entrevistas  realizadas  para  sustentar  las  preguntas  de  investigación.  En  el  capítulo  cinco  se  presenta  
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el  análisis  de  los  hallazgos,  conclusiones  y  las  recomendaciones.


      Entre  los   hallazgos  a  la  luz  de  la  revisión  de  la  literatura  se  destaca  la  importancia  de  ser  padre,  educador  y  que  se  cubran  las  necesidades   del   niño  en  el  nivel   escolar  K-6.   En  este  estudio  se  demostrará   la  necesidad   de   crear  conciencia  en  los  padres,  la  importancia  que  tiene   la   crianza  en  el  desarrollo  cognoscitivo  y  su  aprendizaje.
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CAPITULO  I

INTRODUCCION


Antecedentes

     El  preámbulo  de  la  Constitución  del  Estado  Libre  Asociado  (1952)  expone  que  del  pueblo  de  Puerto  Rico  debe  organizarse  politicamente  sobre  una  base  plenamente  democrática,  promover  el  bienestar  general  y  asegurar  a  la  sociedad  la  posteridad  y  el  goce  cabal  de  los  derechos  humanos.


      El  Artículo  2  de  la  carta  de  Derechos  de  la  Constitución  Sección  5,  dispone  que  a  tono  a  la  educación  que  toda  persona  tiene  derecho  a  una  educación  que  propenda  al  pleno  desarrollo  de  su  personalidad  y  al  fortalecimiento  del  respeto  de  los  derechos  del  hombre  y  de  las  libertades  fundamentales.

     El  aprovechamiento  académico  y  eficiente  necesita  tres  sectores;  el  estudiante,  el  maestro  y  el  padre.   El  maestro  es  el  agente  faciitador  en  el  aprendizaje  del  alumno.   El  núcleo  familiar  es  la  institución  social  básica  y  de  primera   influencia  en   los  niños   (Lewis,  1988).    Los  padres  son  los  primeros  socializadores   y   maestros  de  los  niños.   Por  lo  tanto,   éstos   son   afectados  en  su  desarrollo  integral  por  la  influencia  de  los  padres.    Los  niños  son  formados  y  modelados  de  acuerdo  con  las 
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actitudes,   ejemplos,   experiencias  del  hogar  y  marco  cognoscitivo  de  sus  progenitores  (Genovard,  1983).

     En  los  comienzos  del  siglo  XX,  ya  se  tenía  información  sobre  el  efecto  del  ambiente  familiar  en  las  ejecutorias  de  los  niños  en  la  escuela  (Marjoribanks,  1987).   A  medida  que  avanzaron  los  descubrimientos  en  el  campo  de  la  sicología  y  sociología  educativa,  se  desarrollaron  herramientas  conceptuales  y  metodologías  conduncentes  a  investigar  esta  

relación  más  acertadamente.   Uno  de  los  primeros  estudiantes  al  respecto,  se  llevó   a  cabo  en  el  area  de  sociología  aplicada.  En  el  estudiante  se  

examinó   el  efecto  de  medidas   de  status  social  y  socialización  familiar  en  el  aprovechamiento  académico  de  los  niños.  Además,  según  el  autor                                                                                                                            

antes  citado,   las  relaciones  tensas   entre  los  padres  e  hijos  merman  la  capacidad  de  asimilar  o  utilizar   información  por  parte  del  niño.  En  ocasiones los  conflictos,  afectivos  y/o  sociales,  dan  origen  al negativismo, 

delincuencia  juvenil,  ausentismo  escolar  o  fobia  a  la  escuela  con  el  deterioro  concominante  del  aprendizaje  (Marjoribanks,  1987).

     El  que  un  niño  pueda  crecer  con  seguridad  en  si  mismo  y  llegar  a  tener  una  visión  futura  donde  haya  una  meta  a  seguir  es  relevante  para que  los  padres  le  ayuden a  desarrollarse  sin  ningún  tipo  de  temor,  que  le  fomenten  el  amor  e  interés  por  obtener  mayores  y  mejores  conocimientos,  dejarles  saber  que  esto  lo  pueden  conseguir  mediante  el  estudio.  Se  tiene  que  considerar  todas  las  instituciones  formales  e  informales  que  afecten  la
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  educación  del  niño,  recordando  que  la  educación  comienza  en  el  hogar  (Hurlock,  1983). 


     La  relación  entre   el    hogar  y    la   escuela   es  un   factor   ampliamente discutido   por   educadores  como  el   elemento   principal  en   el   mejoramiento  de   la  calidad    de   los   servicios   educativos  que   le   ofrece   (Leitch  &  Tangri,  1988).    La   familia   y    la  escuela   son   un   asunto   importante   en  las  necesidades  que  tiene  el  niño  para  interpreter  la  sociedad  y  relacionarse  con  ella  (Banks,  1993).   La  formación   en  la  familia  y  la  colaboración   de  la  escuela  con  ésto  ayuda  al  niño  en  la  integración  a  las  sociedades  multiculturales  (Csikszentmihalyi, 1993).                                                                                                                                                                                                                                                     

    Los  investigadores  en  el  campo  educativo  han  demostrado  que  una  forma  de  estimular  el  aprovechamiento  académico  es  a través  de  la  autoestima,  investigaciones  realizadas  por  Skaalvik  (1986);  Awana  et  al. (1986),  Cheng  y  Page  (1989)  indican  que  la  autoestima  es  un  factor  influyente  en  el  aprovechamiento  académico  del  alumno.   Estos,  tambien  sugieren  que  los  niños  con  una  alta  autoestima  se  desenvuelven  mejor  en  la  escuela  y  obtienen  mejores  puntajes.


     El  éxito  escolar  de  un  niño  y  la  calidad  de  su  trabajo  no  solo  dependen  del  niño  mismo  y  de  sus  maestros,  sino  de  sus  padres  Tavaillot,  (1979).   Añade  que,  aunque  lo  deseen  o  no  los  padres  intervienen  en  el  trabajo  escolar  de  su  hijo,  no  solamente  por  lo  que                                                                                                                              pueda  hacer  o  decir  con  respecto  al  trabajo  escolar,  sino  simplemente  por
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su  presencia  y  por  sus  actitudes.  Casi  todos  los comportamientos  que  el  niño  percibe  de  sus  padres  pueden  influir  de  una  u  otra  manena  sobre  el  trabajo  escolar.  En  su  función  de  educar,  la  escuela  no  puede  trabajar  sola,  requiere  del  respaldo  y  apoyo  que  puedan  ofrecer  tanto  los  padres  como  la  comunidad.  Señalan  Cintrón,  et  al.  (1982)  que  los  padres  son                                                                                                                                                                                                                                         elementos  claves  para  determinar  las  actitudes  o   éxito  y  fracaso  de  sus  hijos.


     De  acuerdo  con  un  estudio  realizado  por  Christensen  &  Clary  (1990),  se  demostró  que  el  desarrollo  académico  y  social   de  los  niños  es  más                                                                                                                        

efectivo  cuando  sus  padres  y  la  familia  se  han  involucrado  en  el  desarrolo  de  las  actividades  escolares.


Planteamiento  del  problema


     El    planteamiento   del   problema   consiste   en   identificar  el   rol   del   padre   en   la   crianza  y  el   aprovechamiento   académico   de   sus   hijos   en   nivel   escolar.    Es   necesario   alertar    a   padres   y  maestros   en     identificar   la   importancia  y  trascendencia  de  sus  actitudes  y  el   efecto    de  estos  en   el  aprovechamiento  académico  de  los  niños.    De   igual     forma  se  analizarán  teorías  que   sustenten   los   aspectos   relacionados    con   el   crecimiento,   desarrollo   social   y   cognoscitivo   del   niño,   de   manera   que    los   padres   entiendan   su   responsabilidad   en    el   proceso    de   formación   de   su  hijo.      
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      Los   primeros   años    de   vida   de   los  niños   son   primordialmente     básicos   y  son   los   más   que    influyen   en   su   conducta   y   aprendizaje.     En   esta   etapa  la  calidad  de   las   experiencias   que   se  les  proven   a    los   niños   determinan   su  desarrollo   cognoscitivo,   social,  psicológico   y    personal.   Es  importante   conocer   sobre   las   influencias   que   el   hogar     pueda   tener   en  el  aspecto  social  del  niño  y   el   método   de   crianza     que  los  padres  utilizaron    con  éstos.   

      Con   el   transcurso  de   los   años,   los   estudiante   se  convertiran   con   


adultos,    profesionales   y   en  padres   de  familia;   por   lo   cual   sus   hijos   se   enfrentaran    a   problemas    relacionados   al   rol   del   padre.     La   literatura   presenta   evidencia   de   que   el   padre   es   un   factor   importante   en   el   aprovechamiento   académico    en   general.

      Los   factores   que   pueden   afectar   el   aprovechamiento   académico   a   nivel   escolar    según   Cartagena  (1969),   incluye    el   ajuste   emocional,   social,   personal   y   del   hogar.    Además,    encontró    que   las   relaciones   entre   los   padres   afecta   a  los   hijos  por  consiguiente   el  aprovechamiento   académico.   El   ambiente   familiar  y   la   crianza    son   factores   de   gran    importancia   en   el   desarrollo   del   niño,   lo   cual   lleva   el aprovechamiento   académico.                                                                                                                              

      Mediante    esta    investigación   documentada   se  estudiarán   y     analizarán   diversas   estrategias   para  promover   la   participación  activa  de    los  padres  en  el   proceso   educativo.   La  misma  debe  servir  de  base  
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 para  que  los  padres  desarrollen  estrategias   que   generen  integración   y   estímulos   hacia   la  participación   activa,   tanto  en  la   escuela   como  en  el  hogar.   Miles  (2001),  menciona  que  la  clave para  el  éxito  académico,  es  que  los  padres  estén  involucrados  en el  aprendizaje  de  sus  hijos  para  que   éstos  tengan  un  buen  rendimiento  escolar.

Preguntas  de  investigación


     Las  preguntas  que  serviran  de  guía  en  esta  investigación  son  las  siguientes:


1.  ¿Qué  relación  guarda  el  medio  ambiente del  hogar,  el  familiar  y  el  

       aprovechamiento  académico  de  sus  niños  en  el  nivel  escolar?                                                                                                                         


2.  ¿Cómo afecta el rol de los padres en  la  crianza  y  el  aprovechamiento    


        académico  en  el  desarrollo  cognoscitivo del  niño ?


Justificación  del  problema 


      Esta   investigación  se  justifica  a   base  de  la  necesidad   existente   en   conocer  e  identificar  el  rol  del  padre  en  la  crianza  y  el   aprovechamiento   académico  de  su  hijo  en  nivel  escolar.


     La  familia  es  un  recurso  sumamente  importante  y  necesario  para  el  cumplimiento  eficaz  del  proceso  de  socialización;  la  socialización  se  puede  ver  como  el  resultado  entre  la  interacción  del  niño,  la  escuela  y  los  padres  (Black,  1993).   El  rol  de  los  padres  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento  académico  requiere  que  los  educadores  los  consideren 
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 colegas  y  les  provean  la  oportunidad  y  alternativas  apropiadas  para  dicha  participación  activa  (Allen,  1990).                                                                                                                                 

.   De  acuerdo  a  Alavaría  (1986),  es  precisamente  la  familia,  el  medio  por  excelencia  donde  se  comienza  a  desarrollar  las  actitudes  del  niño.  Las  actitudes  pueden  ser  positivas  o  negativas  y  dependerán  de  las  experiencias  que  se  generen   en  el  medio  ambiente  familiar.


     El  medio   ambiente  familiar  es  un  factor  determinante  en  las  aspiraciones  educativas  del  niño  kifer  (1988),  luego  de  estudiar  en  Chicago  la  influencia  del  ambiente  familiar  en  el  aprendizaje  de  los  hijos,  sostuvo  la  siguiente  hipótesis.  El  medio  ambiente  familiar  es  el  factor  más  importante  porque  afecta  el  aprendiaje  escolar  del  niño.  Casinos  en  el  (1989),  destaca  la  importancia  del  ambiente  familiar  el  el  aprovechamiento  académico  del  niño.   Este  señala  que  la  atmósfera  efectiva  entre  padres  e  hijos  tiene  la  influencia   decisiva  para  el  desarrollo  pleno  y  normal  del  niño,  lo  cual  a  su  vez  redundará  en  su  aprendizaje  formal.

     Finalmente  las  investigaciones  realizadas  por  Wodanski  (1990),  establece  que  el  maltrato  a  los  niños  de  edad  escolar,  se  traduce  en  metas  bajas  y  en  un  desinterés  por  los  estudios.  Cuando  se  examinó  el  medio  ambiente  familiar  se  identificó   que  los  padres  tenían  el  autoestima  baja  y  desinterés  por  mantener  buenas  relaciones  con  sus  hijos.  
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     Este  estudio  se  realiza  motivado  por  conocer  más  acerca  de  esta  situación.  El  propósito  principal  del  mismo  fué  el  identificar  las  posibles  causas   existentes  en  los  hogares,  que  incluyen  en  el  aprendizaje  de  los                                                                                                                                

niños  de  grados  primarios.  A  través  de  este  estudio  se  aspira  enfatizar  a  el  mejoramiento  del  aprovechamiento  académico   de  los  niños  identificando  problemas   existentes  en  los  estudiantes  y  determinando  la  importancia                                                                                                                          que  tiene  la  crianza  y  la  relación  de  las  familias  en  el  éxito  del  estidiante. 

Objetivos

     Esta  investigación   documental  tiene  como  propósito  lograr  los  siguientes  objetivos:   


1. Identificar  la  importancia  que  tiene  una  crianza  efectiva  en  el  aprendizaje  de  los  niños  y  su  aprovechamiento   académico.


2. Promover  efectividad  en  el  desarrollo   académico.


3. Concientizar  a  los  padres de  la  importancia  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento  académico  de  los  niños en  el  nivel  escolar  K-6.

Marco conceptual


     El  desarrollo  social  del  ser  humano,  en  las  sociedades  modernas,  ocurre  principalmente  en  el  contexto  institucional.  La  escuela  es  uno  de  esos  contextos  donde  se  tiene  que  proveer  un  ambiente  retador  para  que  el  desarrollo  del  niño  sea  de  calidad  (Stevenson  &  Baker,  1987).  
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     Educadores  e  investigadores  tales  como:  Legg,  1990  Rich,  1998  y  Warner,  1991  han  encontrado  que  la  ejecución  de  los  estudiantes  y  el  desarrollo  de  actitudes  positivas  se  incrementa  cuando  los  padres  toman                                                                                                                                 

parte  activa  en  el  aprendizaje  de  los  hijos.  Davies  (1991),  señala   que  para  poder  desarrollar  estrategias  eficaces  para  provocar  la  participación  de  los  padres  en  el  proceso  educativo  es  necesario  que  se  tome  en                                                                                                                                

consideración  que  todos  los  niños  pueden  aprender  y   lograr  éxito  en  la  escuela.  También  deben  estar  dirigidos  al  servicio  del  estudiante  en  el  área  social,  emocional,  física  y  académica.   Finalmente,  es  necesario  que  estas  estrategias  contengan  un  mecánismo  para  compartir  las  responsabilidades  entre  la  escuela,  familias  y  agencias  e  instituciones  de  la  comunidad.

     La   Ley  Orgánica  del  Departamento  de  Educación  del  Estado  Libre  Asociado  de  Puerto  Rico,  se  establece  la  excelencia  como  aspiración  fundamental  del  sistema  educativo  y  la  autonomía  de  la  escuela  como  medio  necesario  para  la  eficiencia  del  mismo.  Además,  señala  en  la  Ley,   la  necesidad  de  provocar  y  facilitar  la  participación  activa  de  la  comunidad  

mediante  la  organización  de  cooperativas,  asociaciones  estudiantiles  y  Consejos  Escolares.

     La  integración  de  los  padres,  se  espera  que  ocurra  de  diversas  maneras  tal  como  la  creación  de  un  ambiente  en  el  hogar  que  prepare  al  niño  para  el   aprendizaje.   Debe  a  su  vez  proveer  al  programa 
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 instruccional  participando  en  el  proceso  de  planificación  y  toma  de  decisiones  (Epstein,  1988).                                                                                                                             

      Para  asegurar  esa  participación,  se  establece  la  Ley  Num.  18  del  16  junio  de  1983.   Esta  ley  contituye  y  desarrolla  el  funcionamiento  de  los                                                                                                                               

Consejos  Escolares  como  vehículo  para  lograr  una  mayor  eficiencia  y  compromiso  de  los  padres  y  los  ciudadanos  en  general.

     La  integración  de  los   padres,   se  espera  que  ocurra  de  diversas  maneras  tales  como:  la  creacion  de  un  ambiente  en  el  hogar  que  prepare  al  niño  para  el  aprendizaje  y  auditar  y  calibrar  el  aprendizaje.  Debe  a  su  vez  proveer  al  programa  instruccional  participando  en  el  proceso  de  planificación  y  toma  de  desiciones  (Epstein,  1988). 


     Presisamente,  la  intención  de  esta  investigación  documental  es  estudiar  y  analizar  criticamente,  a  través  de  la  literatura pertinente  relacionada,  cuál  se  espera  debe  ser  el  rol  del  padre  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento  académico  de  los  niños  en  el  nivel  elemental  escolar  K-6.

Definición  de  términos 

     A  continuación  se  presentan  las  definiciones  de  los  términos  operacionales  y  factualmente  que  son  pertinentes  a  la  investigación  documental.

Términos

1.  Crianza:  Es  la  forma  o  manera  en  la  que  los  padres  atienden,  cuidan  

     e  inculcan  valores  a  sus  hijos.
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2.  Educación:  La  educación  es  un  proceso  continúo  que  se  inicia  antes  

     de  que  el  niño  alcance  la  edad  escolorar  y  se  desarrolla  durante  toda   


     la  vida.   A demás,  en  un  mundo  en  el  cual  el  conocimiento  cambia                                                                                                                           

     constantemente,  educar  quiere  decir  desarrollar  destrezas  para  legar  al  


     conocimiento  por  uno  mismo  y  concienzar  al  estudiante  del  poder  que  

     puede  ejercer  sobre  su  vida  (Ley  Num.  149  D E 1999).  


3.  Rol:  Función  o  papel  que  un  sujeto  desempeña  en  una  situación  dada  

     (Dicc.  de  Educación,  2007 - 1ª edición  pag.  333).

4.  Rol  del  padre:  Todo   padre  es  responsable  de   asumir  participación     


      en   la   educación   de   su  hijo.   Fomentar   el   respeto   por   los   codigos    


      de   conducta  establecidos   por  la   escuela  y  respetar  las  normas   

      disciplinarias  (Carta  Circular  # 9 –  2008 - 09   Anejo 1 pag.  12).

5.   Padres:  Comprende    padre   y    madre   de   una   persona                               


      (Dicc.  Básico  de   la  lengua  española,  1ª ediciόn  2000).  

6.   Nivel   elemental:  Comprende  desde   Kindergarden   hasta   el   sexto  

grado  (Departamento   de   Educación,   1992b).

7.   Cognoscitivo:   Es   el   conocimiento   y   los   procesos   que   comprenden       


      el    conocimiento,    es    el    desarrollo    de    la    inteligencia    del   

      hombre   (Del  Valle,  1994).                             

CAPITULO  II


REVISIÓN  DE  LITERATURA                                                                              


Introducción


       Este  capítulo  presenta  la  literatura  que  sustenta  esta  investigación.   El  término  revisión   conlleva   a  la  recopilación   de   los   hallazgos   que  sobresalen   sobre    el  tema   del   rol   del   padre   en   la   crianza   y   el  aprovechamiento    académico   en   su   hijo   de   nivel    escolar   K-6.    Es  necesario  se  comprendan   los   conceptos  rol,  crianza  y   aprovechamiento  académico.   Estos  conceptos  pueden  ser  de  influencia  negativa  o  positiva,  dependiendo   de    la   situación  particular  de  cada  núcleo  familiar.


     También, se  mencionarán  teorías relacionadas con el desarrollo  cognóscitivo,  social  y  emocional.   Además,  se  presentarán  análisis   sobre   patrones  de  crianza  de  los  hijos.


      La  literatura  gira  en  torno  a  que  el  niño  comienza  su  desarrollo  físico,  social,  moral,  emocional  y  cognoscitivo  en  forma  integral  al  núcleo  famiiar  (Gotzen,  1988).  Los  padres  son  los  seres  más  influyentes  en  el  desarrollo  psico-social  del  niño.   Estos  son  los   agentes  generadores  de  actividades  y  situaciones  para  adoptar  patrones  sociales  y  de  conducta  deseable   en   la   cultura   donde   está    enmarcado   (Alavaría,  1986).                                                                                                                        
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Trasfondo  histórico

       Desde  la  creación  del  hombre  la  familia  es  la  institución  social  de  mayor  importancia   en  el  desarrollo  del  ser  humano.  Su  influencia  resulta   ser  decisiva   durante  los  primeros   cinco   años  (Ramos,  1984).


      La  familia  es  un  recurso  de  suma  importancia  y  necesidad  en  el  proceso  de  socialización;  la  misma  se  puede  ver  como  el  resultado  entre  la   interacción   del   niño,  la   escuela   y   los   padres  (Black,  1993).   Es  en  el  núcleo   familiar  donde  el  niño  comienza  su  desarrollo   físico,  social,  


moral   y  cognoscitivo   en   forma   integral  (Gotzen,  1988).  El  desarrollo  social   del  ser  humano  en  las  sociedades   modernas,  ocurre   principalmente  en   el  contexto   institucional.   La    escuela   es   uno   de   esos   contextos   que   provee   un    ambiente   retador   en   el   desarrollo  del   niño  (Stenson  &  baker,  1987).  


      La  participación  de  los  padres  en  el  proceso  educativo,  ocurre   de   diversas   maneras,  entre   éstas  un  ambiente  de  respeto  cálido  que  ofrezca  seguridad,  que  sea  consistente  y  donde  encuentre  amor.   Además,  se  encuentra  la  creación  de  un  ambiente  adecuado  en  el  hogar,  que  prepara   al  niño  para  el  aprendizaje  (Eptien,  1988).       


      El  ambiente  familiar  es  donde  el  niño  experimenta  las  primeras  experiencias  sociales.  La  influencia  del  hogar  se  extiende  durante  un  período  de  tiempo  mayor  que  la  de  cualquier  otro  grupo  social.  El  grupo                                                                                                                                                                                                                                       familiar  proporciona  oportunidades  ilimitadas  para  el  desarrollo  y adquisición

                                                                                                                             14


de  la  conducta  social  del  niño.   El   núcleo   familiar  es  la  influencia  vital  en  el  desarrollo  social  del  niño  (López,  1987).   La  seguridad  y  el  cariño  que  el  niño  disfrute  en  el  hogar  son  fundamentales  para  un  apropiado  desarrollo  social  (Nieves,  1978).


       Es  en  el  hogar  donde  el  niño  comprende  por  primera  vez  lo  que  significa  la  autoridad  de  otros  (Lewis,  1988).  Las  nociones  de  consideración  y  respeto  serán  aprendidas  e  internalizadas  por  el  niño  de  acuerdo  con  la  manera  o  estilo  que  el  padre  le  enseñe.   El   modo  en  que  el  niño  aprende  y  adopta  el  principio  de  autoridad  en   el  hogar  influirá  mucho  en  su  conducta  futura.  Si  el  padre  reprime,  irrita  y  frustra  al  niño,  éste  podría  rebelarse  o  adoptar  una  conducta  contraria  a  la  que  los  padres  desean  enseñarle  (Hill, 1989).


      El   niño   transferirá   las   reacciones   hacia  la  autoridad  manifestadas  en  el  hogar,  el  ambiente  educativo  formal  con  sus  compañeros  y  maestros,  afectando   así  su  participación  social   y  ajuste  en  la  escuela.   Las    siguientes   características   o   condiciones    que  deben  estar   presentes  en   un   hogar   para   estimular   en   el   niño   el   desarrollo   de   actividades  correctas   y   conducta   social    apropiada    son   las   presentadas,   según  (Cole,  1989).                                                                                                                            

      En   primer   lugar,   el   hogar   debe  proporcionar  la  emancipación  gradual  del   hijo.   Esta  condición  es  esencial,  que  se  cumpla  en  el  hogar,   ya   que   se   espera   que  a  finales  del  período   de  la  adolecencia,  el   ser
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humano   comience   a    independizarse.   La   ayuda   de   los   padres   es                                                                                                                                
necesaria  en   los   aspectos   donde  los  padres  estimen  que  la  dificultad   es   superior   a   la   capacidad   y   recursos   del   hijo.


      En  segundo  lugar,  los  padres  deben  haber  logrado  ajustes  sociales  satisfactorios.   Las  relaciones   entre   los   cónyugues   son   fundamentales  en  este  sentido.  El  antagonismo  y  las  fricciones  excesivas  se  reflejan  adversamente  en  las  emociones  y  los  ajustes  sociales  de  los  hijos.  El  hogar  que   no   esta   adaptado  a  las  normas  sociales  y   morales  deseables  y   existentes   en   el   contorno   social   provocará   relaciones  poco   afectivas.


       En   tercer  lugar,  el  hogar  debe  ser  motivo  de   orgullo  para  los  hijos.  Si   el   niño   no  se   siente   orgulloso   de   su   hogar  raras   veces   solicitará  a  sus  amigos  que   lo   visiten   y   estará   en   su   casa   lo   menos   posible.  La  verguenza   provocada  por  el  ambiente  familiar  provocará  en  el  niño  serios   desajustes   en   su   desarrollo   social.


      En  cuarto  lugar,  el  hogar  debe  ser  fuente  de  seguridad  y  de  armonía.   El   niño  debe  sentirse  seguro  en  su  casa,  especialmente   en  momentos  de  angustia  y  dificultad,  ya  que  en  estas  situaciones  necesita                                                                                                                           

más  que   nunca   recurrir  a  la  seguridad  que  el  hogar  provoca.  El  ambiente  familiar  debe  caracterizarse  por  un  genuino  afecto  y  mutua  comprensión   entre   las   personas  que  lo  integran.   En  quinto  lugar,  los  padres  deben  ser  amigos  de  sus  hijos,  a  la  vez  que  les  sirven  de  
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ejemplo.  Según,  el  niño  se  desarrolla,  los   padres  están   llamados  a                                                                                                                            cambiar  la  naturaleza  de  sus  relaciones  con  él.  Si  estas  son  amistosas,  se  crea  un  ambiente  de  confianza  que  permitirá  al  niño  plantear  al  adulto  aquellos  problemas  para  los  cuales  necesite  orientación  y  ayuda.  El  desarrollo  de  actitudes  socialmente  deseables  en  los   hijos  depende  de  la  conducta  y  actitudes  manifestadas  por  los  padres.  


      En  sexto  lugar,  el   hogar  debe  ser  un  lugar  interesante.  Es  función  de  los  padres  crear  un  ambiente  familiar  que  estimule  la  creatividad  en  los  hijos.  A  su  vez  se  debe  proporcionar  una   vida   llena   de   experiencias  enriquecedoras   que    propicie   el   desarrollo   social   del   hijo.


      El   último   término,  es  deseable  que  el  hogar   este   constituido  por  una  familia  completa.   Ambos   padres   son   necesarios,  ya  que  cada  uno  tiene    funciónes   diferentes   en   la   crianza.    Esto   no   quiere   decir   que  la  ausencia   de   uno   resultará   inevitablemente   en   desajustes   en   los   hijos.    Aún   cuando   falten   ambos   padres,   si   existen   en   el   hogar   personas  que   los   sustituyan   adecuadamente   el   desarrolo   puede   ser   saludable   (Morris,  1988).


      No  obstante,  en  igualdad  de  condiciones  el  niño  que  se  educa  en  un  hogar  con  ambos  padres  tiene  mejores  oportunidades  para  desarrollar  una  personalidad  integrada   y   un   ajuste   social,   emocional,   y   cognoscitivo                                                                                                                          apropiado   para   enfrentarse   a   las  exigencias   académicas   de   la   educación   formal   (López,  1991).
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      El    niño   debe   desarrollar   para   alcanzar   un   adecuado    ajuste   social    que    le    permita  integrarse   al   sistema    educativo   confianza   y   autonomía    (Waller,   1987).


      La   primera  se  refiere  a  la  confianza  que  el  individuo  tiene  en  sí   mismo   y  en   el   mundo  a  su  alrededor.    Para  que  el  niño  pueda   desarrollar  un  carácter   sano  tiene  que  quererse  a  sí   mismo  y  visualizar   al   mundo  que  lo  rodea   con   optimismo  y  seguridad   (Lewis,  1988).   Estas   condiciones  se  deben   enmarcar  dentro  del  núcleo   familiar.   No   obstante   para  que  estas  condiciones  se  den  es   necesario   demostrarle   al   niño,   expresiones   verbales   de   cariño  y  estar   disponible   cuando   este   necesite   la   ayuda   de   sus   padres.   Es   importante   que   en  los   momentos   críticos   del   niño,  este   tenga    prioridad   sobre   otros   compromisos   que   los   padres   puedan   tener.   Es   escencial    compartir   con   los   hijos   sus   actividades   y   permitirles   expresar   desacuerdos   con  la   posición   o   creencia   de   los   padres   (Green,   1983).


      La   segunda    carcterística,   autonomía,   es   la   capacidad   para   funcionar   con   independencia.   La   persona   suficiente   tiene   unas   altas   posibilidades   de   alcanzar   éxito   en  la  vida.   Esta   se   carácteriza   por   emitir   sus   opiniones,   tomar   decisiones   por   sí    mismo   sin   dejarse   confundir   por   las   presiones    de   otros;   y   es  un   ser   disciplinario   que                                                                                                                             puede   ejercer   auto-control.   Esta   última   cualidad,   la   disciplina   es   escencial   para   el   desarrollo   social   y   moral   del   niño.    Es   impulsada  
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 por   los   padres   cuando   éstos   le   dan   participación   a   los   hijos   en   el   hogar   de   acuerdo   a   su   edad   y   capacidades;   cuando   se   les   anima   a   hacer   torres   por   sí    mismos   ayudándolos   a   hacerlos   si   no   saben   como,   pero   nunca   haciendolas   por   ellos.   La   tendencia   en   los   padres   es   hacer   las   tareas,   proyectos   por   los   niños   porque   les   interesa   más   lograr   la   meta   que   el   proceso   de   desarrollo   (Frost,   1988).   La   disciplina   tambien   surge   cuando   se   ayuda   al   niño   a   desarrollar   sus   talentos   y   habilidades   y   se   le   da    reconocimiento   por   los   trabajos   que   hacen   aún   cuando    no   estén   perfecto   (Jarobimek,   1989).                                                                                                                           


      En   los   grados   primarios   donde   el  niño   comienza  a   entrar   en   contacto   con   otros   pares,   la   disciplina   es   la   cualidad    más   deseable   para   los   maestros  (Jarobimek,   1989).     Si   el   niño   no   ha   internalizado   patrones   de   autocontrol   del   ambiente   familiar,   la   situación   en   el   sistema   de   educación   formal   se  tornará   más   desventajosa  para   el  niño.    El    niño    necesita    un   modelo   a   temprana   edad   que   le   enseñe   a    discriminar    entre    la    conducta    correcta    o    incorrecta    y    entre    la   verdad    y    la    mentira,   para    aprender   a   tomar    desiciones    apropiadas  (Martínez,   1992).                                                                                                                          Exposición  de  teorías

        Existen   varias   teorías   relacionadas   con   el   aprovechamiento   académico  de  los  niños.   Las  teorías  que  se  presenten  nos  ayudarán  a  comprender  mejor  el  desarrollo  de   los  niños  y   la  relación  que  existe
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entre  el  desarrollo  cognoscitivo,  emocional  y  social   del   niño  en   los    niveles  escolares. 


      La   teoría   estructurista   o  cognoscitivista   según   Piaget  (1969),  plantea   que   la  naturaleza   dota   a  cada   individuo  con  ciertas    estructuras   biológicas   fundamentales   que   hacen   posible   la   cognición.   Esta  teoría  en  particular  afirma  que  el  desarrollo  cognoscitivo  guarda  relación   con   el   desarrollo  de  las  estructuras  internas.  La   teoría  establece  que  el  niño                                                                                                                      desde  que  nace,  se   esfuerza  para  adaptarse  al  ambiente  que   lo   rodea.  Esta   teoría   se   ajusta   al  proceso  de  maduración   de   las   facultades   del   niño   para   pensar   y   aprender.   


      Piaget   es   el   defensor   más   importante    de   la  perspectiva   organicista   que   comienza    por   considerar    a   las    personas    como    organismos    activos,    los     cuales,    por    sus    propias    acciones,    inician    su  desarrollo   (Papalia   &   Wenkins,   1987).      A   través   de   Piaget   muchos   padres    han    desarrollado   un    amplio    conocimiento    del    mundo   de   los   niños.


      Un    aspecto   importante    de   la   teoría    de    Piaget   es   el   concepto   de    asimilación    que    es   la   acción   de    los   organismos    sobre   los                                                                                                                               

 objetos   que   lo    rodean,   esta   acción   depende   de  las   conductas  y   experiencias   anteriores;    el  sujeto   no  se   adapta   al  medio,  sino  que  lo  modifica,   imponiéndole   una   estructura   propia.   En   este   caso   el   sujeto     incorpora     los   objetos    a   sus   esquemas   y   las   modificaciones   no  son   
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sustanciales   sino   funcionales.    La   acomodación   es   lo  que  Piaget   denomina  como  el  medio   que   actúa   sobre  el  objeto,  los   objetos   son  


diferentes,  ofrecen   resistencia   y   modifican.   La  vida  orgánica   como  menta   se  caracteriza   por  intercambio  incesante  entre  el  sujeto  y  el  medio.   El  sujeto  es  el  que  obliga  a  reaccionar  de  manera  totalmente   
                                                                                                                            

nueva   a  cada  situación.    


      La  etapa   sensoriomotora  de  cero  a  dos  años,   el  bebé  usa  los  sentidos  y  reflejos   para   organizar   sus   actividades   en  relación   al  medio  ambiente  que   lo   rodea.   Esta  etapa  se   caracteriza   por   medio  de     la   casualidad,   permanencia   de   objeto,   objetación  de  la  realidad,   imitación,  relaciones  especiales,   finalidad   y  medios,  esquemas   e   identidad   primaria.


      La   etapa   preoperacional  de   dos  a  siete   años,   ya  el  niño  utiliza  el  pensamiento   simbólico  para  entender  su  medio   ambiente.   Su  pensamiento  el   de  tipo   egocéntrico.    El  niño   cuenta  con  nociones  muy  limitadas,  algunas  veces  mágicas  de  causa  y  efecto.   Esta  etapa  es  importante   para   el   desarrollo   de   todas   las   áreas   de   la   inteligencia.                                                                                                                             

      La    etapa   de   las    operaciones    concretas   de    siete    a    los   once  años,   el   niño   comienza   en  esta   etapa   a   comprender    y    a   utilizar   conceptos   que   ya   le   ayudan   en  su   desarrollo   a    manejar    el    ambiente   inmediato.   La    etapa   de   las   operaciones   formales   de   doce   a  los   quince   años   y   durante   su  vida   adulta,   el    individuo    puede    
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pensar     ahora   en    términos    abstractos   y   a   manejar   situaciones    hipotéticas.                                                                                                                               

      La   teoría   psicosocial  de   Erikson  (1969),  explica   que  todo  lo  que  cree  tiene  un  plan  maestro  y  en   la  medida  que  el  plan  se  desarrolla  en  su  tiempo  y  lugar  apropiado,  todas  las  partes  se  han  desarrollado  y  funcionan  como  una  unidad.


        Esta  teoría  describe  la  relación  de  las  necesidades  emocionales  del  individuo  con   el   ambiente  social.  En  un  conflicto  específico   cuya   solución   prepara   el   cambio   hacia   la   siguiente   etapa,   donde   en   cada  etapa   el   individuo   se   enfrenta   a   una   crisis   de   desarrollo.           


      El    crecimiento    personal   y   los   cambios    comunales,   no   se   pueden    separar;  la   crisis   de   identidad,   la  vida   individual   y   la   crisis contemporánea   en   el   desarrollo   histórico,   porque   se    define    relación    real    que    hay    entre   unos   y  otros   (Erikson,  1969).


      Los   teóricos   del   aprendizaje   social,   notan   que    el   autoconocimiento   y   la    observación   sutil   de  los  niños  en   edad   escolar,  los  hace  más    receptivos   a   la   influencia   de   la  gente  que   ellos   admiran   y   responden

a   los   esfuerzos   materiales,   esos   esfuerzos   ayudan   a   que   los   niños   formen    autoconceptos    positivos  (Papalia,   1992).


       Se   interesó   particularmen   Erikson   (1969),   en  la  relación   que   existe   entre   la   cultura   en   la   que   se  cría   al   niño   y   el  tipo   de   adulto   en   que   se   convierte.    Además,   creía   que   todos   los   humanos   tenían   las   
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mismas   necesidades   básicas   y   que   toda   sociedad   debe   proporcionarle   satisfacciones   para   cubrir  esas   necesidades.    Luego  de  haber   estudiado   las   prácticas  de  crianza  en  varias   sociedades,   dedujo   que   a  pesar   de   las   diferencias,  habían   temas   recurrentes   en  el   desarrollo   emocional   y   social.


       El   interés  que   le   merecía  la  relación  de  la   cultura  con   el   individuo,  lo  llevó  a  proponer   la  teoría  psicosocial  del  desarrollo.  Su    teoría  se  basó   en  el   trabajo   de  Freud;   sin   embargo,  Erikson  no  sólo   consideró   el   desarrollo   de  la  infancia   temprana   y   psicosocial,  también    incluyó   la  adultez. 


        La   teoría   psicosocial   es   especificamente   útil  en  la   descripción   del   cambio   de   la   dependencia  de  la   infancia   a   la   autonomía   de   la   etapa   de  los  primeros   pasos.   Las  influencias   culturales,  además  de  los  factores  de  maduración,   promueven    el   acercamiento   de  los  cambios   sociales   que   existen   dentro   del  hogar  como:  divorcios,  madres  que  trabajan,  familias  con  un   solo   padre,  que  han  tenido   efectos   importantes   en   el   desarrollo   de  los  niños.

      La   teoría  psicoanalítica   de   Freud  (1905),  ha   sido  de  gran     influencia   en   la   forma   de   pensar  sobre  la  crianza  y  la  disciplina  de  los   niños.   Ésta  teoría   señala   que   el  desarrollo  del   niño  a   través   de   las   etapas   psicosexuales   establecen   su   personalidad.    Además,    enfatiza   que   la   forma    en   que   los   padres   manejan   la   transición   de   los   hijos   
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en  cada   una   de  sus  etapas   durante   la   niñez,   influye   significativamente   en   el   comportamiento   del   niño   y   su   personalidad   adulta.


      Las   experiencias   vividas   en   el   hogar   durante   los   primeros   años   de   vida    serán   decisivas    el    resto   de    la    vida    de   todo   ser   humano.    Los   padres   deben    ayudar   al   niño   a   usar   la   realidad   para   enfrentarse   a   los   problemas   cotidianos.   La   finalidad   que   presenta   esta   teoría   debe   ser   que   los   hijos   incorporen    y   clarifiquen   los   valores   de   sus   padres   y   que   estos   hagan   parte   de   su   super-ego.


      La   teoría   maduracionista   de    Gassell  (1923)   tambien   conocida  como   la   teoría   del   desarrollo,    ha   dejado   un   rol   muy   importante   en   


las   prácticas   de   crianza.     Los   conceptos   fundamentales   de   esta   teoría   lo   son   el   crecimiento   y   su   desarrollo.


      Ésta   teoría   postula   que   los   padres   deben   ser   sensitivos   a   los   


necesidades   de   los   niños   y   deben   establecer   condiciones   adecuadas    a   estas   necesidades.    Además    señala   que   no   se   debe   promover   una   disciplida   ruda,   sino   se   debe   establecer   la   forma   de   entender  

los   mecanismos   del   niño   antes   de   aplicar   el   castigo.   La   tarea    fundamental   del   padre   debe   ser   guiar   el   crecimiento   del  niño.


      La     importancia   de    la    teoría    socioteleológica    estriba   en   su   enfoque   principal,   la   familia,   como   un   todo    usada   como   la    unidad   de    estudio   principal   de   la   crianza    del    niño   y    la   disciplina   de      
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Adlel  (1920).    Esta   teoría   ha  desarrolllado   un   caudal   de   métodos   prácticos   para   los   padres.


      De   acuerdo   con   los   teóricos   socioteleológicos   el  hombre   necesita   cierto   grado   de   cooperación   para   poder   subsistir.    Este   esfuerzo  social   debe   ser   espontáneo.   Por   lo  cual,   la   primera   función   del   proceso   de   socialización   debe   ser   evocar   el  interés   social.   La   responsabilidad   de   desarrollar   el  interés   en   el  aspecto   social   en   los   niños   recae   sobre   los   padres.   Los   padres   deben   entender   la   dinámica   del   desarrollo   de   


la   personalidad   y   deben   evitar    que   sus   hijos   experimenten   sentimientos   de   inferioridad   con   respecto   a   ellos   mismos.


Teoría  egosocial  de  Erick  Erikson


      Erikson    (1969),    explica    el    desarrolllo    de    la    personalidad     a   través   de   la   evolución   del   ego  (Dicarpio,   1987).   El   ego,   se   visualiza    


como   un   agente    activo    dentro    de    la    personalidad,   que    cordina    las   necesidades    del    organismo    con    las    demandas    del    ambiente.    Estas    exigencias    ambientales   se   clasifican    en   ocho   etapas    vitales    para   el   desarrollo   de   la   personalidad   (Hopkins,   1987).   Los   mismos                                                                                                                           problemas   se   repiten    a    lo    largo    de   la   vida    pero    en   formas    diferentes,   según    Erikson.    El    desarrollo    adecuado    de   la   personalidad    es    cuando    se   resuelve    el   conflicto    satisfactoriamente.    Cada   resolución    de   conflicto    concede    al   ego   una   fuerza,   por   ejemplo:   confianza,   autonomía,   iniciativa,   laboriosidad,   identitad,  
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intimidad,   generatividad    e   integridad.    Para   Erikson    la   autoestima   se    desarrolla    en    la    etapa    industriosidad    vs.  inferioridad    donde     se   va   iniciando   el   sentido   a   través   de   las   interacciones   con   otros   seres   humanos.

Teoría  humanista  existencial  de  Abraham  Maslow


      Desarrolló   una   teoría   de   la   personalidad   fundamentada   en  una  


jerarquía   de   necesidades   (Maslow,  1970).    El   concepto   de   la   jerarquía   


se   refiere    a   una    estructura   organizacional   con   diferentes   grados   de   potencia   (Dicarpio,   1987).    Cuando   el  nivel   de   necesidades   se   satisface   suficientemente,   el   siguiente   nivel   más    alto   se   convierte   en   el  foco   de   atención.   Las   necesidades    de   desarrollo   están   en   lo   alto   de   la   jerarquía;   mientras   que   las   necesidades   inferiores   son   las   insatisfechas    ( Cofer   y    Appley,  1988).                                                                                                                                


[image: image39.png]De  acuerdo  a  Maslow (1970),  la  jerarquía  de   necesidades   comprende: 
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      Las    necesidades   de   estima   son   aquella   que   se   refieren:  al   amor

propio,   al   respeto   por   sí    mismo,   la   estimación   propia    y    la   autoevaluación.    Satisfacer    estas   necesidades   es   vital    para   el   desarrollo   normal   de   la   personalidad,   ya   que   el   individuo   adquiere   confianza,   sentido    de    superioridad,   respeto   positivo    de   si   mismo    autoextensión,    sentimiento    de    logro,    responsabilidad    y    prestigio.  

      En   términos   generales,   la   autoestima    es   un   conjunto    de   creencias,   ideas   y   sentimientos   que   el   ser   humano   tiene   de   sí   mismo,   el   cual   se  ha   forjado   en  el   proceso   de   interacción   y   transición    con   el   ambiente   y    que   en   gran    medida   le   predisponen   a   actuar   de   una   forma    determinada.    De   este    marco   de   referencia,   la   autoestima    incluye    tres    componentes:


Cognoscitivo  - ideas,   pensamientos   y   creencias.


Afectivo  -  sentimientos   y   emociones.


Comportamiento – las  cosas  que  se  hacen,  la  forma  de  reaccionar  


                                 ante  la  situaciones  que  se  enfrentan   diariamente.


Desarrollo   de  la  autoestima


      La   autoestima    surge    alrrededor   de   los   tres   y   cuatro    años   o   posiblemente   alrededor   de   los   siete   años   (Campbell,   1984).    En   la   teoría   sobre    el   desarrollo   psicosocial   Erick   Erikson   plantea   que   la   misma   se   desarrollla  en   la   etapa    de   la   Industriosidad    vs.    Inferioridad,     alrededor      de     seis    a    once    años    (Erikson,   1970).    
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 Esta    etapa,   llamada    por    Erikson    como    la    cuarta    crisis,   es    donde   los     niños    deben     aprender     las      habilidades     de     su     cultura   o   arriesgarse     a      desarrollar     sentimiento     de      inferioridad      (Papalia   y   Wendkos,   (1992).   Además,   en   esta  etapa  se   debe   desarrollar   un   sentido   adecuado   de   autonomía   y   una   dosis   apropiada   de   iniciativa,    estos    factores    son    escenciales   para   el   desarrollo   de   autoestima   alta.    Sin   embargo,   el   observar   a   los   niños   que   apenas   comienzan   a   hablar   se   ve   que   utilizan    frases   como   niño   bueno   para   referirse    a   sí   mismo   (López,   1990).     La   autoestima   se   va   desarrollando   a   través    del   proceso   de   interacción    del    niño   y   las   personas   que    lo   rodean,   a    través    de    las    experiencias   directas   de  él   como   ser   humano,   del   mundo   que   le   rodea   y   la   relación   de   interacción   de   él   con   el   mundo.


      La    infancia    intermedia    es   una    época    importante   para   el   desarrollo   de   la   autoestima   señalan   Papalia   y   Wendkos   (1992).   Una    imagen   favorable   de   sí   mismo   puede   ser   clave   del   éxito   y   la   felicidad   durante   la   vida.    El   ser    humano    se   interesa   en   aumentar   su   autoestima   porque   desea   ser   admirado   por   todo   lo   que  hace  sostiene   (Carl   Roger,  citado   en   Argyle   y   Trower,  1980).


      Los   niños   que   tienen   una   autoestima   alta   son   más   populares   y   les  va   mejor   en   la   escuela   que   los   niños    que   tienen   una   baja   
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autoestima.   Estos   son   más   solitarios,   se   mojan   más   en   la   cama   y   son   estudiantes   de   bajo   aprovechamiento   académico    (López,  1990).                                                                                                                              


      Los   insumos   de   información    que   recibe    el   niño   constituyen   la   base   directa   de   su   autoestima.   Si  el  niño   recibe  sentimientos   de   inferioridad,  de  parte   de  sus  padres   o   maestros,   éste   formará    autoestima   baja.   Si   por   el   contrario   es   estimulado   en   forma    sincera  y   realista   se   le   estará   propiciando   la   formación   de   actitudes   positivas   y   por   ende   autoestima   alta   o   positiva   (López,   1991).


      Un   niño   con   autoestima   baja   se   caracteriza   por   enfocar   las   tareas   escolares   con   una   actitud   negativa;   autopercibirse   a   sí   mismo   como   irresponsables    de   su   propio   éxito   o   fracaso;   no   tener   buenas   relaciones  con  los  padres   y  no   tener   muchos   amigos.    Si  el  niño  no   logra  desarrollar   autoestima   positiva   tendrá   más  escollos   para   alcanzar   una   autorrealización   integral.


Nivel  socio  económico  de  la  familia  y  el   aprovechamiento   académico


      En   este    aspecto     los   estudios   son   límitados.   Se   identificaron   dos   estudios.   En   el   primer   estudio  revisado   se   encontró    correlación   positiva  significativa   entre   las   variables   aprovechamiento   académico    y   nivel   socio-económico   de   Awana,   Kehle   y   Jenson   (1986).   Los   niños   de   núcleos   familiares   socio-económicos   altos   reflejan   mayor aprovechamiento   académico  que  los  niños   de   niveles   socio - económicos   medio  y   bajo.   El   segundo  examinó  como  el  nivel    socio - económico  

                                                                                                                             29


 familiar   incide   en    el    aprovechamiento    académico   según     Marsh  (1989).    La   muestra   estuvo  constituída   por  22  estudiantes   de    nivel   intermedio.   El    estudiante   concluyó   que  los   alumnos   con   mayor    estima  y  aprovechamiento  académico  eran  de  niveles  socio - económicos  altos,  clase  media  alta  y   alta.


Ley  Orgánica  del  Departamento  de  Educación


      La  Ley  Nun.  149  de  15  de  julio  de  1999,  conocida  como  Ley  Orgánica  del  Departamento  de  Educación  de  Puerto  Rico  establece  el  propósito  de  que  los  estudiantes  logren  la  capacidad  de  pensar,  asumir  responsabilidades  por  su  vida  familiar  y  aprecio  de  las  diferentes  manifestaciones  de  la  vida  humana.  Además,  este  proceso  pretende  desarrollar  el  conocimiento  sobre  cuáles  son  los  derechos  y  responsabilidades  ante  la  ley  y  ante  la  sociedad  a  la  cual  pertenecen,  haciéndoles  entender  que  todos  sus  actos  tienen  consecuencias,  que  no  sólo  les  afectaran  a  ellos  y  a  sus  familiares  inmediatos,  sino  que  podrían  tener  repercusiones  en  toda  la  sociedad.


      La  Ley  Orgánica  del  Departamento  de  Educación  se  ha  reconocido  que  son  los  padres  los  que  dirigen  a  sus  hijos  en  el  proceso  de  hacerles  entender  su  valía  como  seres  humanos  y  qué  funciones  tienen  en  la  sociedad  de  la  que  forma  parte.  La  escuela  es  a  su  vez,  un  instrumento  que  ayuda  a  los  padres  en  el  desarrollo  del  carácter  de  sus  hijos,  por  lo  que  son  necesarios  programas  de  educación  que  refuercen  las  virtudes  y  
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valores  que  la  sociedad  en  general  entiende  como  indispensables  para  un  mejor  funcionamiento  de  la  comunidad.


Legislación

      Las   regulaciones   de  la  práctica   de   la   educación   en   Puerto   Rico   expuestas  en  la  Ley  Num.  68  del  28  de  agosto  de  1990,  conocida    como   Ley  Orgánica  del  Departamento  Educación  del   Estado  Libre  Asociado   de   Puerto   Rico  establece   como  aspiración  alcanzar  el  mayor  grado   posible  de  calidad  en  la  educación  pública  en  todos   los  niveles   del   sistema.   Cada  alumno  debe  recibir  una   educación   que    propenda   al   pleno   desarrollo  de  su   personalidad,   capacidades   intelectuales   y   fortalecimiento  de   los  derechos   del   ser  humano  y   de    sus  libertades   fundamentales   (Constitución   del   ELA  art.  11  Sección   5).   La  ley  establece  la  autonomía   de  la  escuela  como  elemento  necesario   para  lograr  la  excelencia  educativa,  la   participación   ciudadana   como   necesidad   del   proceso   educativo  así  como   la   creación  del   instrumento   para  analizar  esa  practica   a   través   de  los  consejos   escolares.


      Asegurando   la   participación   de   los   padres,   la    Ley    Num.  18     establece    lo   siguiente:   los    padres   de   los   estudiantes   o   tutores    participarán    activamente   en   el    proceso    educativo    de    sus  


 hijos  (Capítulo 1,  artículo 1.02).
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Rol   de   los   padres

      La   participación   e  integración  de  los  padres  y  cominicación   al    proceso   de  aprendizaje  de  sus  hijos   es  clave   para   el   éxito     académico  y   personal.   Los   padres  son  los  maestros  más   cercanos,    intimos  y   persistentes   que   la   mayoría  de  los  niños   pueden    tener.    De    ellos   aprenden   las  destrezas  básicas,  desarrollan   actitudes   y   definen  su  autoconcepto.   Southerland  (1991),  define  los  padres    apropiados   como   aquellos  que  se   involucran  emocional,   social,   económica,    política    y    académicamente   en  el  aprendizaje   de  sus  hijos.    De  esta  manera    los  estudiantes   disfrutan   del   proceso   de   aprendizaje   y  tienen   las   competencias   necesarias   para  aprender.                                                                                                                          

       Epstein   (1988),  señaló   que   la  participación   de  los  padres   puede    darse   de  diversas  maneras   proveyendo  un  ambiente  en  el  hogar  que    apoye  las  necesidades  de  aprendizaje  del  niño;  realizando  trabajo    voluntario  en  la  escuela;  manteniendo  comunicación  constante  con   el    maestro  y  supervizando  el   progreso  de  sus  hijos  en   la  escuela   y    brindando   tutorías   en   el  hogar   utilizando   actividades   de   aprendizaje    específicas   para  reforzar   lo   aprendido  en  la  escuela.


      En  la   actualidad   el   rol   de   los   padres   en  el   proceso   educativo    de  sus  hijos   es   de   vital    importancia.   La   manera  en   que   estos   lo    lleven   a   cabo   determinará   la   calidad  de  aprovechamiento   académico     que   obtendrá   el   estudiante.
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Rol   del  maestro


      Ginnot   (1972),  señaló   que   el   maestro   es  un   elemento   decisivo   en   el  salón  de  clases.   Es  su  enfoque   personal   lo  que  crea  que  el   clima   que   imperará   en  el   mismo.   Posee   el   poder  de   hacer   la  vida   del    estudiante  miserable   o   feliz.


      La   clave   para  el  éxito  de  los  estudiantes  en  la  escuela  es  que  la   familia  y   los   educadores   trabajen   unidos  para   asegurar                                                                                                                                

que  cada  uno  desarrolle  las  cualidades   escenciales  para  triunfar  en   la   vida   adulta.


      Los  maestros  pueden   ayudar  a   los   padres   manteniendo    comunicación  con  ellos,   proveyéndoles   de  materiales  y  técnicas  de   tutorías   para  que  puedan  reforzar   la   tarea   que   realiza   en   la   escuela   de   manera   exitosa.


      Un   proceso   de   comunicación    eficaz   entre  la   escuela  y   el  hogar    es   fundamental   para   que   haya   colaboración   entre   padres   y   maestros.   Es   necesario  que   el   maestro   conozca   el   ambiente   en   el   que   el   niño  se  desarrolla  y  la  familia  a  la  que  pertenece   conociendo  la    estructura   familiar   de  cada  niño,  el  maestro  puede  afirmar  y  desarrollar   el   respeto  por  todas  las  familias.   Con  este  conocimiento  el   maestro    puede  saber  que  miembros  de  la  familia  tienen   interés   en  las    actividades  escolares  y  como  el  padre   desea  involucrarse.    Cuando  el   maestro   es   sensitivo  a   las  necesidades  de  los  padres   lo   involucra    en    
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la   educación  de  sus  hijos  sin  demandar  demasiado  de  su  tiempo  ni  crearle  sentimientos  de  culpa  (Delgado,   1991).     

Estudios  relacionados  

       Los  estudios  relacionados  al  tema  que  han  sido  analizado  en   este    trabajo  de   investigación   documental  ha  sido  objeto  de  varios  estudios  de                                                                                                                            los  cuales  se  hará  mención  de  algunos  de   ellos.   Estudios  realizados  tales  como:  la  relación  del   desarrollo  de  los  aspectos   sociales  y   el   comportamiento,   la   relacion   entre   la   escuela  y  el   hogar  y  el  rol  del     padre  y   su   influencia   en   los   hijos.


      Estudios   como   el   ambiente   familiar   afecta   las   ejecutorias   en   el   aprovechamiento   académico  de  los  niños  (Bradley,  1988).   Este  utilizó   estudiantes   de   nivel   superior   provenientes   de   la   zona   urbana   como   


espacio   muestral.   Se    encontraron   cien   alumnos   mediante   el   uso   de   cuestionarios   cerrados.   Para   el   análisis   de   los   datos   se   correlacionó   el   ambiente   familiar  con  el  promedio  académico  del  hijo.   El   grupo   familiar   estuvo   compuesto   por   ambos   padres   y   de   uno   a  tres   hijos.   Los   resultados   del   estudiante   sugieren   que   el   ambiente   famiiar   que   más   induce    a   mejorar   las   ejecutorias  académicas   del   hijo   es   el  carácter   por   las   siguientes   cualidades:


1.   Padres   con   respeto   integro,   se   espera  que   respetaran  a  su   hijo.   Este   respeto   es   la   base   fundamental   de   las   relaciones  interpersonales  constructivas.   El   respeto   propio   es   profunda   sensación   inefable   de  
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seguridad   y   tolerancia   humilde   para   las   limitaciones   humanas   que   provienen  de  una   cabal   identificación   de   ser.


2.   El   padre   debe   saber   comunicar  a  su  hijo  con  claridad   lo  que                                                                                                                                

elllos  esperan  de  su   hijo,  no  solo  con  la  palabra  sino  con   el                                                                                                                              


ejemplo.   Hay   padres  que  temen  conversar  con  su  hijo  y  utilizan  a  una   tercera  persona,  generalmente   la   madre   para   manifestar   su   aprovación   o   desaprovación.


3.    Los   padres   deben   colaborar   al   bien   colectivo   de   la   sociedad   en   que   viven.   Estos   deben   actuar   sin   reservas   mentales   que   luego                                                                                                                             


pueden   invalidar   sus   actos   previos.


4.   Los   padres    deben   confiar   y   compartir   con   sus   hijos   sus   dudas   y   alegrías.   Tambien   deben   estar   muy   concientes   de   su   estatura   humana,   sus   defectos   y   sus   bondades.   La   figura   paterna   o   materna   en  el  hogar  trasciende  a  los  hijos  como  un esclavo;  jamás   podrá  haber                                                                                           hombres   y   mujeres   libres   en   ese   hogar,   porque   el   hombre   define   con   hechos   la   libertad.


       Es    recomendable   se   profundize   en   torno  a   las   formas   en   que   el   padre   pueda   ser   adiestrado   para   mantener   una   crianza  afectiva   con   su   hijo   y   los   modos   en    que   pueden   contribuir   al   desarrollo   intelectual   y   social   del   niño.   Estos   elementos   son   necesarios   para   el   sistema   de   educación    formal   y   la   vida   diaria. 
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      La   familia   debe   ofrecer   siempre   la   oportunidad   de   un   desarrollo   continuo   y   saludable   a   sus   hijos   (Miranda,   1989).                                                                                                                          


        Los   padres   pueden   inducir   actividades   y   situaciones   conducentes  a   desarrollar   y   fortalecer   la    actividad   emocional    del   niño.   Esto    a   su   vez    es    escencial    para    su    posterior    ejecución    en    el    salón   de   clases   (Rodríguez,   1990).


        En   la   misma   línea   de    investigación   se   investigó   el   efecto   de                                                                                                                               


las   relaciones   familiares   padre – hijo   en   el   aprovechamiento   académico   del   hijo   (Morrris,   1998).   El   espacio   muestral   estuvo   constituido   por   doscientos   alumnos   que   cursaban   décimo   y   undécimo   grado    en   el   sistema   público   de   enseñnza.    Los   estudiantes  provenían   de  un   núcleo   familiar   promedio,   dos   padres   y    tres   hijos,   características   por   estado   socioeconómico   medio,   formado   por   ambos   padres   y   una    preparación   académica   mínima   de   cuarto   año   de   la   escuela   superior.   El   análisis   de   datos   sugiere   que:   


1.   Los   padres   que   conocen   a   sus   hijos   se  interesen   por   ellos,   ya   que  favorecen   un   mejor   aprovechamiento    académico   de   sus   hijos.    Esto   implica    la   necesidad   de   mantener   una   actitud   de   diálogo   y   expresar   un   sincero   deseo   de   ayudarles   a   vivir   


cotidianamente   juntos.   Además,   de   tener   en   consideración   la                                                                                                                     edad,   la   etapa   de   desarrollo     y    la   situación    en   que   se   encuentra   al   hijo;   manteniendo   un   estrecho   contacto   con   sus     
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2.   El   núcleo   familiar   que   estimula   el   interés   por   el   estudio    y   motivación  positiva,  favorece  un   mejor   aprovechamiento   académico.   Los   padres   que   han   logrado   favorecer   el   aprovechamiento   académico   se   caracterizan   por   animar   a   su   hijo   a   estudiar,    tener   fé   en   su    hijo   para   que   él   la   tenga   en  sí   mismo   y   logre    la   autoestima   necesaria   que   es   básica   para   un   concepto   positivo,   valorar   el    esfuerzo   y    la   dedicación   de   su    hijo    al   esudio,   más   que   los   resultados   de   las   calificaciones,    hacerlos  sentirse   valorado   siempre   como   persona   y   es   un   contexto   más   amplia   que   el   del   mero  rendimiento  académico,   resaltar   los   progresos   del   hijo;  aunque    no   estén   a   la   altura   de   lo   que   los   padres   les   gustaría,   actuar   proporcionando    unas   buenas   relaciones   afectivas  y  una   actitud   de   animadores   y   colaboradores   para   con  sus   hijos   y   procurar   que   el  hijo   experimente   tanto   el   éxito    como   el    fracaso,   como   resultado   de   sus   actos.


      El   niño   esta   expuesto   frecuentemente   a   dos   ambientes   diamentralmente   opuestos   señala   Martínez   (1992):   el   sistema    de                                                                                                                           

educación   formal   y   el   ambiente   escolar    descontando   la   influencia   que   marcadamente   tienen  los   pares   y   la   comunidad.   El   autor   antes  
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 mencionado,   tambien   indica,   que  es   muy   poco   lo   que   la   escuela   puede   realizar   con   relación   a   la   formación,   del   carácter   y   la   grúa                                                                                                                              


de   la   conducta   del    niño.   Es   el   hogar   la   institución   que   asume   el   papel   de   modelo   para   que    el    niño   comience   a   desarrollar   sus   rasgos    personales   y     los   críterios   que   van   a   dirigir    su    posterior  conducta.    Si   los    niños    internalizan    patrones    de    conductas  


desaprovados   por   la   sociedad,   las   posibilidades   de   llegar   a   una   formación   plena   en   la   vida   serán   pocas.                                                                                                                            


      La   función    del   padre   para   posibilitar   la   madurez   moral   de   sus   hijos   comienza   en   los   primeros   años   de   la   niñez,   pero   influye   vitalmente   en   la   adolecencia   (Lickona,  1989).    Este   recomienda   cinco   formas   para   un   desarrollo   moral   adecuacdo   en   el   niño.


1. Dar   un  buen   ejemplo.   El   modelo    que   el   niño  ve   en  sus   padres   es  el   modelo   que   intenta   imitar.


2. Enseñar   hablándoles.   Es   importante   practicar   lo   que  se   predica   pero   tambien   es  importante   predicar   lo   que   se   práctica   cuando   existe   una   buena   relación,   puede   ayudar   a   orientar   y   fomentar   al   joven.                                                                                                                    

3. Ayudar   a   los   hijos   a   que   aprendan   a   pensar   por   sí   mismos.   Cuando   se   impone   una   conducta   o   se   somete   al   niño   a   la   vergüenza,   se   le   priva   de   pensar   críticamente   y   dificulta   su   crecimiento   moral.                                                                                            
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4. Ayudar   al   niño   a   que   asuma   responsabilidades.   El   niño   debe   participar   significativas   y   responsablemente   en   situaciones   que   fomenten   su   madurez   moral.


5. Equilibrar    la   independencia   y   el   control.   Una   paternidad   sabia  busca   equilibrar   dos   valores:   el   deseo   del   niño   de   ser   independiente   y   la    necesidad   de   los   padres   de   ejercer   control.

Estudios  en   otros   países


Estados   Unidos


      Un    estudio   realizado   durante   dos   años   en   una   escuela   pública   superior   de   los   Estados  Unidos  con   cincuenta   estudiantes   durante   dos   años   según   Marsh,   (1990);   señaló   que   las   cualidades   de   un   ambiente   familiar   que   favorece   el   aprovechamiento   académico  debe   caracterizarse   por   una   atmósfera   cordial,   tranquila,   en   donde   existan   unas   relaciones   basadas   en   la   confianza,   la   comprensión,   el   ejemplo   de   los   padres,   la   distensión,   y   el   sentido   del   humor;   la   existencia   de  una   actitud   positiva   hacia   la   escuela   donde   se   educan   sus  hijos.   


No   solo   ir   cuando   les   llame   el   profesor,   sino   también   participar   en   la   vida   escolar   de  su   hijo   y   considerar   que   el   estudio   en   la   casa                                                                                                                               


es   un   medio   de   desarrollo   de   aptitudes   y   actitudes,   de   la   formación   de   la   voluntad  y   hábito   de   trabajo   del   hijo.                                                                                                                            


      Se     realizó   un    estudio    en    una   escuela   de   Estados  Unidos,   con  diferentes  grupos  sociales.   El   estudio    señala   que   el   niño   está
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expuesto   frecuentemente   a   dos  cambios   diametralmente  opuestos;   el  sistema    de    educación    formal   y    a   el    ambiente    escolar,   descontando   la   influencia  que   marcadamente   tienen   los   pares   y   la   comunidad   según    (Martínez,  1992).   Añade   que    es    muy      poco   lo   que    la   escuela    puede    realizar   con   relación   a   la   formación   del   carácter    y    la   guía   de   la   conducta   del    niño.    El   hogar   es   la  institución   que   asume   el   papel   modelo   para    el    niño   comience   a  desarrollar   sus   rasgos  personales   y   críterios  que   van   a  dirigir   su  conducta   posterior.    Si   los  niños   internalizan   patrones   de   conducta   desaprovados   por   la   sociedad,   las   posibilidades   de    llegar   a   una   formación   plena   en    la   vida   serán   pocas.  


      El   estudio   desarrollado   por   Garner   y   Power  (1996),   modelo  conceptual   con   el   propósito   de   evaluar   los   temperamentos   de   enlace                                                                                                                             

entre   los   conocimientos   emocionales;   las   emociones   familiares   y  las  de   los  niños   de   edad   preescolar   cuando   interactúan   en   el   salón   de  clases.    El   estudio   se   realizó   con   ochenta   y   dos   niños   de   edad  preescolar   con    dos   actividades   diferentes   una   de   conocimientos                                                                                                                               


sociales   y   la   otra   de   los   sentimientos.   Cuando   los   niños   se   enfrentaron   a   las    diferentes   actividades,   se    les   observó   sorprendidos,   porque    algunos   de   los   niños   no   conocían    ninguna   de   las   destrezas   a    las   que   se   enfrentaban.   Las   madres   de   los   niños   expresaron   el   temperamento   de    ellos   y  con  cuanta   frecuencia    expresaban   afectos   
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positivos   o    negativos   a    sus    famiiares.    El    resultado   fue   que   los   niños   con   un    temperamento   positivo,   mostraban    más     intensidad   emocional    al    relacionarse    con    otros    niños   o    personas    adultas.


      El   hogar   y   la   escuela   son   las   instituciones   que   más   influyen   en  el   desarrollo   de   los   niños   y   jóvenes.    Es  por  eso  que  la  relación  entre   los   mismos   ha   sido   objeto   de   investigación   a   través    de   los  años   el  cual   se   dividió   en   tres   periódos:  antes   de  1930,   entre  1930  y  1950   y   del  1950  hasta   el   presente.   

      De   acuerdo  al  estudio  antes  del  1930  la  crianza  de  los  hijos  era  diferente.   Las   familias   vivían,   trabajaban,   aprendían   y   jugaban    juntas.  La    influencia   que    ejercia   el    exterior   era   muy   poca,   los   valores


pasaban   de   padres   a   hijos.   La   crianza   de   los   hijos   se   basaba   más  en    los   aspectos   religiosos   y   sociales    del   ambiente   familiar.


      Entre   1935   y  1950  ocurren   numerosos   cambios   sociales   que   influyen   en    todos   los   aspectos  de   la   vida   familiar.    Estos   provocan                                                                                                                             


que   se   establezca   una   brecha    entre   el   hogar  y  la  escuela,   los   niños  pasan   la   mayor   parte  del   tiempo   en   la   escuela   y   la   comunicación  entre   ellos   y   sus   padres   disminuye   considerablemente.


      En   1950,   grandes   cambios   en  las  condiciones  sociales,  económicas  y  educativas  ejercen  influencia  tanto  en  el   hogar   como   en   la   escuela.  Algunos   de   los  factores   que   afectan   la   relación   entre   padres   e   hijos  son:  los  adelantos  tecnológicos,  cambios  de  valores,  incrementan  en  
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cantidad   las  madres  que  trabajan,  hogares  con  un  solo  padre  y  la  movilidad   de   las   familias   de   la   zona   rural   a   la   zona   urbana.


       Los   contínuos   cambios   y   adelantos   tecnológicos,  reflejan  el  progreso   de  un  país,  Puerto  Rico  no  es  la  excepción.   Esto  ha  provocado   el   propulsar   cambios   sociales   que   han   impactado   la  crianza   en   la   familia.   Por  ésto   es   importante   re-evaluar  y  conocer  como  estos  cambios  políticos  y  culturales   afectan   la   crianza   y   el   aprovechamiento    escolar   en     los    niños    de    nivel    escolar.

California


      En   un   estudio  longitudinal    que   se   llevó   a   cabo   en   el   estado   de  California,   con   el    propósito   de   descubrir   la   relación   que   tiene   el   desarrollo   de  los  aspectos  sociales  y  el  comportamiento  en  la  escuela   de  los   niños   de   edad   escolar   (Farver,  1996).                                                                                                                             


      El   estudio   consistió   en   observar   y   analizar   el   comportamiento   de  sesenta   y   cuatro   niños   de   edad   escolar,   treinta   y   dos  niñas   y  treinta   y   dos   niños,  matriculados   en   una   escuela   que   sirve   a   una  comunidad    de    bajos   ingresos;   distribuídos   en   cuatro   salones,   con  una   cantidad   de   16   niños   por   salón   y   tres   maestras   permanentes.  Se   observaron   veintinueve  niños    blancos    y    treinta    y   nueve   hispanos   todos   asistencia    regular.


      Este   estudio  se  realizó  mediante  la  observación  y  grabación  de  los  niños   usando  como  base  su  conducta  y  las   investigaciones  realizadas 
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por  algunos   estudiantes   de  psicología,  además  de  la  inquietud  del  investigador   por   la   forma   y   poco   usual   presentada   en   edad   escolar.


      Para  obtener  la  mayor  cantidad  de  datos  la  observación  se  llevó  a  cabo   durante  tres  periodos   de   juego,  dentro  del   salón  de  clases.  Cada  salón   fue   observado   por   espacio  de   hora  y  media   al   día,  tres  veces  a  la  semana  durante  los  meses  de  enero  a  abril,  para  un  total  de  cincuenta  y cuatro  horas  de  clase.  A  los  observadores  le  dieron                                                                                                                           instrucciones  de  ser  discretos  y  de  interactuar  con   los   niños   de   forma  amigable.


      Los   resultados  reflejados  en  este  estudio  fueron:  diferencias  de  género  y  estilo  de   aprendizaje,  diferencias   en   competencias   sociales  y  en  la  relación   recíproca  con  los  amigos  de  la  escuela  y  con  los  miembros   de   la  sociedad   donde   se   realizó   el  estudio.   Las   variables  que  podían  guardar  relación  con  el  desarrollo  de  los  niños  fueron  examinadas.   Se  encontró  cierta  agresividad  al  relacionarse  con  otros  niños,  ésta  fue  asociada   con   los   estilos   de  crianza  y   las   competencias                                                                                                                        sociales  que  los  niños  representan,  niños  que  no  se  han  desarrollado  dentro  de  un  buen  clima  social,  fueron  relativamente  similares  a  los  observados.   Los  resultados  sugieren   que   hay   que  hacer   esfuerzos   para  que  la  agresividad   de   los   niños   disminuya   o   mejore,   de   manera   que  los   niños  se  relacionen   de   forma   individual   para   conseguir   un    ajuste social  adecuado.  El  investigador  de  este  estudio  recomienda  que  se 
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 profundice  en  torno  a  las  formas  en  que  los  padres  pueden  ser  adiestrados    para   desarrollar   un   clima  de   interacción   social   con   sus  hijos  y   las   formas   que    pueden  contribuir   al   desarrollo   intelectual   y  social  del  niño.                                                                                                                           

Illinois


      Según,   el    estudio     longitudinal    realizado    en    la   Universidad    de   Illinois,    se     identificaron    precursores    de    cambios    relacionados    con                                                                                                                              


la    crianza    de     los   niños  y    la    tensión    que    causa     educarlo    (Todd  &  Deery-Schmitt,  1996).   El   estudio   consistió    en    darle   seguimiento   a    cincuenta   y   siete    familias   con   niños   a   su   cuidado,   para    identificar   los   precursores   de   cambio,   que   afectan   la   tranquilidad   familiar   y  del  trabajo.   Este  se  realizó  mediante  un  modelo  preparado  por  los  investigadores   para  descubrir  cuales  eran  los  cambios  que  estaban  afectando   las   familias.   Usaron   variables   establecidas,   tales   como:   la  presencia   del   niño   y   la   educación    que   posee    la    persona    a    cargo  del  niño.  Para  este  estudio  se  enviaron  unos  cuestionarios  a  las  diferentes   compañías   donde   trabajaban   estas   familias   y   fueron   llevadas   a  cabo  diiferentes  reuniones  con  las  familias  y  los  investigadores.


      De  acuerdo  con  el  estudio,   la   tensión   y  la   satisfacción   de   trabajar  con   niños   de  edad   escolar   se   afecta   si   las  personas   están  preparadas   o   entrenadas.   Si   están   preparadas   para  realizar  estos  
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trabajos,   tienen  una  buena  satisfacción,  en  cambio  en  las  personas  


menos   preparadas,  con   poca   educación   se   refleja   que   el  compartir  con    niños   de   edad   escolar   le   provoca   alta   tensión.                                                                                                                             


      Esta   situación   los   investigadores    la   descubrieron   en    familias    con                                                                                                                              


niños   de  dos   a  ocho  años   de   edad   y    que   presentan    un    nivel    bajo   de   educación,   por   consiguiente,   obteniendo   resultados    negativos   en   la  interacción   con   los   niños   y   el   trabajo   de   los   padres.    El   resultado   del   estudio   refleja  que  para  que   los   niños   estén   social  y  emocionalmente   estables   las   personas   que  cuidan  de  ellos   deben  poseer    esas    cualidades,    para    que    los    niños    puedan    adquirirlas.


CAPÍTULO   III


MÉTODO


Introdución

      Este  capítulo   presenta  las  estrategias  utilizadas  por  la  investigadora  para  el  desarrollo  de  la  investigación  documental.  El  trabajo  se  desarrollará  a  través  de  la  revisión  de  literatura  con  el  fín  de  analizar  la  unformación  en  torno  al  tema  de  investigación.  Se  utiliará  el  método  de  análisis  descriptivo  cualitativo.   Este  tipo  de  método  de  investigación  permite   al   investigador    no  intervenir   en   los   estudios   y   a   la    vez  se  llimita  a  observar    y  describir   la   frecuencia   del   fenómeno    bajo  el  estudio  (Lucca  &  Berrios,  2009).


Unidad  de  análisis


      En  esta  investigación  documental  se  consideró  el  análisis  de  contenido  de  exploración,  verificación  de  información,   codificar  los  datos  y  la  participación  de  la  autora.


      A  través  de  este  estudio  documental  se  consideraron  dos  preguntas.  Las  mismas  responden  al  considerar  la  muestra  y  revisión  de  la  literatura.


1.  ¿ Qué  relación  guarda  el  medio  ambiente  del  hogar,  el  familiar  y  el  


     aprovechamiento  académico ?


2. ¿ Cómo  afecta  el  rol  del  padre  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento académico  del  niño ?
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      Este  estudio  es  de  índole  documental  y  el  propósito  es  investigar  el  rol  del  padre  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento  académico   de  sus


hijos   en  el  nivel  escolar  K-6,   para   identificar   en  que  manera  influye  o  contribuye  a  mejorar  el  aprovechamiento  académico  del  niño.


Muestra

      La  muestra  de  investigación  está  compuesta  por  las  fuentes  primarias  que  consisten  en  libros,  antalogías,  diccionarios,  tesis,  disertaciones,  documentos  oficiales,  entrevistas,  trabajos  presentados  y  paginas   web;   además    se   recopiló   información   de    fuentes  provistas.   Se  utilizó   el   libro   de   Redacción   de   informes   de   investigación   Ponce  (1998)  y  Métodos  de  la  investigación,  Hernández  (2006).  Se  procedió  con  la  redacción  de  la  investigación  documentaal  mientras  se  realizaba  la  busqueda  en  otras  fuentes.  Las  fuentes  secundarias  de  información  son  complicaciones,  resúmenes  y  listados  de  relevancias  publicadas.  Se  recomendó  como  técnica  de  registro  la  elaboración  de  fichas   y  bibiografías  por  la  consejera  de  la  investigación  documental,  Doctora  Josefina  Escobar.


      Se  realizaron  reuniones  con  la  consejera  en  la  sala  de  clases,  en  la  biblioteca  de  la  Universidad  Metropolitana,  Recinto  de  Río  Piedras,  para  ser  orientada  en  relación  a  como  tener  acceso  al  Sistema  de  Información  de  la  Universidad  Metropolitana  Recinto  de  Río  Piedras,  ayudando  de  esa  manera  en  la  busqueda  de  información.
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Diseño  de  la  investigación  documental


      El  diseño  de  la  investigación  documental  se  llevó  a  cabo  mediante  la  busqueda  de  fichas  bibliográficas,  paginas  web,  lecturas  de  libros  relacionados  al  tema,  visitas  a  la  sala  Puertorriqueña  Olga  Nolla  en  la  Universidad  Metropolitana,  Recinto  de  Río  Piedras,  para  evaluar  contenido   y  austentar   veracidad  de  los  mismos.  El  propósito  de  la  investigación  fué  obtener  información  que  fundamentara  esta  investigación  documental.


Procedimiento


      El  procedimiento  de  esta  investigación  documental  se  inicia  con  la  inquietud  de  auscultar  sobre  el  rol  del  padre  en  la  crianza  y   el  aprovechamiento  académico  de  su  hijo  en  el  nivel  escolar  K-6.   Se  procedió  a  una  revisión  de  literatura  relacionada  al  tema.  Se  consultaron  artículos  profesionales.  La  investigadora  procedió  en  hacer  busqueda  inicial  en  los  libros  accesibles  a  la  biblioteca  de  la  Universidad  Metropolitana,  Recinto  de  Río  Piedras,  sala  Puertorriqueña  Olga  Nolla.  Se  utilizaron  referencias  estudiadas  tales  como  el  libro  Redacción  de  informes  de  investigación,  Hernández  (2006),  disertaciones,  tesis,  paginas  web  y  revistas  profesionales.


Selección  del  tema


      El  tema  bajo  esta  investigación  documental  se  ampara  en  las  observaciones  y  preocupaciones  de  la  investigadora  en  su  entorno  
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educativo.  Es  necesario  comprender  la  importancia  que  tiene  el  rol  del  padre  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento  académico  como  una  estrategia  que  beneficie  a  los  alumnos,  docentes,  directores  y  otros  miembros  de  la  comunidad  escolar  y  que  este  estudio  ayude  a  desarrollar  las  capacidades  que  posee  para  promover  en  ellos  mismos  y  en  los  que  le  rodean  (Hernández  &  Milstein,  2003).  

CAPITULO   IV


HALLAZGOS


  Introducción 


      En  este  capítulo  se   presentan  los  hallazgos  y  resultados  generales      de   esta  investigación  documental.   Estas  se  relacionan  al   análisis      detallado  e   interpretación   de  las  fuentes  de  investigación   sobre  el   rol    de  los  padres  en   la  crianza   y   el   aprovechamiento   académico   de   sus     hijos   en   nivel  escolar  K-6.    Además,  la  investigadora  contestó   las    preguntas  que   se  formularon  para  realizar  esta   investigación  documental. 


Hallazgos


      Los  hallazgos  se  contemplan  a  la  luz  de  las  investigaciones  realizadas  en  otros  países,  estudios   relacionados  y  Cartas  Circulares  del  Departamento  de  Educaciόn  de  Puerto  Rico  que  revelan  el  rol  del  padre  en  la  crianza  y  el   aprovechamiento  académico  de  los  niños  a  nivel   escolar  K-6 (Carta  Circular  # 27 - 2008-2009).


      Los  hallazgos  encontrados  en  esta  investigación   se  sustentan  por  literaturas  relacionadas  con  el  rol  del  padre.  El  rol  del  padre  influye  tanto  al  niño,  el  maestro,  la  escuela  y  en  el  aprovechamiento  académico. 


      Los  esfuerzos  realizados  por  el  Departamento  de  Educación  de  Puerto  Rico   por  motivar  al  padre  en  la  participación  del  proceso  educativo  demuestra  que  muchas  preocupaciones  se  derivan  por  la  baja  escolaridad  del  padre  en  las  comunidades  de  bajos  recursos.
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      La  investigadora  hace  uso  de  datos  obtenidos  a  través  de  entrevistas  realizadas  para  auscultar  los  hallazgos  que  sustentan  las  preguntas  de  esta  investigación.


      Los  hallazgos  recopilados  en  las  entrevistas  realizadas   a  cinco  personas  en  las  siguentes  posiciones,  fueron  llevadas   a  cabo  de  la  siguiente  manera:  muestra num. 1, un   director   administrativo,   muestra  num.  2,  un  director  académico,   ambos   de   escuela   privada,  muestra  num.  3,  una  maestra  de  educación  especial  de  escuela  pública  nivel  elemental,   muestra  num.  4,  una  maestra  de  escuela  privada   con  especialización   en    educación   especial,   nivel   elemental   y   muestra   num.  5  un  diacono  de  iglesia  católica.  

   Preguntas   de  investigación


1.  ¿Qué  relación  guarda  el  ambiente  del  hogar,  el  familiar  y  el  


         aprovechamiento  académico ?


      La  familia  es  la  primera   institución  que   ejerce   influencia   en  el   niño,  ya  que  transmite  valores,  costumbres  y  creencias   por  medio   de  la   convivencia  diaria.  Es  la  primera  institución   educativa  y   socializadora   del    niño,  pues  desde  que  nace  comienza  a  vivir  la  influencia  formativa  del   ambiente  familiar (Guevara,  1996, p.7). 

      Los  padres  representan  diferentes  aspectos  en  la  crianza  de  sus   hijos,  no  obstante   la  crianza  es  la  función  principal  más  importante  a  la  que   ellos  enfrentan.
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      Ambos  padres  son  necesarios  ya  que  cada  uno  tiene  funciones  diferentes  en  la  crianza  de  los  niños  (Morris,  1991).   La  ausencia  de  uno  de  ellos  puede  afectar  y  resultar  en  desajuste  para  sus  hijos.  Esto  no  sucederá  si  existen  en  el  hogar  personas  que  los  sustituyan   adecuadamente,  entonces  el  desarrollo  de   los  niños  puede  ser  saludable.


      La  función  de  los  padres  en  la  crianza  es  vital  (Lickona,  1991).   Esta  posibilita  la  madurez  moral,  social  y  cognoscitiva  de  sus  hijos.


      La  relación  entre  la  crianza  y  el   aprovechamiento  académico  de  los  niños,  emanan  de  las  diferentes   funciones  y  de  la  colaboración   de  los  padres  para  el  desarrollo  de  los   mismos (Leitch  y  Tangri,  1988).


      El  factor  más  importante  en  el  desarrollo  social  es  la  familia  dentro  de  ella  el  niño  experimenta  las  primeras  experiencias  sociales.   La  influencia   del  hogar  se  extiende  por  un  período  de  tiempo  mayor  que  la  de   cualquier   otro  grupo  social.   El  núcleo   familiar   proporciona  oportunidades   ilimitadas  para  el  desarrollo  y  adquisición  de  la  conducta  social  del  niño  (Mejías,  1991).


      La  seguridad  y   el  cariño  que  el  niño  disfrute  en  el  hogar  son   fundamentales  para  su  desarrollo  social   apropiado.   Si  es  rechazado   o   atemorizado,   le  va  a  afectar  su  comportamiento  dentro  y   fuera  del  hogar  (Caceres  &  Caceres, 1994).   El  niño  inseguro, no  puede  mantener  lazos   sociales  con  sus  padres  y  con  los  maestros,  lo  que  tendrá  como  resultado  manifestaciones  de  frustraciones  y  complejos (López,  1991).

                                                                                                                             52

      El  niño  transferirá  luego  las  relaciones  manifestadas  de  su  hogar


a  su  vida  escolar  y  a  su  relación  con  maestros  y  otras  personas  que   tengan  alguna  autoridad.   La  influencia  de  los  hermanos  es  también  muy   importante  y   puede   constituir   la   base   para   las   relaciones   del   niño   fuera  del  hogar  (Papalia,  1985).


      Las  siguientes  características  de  un  hogar  que   estimule  al  desarrollo  de  actitudes  correctas  y  de  una   conducta  social   apropiada  (Cole,  1989).


1.  El  hogar  debe   posibilitar   a  emancipación  gradual  del  hijo.


2.  Los  padres  deben  haber  logrado  ajustes  sociales  satisfactorios.


3.  El  hogar  debe  ser  motivo  de  orgullo  para  sus  hijos.


4.  El  hogar  debe  ser  fuente  de  seguriadad.


5.  En  el  hogar  debe  predominar  la  armonía.


6.  Los  padres  deben   ser  amigos  de  sus  hijos,   a  la  vez  que  le  


     sirven  de  ejemplo.


7.  El  hogar  debe  ser  un  sitio   interesante.


8.  Es  deseable  que  el  hogar  esté   constituído  por  una  familia   


     completa. 


      Un   hogar  bien  establecido,  razonablemente  adaptado  a  las  normas  en  el  contorno  social,  no  provocará  problemas  en  la  vida  social  del  niño,  ya  que  es  un  hogar  que  se  caracteriza  por  un   genuino  afecto  y  mutua  comprensión  entre  las  personas  (Rovira,  1992).
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      El  modo  en  que  el  niño  aprenda  y  adopte  el   pricipio  de  autoridad  en  el  hogar,  influirá  en  su  futura   conducta.   Sus  respuestas  a   las   restricciones  que  los   padres   crean   necesario  imponerles,   dependen   en  gran   medida  de  los  métodos   empleados  por   éstos  (Hill, 1989).


      Dos   características   vitales   que   el  niño   debe   desarrollar   para   alcanzar  un  ajuste  social  adecuado,  que  le   permita  integrarse  al   sistema   educativo,  estas  son:   confianza  y  autonomía  (Walker,  1991).  Estas  condiciones  se   deben  enmarcar  dentro  de  un  núcleo  familiar.  La  primera  se  refiere   a   la  confianza   que  un  niño   tiene  en  sí  mismo  y  en  el  

mundo   a  su  alrededor.  La  segunda  característica,  es  la   autonomía,  ésta  es  la  capacidad  para  funcionar  con  independencia.


      La   independencia  es  la  cualidad  más  deseable  para  los  maestros  (Jarolimek,  1989),   especialmente  en  los  grados  primarios  donde  el  niño   comienza   a   estar  en  contacto  con  otros  pares.   Si  el  niño  no  ha  internalizado  patrones  de  autocontrol   del   ambiente  familiar,  la  situación en   el  sistema  de  educación  formal  se  tornará  más  ventajosa  para   el   niño.   Martínez   (1992),   señala   que   el  niño   necesita  un  modelo   para  discriminar   entre  la  conducta   correcta   e   incorrecta   y   entre  la  verdad  y   la   mentira,   para  aprender   a  tomar   decisiones  apropiadas.


      La   escuela  constituye   una  influencia  poderosa  en  el  desarrollo   social   y  académico   del  alumno  en  todos  los  niveles  del   sistema  educativo.  Es   considerable  lo  que  ella  puede  hacer  en  cuanto  se  refiere  a  la  adaptación   
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del   educando  a  su   ambiente  escolar  y  social.   En   la  escuela,  la  rivalidad  por   el   reconocimiento   y   el   afecto   del   maestro   puede   contribuir   un  problema   muy   serio   entre   niños   que   provienen   de   hogares   donde   el   favoritismo  ha  estimulado   la   hostilidad   entre   los   hermanos   (Sánchez,  1988).


      Los  niños  aprenden  a  ser  responsables  y  a  tomar  decisiones  en  el  hogar  y  en  la  escuela,   hay  que   crear  un  ambiente  adecuado  en   el   que   se   espere   que  el   niño   se  responsabilice  (Clemes  &  Bean,  1993).    Los   maestros   pueden   observar   el   comportamiento  en  el  trabajo   escolar   y  si  el   niño    intenta   las   decisiones  para  no  realizar   sus   tareas,  los   maestros   deben   hacer   el   esfuerzo   para  animarle   a   que   lleve   a  cabo  el   trabajo   satisfactoriamente.   Esto   lo  va   tornando   en  ciudadanos   responsables  que   pueden   enfrentar  una   sociedad  compleja.


      La   escuela   da  la  oportunidad  al  niño   de   experimentar  una  interacción  con  otros  niños  de  su  edad,  los   niños   aprenden   los  significados  comunes  de  nuestra  cultura  y  con  el  paso   del  tiempo,  se  convierten  en  seres  humanos  reflexivos  y   llegan   a   conocerse   a  sí   mismo   y   se   dan   a   conocer   en   la   sociedad  a  la  que  ellos  representan  (Roger  &  Kutnick,  1993).


      La   escuela  y  el  hogar  deben  trabajar  en  estrecha  cooperación   a  fín   de   asegurar  la  mejor  educación  del  alumno.   Para  él,  la   aceptación  por   parte  de  los   compañeros  del  aula básica  para  su  mejor  desarrollo  social.  
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 Las  actividades  de  grupo  en  la  escuela   son  laboratorios  sociales  en  que  el  educando,  puede  aprender  el  progreso  democrático.   Como   los  individuos   varían   en   sus   necesidades,   las   actividades   deben   ser  variadas   (Mason,  1985).


      Rogers  y   Kutnick  (1993),  sostienen  que  las   interacciones  que   se   desarrollan  dentro  del  contexto  de  las  amistades   de  los  niños,   producen   una   cantidad  importante  de  aprendizaje  y  de  desarrollo   social.    La   experiencia  le   ayuda  a  mantener   relaciones  sociales,  a  comprender  y  acomodar  los  sentimientos  y   las  acciones  de  otros  y  a   ajustar  normas  y   rutinas  sociales.


      Egan  (1991),  expone  que  las   escuelas  no  están   separadas  de  la  sociedad;   no  son,  instituciones   por   completo   diferentes,  por  lo  cual,  es  más  fácil   tratar   de  estimular  un   desarrollo   social  más  imaginativo  en  los  niños  pequeños,  para  que  se  vayan  formando   y  preparando   para  la  sociedad   a  la  que  se  van   a  enfrentar.

      La  perspectiva  de  las  muestras  entrevistadas  fue  realizada  con  el  fin  de  auscultar  relación  a  la   interrogante  número  1  de  ésta  investigación  documental,  que  se  presentan   tal  y  como  fueron  contestadas,  las   transcripciones   obtenidas  durante  la  entrevista  cualitativa.
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		Muestra




		                        Transcripción



		#  1

		     La  educación  comienza  en  el  seno  de  la  familia desde  el  momento  que  nace.  Un  ambiente  en  el  hogar  que  sea  equilibrado,  donde  reine  la  paz,  el  amor,  los  valores,  la  seguridad  y  protección,  las  responsabilidades,  el  buen  humor  y  la  sana  diversión  y  que  satisfaga  las  necesidades  básicas  de  sus  miembros  es  el  mejor  ambiente  para  que  un  niño  se  desarrolle  adecuadamente.  Es  en  el  hogar,  en  la  familia  que  ocurre   la    estimulación    temprana   del   niño   mediante  


juguetes  y  juegos  apropiados,  lecturas,  hablándoles  para  que  desarrolle  el  lenguaje.  Además,  la  formación  de  hábitos  sanos  se  inicia  en  el  ambiente  familiar.  Todo  esto  permite  que  el  niño  comience  su  escolaridad  con  las  bases  necesarias  para  que  el  desarrollo  de  un  buen  aprovechamiento  académico.               



		#  2

		   El  ambiente  del  hogar  juega  un papel  muy  imprtante  en  el  aprovechamiento  académico  de  un  estudiante.  Esto  es  así,  ya  que,  éste  tiene  mucho  que  ver  con  el  desempeño  del  estudiante  en  la  escuela.  Si  el  ambiente  es  un  ambiente  de  orden,  el  estudiante  tendrá   mayores  posibilidades  a  ser  organizado.  Si  por  el  contrario  el  ambiente  del  hogar  es  desorganizado  o  inestable,  el  estudiante  tendrá  mayores  posibilidades  a  ser  desorganizado





                                                                                                                             57

		

		e  inestable.  A  mayor  estabilidad  y  organización  en  el  estudiante,  mayor  estabilidad  y  organización  en  el  estudiante.  Un  ambiente  sosegado  ayudará  al  estudiante  a  desempeñarse  mejor  en  la  escuela. 



		#  3

		   Guarda  una  relación  bien  estrecha  porque  los  padres  son  modelos.  Los  niños  son  bien  receptivos,  orque  son  bien  determinantes.  En  general  el  hogar  determina  mucho  el  apoyo  y  el  refuerzo  positivo.  La  firmeza,  la  perseverancia  para  prevenir  a  no  rendirse.  Hay  que  tener  paciencia.  La  muestra  # 3  cree  que  una  cosa  que  le  ayudo  mucho  fueron  los  padres  que  ella  veía  en  las  escuelas  como  eran  y  ella  decia:  yo  no  voy  a  ser  así.

    Otro  ejemplo,  el  hijo  de  su  esposo  que  no  le  gustaba  estudiar    cortaba  clases,  pero  su  papá  aunque  no  vivía  con  ellos  siempre  estaba  al  pendiente  de  ellos  y  le  daba  respaldo    apoyo  constante.



		#  4

		   La  familia  tiene  mucho  que  ver,  a  que  el  niño  se  estimula  de  acuerdo  a  la  cantidad  de  personas  que intervienen  con  el  niño.  Además,  el  juego  entre  hermanos  influye  porque  estimula  partes  del  cerebro  que  tienen  que  ver  con  unas  destrezas  que  va  a  utilizar  en  el  futuro.  

    La  parte  social  desarrolla  un  niño  feliz.  La  organización  social  en  el  hogar  fortalece  el  desarrollo  emocional  de  un  niño  que  le  
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		Ayuda  a   ser  organizado  y  a  entender  bien  las  cosas.



		#  5

		   El  ambiente  del  hogar  y  el  familiar  tienen  un  100%  de  relación  directa  y  vital  en  el  aprovechamiento  académico  del  niño,  ya  que  es  la  base  esencial  para  el  desarrollo  intelectual  del  niño  y  es   el  modelo  que  va  a  copiar  durante  su  crianza.





      Los  datos  recopilados   por  la  investigadora,  en  las  entrevistas  realizadas,   sustentan   que  la  familia  cumple  una  función  escencial  en  el  desarrollo   del  niño  desde  su  concepción,  porque  es  el  lugar  donde  se  forma  la  personalidad,  en  todos  sus  aspectos  incluyendo  lo  físico  y  lo  espiritual.


      El   padre  cumple  varios  papeles  dentro  de  la  familia  y  su  desempeño  en  cada  uno  de  estos  roles  es  importante,  porque,  en  definitiva,  el  pleno  desarrollo  de  la  personalidad  se  obtiene  por  un  contexto  familiar  adecuado.


      Las   relaciones   individuales  son  generalmente  vistas  como  menos influyentes  que  en   el  contexto  familiar.   El  padre,  por  lo  tanto,  debe  ser  visto  en  el  contexto  más  amplio  de  la  familia;  la  influencia  paterna  positiva  es  más  probable  que  ocurra  no  sólo  cuando  hay  una  relación  padre-hijo  contenedora,  sino  que  cuando  la  relación  padre-madre,  y  probablemente  con  los  otros  hijos,  genera  un  contexto  famiiar  positivo.
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      La  influencia  de  la  familia  debe  ser  reconocida  como  primaria,  debido  a  su  impacto  directo  en  el  desarrollo  del  niño  y  porque  la  familia  sive  como  enlace  entre  el  niño  y  el  mundo  externo.


      Para  concluir,  es  importante  que  la  relación   entre  el  padre,  la  familia  y  maestro  proporcione  poder  a  los  padres  para  ser  un  participante  total  en  el  aprovechamiento  académico  de  su  hijo.


2.  ¿ Cómo   afecta  el  rol  del  padre   en  la  crianza  y  el   


        aprovechamiento  académico ?


      El   bajo   nivel   educativo  del   padre   incide   negativamente  en  el   aprovechamiento  académico   del   niño  (Halpern,  1986).   Está  relacionado  con  la  pobreza,  los  hábitos  de  vida,  los  modelos   de  interacción   familiar,  la  comunicación  lingüistica  al  interior  del  hogar  y   las  expectativas  educativas  de  sus  hijos.  Involucra  la  adquisición   de  mínimos  bienes,  lo  que  influye  en  la  falta  de   libros   disponibles   en  el  hogar  de  libros  y  materiales  de  apoyo  a  los  trabajos  escolares,   como  también   en  la  utilización   que  se  haga  de   ellos.   Implica  además,   la   baja  calidad  y  la  escasez   de  estrategias   de  aprendizaje  que  ayuden  a  los  niños  a  tener  éxito   en  la  escuela  (Jadue,  1996b).  


      El   desarrollo   emocional,  es  un  proceso  que  no  se  puede  acelerar   o   retrasar,  que  implica  establecer  algunas  reglas  que  garanticen  el  éxito.   No

son  recetas  de  cocina,  ni  buena  intenciones,  sino  la  acción  decidida  y  amorosa  al   educar  a  los  hijos,  o  sea  la  facilitación   del   desarrollo   del

                                                                                                                             60


potencial  del  niño.  Implica  la   renuncia  a  la  vida  cómoda  y  desinteresada  que   tanto  nos  fomenta  el  ambiente  social  y  la  comprensión  de  que   educar,  es  ser  congruente,  paciente  y  orientado  a  la salud.   Para  esto  los  padres  deben  amar  a  los  hijos  y  ser  firmes  en  sus  sentimientos;  ser  tolerantes  y   justos  para   no  reproducir  en  ellos  modelos  de  educación  que   los  afecten   emocionalmente.   El  niño   construye  su  mundo  interno  con   respecto  al  medio  que  le  rodea,  en  especial  el  del  padre,  hermanos  y   maestros.   El  niño   absorbe  los  mensajes  verbales  y  no  verbales de  sus  padres  así   como  su  sentido  y  valores  en  la  vida.  


      Un  padre   frustrado,  agresivo,  triste  puede  transmitir  a  su  hijo   mensajes  negativos  ante  los  hechos  cotidianos  Cuando un  niño  vive  un   mundo   amenazante  se  vuelve  inseguro, aspecto  que  manifiesta  pasiva   o   agresivamente   de  manera  consciente  e  inconsciente.

      Factores  que  influyen  el  bajo  aprovechamiento  escolar  suelen  ser:

      1.   Situaciones  de  vidas  complejas  y  serios   problemas  que  pueden  ir   


            desde  enfermedades  hasta  malos  hábitos,  que  les  dificultan  su   


            aprovechamiento  académico.


       2.  Familias  desestructuradas,  desorganizadas  e  inestables.


       3.  Deterioro  de  condiciones  económicas  hacen  que  los  padres  no  


            decidan  no  enviar  al  niño   a  la  escuela,  o   que  el  niño  no  tenga
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            tiempo  de  hacer  deberes   o   estudiar,  porque  tiene  que   ayudar  en               


            el  hogar.       

4.  El  bajo  nivel  educativo  de  los  padres.


5.  El   medio  en  el  que  el  niño  vive,   puede   presentar    influencia  

     negativa.

      Cuando  se  trata  de  analizar  el  bajo  aprovechamiento  académico  de  


los  niños  de  bajo  nivel  socioeconómico,  los  maestros   tienden  a pensar  que  la  crianza,  el  ambiente  familiar  y  las  actitudes  del   padre   son  el  factor  principal  del   problema.   La  familia,  a  su  vez,  tiende   a  culpar  a  la  institución  escolar  (Peña,  1992),  de  tal  manera  que  la   comprensión   y   el   tratamiento   de  los  aspectos   psicopatológicos   y   los   psicosociales   que   rodean  al  niño   hace   imprescindible  que  se  recoja   información   tanto   de  las  pautas  de  interacción   intrafamiliar   como  de  las  características   psicosociales  del  medio  escolar  en  el  que  se  desenvuelve.


      El  bajo  nivel  educativo  de  los  padres  incide  negativamente  en  el   rendimiento  escolar  de  su  hijo  (Halpern,  1986).  Está  relacionado  con  la  pobreza,  los  hábitos  de  vida  y  los  modelos   de   interacción   familiar.


      El  análisis  de  la  literatura  relacionada  ha  servido  como  base   a  la    investigadora  para   algunas  conclusiones  específicas  sobre  la  relación     que  tiene  la  crianza,  el  aprovechamiento  académico  y  la  conducta  de    los  niños  de  grados  de  nivel  escolar.   La  investigadora  contribuye   al  estudio 
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con  la  presentación  de  un   modelo   adaptado   para  concientizar  a   los   padres  de  la  importancia  que  existe  en  la  educación   de  los  niños  que   forman  parte  de  la  sociedad   puertorriqueña.

      La  perspectiva  de  las  muestras  entrevistadas  fue  con  el  fin  de  auscultar   relación  a  la   interrogante  número  2  de  ésta  investigación  documental   que   se  presentan,  tal  y  como  fueron  contestadas,  las  transcripciones  contenidas  durante  la  entrevista  cualitativa.     

		Muestra

		Transcripción



		  #   1

		     La  madre  y  el  padre  son  los  primeros  maestros  de  sus  niños.  Un  padre  que  comparte  la  crianza  de  sus  hijos  con  la  madre  va  desarrollando  un  vínculo importante,  entre  su  hijo  y  él.  Se  convierte,  no  sólo  en  su  cuidador,  sino   en  la  persona  que  satisface  sus  necesidades  físicas  y  emocionales,  será  su  ejemplo  seguro.  Los  padres  le  brindarán  las  experiencias  necesarias,  brindarán  la  estimulación  para  que  se  desarrolle  bien  su  sistema  nervioso   y  su  capacidad  de  aprender  que  redundarán  en  un  buen  aprovechamiento  académico.


El  rol  del  padre  conlleva  a  dar  a  su  hijo:  protección,  seguridad,  amor,  valores,  normas  sociales,  estabilidad  emocional,  social,  cultural  y  económica,  además  aportunidades  de  vivir  diversas  experiencias  que  estimulen  su  inteligencia  e  imaginación,  hábitos   saludables,  responsabilidades,  autoestima    
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		y  apoyo.



		#   2

		   El  rol  y  la  presencia  del  padre  en  el  hogar  puede  afectar  de  forma  positiva  o  de  forma  negativa  al  desempeño  académico  del  niño.  Si  el  estudiante   tiene  una  imagen  positiva  del  padre  su  desarrollo  social,  emocional  y  académico  será   uno  igualmente  positivo  y  satisfactorio.  Un  niño  con  una  imagen  positiva  del  padre  tendrá   más  posibilidades  de  desarrollarse  al  máximo.  Por  el  contrario,  una  pobre  imagen  masculina  tendrá  efectos  negativos   en  el  desarrollo  social,  emcional  y  académico.  Un  padre  que  se  involucre  en  todas  las  actividades  de  su  hijo  tendrá  la  mayor  parte  de  la  carrera  ganada.  Su  hijo  tendrá  más  posibilidades  de  alcanzar  el  

éxito   académico  y  mayor   posibilidad  de  ser  un  ser  útil  a  la  sociedad.



		#   3

		   Los  padres  son  fundamentales  en  el  desarrollo  y  la  crianza  de  su  hijo.  El  amor,  afecto,  los  valores  inculcados  drante  su  niñez  son  entes  importantes  para  desarrollar  una  autoestima  efectiva  en  su  hijo,  la  cual  creará  a  largo  plazo  responsabildades  escenciales  en  su  vida  escolar,  académica  y  adultez.

   El   rol  del  padre  afecta  en  su  crianza  y  el  aprovechamiento  académico  cuando  éste  no  crea  un  ambiente  afectivo,  sutil,  
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		emocional,  de  estima  saludable  y  no  crea  una  interacción  entre  el  maestro,  escuela  y  hogar.       



		#   4

		   Los  padres  que  apoyan  a  su  hijo  en  todas  sus  actividades,  es  muestra  de  que  depende  de  ellos  el  éxito   de  los  niños.  Cuando  el padre  no   apoya  a  su  hijo,  no  muestra  que  es  ahí  donde  comienza  una  autoestima  baja.         



		#   5

		   El  padre  es  el  ejemplo,  el  guía,  el  consejero,  tanto  en  la  parte  social  como  espiritual.  Si  el  padre  no  influye   en  ser  el  ejemplo,   entonces  ha  sido  en  vano  predicar  la  palabra  de  ser  el  ente  clave  para  instruir  a  tu  hijo  en  la  enseñanza  y  en  el  camino  correcto  par  desarrollar  unas   metas  a  largo   plazo  en  su  aprovechamiento  académico.





      Los  datos  recopilados  por  la  investigadora  en  las entrevistas  realizadas,  sustentan  que  el  rol  del  padre  es  un  factor  determinante  que  promueve  las  actitudes  hacia  el  éxito  o  el  fracaso  de  su  hijo  durante  su  desarrollo.  


      Los  datos  recopilados  coinciden  en  que  el  padre  durante  la  crianza  de  su  hijo  va  desarrollando  un  vínculo   importante  entre  el  niño  y  él.   Se  convierte,  no  sólo  en  su  cuidadador,  sino  en  la  persona  que  satisface  sus  necesidades  físicas  y  emocionales;  será  su  ejemplo  a  seguir.  EL  padre  es  el  ser  que  le  brindará  las  experiencias  necesarias  para  la  estimulación, 
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para  que  se  desarrolle  bien  su  sistema  nervioso  y  su  capacidad  de  aprender  que  redunderá  en  un  buen  aprovechamiento  académico.                                                                                                                               


      Según  los  datos,  el  rol  del  padre  conlleva  con  dar  a  su  hijo:  protección,  seguridad,  amor,  valores,  normas  sociales,  estabilidad  emocional,  cultural,  social  y  económica,   oprotunidad  de  vivir  diversas  experiencias  que  estimulen  su  inteligencia  e  imaginación,  hábitos  saludabes,  responsabilidades,  autoestima  y  apoyo.  Esto  aumenta  las  oportunidades  para  que  el  niño  pueda   demostrar  en  la  escuela  un  buen  aprovechamiento  académico.  


      En  conclusión,  el  padre  es  la  base  escencial  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento  académico.  Si  el  padre  no  promueve  actitudes  eficaces  durante  la  crianza,  éstas  pueden  afectar  en  gran  medida  su  ambiente  


social,  familiar  y  el  aprovechamiento  académico.


      La  información  obtenida  del  análisis  de  los  hallazgos  y  entrevistas  realizadas  fueron  de  ayuda  para  llegar  a  conclusiones  y  recomendaciones.

CAPÍTULO V

ANÁLISIS DE HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Introducción 

      En  este  capítulo  se  presentan  las  conclusiones  y  recomendaciones  que se  derivan  de  la  investigación  documental  a  base  del  rol  del  padre  en  la crianza  y  el  aprovechamiento  académico  de  su  hijo.  Algunos  documentos utilizados  en  esta  investigación  documental  fueron  páginas  web,  revistas, Cartas  Circulares  Num. 9  y  Num. 27,  2008 – 2009,  Ley  Num. 149  (Ley Orgánica  del  Departamento   de   Educaciόn   Pública  de Puerto Rico), estudios  relacionados   en   otros   países   y   entrevistas. 

Discusión  de  los  hallazgos 

      La  discusión  de  los   hallazgos  de  la   investigación  documental  llevada  a  cabo  demostró  referente  al  rol  de  los  padres  en  la  crianza  y  el aprovechamiento  académico  de  sus  hijos  en   el  nivel  K-6.  La  cual establece  que  el  padre  influye  de  manera  positiva  y  negative  en  el aprovechamiento  académico  de  su  hijo. 

      La  realidad  en  Puerto  Rico  es  que  el  rol  de  los  padres  en  la  crianza y  el  aprovechamiento  académico  de  sus  hijo  en  el  nivel  escolar  K-6,  se 

muestra  de  la  misma  manera  que  en  estudios  realizados  en  Estados Unidos.

      Esta  investigación  documental  mostrό  que  el  padre  que  no  apoya  a  su hijo  en  los  estudios,  que  presenta  inestabilidad  emocional,  que  no  prove
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adecuadamente  sus  necesidades  básicas,  entonces  se  ve  afectado  su aprovechamiento  académico. 

      A  través  de  la  revision  de  literature  y  los  hallazgos  obtenidos  y  las conclusiones  de  este  estudio  son: 

1.  El  éxito  académico  de  los  estudiantes  estriba  en  la  relación  de  los padres,  maestros  y  estudiantes.  Los  progresos  de  la escuela  serían totalmente  desvinculados  de  la  vida  escolar  de  su  hijo.  Los  padres  y los  maestros  son  una  combinación  ganadora  en  el  aprendizaje  y  el aprovechamiento  académico  del  niño  en  nivel  escolar.  Los  padres juegan  un  papel  muy  importante  en  la  educación  de  su  hijo. 

2.  Los  padres  son  factores  importantes  para  determiner  las  actitudes hacia el éxito o el fracaso de los hijos en el aprovechamiento académico en general.  Para  lograr  el  éxito  de  los  estudiantes  se  necesita  una  escuela  eficaz  y  atractiva,  pero  también  una  familia  que  sepa  mantener su  rol  educativo.  Maestros  que  no  sean  ni  camaradas,  ni  tiranos,  pero también  padres  que  creen  conciencia  y  se  interesen  profundamente  en el  desempeño  escolar  de  su  hijo.                                                                                                                

3.  Algunas  de  las  actitudes  de  los  padres  que  se  pueden  desarrollar  durante  la  crianza  puede   afectar  el  aprovechamiento  académico.
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      La  investigadora  contribuye  al  estudio  con  la  presentación  de  un  análisis  de  hallazgos   obtenidos  y  recomendaciones  para  concienzar  a  los  padres  de  la  importancia  que  éxiste  en  la  educación  de  los  niños  que  forman   parte  de  la  sociedad   puertorriqueña. 

      La  primera  pregunta  de  investigación  establece  la  relación  que  guarda  el  ambiente  del  hogar,   el  familiar  y  el  aprovechamiento  académico.  Los hallazgos  obtenidos  demuestran  que  tanto  el  ambiente  familiar,  el  hogar  y  el aprovechamiento  académico  deben  ser  atemperados  para   el  niño  tenga  un ambiente  académico  adecuado.

      La  segunda  pregunta  de  investigación  establece  cómo  afecta  el  rol  del padre  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento  académico  del  niño.  Los  datos obtenidos  establecen  que  el  niño  que  es  criado  en  un  ambiente  inadecuado no  va  a  tener  un  desarrollo  adecuado.  

Conclusiones

      Luego  del  análisis detallado  de  los  hallazgos  la  investigadora  concluye  lo  siguiente: 

1. El  niño  que  es  criado  en  un  ambiente  inadecuado,  donde  no  se  le  provea  una  atención  necesaria,  no  tenga  un  hogar  donde 
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 predomine  la  armonía  y  el  amor,  además  de  que  crezca  con  los  cuidados  necesarios,  no  va  a  tener  el  aprovechamiento  académico

adecuado:  es  decir  carece  de  todo  lo  que  puede  hacer  un  ser  humano  capaz  de  integrarse   a  una   sociedad. 

2. Un  niño  que  procede  de  un  hogar  y  una  familia  disfuncional  está afectado  emocional  y  socialmente,  no  puede  expresar  amor  y  cariño por   los   demás.  En  el  área   cognoscitiva   carece   de   muchos conocimientos  que  debe   tener  a   su   edad  y  se  le  hace  díficil desarrollarse. 

3. La  atención  y  el  seguimiento  que  el  padres  le  brinde  a  su  hijo  en  el  aspecto  educativo  tiene  gran  influencia  en  el  aprovechamiento académico  del  niño  en  nivel  escolar. 

4.  Los  factores  más  importantes  que  influyen  en  el  aprovechamiento académico  del  niño  en  nivel  escolar  son  la  familia,  el  padre  y  la escuela. 

5.  La  escuela  tiene  la  obligación  de  orientar  la  los  padres  con  relación al  aprovechamiento  académico,  el desarrollo  de  su  hijo  y  de  educarlos,  ya   que   la   escuela   y   la   sociedad   son  un  conjunto  que  no  puede  trabajar  por  separado. 

6.  Para  que  un  niño  pueda  tener  un  desarrollo  social,  emocional  y cognoscitivo  adecuado,  tiene  que  estar  en  un  ambiente  familiar adecuado,  con  padres  que  se  preocupen  por  él,  en  un  ambiente
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escolar   que  le  provea  lo  necesario  para  el  desarrollo  cognoscitivo  e intelectual,  si  tiene  todo  esto  el  aprovechamiento  académico  va  ser mejor,  por  eso  es  que  estos  tres aspectos guardan relación.

7. La  educación  no  es  tarea  sóla  de  una  institución  sino  de  una conjución  de  ideas  y  sentimientos  que  viven  en  la  sociedad  y  que se  aprenden  en  la  relación  con  la  familia,  la  escuela  y  la  sociedad. 


8. El  padre  influye   directamente  en  el  aprovechamiento  académico de  su  hijo  por  la  clase  de  ambiente  educativo  que  ellos  proven  en el  hogar. 

9. La   clase  social  constituye  una  variable  considerada  durante mucho  tiempo  como  un  factor  importante  que  afecta  el aprovechamiento  académico. 

10. Las  actitudes  de  la  familia  con  respecto  a  la  educación,  sus aspiraciones  ocupacionelas,  el  ambiente  intelectual  que  proporciona, la  importancia  que  adjudica  a  la  lucha   por  el  éxito  y  los   tipos  de disciplina  varian  de  acuerdo  a  la  clase  social. 

11. El  padre  y  el  maestro  deben  colaborar  conjuntamente  en  el desarrollo  eductaivo  de  su  hijo. 

12. El  tiempo  que  el  padre  le  dedique  a  su  hijo  a  realizar  las asignaciones  y  tareas  escolares  es  una  forma  indirecta  de  mejorar el  aprovechamiento  acadadémico. 
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Recomendaciones 

      La  revisión  y  el  análisis  de  la  literature  relacionada  con  la investigación  documental,  sobre  el  rol  del  padre  en  la  crianza  y  el  aprovechamiento  académico,  permite  formular  las  siguientes recomendaciones: 

1. Realizar  otros  estudios  para  análizar  otros  factores  del  hogar  que pueden  afectar  el  aprovechamiento  académico. 

2. Determinar  las  variables  existentes  y  especificas   de  las características  de  cada  clase  social  y  su  relación  con  el aprovechamiento  académico  para  lograr  una  mejor  comprensión de  los  tipos  de  acción  social  a  seguir  para  mejorar  el  sistema educativo. 

3. Establecer  un  programa  cuyo  objetivo  sea  involucrar  a  los  padres  con  la  escuela   para   mejorar   las   condiciones académicas. 

4. Ofrecer  orientación  a  los  padres  sobre  las  expectativas  del currículo  escolar  para  que  esto  puedan  proveer  un  mejor ambiente  educativo  en  el  hogar  y  al  mismo  tiempo  ayudar  a  su hijo  a  mejorar  el  aprovechamiento  académico  y  la  calidad  de enseñanza. 
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Limitaciones del estudio 

      La  investigación  documental  se  llevó  a  cabo  con  la  intención  de obtener  información  en  torno  al  rol  de  los  padres  en  la  crianza  y  el aprovechamiento  académico  en  el  nivel  escolar  K-6 . 

      La  investigación  destacó  la  influencia  del  padre  en  el aprovechamiento  académico  de  sus  hijos  en  el  nivel  escolar  K-6. 

      Por  lo  señalado  con  antelación,  el  conocimiento  obtenido  se límita  a  estudios  revisados  por  la  investigadora.  No  obstante  la integración  de  teorías  y  estudios  relacionados  y  entrevistas  facilitaron  investigación.
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ANEJOS 

ENTREVISTA  CUALITATIVA


Nombre:  ________________________________________________________


Profesión: _________________________


Sexo :  ___ F        ___  M


Estado  civil:   ___ Soltero     


                       ___ Casado


                       ___ Divorciado


                       ___ Viudo


Preguntas  de  investigación


1. ¿Qué  relación  guarda  el  medio  ambiente del  hogar,  el  familiar  y  el  


            aprovechamiento  académico  de  sus  niños  en  el  nivel  escolar?       

2.  ¿Cómo  afecta  el  rol  de  los  padres  en  la  crianza  y  el    


       aprovechamiento  académico  en  el  desarrollo  cognoscitivo del  niño ?
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Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico de 1999 





P. del S. 1736) (Conferencia) Ley 149, 1999

Ley Núm. 149 del 30 de junio de 1999


Para establecer una nueva “Ley Orgánica para el Departamento de Educación Pública de Puerto Rico”; establecer la política pública de Puerto Rico en el área educativa; crear un sistema de Educación Pública basado en escuelas de la comunidad con autonomía académica, fiscal y administrativa; disponer sobre el gobierno de esas escuelas y su integración en un sistema educativo; establecer los derechos y obligaciones de los estudiantes y el personal docente y no docente de las escuelas; definir las funciones del Secretario de Educación; las del Director y las del Facilitador; autorizar al Secretario de Educación a formular e implantar reglamentos para el gobierno del Sistema de Educación Pública; eximir al Departamento de Educación y a las escuelas de ciertas leyes; derogar la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, según enmendada, conocida como “Ley para el Desarrollo de las Escuelas de la Comunidad”, y la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado”, y el Artículo 23, de la Ley Núm. 230 de 12 de mayo de 1942.


EXPOSICION DE MOTIVOS

La escuela pública ha sido agente principal de cambio y movilidad social en Puerto Rico. Su diseño, descansa sobre tres principios esenciales: educación laica, gratuita y universal. La escuela reúne estudiantes de ambos sexos en sus aulas y organiza su matrícula por grados y niveles de enseñanza. El sistema de Educación Pública se implantó mediante órdenes del Gobierno Militar en el 1899 y tuvo su primera Ley Orgánica en el 1901 bajo el régimen de la Ley Foraker.


Durante los siglos de dominación española la educación no fue, como regla general, un área de gestión gubernamental.  La enseñanza se impartía aquí, al igual que en Europa, a través de escuelas religiosas o privadas o se proveía por tutores a hijos de familias acomodadas.


No fue hasta  el 1865 que se organizó en la Isla un Sistema de Educación Pública por decreto del Gobernador.  La Orden estructuró los programas de enseñanza, estableció los requisitos para ejercer el magisterio y asignó a los municipios la obligación de sostener las escuelas.
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Las escuelas públicas que se establecieron entonces operaban por lo general en la casa del maestro y agrupaban entre quince y treinta niños de un mismo sexo.  Su pedagogía, rudimentaria por la impreparación de los maestros, consistía en memorizar cartillas y aprender las respuestas que éstas prescribían para preguntas que el alumno debía contestar al completar los cursos.  La memorización se conseguía mediante la repetición en alta voz y a coro.


La Orden de 1865 dispuso la enseñanza obligatoria para todos los niños y niñas de seis a nueve años.  Se trataba, desde luego, de un utópico propósito.  La falta de maestros y de escuelas; la existencia de una ruralía dispersa e incomunicada; la indisposición a establecer escuelas para niñas; y la debilidad de un erario insular con un sesenta (60) por ciento de sus recursos comprometidos en presupuestos militares y eclesiásticos no permitieron hacer avances significativos hacia la educación universal pautada en la Orden del Gobernador.  En efecto, el cambio de soberanía sorprendió a Puerto Rico con un ochenta y seis (86) por ciento de sus niños sin escuelas y con casi un noventa (90) por ciento de su población analfabeta.


El panorama educativo de Puerto Rico comenzó a cambiar a partir de 1899 cuando el Gobierno Insular le confirió a la educación el carácter de gestión prioritaria.  En de Instrucción, creado en 1900, comenzó a implantar un vigoroso plan de construcción de escuelas y a profesionalizar el magisterio a través de la Universidad de Puerto Rico, fundada en 1903.  Asimismo, a fin de proveer educación a la mujer, se dispuso que todas las escuelas del sistema se abriesen a las niñas.


Los medios para sufragar el plan los aportó el propio Gobierno Insular. Desaparecida la obligación gubernamental con los presupuestos militares y eclesiásticos, el erario se vió libre de gastos de que en tiempos de España habían consumido mucho más de la mitad de las rentas del Tesoro.  Los recursos así liberados, sumados a los que el Gobierno Federal remitía por concepto de aduanas y de arbitrios pagados por productos de Puerto Rico al entrar al mercado americano, permitieron llevar la escuela a los rincones más apartados de la Isla.   Con ello se realizó el propósito de abrir las puertas del conocimiento a todos los sectores de nuestra población.


Han sido significativos los progresos de Puerto Rico en el área de la educación a lo largo del presente siglo.  Al concluir su primera mitad, un sesenta y cinco (65) por ciento de los niños en edad escolar impartían la enseñanza; cinco mil (5,000) salones se habían construido y equipado; no quedaba un sólo barrio sin escuela; y el gobierno invertía alrededor de un treinta (30) por ciento de su presupuesto en el área de la educación.  Ese afán, sostenido durante cincuenta (50) años, empujó hasta el setenta (70) por ciento el índice de literacia de la Isla. Para la década de los '80, dicho índice se desplazaría hasta el noventa (90) por ciento y la proporción de niños en la escuela rebasaría el nivel del ochenta (80) por ciento del total de niños en edad escolar. Tan ingente labor de la escuela pública convirtió a Puerto Rico en una de las áreas de mayor desarrollo educativo en el mundo. 



Durante esos mismos años, se registraron cambios fundamentales en la sociedad puertorriqueña.  La escuela pública y la universidad enriquecieron nuestro banco de talento, o sea, las reservas de conocimiento científico y de destrezas técnicas y profesionales disponibles, y permitieron desarrollar actividades que cambiaron el perfil de Puerto Rico. Sin esa aportación del Sistema de Educación Pública
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 y de la universidad, Puerto Rico estaría trabado todavía en las estructuras patriarcales de la sociedad tradicional, sin energías para hacer la transición al pluralismo democrático.


En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a escucharse repetidas críticas al Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. El blanco de las impugnaciones era, por lo general, la calidad de la enseñanza que, según se alegaba, había sido sacrificada en aras de la educación de masas. El blanco de los señalamientos era también la estructura centralizada del Departamento de Instrucción Pública, la insensibilidad burocrática de sus funcionarios y la falta de iniciativas de las escuelas y del magisterio.


En  el 1961, el Consejo Superior de Enseñanza publicó su abarcador estudio del sistema educativo, realizado a solicitud de la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Representantes.   El mismo fundamentó las al Sistema y, analizando resultados de las pruebas de admisión a la universidad, concluyó que entre 1948 y 1959 los índices de aprovechamiento de los egresados de la escuela pública habían descendido significativamente.


El estudio del Consejo Superior de Enseñanza dio aliento a reformas en el Sistema de Educación Pública.  En ánimo de descentralizar el Departamento, se estableció la región educativa y, a fin de realzar la calidad de la enseñanza, se redoblaron los esfuerzos para eliminar la doble matrícula y se ensayaron programas de estudios especiales para alumnos de alto rendimiento académico. Algunos de esos programas, aunque tuvieron éxito, no se institucionalizaron como ofrecimientos regulares de la escuela y desaparecieron al cesar en su cargo el Secretario que los implantó.


Hacia la década de 1970, se comenzó a proponer, con insistencia, la reevaluación del Sistema Educativo de Puerto Rico con miras a una reforma total.   A ese efecto, la Ley Núm. 17 de 9 de agosto de 1974 estableció una Comisión sobre Reforma Educativa.  En junio de 1977, la Comisión presentó su informe acompañado de un anteproyecto de ley para establecer el "Departamento de Educación y Cultura de Puerto Rico".  La idea era crear un complejo sistema institucional donde el Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico y el Instituto de Cultura Puertorriqueña se integrarían bajo una misma "sombrilla".


Ningún efecto tuvo aquel Informe. Mientras tanto, las insatisfacciones con el funcionamiento del sistema educativo se seguían escuchando.  Su foco no variaba, a saber: el centralismo y el exceso burocrático del Departamento, la falta de iniciativas en las escuelas, la pobreza de los ofrecimientos y el bajo nivel de aprovechamiento de los estudiantes. El deterioro del sistema era evidente. Estudios realizados por el propio Departamento a partir de 1978 dibujaban un cuadro desolador: sobre un setenta y cinco (75) por ciento de los alumnos de escuela superior y más de la mitad de los de la intermedia carecían de las destrezas correspondientes a sus años de instrucción.


Con ese panorama de trasfondo, se estableció, por mandato legislativo, la Comisión Conjunta para la Reforma Educativa Integral en 1985.  Después de cinco (5) años de estudios y deliberaciones, la Comisión sometió su Informe junto con un proyecto de ley para reestructurar el sistema educativo de Puerto Rico.  No se trataba, sin embargo, de un proyecto de reforma educativa, sino del diseño de una 
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nueva Ley Orgánica para el Departamento.  Este se convirtió en la Ley  Núm. 68 de 28 de agosto de 1990.


La nueva Ley mantuvo la estructura centralizada del Departamento de Educación, pero deslindó con mayor precisión las facultades y responsabilidades de los funcionarios y los componentes del Sistema. Además, aunque dejó las escuelas subordinadas a la jurisdicción del distrito escolar y a la autoridad de los superintendentes, reconoció la necesidad de dotarlas de autonomía ... algún día.


El Gobierno de Puerto Rico, apoyado en el mandato electoral, ha estado promoviendo desde 1993 la tan esperada Reforma Integral del Sistema de Educación Pública. Cuatro (4) ideas discurren a lo largo de la misma: 


a.
El estudiante es el centro de la gestión educativa y los demás componentes de la  escuela son facilitadores.


b.
La educación es un proceso continuo que se inicia antes de que el niño alcance    la edad escolar y se desarrolla durante toda la vida.


c.
En un mundo donde el conocimiento cambia aceleradamente, educar significa desarrollar destrezas para llegar al conocimiento por uno mismo y hacer consciente al estudiante del poder que puede ejercer sobre su vida. d. La escuela debe realzar la valía de la responsabilidad individual y debe proponerse a ampliar el ámbito de autonomía de sus componentes.


 
El proceso de reforma de los pasados seis años ha tenido tres enfoques principales. 


 Veamos:


a.
La Reconceptualización del Derecho a la Educación: Se trata de expandir el ámbito del derecho constitucional a la educación con el fin de amparar a niños en edad pre-escolar y a jóvenes sin recursos que aspiran a cursar estudios post-secundarios.  Se trata también de ampliar el poder de decisión de los padres sobre la educación de sus hijos y de valorar la autoridad paterna sobre la de parens patriae del Estado. La reconceptualización del derecho a la educación se percibe a través de varias leyes aprobadas durante los últimos años.


b.
La Reforma Programática o Substantiva: El reordenamiento se refiere en este caso a la calidad de los estudios; a su integración a las necesidades y aptitudes de los estudiantes; a la incorporación de formas y métodos efectivos para la enseñanza de idiomas, ciencias y matemáticas; a la utilización del computador como recurso educativo; al crecimiento profesional del magisterio y al mejoramiento de su compensación y sus condiciones de trabajo; y al ofrecimiento de servicios complementarios a la docencia a todos aquellos estudiantes que los necesitan.


c.  La Reforma Estructural y Funcional: Se refiere al reordenamiento de las agencias que pautan la política pública sobre educación, esto es, la Junta de Síndicos de la Universidad, el Consejo de
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         Educación Superior, el Consejo General de Educación y el Departamento de Educación; la reforma de las dos primeras se hizo a través de las Leyes Núm. 16 y 17 de 16 de junio de 1993, respectivamente, mientras que la del Departamento de Educación se esbozó en la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, preliminarmente.


En efecto, la Ley Núm.18, antes citada, creó las Escuelas de la Comunidad; deslindó sus funciones; les otorgó autonomía académica, fiscal y administrativa; y estableció para ellas un régimen de gobierno sin acentos autocráticos. A través de dicha Ley el poder de decisión en el Sistema se transfirió del nivel central del Departamento y de los distritos escolares a las propias escuelas.


La Ley Núm. 18, antes citada, le confió la implantación del nuevo modelo escolar a un Instituto de Reforma Educativa. Este diseñó los sistemas administrativos, fiscales y académicos de las Escuelas de la Comunidad; adiestró al personal docente y no docente sobre los aspectos técnicos de su manejo; y desarrolló procedimientos para integrar mil quinientas escuelas con autonomía dentro de un sistema educativo coherente. En cinco años, el Instituto concluyó una labor de reorganización, de transformación, que la Ley Núm.18, antes citada, había estimado que tomaría seis.


Dicha Ley estableció que, completadas la implantación de las Escuelas de la Comunidad, Puerto Rico tendría "un nuevo sistema de educación pública..." para el cual se precisaría una nueva ley orgánica.


Esta Ley cumple este mandato y culmina el proceso de reforma estructural y funcional del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico

CAPITULO III  LOS ESTUDIANTES


Artículo 3.01. - El Estudiante: Razón de Ser del Sistema Educativo.-



Las labores de la escuela girarán alrededor del estudiante, punto de partida y meta de la gestión educativa.  Los desembolsos de la escuela los validará su relación con la docencia; con servicios a estudiantes; o con actividades con los padres o la comunidad amparadas por esta Ley.  La Oficina del Contralor y los auditores del Departamento tendrán presente esta disposición al auditar los desembolsos de las escuelas.


Artículo 3.02. - El Estudiante: Diferencias Individuales y Ofrecimientos de la Escuela.-


La escuela organizará sus ofrecimientos partiendo de la idea de que cada estudiante es una persona con necesidades, aspiraciones y aptitudes singulares. En correspondencia con ello, la escuela:


a. Proveerá servicios  a alumnos  con   impedimentos  como ordena  la  Ley  Núm. 51 de 6 de   junio  de  1996,  conocida  como "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos" y las leyes y reglamentos federales aplicables.
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b. Implantará programas remediadores para estudiantes con rezago académico, lo mismo que para estudiantes en riesgo de abandonar la escuela.


c. Impartirá cursos para estudiantes de alto rendimiento académico o con habilidades especiales.


d.  Prestará servicios de orientación vocacional a su matrícula.


e.  Proveerá servicios de consejería a sus estudiantes para ayudarlos a entender y manejar problemas propios de su edad.


Artículo 3.03. - Pertinencia de Programas de Estudios.-



Los programas de estudio de la escuela se ajustarán a las necesidades y experiencias de sus estudiantes. Los directores, los maestros y los consejos escolares cuidarán que los cursos que la escuela imparte:


a. Sean pertinentes a la realidad social, cultural y geográfica de sus alumnos.


b. Aviven la imaginación y despierten la curiosidad de los estudiantes.


c.  Le proporcionen a los alumnos la oportunidad de desarrollar la capacidad de observar y razonar.

d. Adiestren a los estudiantes en la búsqueda de información a través de medios tradicionales y  de medios electrónicos.


e. Le permitan a los alumnos ampliar su vocabulario y desarrollar las destrezas de la comunicación oral y escrita tanto en español como en inglés.


f. Le  brinden  a los  estudiantes información u orientación sobre el desarrollo sexual del   ser  humano;  relaciones  de familia;  problemas  del adolescente; finanzas personales; y sobre cualquier otro tema que la escuela o el Secretario consideren pertinente.

g. Desarrollar en el estudiante las destrezas del aprendizaje.


CAPITULO IV EL MAESTRO


Artículo 4.01. - El Maestro: Función.-



El maestro es el recurso principal del proceso educativo. Su función “Primordial” consiste en ayudar a los alumnos a descubrir sus capacidades, a realizarlas y a desarrollar
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actitudes y formas de comportamiento que les permitan desenvolverse como miembros de la comunidad.


Artículo 4.02. - Autonomía Docente del Maestro.-



El Secretario, los directores de escuela y los consejos escolares validarán la autonomía docente del maestro, que incluye la libertad para:


a.
Hacer los cambios que estime pertinentes con el fin de adaptar el temario de los cursos al perfil socio-cultural y geográfico de  sus estudiantes.

b. Adoptar la metodología pedagógica que según su juicio profesional suscite mejor el interés y la curiosidad de sus alumnos en los temas bajo estudio.

c. Prestarle atención singularizada a estudiantes con impedimentos, lo mismo que a estudiantes de alto rendimiento académico o con habilidades especiales.

d.  Organizar grupos de alumnos para realizar estudios o proyectos especiales relacionados con sus cursos.


La autonomía docente del maestro se referirá siempre a los temas comprendidos en los cursos que imparte, no a temas o materias  marginales a los mismos. Los reglamentos reconocerán la autoridad de los maestros para mantener el orden en sus salas de clases. 



La autonomía docente que aquí se reconoce no excusará al maestro de cubrir su curso según éste se establece en el currículo maestro del sistema educativo.  


[image: image1.emf]

[image: image2.emf]

[image: image3.emf]

[image: image4.emf]

[image: image5.emf]

[image: image6.emf]

[image: image7.emf]

[image: image8.emf]

[image: image9.emf]

[image: image10.emf]

[image: image11.emf]

[image: image12.emf]

[image: image13.emf]

[image: image14.emf]

[image: image15.emf]

[image: image16.emf]

[image: image17.emf]

[image: image18.emf]

[image: image19.emf]

[image: image20.emf]

[image: image21.emf]

[image: image22.emf]

[image: image23.emf]

[image: image24.emf]

[image: image25.emf]

[image: image26.emf]

[image: image27.emf]

[image: image28.emf]

[image: image29.emf]

[image: image30.emf]

[image: image31.emf]

[image: image32.emf]

[image: image33.emf]

[image: image34.emf]

[image: image35.emf]

[image: image36.emf]

[image: image37.emf]

[image: image38.emf]









