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RESUMEN 

El presente estudio se centró en determinar la relación existente entre la participación de los 

padres de familia y el rendimiento académico de los escolares de cuarto grado primaria del 

distrito de Vilcabamba perteneciente a la región Apurímac. La metodología empleada 

corresponde a la metodología cuantitativa, utilizando un diseño correlacional descriptivo sin 

manipulación de variables aplicándose encuestas a los padres para identificar la relación entre 

la participación parental y el éxito académico de los estudiantes, se sistematizó los resultados 

de las actas de evaluación de cada estudiante, siendo la muestra seleccionada mediante un 

muestreo no probabilístico intencional de 22 menores y sus padres de familia respectivamente. 

Entre los hallazgos principales, se observó que el 68,2% de los padres calificaron su 

participación como muy buena, y el 77,3% de los participantes obtuvieron resultados 

académicos sobresalientes. El análisis estadístico con el coeficiente Tau-b de Kendall reveló 

correlaciones significativas entre las dimensiones evaluadas: el soporte familiar (0,896), la 

comunicación familia-escuela (0,889) y la participación parental en la gestión educativa 

(0,836), todas con valores p menores a 0,05. además de mejorar el rendimiento académico, la 

participación de los padres también, sino que también refuerza las dinámicas familiares y 

escolares, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes. Este trabajo subraya la 

relevancia de fomentar estrategias para garantizar la presencia de los apoderados en la escuela, 

especialmente en contextos rurales, para garantizar una educación de calidad y resultados 

sostenibles. 

 

Palabras clave: Integración, familia, participación, rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 



xii 

 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the relationship between parental involvement 

and the academic performance of fourth grade students in the district of Vilcabamba in the 

Apurimac region. The methodology used corresponds to the quantitative approach, with a 

descriptive-correlational and non-experimental design, applying surveys to parents to identify 

the level of parental participation and to evaluate the academic performance, the results of the 

evaluation records of each student were systematized, being the sample selected through a non-

probabilistic intentional sampling of 22 students and parents respectively. Among the main 

findings, it was observed that 68.2% of the parents rated their participation as very good, and 

77.3% of the students achieved outstanding academic achievement. Statistical analysis with 

Kendall's Tau-b coefficient revealed significant correlations between the dimensions 

evaluated: family support (0.896), family-school communication (0.889) and parental 

participation in educational management (0.836), all with p-values less than 0.05. It was 

concluded that parental involvement not only positively influences academic achievement, but 

also reinforces family and school dynamics, contributing to the integral development of 

students. This study underscores the importance of fostering family-school collaboration 

strategies, especially in rural contexts, to ensure quality education and sustainable results. 

 

Key words: integration, family, participation, academic achievement. 
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INTRODUCCIÓN 

El involucramiento de los padres suele ser indispensable para los alumnos, sobre todo 

de la educación primaria, ya que ayuda con el fortalecimiento de la seguridad, además ayuda a 

estimular el interés hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tal motivo se plantea la 

presente investigación que busca indagar la correlación entre apoyo parental y logros 

académicos, en este caso en la escuela primaria de Vilcabamba – Grau – Apurímac en el año 

escolar 2023. 

Numerosos estudios destacan que la corresponsabilidad educativa entre familias e 

instituciones potencia los resultados pedagógicos vinculado al desarrollo del aprendizaje, y la 

ausencia de ello, se asocia directamente con un bajo rendimiento académico en las distintas 

asignaturas. En las evaluaciones estandarizadas del Ministerio de Educación, a nivel regional 

evidenciaron que el rendimiento de los estudiantes ha disminuido notablemente, dentro de las 

causas se puede mencionar que, los padres de familia tienen múltiples ocupaciones, estudian, 

trabajan, algunos deben trasladarse fuera del distrito para poder trabajar. Esto trae como 

consecuencia que dedican muy poco tiempo a orientar a los estudiantes en casa, asistir a 

reuniones para seguir de cerca el quehacer pedagógico.  Teniendo un impacto substancial en el 

rendimiento estudiantil, quienes realizan algunas veces sus tareas sin una orientación adecuada. 

El capítulo inicial analiza la problemática educativa actual, el impacto del 

empoderamiento de la familia en el desempeño académico de los aprendientes y estableciendo 

los objetivos de la investigación. En esta primera sección, exploramos cómo está actualmente 

la educación y destacamos lo vital que el involucramiento parental. Básicamente, nos 

adentramos en el tema de estudio y explicamos con claridad qué queremos lograr con la 

investigación, estableciendo así el contexto y los objetivos que orientarán nuestra tesis. 
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El capítulo dos sentó las bases teóricas y conceptuales del estudio, explorando el 

vínculo entre participación parental y logro académico. Se articuló el marco teórico, revisaron 

antecedentes empíricos y se establecieron hipótesis, operacionalizando variables e indicadores 

clave para analizar esta relación. 

El capítulo tres describe el enfoque metodológico utilizado para examinar la relación 

entre implicación familiar y desempeño estudiantil. Se detalla el contexto, tipo y diseño de 

estudio, la unidad de estudio, el universo y la cantidad de participantes seleccionados, junto 

con los métodos empleados para su elección, la recopilación y el procesamiento de la 

información y los procedimientos estadísticos para probar la hipótesis. 

El cuarto bloque expone los descubrimientos derivados al escrutinio, junto con su 

análisis, interpretación y discusión. Se describe las etapas de tratamiento y estudio de la 

información, y se examinan los resultados en relación con las variables estudiadas. 

En el capítulo quinto, se resume los hallazgos clave, destilando conclusiones 

significativas que informan y orientan la mejora educativa. Se integran los resultados, se 

identifican patrones clave y se proponen recomendaciones prácticas para impulsar cambios 

positivos en la educación. 

Para completar este trabajo, se incluye a continuación la lista de fuentes consultadas y 

los anexos correspondientes, se incluye una lista de todas las fuentes bibliográficas y algunos 

materiales complementarios relevantes que se colocan en la sección de anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Situación problemática 

Este estudio se origina como reacción ante la escasa implicación paternal en las tareas 

académicas programadas por la escuela, lo cual afecta negativamente el rendimiento académico 

de los escolares. Esta situación se contrapone con la necesidad de fortalecer la cooperación 

entre familiares y educadores para potenciar el aprendizaje, implementando estrategias que los 

informen sobre su importancia y les brinden oportunidades para involucrarse en la vida escolar. 

En este sentido algunos padres participan activamente en las actividades académicas y sociales, 

otros no lo hacen. La problemática actual sobre la influencia familiar en el rendimiento escolar 

ha impulsado esta investigación, centrada en el involucramiento parental en la esfera educativa 

y su conexión con el éxito académico de los estudiantes. 

A nivel internacional investigadores y expertos en educación destacan la relevancia 

fundamental de la colaboración familiar. Al respecto los estudios realizados por Echeverría y 

Obaco (2021) señalan que los resultados de la Evaluación de Alumnos (PISA) evidencian la 

necesidad de establecer relaciones duraderas y significativas con las familias. Si bien el apoyo 

familiar presenta características particulares en cada país, la familia es la unidad social donde 

el niño adquiere sus primeros aprendizajes. Por ello, el apoyo por parte de los familiares en el 

ámbito educativo, es indispensable para fomentar la madurez y el éxito del estudiante. Es 

importante recordar que el niño se encuentra en pleno desarrollo físico, mental y social. Lograr 

un aprendizaje efectivo requiere la presencia del padre en el quehacer educativo, motivando a 

los escolares y estimulando su autoestima para que confíen en sus potencialidades. 
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Respecto a las variables de estudio Echeverría y Obaco (2021) consideran fundamental 

el empoderamiento familiar para el logro de aprendizajes, mientras que Sarmiento y Zapata 

(2014) la define como las tareas que elaboran los familiares para colaborar entidad educativa 

y apoyar el crecimiento intelectual de los escolares. Asimismo, Martínez (1997) nos indica que 

el rendimiento académico son los resultados de los estudiantes que brindan las instituciones 

educativas mediante calificaciones mientras que Estrada (2018) lo define como la forma de 

adquirir los resultados del aprendizaje de conceptos en un plazo determinado, valorados de 

forma cuantitativa y cualitativa, por tanto, los padres deben asumir un rol activo en la formación 

de sus hijos para garantizar su óptimo desarrollo. Implementar estrategias para informarles 

sobre su importancia y brindarles oportunidades para participar en la vida educativa de los 

niños es vital para su desarrollo integral. 

Asimismo, a nivel nacional según los reportes del MINEDU (2018) los resultados de 

los estudiantes de la institución educativa en la última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 

2018 aplicados a los estudiantes de cuarto grado de primaria en lectura fueron: 7% Previo al 

inicio, 21% Nivel de inicio, 40% Nivel de proceso, 32% Nivel satisfactorio. Mientras que, en 

matemática, La distribución de los niveles de logro mostró que la mayoría alcanzó un 

desempeño satisfactorio (50%), con un porcentaje significativo en proceso (43%). Solo una 

pequeña fracción se encontraba en un nivel inicial (7%), y ningún participante se situó por 

debajo del inicio, de acuerdo con estos resultados, cuando los padres se incluyen activamente 

en la dinámica educativa fortalece lo cognitivo y también incrementa las posibilidades de 

alcanzar metas académicas sobresalientes. 

En esta misma línea se tiene el reporte de los resultados de la Dirección Regional de 

Educación Apurímac [DREA], sobre la Evaluación Regional de Aprendizajes 2022, en las 

áreas de matemática y comunicación muestran bajos resultados, sólo un 30% en promedio se 
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encuentran en el nivel logrado, esto evidencia una disminución notable del desempeño 

educativo de los alumnos. Entre las causas, se destacan las múltiples ocupaciones de los padres, 

como estudiar, trabajar o migrar por motivos laborales. Esto genera que dediquen poco tiempo 

a orientar a sus hijos en casa y a asistir a las reuniones para seguir de cerca el proceso educativo, 

lo que afecta significativamente el rendimiento de los niños, quienes en ocasiones realizan sus 

tareas sin una orientación adecuada. En los últimos años, el desempeño educativo de los 

alumnos del distrito de Vilcabamba ha disminuido considerablemente, según las actas de 

evaluación de las instituciones educativas objeto de estudio. En el caso del nivel primario de 

educación básica regular, se observan serias dificultades en el logro de las competencias de las 

áreas curriculares. 

Asimismo, el plantel educativo del nivel primario N° 54418 Sagrado Corazón de Jesús, 

localizada en Vilcabamba, de la provincia Grau, región Apurímac, existe una notable ausencia 

de participación paternal en las iniciativas escolares, incluyendo reuniones, eventos y proyectos 

institucionales, lo que indica que muchos no están al tanto del trabajo académico de sus hijos. 

Los especialistas pertenecientes a la UGEL Grau que visitan la institución educativa para el 

acompañamiento de docentes enfatizan la necesidad de sumar activamente a los actores del 

núcleo familiar en el proceso pedagógico de los educandos. Tal como menciona Torrego et al. 

(2019), la participación de los padres es indispensable para los estudiantes, ya que les ayuda a 

fortalecer la seguridad y estimula el interés hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

educación de los hijos es un proceso que requiere una estrecha colaboración y 

corresponsabilidad entre los docentes y los familiares, si los padres no priorizan su 

protagonismo en la trayectoria académica de sus apoderados en edad escolar, este vínculo se 

debilita y los estudiantes lo perciben, lo que termina afectando su rendimiento académico.  
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En este entender se considera que la presente investigación es importante, ya que, sin 

estos resultados, no se podría determinar con precisión la relación de la alianza familia-escuela 

en los logros sobresalientes de los estudiantes dentro del distrito de Vilcabamba; esto significa 

que no se podrían desarrollar estrategias específicas para fomentar el respaldo familiar en el 

proceso formativo de los educandos, lo que podría poseer una incidencia negativa en el 

desempeño educativo de los aprendices. Un aspecto positivo de la investigación nos conlleva 

a entender que existe una conexión evidente entre la dedicación de los padres y la mejora en el 

trayecto educativo, llevando a un cambio de actitud en los padres, quienes podrían empezar a 

ver la colaboración en el aprendizaje de los jóvenes como una responsabilidad importante y no 

como una carga. Se prevé que la investigación tendrá repercusión favorable en la comunidad 

educativa del distrito de Vilcabamba. Los descubrimientos del estudio pueden ser empleados 

por otros planteles para desarrollar cualquier tipo de estrategia que alienten el involucramiento 

de padres en el aprendizaje escolar. Esto, a su vez, puede contribuir a que se pueda crear un 

entorno de aprendizaje enriquecido, que va más allá de elevar los logros académicos, impulse 

la integración social y la ciudadanía activa en el distrito. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la participación de los padres de familia con el rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo se relaciona el soporte de la familia en la experiencia escolar de los 

estudiantes con el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado 

primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023? 
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b) ¿Cómo se relaciona la comunicación entre la familia y la escuela en el 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado primaria – 

Vilcabamba – Apurímac, 2023? 

c) ¿Cómo se relaciona la participación de la familia en la gestión y actividades de 

la escuela con el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado 

primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023? 

d) ¿Cómo se relaciona la integración de la comunidad para dar soporte a la 

experiencia escolar de los estudiantes con el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023? 

1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación legal 

El estudio investigativo es de suma importancia ya que se enmarca primeramente en 

los parámetros normativos legales, ya que el éxito académico de estudiantes en “Educación 

Básica” están condicionados entre otros a factores como el trabajo conjunto de las familias en 

el proceso de la formación del estudiantado. Es por ello que mediante esta investigación se 

propondrá un conjuntos de actividades o talleres se sensibilización dirigida a las familias, en 

dichas sesiones propuestas se dará énfasis y se pondrá en conocimiento el cumplimiento de 

deberes y normas educativas vigentes de las diferentes instancias de gestión educativa donde 

se promueve su intervención activa,   entre otros se proporcionaría diferentes documentos 

normativos legales como son principalmente la “Constitución Política del Perú”, el “Código de 

los Niños y Adolescentes”, “Ley General de Educación” y el “Reglamento Interno de la 

institución educativa”, donde se recalca el cumplimento de sus deberes y obligaciones dentro 

de la formación integral de sus niños. 
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1.3.2. Justificación teórica 

Desde la visión teórica, se realizó una revisión de investigaciones que permitirá al 

investigador ampliar su conocimiento con relación a dos temas determinantes en el área 

educativa, colaboración de los familiares y logros educativos o de desempeño educativo del 

estudiante. También este estudio sirve para que otros investigadores con la misma línea de 

investigación puedan utilizarlo de guía o como antecedente para su estudio.  

1.3.3. Justificación social 

Este estudio posee una relevancia social teniendo presente que el hogar es el primer 

lugar donde el niño socializa y aprende, también recibe afecto y fortalece su autoestima, es 

decir le dan seguridad y lo estimulan cuando celebran sus logros. Al estar presentes los 

familiares dentro del procedimiento académico lo fortalecen ayudando al niño a realizar las 

actividades con una orientación oportuna, además de generar un ambiente de confianza para 

que el niño se sienta cómodo. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la participación de los padres de familia y el 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, 

2023. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar la relación entre el soporte de la familia en la experiencia escolar de 

los estudiantes y el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado 

primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023. 
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b) Determinar la relación de la comunicación entre la familia y la escuela en el 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado primaria – 

Vilcabamba – Apurímac, 2023. 

c) Determinar la relación de la participación de la familia en la gestión y las 

actividades de la escuela con el rendimiento académico de los estudiantes de 

cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023. 

d) Determinar la relación que existe entre la integración de la comunidad para dar 

soporte a la experiencia escolar de los estudiantes y el rendimiento académico 

de los estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.  Bases teóricas 

2.1.1. La familia 

Para Minuchin (1998), la familia se define como una entidad social dinámica que 

promueve el desarrollo emocional, social y económico de sus miembros, un grupo que 

evoluciona con el tiempo, desarrollando pautas de interacción que reflejan su historia y 

experiencia compartida.  

Según Suárez y Vélez (2018), la familia se considera la unidad funcional esencial que, 

a través de su dinámica diaria, contribuye significativamente a la construcción del destino de 

una sociedad, sirviendo como núcleo fundamental para el desarrollo integral de sus miembros 

y su posterior inserción en la sociedad. 

Según Gallego (2012), la familia se entiende como una red de relaciones interpersonales 

construida sobre una base de experiencias compartidas y lazos emocionales, que trasciende los 

vínculos sanguíneos y depende de ciertos elementos como sociales y económicos, así como la 

incorporación de la mujer en el mercado laboral, lo que genera cambios significativos en su 

dinámica interna. 

De los expuesto, se aprecia una convergencia respecto a la definición de una familia, 

aunque se ha sugerido que es un sistema integral y dinámico con lados complementarios. Un 

lado marca la función de la familia en la formación intrínseca de una persona y el cambio a lo 

largo del tiempo. Por otro lado, se hace hincapié en la familia como uno de los pilares de la 

evolución social, que tiene su importancia en la formación del sistema social. También se 

consideran los factores adicionales como los cambios socioeconómicos que tienen un impacto 
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moldeador en la familia e ilustran su naturaleza adaptativa e interdependencia con el entorno. 

Se puede inferir que la familia es un sistema relacional en constante evolución, donde la 

interacción y la comunicación entre sus miembros fomentan el crecimiento personal y 

colectivo, moldean su futuro y reflejan su legado compartido, interactuando dinámicamente 

con el entorno social y económico.  

2.1.2. Estructura familiar 

Según Gallego (2012), la familia se entiende como una unidad social dinámica, donde 

la conexión emocional y la comunicación entre sus miembros definen su estructura. La 

presencia femenina en empleos remunerados genera un cambio significativo en la dinámica 

interna, afectando la distribución de roles y la autoridad. Además, destaca la diversidad de 

formas familiares, incluyendo la nuclear, compuesta, homoparental y comunitaria. 

Según Suárez y Vélez (2018), la familia nuclear sigue siendo la forma más prevalente, 

pero investigaciones recientes demuestran que otras estructuras familiares, como las 

homoparentales, son igualmente efectivas para el crecimiento social de los hijos. Además, estos 

autores enfatizan acerca del núcleo familiar como la constitución de la base estructural de la 

organización de una sociedad, promoviendo el desarrollo integral de sus miembros. 

 Román et al. (2009), reconocen siete tipos principales de familias: nuclear, extensa, 

monoparental, reconstituida, binuclear y homoparental. Según expertos en mediación familiar, 

todos estos tipos pueden satisfacer las cinco necesidades fundamentales de los hijos, aunque 

con algunas diferencias. Las familias nucleares y extensas obtuvieron las valoraciones más 

altas en necesidades afectivas y sociales, mientras que las familias monoparentales presentaron 

desafíos en estas áreas. 
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Con el propósito de cualquier análisis, la familia se entiende como una unidad social 

con estructura que es flexible debido a los lazos de afecto y comunicación que existen entre 

sus miembros. El empleo de mujeres fuera de la familia ha resultado en un cambio marcado en 

el funcionamiento interno de las familias en relación con las divisiones de autoridad y la 

estructura de poder relativa a los roles. En este sentido, existen varias configuraciones 

familiares, que van más allá de la unidad familiar tradicional e incluyen familias reconstituidas, 

del mismo sexo y comunales. Aunque la familia nuclear sigue siendo el tipo de familia más 

común, estudios recientes también validan la existencia de otros tipos, como las familias del 

mismo sexo, que brindan un apoyo adecuado para el desarrollo social de los niños. Se hace 

hincapié en la familia nuclear en equilibrio y en desarrollo, como el principal pilar de la 

sociedad que nutre, alimenta y asiste en el desarrollo holístico de sus miembros.  

La estructura familiar contemporánea se distingue por una notable diversidad, donde la 

familia nuclear ya no es la única opción viable. La integración de la mujer en la fuerza laboral 

y las transformaciones subsiguientes en los roles de género han dado lugar a una amplia gama 

de formas familiares, incluyendo familias monoparentales, reconstituidas, homoparentales y 

comunitarias, cada una con sus propias características y desafíos. Para este trabajo tomamos la 

estructura nuclear de la familia como referencia. 

2.1.3. Funciones de los padres de familia 

Para este estudio, es crucial comprender las funciones de la familia, lo que nos permitirá 

realizar un análisis exhaustivo y profundo. Con este propósito, revisaremos los conceptos y 

hallazgos de diversos autores especializados en el tema, en ese entender, según Suárez y Vélez 

(2018), los progenitores tienen su rol esencial en la adquisición de destrezas sociales de sus 

descendientes, preparándolos para asumir responsabilidades y gestionar sus emociones, al 

mismo tiempo que cultivan valores y una identidad personal. La familia, como sistema integral, 
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responde a las exigencias sociales y proporciona un entorno protector y afectuoso para el 

crecimiento. 

Por su parte Vélez et al. (2019) destaca que la función educativa paterna es fundamental 

para crear un entorno hogareño propicio para el desarrollo integral de la personalidad. El núcleo 

familiar es vital en la formación de valores tanto éticos y morales, protección integral y la 

creación de un clima de seguridad y apoyo que favorece el crecimiento armónico. 

Según Gallego (2012), es indispensable la labor de los padres en la manera en que sus 

hijos se integran socialmente, proporcionando afecto, seguridad y estabilidad, elementos 

esenciales para su desarrollo integral. Como modelos y guías, inculcan valores, normas y 

comportamientos que facilitan la adaptación social, establecen una comunicación efectiva y 

definen roles dentro del hogar, garantizando el bienestar emocional, psicológico y económico 

de la familia. 

Los padres asumen su responsabilidad de ser garantes del bienestar y la satisfacción de 

necesidades físicas y emocionales de los hijos, abarcando diversos aspectos de su desarrollo. 

En el ámbito biológico, proporcionan alimentación, higiene y protección física, garantizando 

su bienestar básico. Además, estimulan la exploración y comprensión del entorno en el aspecto 

cognitivo, fomentando la curiosidad y el aprendizaje. En el plano afectivo, brindan seguridad 

emocional y fortalecen la autoestima, sentando las bases para una saludable relación con uno 

mismo y los demás. En el ámbito social, apoyan la formación de relaciones y la autonomía 

progresiva, preparándolos para interactuar efectivamente en la sociedad. Finalmente, en el 

aspecto educativo, guían a sus hijos para convertirse en miembros activos y responsables de la 

comunidad, como señalan Román et al. (2009). 
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Para Román et al. (2009), los progenitores desempeñan una función vital en la 

formación holística de sus hijos, cubriendo necesidades básicas y estimulando su crecimiento 

en diversos ámbitos. Proporcionan sustento, cuidado físico y protección, mientras fomentan la 

curiosidad y el aprendizaje cognitivo. También brindan seguridad emocional, fortalecen la 

autoestima y apoyan la formación de relaciones sociales, preparándolos para una vida 

autónoma y responsable. 

De la información que antecede, ser padres va más allá de solo dar comida y atender 

las necesidades básicas; significa un trabajo con muchas facetas que influye profundamente en 

cómo crecen los hijos en todos los aspectos. Los padres son como los constructores de la 

manera en que los niños se relacionan con otros, levantando una base emocional, social y 

mental que les ayuda a manejarse bien en el mundo. Este papel incluye desde pasar valores y 

enseñar cómo interactuar con otros, hasta apoyar que los hijos se valgan por sí mismos y crear 

un lugar seguro y que les motive, resaltando así que la familia es el centro principal donde se 

forman las personas que construirán el mañana, además la familia es responsable del desarrollo 

físico, emocional y cognitivo de sus hijos, satisfaciendo necesidades básicas y estimulando su 

crecimiento en diversos ámbitos. Los padres brindan amor, seguridad y estabilidad, fomentan 

la curiosidad y el aprendizaje, y promueven la autonomía y responsabilidad. Además, modelan 

valores y comportamientos que facilitan la integración social y establecen una comunicación 

efectiva dentro del hogar. 

Tomando en cuenta lo anterior podemos enumerar las funciones de los padres de 

familia: 

• Formación social: Los padres tienen un rol clave en la socialización de sus hijos, 

ayudándolos a asumir responsabilidades, gestionar emociones y construir su identidad personal 

(Suárez & Vélez, 2018). 
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• Educación en valores: Son responsables de transmitir valores, brindar protección y 

generar un entorno seguro y afectivo que promueva un desarrollo armónico (Vélez et al., 2019). 

• Socialización efectiva: Proveen afecto, seguridad y estabilidad emocional. También 

modelan comportamientos, normas y roles familiares que facilitan la integración social 

(Gallego, 2012). 

• Satisfacción de necesidades básicas: En el plano biológico, garantizan alimentación, 

cuidado e higiene. En el plano afectivo, brindan seguridad emocional y refuerzan la autoestima. 

En el plano cognitivo, estimulan el aprendizaje mediante la exploración del entorno (Román et 

al., 2009). 

• Apoyo educativo y social: Guían a sus hijos en el desarrollo de relaciones sociales, 

fomentan su autonomía progresiva y los preparan para ser ciudadanos activos y responsables 

dentro de la comunidad (Román et al., 2009). 

En conclusión, el rol que juegan los padres en la crianza es clave para que los hijos 

crezcan sanos y fuertes, pues implica un sinfín de tareas que superan el simple hecho de cubrir 

necesidades primarias. Los padres son, en efecto, quienes socializan a los niños, mostrándoles 

los valores importantes, puliendo sus habilidades sociales y dándoles ese cariño que tanto 

necesitan, lo que ayuda a crear personas completas y listas para el mundo, para que les vaya 

bien en los estudios y se sientan bien en general. 

2.1.4. Teorías y modelos 

2.1.4.1. Teoría del capital social 

Según Ramírez y Hernández (2012), basado en la teoría de Coleman (1988) la 

colaboración entre padres y escuela se ve potenciada por las redes sociales establecidas dentro 
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de la comunidad educativa, lo que contribuye positivamente al éxito académico de los alumnos. 

Esto se logra gracias al capital social, que facilita la transferencia de conocimientos y 

habilidades entre familiares y comunidad, fomentando un entorno de aprendizaje favorable. La 

contribución activa de las familias y la cohesión social en la comunidad refuerzan la 

supervisión y apoyo entre padres, lo que conduce a mejores resultados académicos y mayor 

compromiso con la educación. 

La conexión entre el capital social y la educación se sustenta en la interacción dinámica 

entre las redes sociales y los lineamiento compartidos que alientan la colaboración proactiva y 

apasionada de familiares en el quehacer curricular. Esto genera un entorno de colaboración y 

apoyo mutuo que favorece el aprendizaje y el crecimiento académico. (Coleman, 1988, citado 

por Vargas, 2002) 

Es innegable que la noción de que los vínculos y entramados sociales en un entorno 

educativo ejercen una influencia tangible en el buen desempeño de los alumnos es sumamente 

valiosa. Va más allá de la mera transferencia de datos; se centra en cómo la presencia de lazos 

fuertes y seguros entre progenitores, colegios y la colectividad en su conjunto construye un 

clima que impulsa el aprendizaje. Se considera, este capital social funciona como un 

catalizador, donde el respaldo colectivo y la cooperación se transforman en instrumentos 

esenciales para optimizar el progreso académico y el crecimiento completo de los estudiantes. 

Para esta investigación, analizar esta interacción en un marco particular como Vilcabamba 

podría descubrir puntos esenciales sobre cómo las relaciones sociales impactan los logros 

educativos, haciendo posible así concebir tácticas más eficientes para consolidar el nexo entre 

la comunidad y el centro educativo. La aplicación de la teoría, en la investigación sobre la 

colaboración entre padres y escuela permite identificar los factores determinantes para el logro 
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de apredizajes. Esta teoría social destaca la importancia de la colaboración permanente de las 

familias y la cohesión social en la comunidad. 

2.1.4.2. Teoría estructural de la familia 

Martínez et al. (2011) basado en Minuchin (2004) expone sobre la teoría estructural de 

la familia, donde ve a la familia como una estructura interconectada y dinámica que se organiza 

en torno a patrones de interacción y transacciones entre sus miembros. La estructura familiar, 

compuesta por reglas implícitas, establece cómo se relacionan los miembros entre sí, formando 

subsistemas con límites que pueden variar desde la rigidez hasta la difusión. La cooperación y 

la integración en las tareas pedagógicas son moldeadas por la interacción intrafamiliar dentro 

de un subsistema particular. Cuando la estructura familiar se vuelve disfuncional, dificulta el 

desarrollo saludable de sus miembros. Una estructura rígida y roles inflexibles pueden limitar 

la capacidad de entender necesidades de los miembros del hogar. Por el contrario, una familia 

con una estructura funcional, caracterizada por roles claros y límites adecuados, puede facilitar 

ayuda idónea en la comunidad educativa, a fin de mejorar los logros de aprendizaje. La 

estructura familiar juega un papel crucial en la capacidad de los padres para contribuir al buen 

desempeño escolar de los alumnos. 

La teoría estructural fue fundamental en nuestro trabajo de investigación, ya que ofrece 

un marco de referencia sólido para entender el núcleo familiar y su influencia en la 

participación parental en la educación. Al analizar la estructura familiar y los patrones de 

interacción entre sus miembros, podremos identificar los factores clave que facilitan u 

obstaculizan la presencia de los padres en las escuelas. Esto nos permitirá desarrollar 

estrategias efectivas para mejorar la reciprocidad y cooperación efectiva entre padres y 

educadores, y así, potenciar el éxito educativo de los estudiantes. Además, esta teoría nos 
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brinda una perspectiva integral para entender cómo la estructura familiar se relaciona con la 

labor educativa, lo que resultará esencial para nuestra investigación. 

2.1.4.3. Teoría ecológica del desarrollo humano 

La teoría ecológica de Bronfenbrenner (1976) postula que el progreso y desarrollo de 

los individuos están influenciados por una red compleja de sistemas ambientales 

interconectados. Estos sistemas, clasificados en microsistema, mesosistema, exosistema y 

macrosistema, ejercen una influencia gradual sobre el individuo, desde el entorno más 

inmediato hasta el más amplio. En este contexto presencia de padres en las escuelas, el 

microsistema abarca las interacciones directas entre los padres y la escuela, como el diálogo 

con los profesores y la contribución en actividades académicas. La interacción entre estos 

microsistemas, denominada mesosistema, revela cómo la relación de los educadores con los 

padres puede generar un entorno coherente y positivo que refuerce el rendimiento académico 

del estudiante. La teoría subraya la importancia de considerar la interacción entre estos sistemas 

para comprender plenamente el desarrollo infantil. En este sentido, una familia comprometida 

con la educación escolar, que mantiene una comunicación fluida con los docentes y participa 

activamente establece un entorno de apoyo y coordinación. Esta perspectiva ecológica resalta 

la interconexión entre los diferentes niveles de influencia y su impacto en el desarrollo humano. 

(Torrico et al., 2002) 

Se considera que esta teoría, proporciona un marco realmente valioso para entender 

cómo los distintos entornos en los que se desarrolla una persona influyen en su crecimiento. Es 

especialmente interesante la noción de que los seres humanos no son entidades aisladas, sino 

que están inmersos en una red compleja de sistemas que interactúan entre sí. La teoría resalta 

cómo, desde el círculo más cercano, como la familia y la escuela, hasta las influencias más 

amplias de la sociedad y la cultura, todos estos niveles juegan un papel en quiénes somos y en 
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cómo nos desarrollamos. En el ámbito educativo, esta perspectiva pondera la relación padres-

escuela, estos dos entornos trabajan juntos, se forma un sistema de apoyo más robusto que 

favorece el desarrollo integral del niño. En resumen, esta teoría nos invita a adoptar una visión 

holística, reconociendo la interconexión entre los diferentes contextos y su efecto en el proceso 

de aprendizaje y crecimiento. 

Esta teoría, es fundamental para nuestra investigación, ya que proporciona una 

perspectiva holística para entender los elementos influyentes en el progreso académico. Al 

considerar diferentes niveles de influencia, desde el microsistema hasta el macrosistema, 

podemos analizar la interacción entre familia, escuela y comunidad, identificar factores clave 

y desarrollar prácticas exitosas para mejorar la colaboración y el rendimiento académico, lo 

que permitirá desarrollar intervenciones y políticas educativas más efectivas. 

2.1.4.4. Teoría del aprendizaje significativo 

La teoría de aprendizaje significativo de Ausubel (1983) se produce cuando los 

estudiantes establecen conexiones sustantivas y lógicas entre la información nueva y sus 

conocimientos previos, integrándolos de manera coherente en su estructura mental. Este 

proceso implica un conocimiento profundo y duradero de los conceptos, que trasciende la 

simple memorización mecánica. Al relacionar la información nueva con sus conocimientos 

previos, los estudiantes pueden construir una base sólida para el aprendizaje futuro y transferir 

el conocimiento adquirido a diversas situaciones. (Baque y Portilla, 2021) 

Esta teoría, es clave para esta investigación, ya que ofrece un marco conceptual robusto 

que nos ayuda a entender cómo el aprendizaje se vuelve más efectivo, cuando los alumnos 

logran hacer conexiones relevantes entre la nueva información y lo que ya saben, logrando 

desarrollar una comprensión más arraigada y persistente. En el contexto de esta tesis, se postula 
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que la presencia funcional de los apoderados en el quehacer curricular puede facilitar este 

avance de aprendizaje significativo, brindando a los estudiantes un apoyo adicional para 

integrar la nueva información en su estructura cognitiva y aplicarla en diferentes situaciones. 

Por lo tanto, la participación parental en la educación puede enriquecer el aprendizaje 

significativo al proporcionar un contexto más amplio para los contenidos escolares. Al trabajar 

conjuntamente con los educadores, los padres pueden ayudar a los estudiantes a establecer 

conexiones relevantes y a desarrollar una absorción más efectiva y duradera del conocimiento. 

La presente investigación se fundamenta en la teoría del aprendizaje significativo, que brinda 

un enfoque para analizar la manera en que los estudiantes procesan y almacenan información, 

porque la teoría resalta la importancia de integrar información nueva con conocimientos 

previos, permitiendo identificar estrategias efectivas para fomentar el aprendizaje significativo 

y mejorar resultados educativos. 

2.1.5. Participación de padres de familia  

Para Echeverría y Obaco (2021), la colaboración de los familiares es fundamental 

dentro del ámbito educativo en los alumnos, ya que estos obtienen un mayor interés y seguridad 

en el desenvolvimiento de procesos de aprendizaje y enseñanza. Por lo que la responsabilidad 

es compartida entre estos y la entidad educativa, la cual no establece una unión entre los 

vínculos que se vuelven débiles si los padres no coinciden con los ideales de formación de la 

unidad educativa. 

De acuerdo con Torrego et al. (2019), la alianza formada entre la institución académica 

y la familia debe crearse desde la responsabilidad compartida, ya que esta influencia 

directamente el rendimiento académico de los alumnos.  
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Para Sarmiento y Zapata (2014) son las actividades que deben ser elaboradas por parte 

de los familiares para colaborar en la unidad educativa e involucrarse en el quehacer educativo. 

Implica mantener un diálogo constante con la institución educativa, participación en gestión, 

asistencia a eventos y estrategias para el desarrollo de la comunidad a través de la escuela. 

Los autores convergen en que la cooperación familiar es un signo clave en el camino 

de aprendizaje, aunque aportan diferentes matices a esta noción. Echeverría y Obaco (2021) 

enfatizan la influencia de la colaboración familiar en el interés y la seguridad de los alumnos, 

subrayando la responsabilidad compartida entre padres y escuela. Sin embargo, también 

advierten sobre la fragilidad de los vínculos cuando no existe una alineación entre los ideales 

formativos de ambas partes. Torrego et al. (2019) refuerzan esta perspectiva de responsabilidad 

compartida, destacando su impacto directo en el rendimiento académico de los alumnos. Por 

su parte, Sarmiento y Zapata (2014) adoptan un enfoque más práctico, detallando las formas 

específicas en que los padres pueden colaborar, incluyendo la comunicación constante, la 

participación en la gestión y el desarrollo de la comunidad. En conjunto, estas perspectivas 

construyen una visión integral de la participación parental, que abarca desde el apoyo 

emocional y académico hasta el involucramiento activo en la vida escolar y comunitaria. 

Con fundamento en lo anterior, se puede asegurar que, la colaboración activa y 

responsable entre los familiares y la institución educativa, caracterizada por un diálogo 

constante, compromiso compartido y acciones conjuntas. Esta alianza implica una 

responsabilidad compartida en la formación de los alumnos, y se manifiesta a través de la 

asistencia a eventos, participación en la gestión escolar, elaboración de actividades de apoyo y 

estrategias para el desarrollo de la comunidad, todo ello con la meta de alcanzar un entorno de 

formación enriquecido y sólido. 
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2.1.6. Dimensiones de la participación de los padres de familia 

 
2.1.6.1. Soporte de la familia 

Esta tiene que ver con la inclusión del núcleo familiar para la educación de los alumnos. 

Este modelo conceptual propuesto pretende otorgar apoyo a las familias de los alumnos para 

optimizar su aprendizaje. Está dimensión posee dos aspectos, el primero es la facilidad de tener 

condiciones básicas dentro del hogar para fomentar el aprendizaje y segundo, la intervención 

y supervisión de los padres dentro del aprendizaje. (Sarmiento y Zapata, 2014) 

De la información previa, se rescata dos aspectos, primero, la necesidad de que el hogar 

ofrezca las condiciones materiales y ambientales básicas que faciliten el estudio, lo que 

significa contar con un espacio adecuado, recursos educativos y un ambiente tranquilo. En 

segundo lugar, la manera de cómo coopera el progenitor en la vigilancia y el respaldo del 

adelanto de formación. Esto incluye su intervención en los deberes escolares, el control del 

desempeño académico y el vínculo con el centro educativo. En conjunto, se sostiene que estas 

dos dimensiones del soporte familiar son vitales y crean un entorno que promueve tanto la 

autonomía como el apoyo necesario para lograr el éxito académico. En consecuencia, la familia 

ayuda a fomentar el aprendizaje efectivo de los estudiantes; al brindar circunstancias hogareñas 

ventajosas y una inspección parental efectiva, los padres pueden convertirse en aliados 

estratégicos para los educadores. 

2.1.6.2. Comunicación 

Se basa en pensar en el alumno como un mediador. Está comprendida por dos 

elementos, el primero se basa en la comunicación de la institución académica con la familia y 

la segunda es viceversa. (Sarmiento y Zapata, 2014) 
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Se puede aceptar la perspectiva del autor al considerar al alumno como un mediador 

del vínculo comunicativo escuela-padres. Esta visión resalta la posición única del estudiante 

como un puente entre dos entornos cruciales para su desarrollo. El alumno, en su día a día, 

recibe mensajes, expectativas e información de ambos lados, y su capacidad para procesar, 

interpretar y transmitir esta información puede influir significativamente en el nivel de 

conexión entre los padres y el centro escolar. Desde esta perspectiva, fomentar una 

comunicación efectiva a través del alumno, por ejemplo, mediante proyectos que involucren a 

ambas partes o actividades que requieran la participación conjunta, podría fortalecer los lazos 

entre la institución y la familia, beneficiando así el proceso educativo. 

El alumno actúa como un elemento clave de conexión entre la institución educativa y 

su entorno familiar en el intercambio de información, recursos y experiencias, favoreciendo así 

un aprendizaje integral y significativo. 

2.1.6.3. Participación en gestión y las actividades 

Se basa en la participación de los padres de familia en las actividades y administración 

de la institución, son participaciones bidireccionales entre la institución y la familia, está 

conformada por 3 factores, el primero es el acudimiento a los eventos escolares, la segunda son 

los soportes funcionales de las actividades de formación de la escuela y, por último, es la 

participación y toma de decisiones en la administración. (Sarmiento y Zapata, 2014) 

Se puede reconocer la validez de la perspectiva del autor al destacar la importancia del 

involucramiento bidireccional entre la institución y la familia, la estructura propuesta, que 

incluye la asistencia a eventos, el apoyo funcional a las actividades formativas, administrativas, 

parece ofrecer un marco completo para fomentar una colaboración efectiva. Se considera que, 

al permitir a los padres tener voz y voto en la vida escolar, se fortalece la transparencia, la 
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responsabilidad compartida y la alineación de metas educativas. La colaboración entre padres 

e institución educativa es fundamental para el éxito del proceso educativo. Al involucrarse en 

eventos escolares, apoyar actividades formativas y participar en la toma de decisiones 

administrativas, los padres pueden contribuir significativamente a mejorar la calidad de 

formación. 

2.1.6.4. Integración de la comunidad y experiencia escolar 

Es entendida como análoga a inclusión de la comunidad para fomentar los soportes en 

el contexto educativo a los alumnos, este no debe limitarse a la familia y escuela, debe integrar 

a la comunidad para tener una estabilidad. Es un modelo conceptual que fue propuesto para los 

métodos de educación para la comunidad que debe desenvolverse entre familia y escuela. Está 

comprendida por dos elementos, el primero se trata de la estructuración de redes comunitarias 

entre los padres de familia y la segunda es la inclusión de servicios comunitarios. (Sarmiento 

y Zapata, 2014) 

Se considera que el autor realiza una contribución valiosa al ampliar la concepción de 

la participación en la educación, trascendiendo el binomio tradicional familia-escuela para 

incluir a la comunidad en general. Se destaca la importancia de concebir la educación como un 

proceso que requiere el apoyo y la colaboración de diversos actores sociales, reconociendo que 

el desarrollo integral de los alumnos se ve influenciado por el entorno comunitario en su 

conjunto. La propuesta de estructurar redes comunitarias, se percibe como una estrategia 

innovadora para fortalecer el tejido social y crear un ecosistema de apoyo que beneficie tanto 

a los estudiantes como a sus familias. Se argumenta que esta perspectiva puede contribuir a 

generar un mayor sentido de pertenencia, a promover la equidad y a enriquecer la experiencia 

educativa con los recursos y el conocimiento de la comunidad. Esto implica crear redes de 

apoyo comunitarias que conecten a los padres y la escuela con recursos y servicios locales, 
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fomentando así un entorno de colaboración y estabilidad que beneficie el desarrollo holístico 

de los estudiantes. 

2.1.7. Rendimiento académico  

De acuerdo con Pizarro citado en Estrada (2018), este lo componen medidas de las 

habilidades indicativas o respondientes que expresan de manera estimada lo que un individuo 

ha aprendido mediante procedimientos de formación e instrucción.  

Para Martínez (1997), el rendimiento académico son productos que brindan los 

estudiantes a las instituciones educativas y que, son manifestados mediante las calificaciones. 

Teniendo en cuenta a Estrada (2018), el rendimiento académico es parte de la manera de 

adquirir los resultados del aprendizaje de conceptos, estos se obtienen en un plazo temporal 

académico establecido, en los que son valorados de forma cuantitativa y cualitativa para 

comprobar si lograron los objetivos propuestos. 

El desempeño académico tiende a depender de la forma en que se miden los logros, 

determinando múltiples indicaciones que posibiliten el establecimiento de parámetros en la 

medición. Según Castejón (2014), está compuesto por productos de aprendizaje, son formas 

operativas del mismo que se basan de constructos psicológicos medibles e intangibles directos. 

Las definiciones medibles y operativas de resultados cognitivos de estos es el llamado 

rendimiento académico. 

Según Martínez (2020), el rendimiento no se limita a los logros cognitivos, sino que 

incluye un desarrollo integral del estudiante que abarca dimensiones intelectuales, afectivas, 

sociales, morales, físicas y espirituales. Este enfoque sistémico permite analizar de forma más 

profunda las condiciones que favorecen o limitan el desempeño escolar, destacando la 

interacción de factores psicológicos, pedagógicos y sociales, como el ambiente familiar y 



24 

 
 

escolar. Desde esta perspectiva integral, el rendimiento académico no solo mide resultados 

educativos, sino que también evalúa la capacidad de los estudiantes para aplicar aprendizajes 

en su vida diaria. 

Según el Ministerio de Educación (2017), el rendimiento son medidas de las habilidades 

de los estudiantes, que destacan lo aprendido durante la formación que los ubican en el percentil 

superior a comparación del promedio en la secundaria. En el país, este rendimiento del 

alumnado sirve para clasificar de forma preestablecida, son factores tomados en cuenta para la 

medición como las calificaciones, que a través del tiempo son fundamentales en reconocer el 

rendimiento. En el caso de la formación básica primaria, el aprovechamiento escolar abarca 

diversas áreas curriculares que son fundamentales. 

La forma en que entendemos el “rendimiento académico” ha cambiado con el tiempo. 

Al principio, como señala Pizarro (citado en Estrada, 2018), se veía simplemente como una 

medida de las habilidades adquiridas, lo cual es importante, pero un poco limitado. Luego, 

Martínez (1997) y Estrada (2018) amplían esta visión al conectar el rendimiento con el proceso 

educativo y el tiempo, aunque todavía se enfocan en lo cognitivo. Castejón (2014) ofrece una 

perspectiva psicológica, relacionándolo con aspectos internos, aunque medir estos aspectos 

puede ser complicado. Martínez (2020) hace una contribución valiosa al incluir dimensiones 

afectivas, sociales y morales, entre otras, subrayando la importancia del desarrollo integral y el 

contexto familiar y escolar, aunque medir todo esto sigue siendo un reto. Por último, el 

Ministerio de Educación (2017) presenta una visión práctica y aplicable que resulta útil para la 

evaluación, aunque se le puede criticar por centrarse demasiado en lo cuantitativo y 

comparativo. En resumen, se puede notar una tensión entre los enfoques tradicionales y una 

visión más holística, siendo la perspectiva de Martínez (2020) un paso adelante hacia una 

comprensión más completa del rendimiento. 
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Basándonos en el análisis de la información anterior, es la medición de los logros y 

habilidades adquiridas por los estudiantes en un contexto educativo, mediante procesos de 

formación e instrucción. Este concepto abarca los productos de aprendizaje, habilidades 

cognitivas, logros académicos y constructos psicológicos, evaluados de manera cuantitativa y 

cualitativa a través de calificaciones, percentiles y otros indicadores. El rendimiento académico 

ayuda a clasificar el nivel progreso, identificar áreas de fortaleza y debilidad, establecer 

parámetros para la medición y evaluación, y reconocer y promover el éxito académico. De esta 

manera, se considera un concepto multifacético que integra aspectos tangibles e intangibles del 

aprendizaje, proporcionando una visión integral del desempeño estudiantil. 

2.1.8. Importancia del rendimiento académico 

MINEDU (2023), sostiene que constituye un indicador clave de su preparación para 

enfrentar retos futuros. Es importante porque permite identificar el nivel de cumplimiento de 

los objetivos educativos y evaluar la efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Además, sirve como base para implementar estrategias que mejoren los resultados y 

promuevan el éxito académico, asegurando así que los estudiantes adquieran las competencias 

necesarias para su vida personal, profesional y social. 

Desde esta perspectiva, el rendimiento académico es una herramienta indispensable 

para guiar políticas educativas y fortalecer la colaboración entre el centro educativo, el hogar 

y el entorno social, con el propósito de generar ambientes de aprendizaje inclusivos y efectivos. 

El rendimiento académico es un aspecto central en la educación, ya que está 

determinado por factores tanto internos como externos al estudiante. Dentro de los elementos 

internos destacan la motivación, los hábitos de estudio y el desarrollo cognitivo; mientras que 

entre los factores externos son la pedagogía y la presencia familiar. El análisis de estas variables 
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resulta esencial para la implementación de estrategias pedagógicas que permitan optimizar el 

proceso de aprendizaje y mejorar los resultados académicos (Martínez et al., 2020). 

Si bien MINEDU (2023) resalta la importancia del rendimiento académico como un 

indicador clave de logros y preparación para el futuro, lo que resulta útil para la planificación 

educativa, se le puede criticar por centrarse demasiado en los resultados. Por otro lado, 

Martínez et al. (2020) amplían la visión al tener en cuenta la interacción de factores internos y 

externos que afectan al estudiante, como la motivación y el entorno familiar, lo que enriquece 

nuestra comprensión del fenómeno. Sin embargo, medir estos factores puede ser complicado. 

Desde una perspectiva más integradora, se sostiene que el rendimiento académico debería ir 

más allá de la simple medición de resultados, convirtiéndose en una herramienta que ayude a 

apoyar al estudiante y a mejorar la enseñanza. Este enfoque destaca la necesidad de abordar el 

rendimiento académico desde una perspectiva integral, considerando no solo el esfuerzo 

individual del estudiante, sino también las condiciones que lo rodean. 

2.1.9. Factores condicionantes del rendimiento académico 

El análisis revela una serie de factores interconectados que impactan significativamente 

en el rendimiento académico, subrayando la diversidad de elementos que lo influyen. Entre 

ellos, se encuentran: 

Nivel socioeconómico: “Existe una relación positiva entre el nivel socioeconómico del 

estudiante y sus logros académicos, subrayando así la necesidad de una responsabilidad 

compartida entre las familias, la comunidad y los centros educativos en el ámbito formativo” 

(Piñeiro y Rodríguez, 1998, citado en Chong, 2017, p. 94). 

Contexto familiar: “Un buen aprendizaje y un buen rendimiento académico dependen, 

en gran medida, de la dedicación que el estudiante preste a las tareas escolares durante el tiempo 
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que está en su hogar” (Torres y Rodríguez, 2006, como se citó en Chong, 2017, p. 94). De 

manera similar “el rendimiento académico es el resultado de diversos factores, que en conjunto 

se convierten en determinantes del éxito o del fracaso del estudiantado. Se ha demostrado que 

en contextos sociales y familiares favorables como: un nivel de estudios superior de los 

progenitores [...] las probabilidades de éxito académico se incrementan” (Borja et al., 2021, p. 

60). 

Factores personales: “Los factores personales son elementos fundamentales en el 

rendimiento académico, pues las aptitudes, las actitudes, la motivación y las expectativas del 

estudiantado pueden influir significativamente en sus resultados académicos” (Borja et al., 

2021, p. 58). 

Se puede decir que Borja et al. (2021) hacen una contribución importante al resaltar 

cómo el contexto familiar y aspectos personales determinan el logro académico. Al centrarse 

en componentes como el grado de instrucción de los padres, las habilidades, posturas, 

motivación y expectativas de estudiantes, ofrecen una perspectiva más completa sobre lo que 

determina el éxito o el fracaso escolar. Sin embargo, también se puede criticar que la 

investigación en este ámbito a menudo enfrenta el reto de aislar la influencia de estos factores, 

ya que interactúan de manera compleja y pueden estar interrelacionados. Además, aunque los 

factores personales son esenciales, las escuelas y otras instituciones juegan un papel clave en 

su formación, lo que sugiere que no son solo características individuales. En defensa de los 

autores, es importante destacar que su trabajo enfatiza la necesidad de considerar tanto el 

entorno como las características del estudiante para crear intervenciones educativas más 

efectivas. 

La evaluación del nexo existente entre el estatus socioeconómico, contextuales y 

personales con el desempeño escolar, subraya la complejidad de este fenómeno, destacando la 
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importancia de una perspectiva integral y multifacética en la investigación. Responsabilidad 

conjunta, así como los factores personales como aptitudes y motivación, influyen 

significativamente en el éxito académico. Por lo tanto, la investigación en este campo es vital 

para identificar patrones, desarrollar estrategias efectivas, informar políticas educativas y 

fomentar la colaboración entre actores clave, con el objetivo de mejorar los resultados 

estudiantiles y reducir las brechas de logro, permitiendo tomar decisiones informadas y 

desarrollar intervenciones efectivas para apoyar el éxito académico. 

2.1.10. La evaluación del rendimiento académico 

Es un proceso sistemático que permite escudriñar los logros académicos respecto a las 

metas trazadas, identificando fortalezas y oportunidades de mejora. De acuerdo con el 

Ministerio de Educación (2023), este tipo de evaluación proporciona información clave para 

optimizar la enseñanza y asegurar que los estudiantes adquieran competencias fundamentales. 

Por su parte, Méndez (2018) sostiene que las evaluaciones, ya sean diagnósticas, formativas o 

sumativas, no solo miden el desempeño individual, sino que también permiten tomar decisiones 

informadas para mejorar la calidad educativa. Estas estrategias, al ser aplicadas de manera 

articulada, contribuyen a un proceso educativo más efectivo y equitativo. 

Para el Ministerio de educación, la evaluación de rendimiento académico es visto como 

evaluación de aprendizajes, que constituye un proceso de recojo de información para la toma 

de decisiones, “La evaluación de aprendizajes es un proceso sistemático en el que se recoge y 

valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada 

estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje” (MINEDU, 2023, 

p. 21). 
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Aunque el Ministerio de Educación (2023) describe la evaluación del rendimiento 

académico como un proceso sistemático para medir logros y mejorar la enseñanza, lo cual es 

clave para la toma de decisiones, se puede cuestionar una posible inclinación a enfocarse 

demasiado en los resultados, dejando de lado la riqueza del proceso de aprendizaje. Por otro 

lado, Méndez (2018) amplía esta perspectiva al resaltar el valor de las evaluaciones 

diagnósticas, formativas y sumativas para enriquecer la práctica pedagógica y fomentar la 

equidad. Se sostiene que la evaluación debería ser un proceso integral y continuo, que vaya 

más allá de la simple medición, convirtiéndose en una herramienta que entienda los aspectos 

positivos y desafíos de aprendizaje del estudiantado, ofrezca apoyo personalizado y promueva 

un desarrollo integral, utilizando diversas estrategias y fomentando una retroalimentación 

efectiva. 

En el contexto de la investigación, la evaluación de aprendizajes es crucial para diseñar 

intervenciones educativas efectivas, evaluar políticas y programas, y comprender factores que 

influyen en el aprendizaje, lo que a su vez facilita la toma de decisiones. 

Consideramos el rendimiento escolar un componente vital en la valoración de la 

educación. Este nos ayuda a medir y potenciar la instrucción y el aprendizaje utilizando 

distintos mecanismos. Enseguida, se describen tres de los más relevantes: 

2.1.10.1. Pruebas estandarizadas 

En el contexto del sistema educativo peruano, la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE) es una prueba estandarizada aplicada a nivel nacional para medir competencias en áreas 

como comunicación y matemática. Según Guadalupe et al. (2015), la ECE ha permitido 

identificar brechas de equidad en el aprendizaje, evidenciando diferencias significativas en el 



30 

 
 

rendimiento de estudiantes según su sexo, tipo de gestión escolar (estatal o no estatal), área 

geográfica (urbana o rural) y características de la escuela (completa o multigrado).  

Guadalupe et al. (2015) ofrecen una perspectiva valiosa sobre la ECE y su papel en la 

identificación de brechas de equidad, algo fundamental para la política educativa. Sin embargo, 

se puede cuestionar el enfoque exclusivo en estas pruebas estandarizadas, ya que, aunque son 

informativas, pueden pasar por alto aspectos más amplios del desarrollo y generar una presión 

innecesaria, además de potencialmente perpetuar desigualdades. Por lo tanto, aunque se 

reconoce la contribución de los autores al señalar estas desigualdades, es importante tener en 

cuenta la necesidad de utilizar estas pruebas de manera cautelosa y complementaria, evitando 

que se conviertan en el único criterio para evaluar la calidad educativa. Estos hallazgos resaltan 

la importancia de las pruebas estandarizadas para diagnosticar desigualdades y orientar 

políticas educativas que promuevan la equidad. 

2.1.10.2. Evaluación formativa 

Es una práctica educativa dinámica y continua, integrada en la experiencia 

instruccional, que busca analizar el progreso cognitivo y competencial de los aprendices en 

tiempo real, con el propósito de monitorear y retroalimentar de manera progresiva y 

permanente. Según Cruzado (2022), la evaluación formativa permite a los docentes identificar 

las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y ajustar sus estrategias pedagógicas en 

consecuencia, fomentando una enseñanza más personalizada y efectiva.  

Si bien Cruzado (2022) destaca la evaluación formativa como estrategia clave para 

monitorear y retroalimentar el aprendizaje, permitiendo ajustar la enseñanza, se plantea una 

reflexión más profunda: la evaluación formativa debe trascender la mera aplicación de técnicas, 

implicando un proceso reflexivo, centrado en el papel activo del estudiante, que promueva la 
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metacognición y la autorregulación; además, debe contextualizarse y adaptarse a la diversidad, 

requiriendo un desarrollo profesional docente continuo para diseñar estrategias variadas y 

brindar retroalimentación significativa, buscando así un aprendizaje más profundo y equitativo. 

Este enfoque impulsa a los estudiantes a desempeñar un papel activo y central en su propio 

proceso de aprendizaje, promoviendo una reflexión crítica sobre sus métodos y estilos de 

estudio. A través de la identificación de sus fortalezas y áreas de mejora, se facilita la adopción 

de estrategias pedagógicas más eficaces que optimicen su rendimiento académico. 

Para el MINEDU (2023) la evaluación formativa es un proceso sistemático que recoge 

y valora información relevante sobre el desarrollo de las competencias de los estudiantes con 

la finalidad de mejorar su aprendizaje de manera continua. Este enfoque, a diferencia de la 

evaluación tradicional, pone énfasis en identificar fortalezas, dificultades y los apoyos 

necesarios para que el estudiante avance hacia niveles más altos de desarrollo en las 

competencias esperadas. Es decir, no se centra en calificaciones o resultados finales, sino en 

brindar retroalimentación oportuna que permita ajustar y optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Si bien el MINEDU (2023) presenta la evaluación formativa como un proceso 

sistemático para mejorar el aprendizaje, enfatizando la retroalimentación y el ajuste de la 

enseñanza, se plantea la necesidad de profundizar en su práctica efectiva, indagando en cómo 

se diseñan estrategias, se promueve la participación estudiantil y se desarrolla la 

metacognición; además, se destaca la importancia de articularla con el currículo, considerar la 

equidad y fortalecer el desarrollo profesional docente, para lograr una evaluación más 

significativa, justa y que promueva el desarrollo integral de los estudiantes. La evaluación 

formativa resulta esencial en el contexto educativo actual, ya que promueve un aprendizaje más 
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personalizado, centrado en las necesidades del estudiante y orientado hacia el desarrollo 

progresivo de competencias. 

2.1.10.3. Evaluación diagnóstica 

Esta evaluación se realiza al inicio de un período académico o unidad didáctica con la 

finalidad de encontrar las habilidades y necesidades de los educandos. Permite a los profesores 

reajustar y adaptar sus prácticas a fin de responder a las particularidades del grupo. Según el 

MINEDU (2023), la evaluación diagnóstica es fundamental para reconocer las características, 

capacidades, potencialidades y demandas educativas de los estudiantes, así como las barreras 

que puedan afectar su aprendizaje. 

Si bien el MINEDU (2023) destaca la evaluación diagnóstica como un proceso inicial 

para identificar conocimientos previos y necesidades, permitiendo adaptar la enseñanza, se 

plantea la necesidad de profundizar en el análisis de la información recogida, asegurando su 

precisión y relevancia; además, se subraya la importancia de considerar la diversidad 

estudiantil y vincular estrechamente la evaluación diagnóstica con la planificación y la 

retroalimentación continua, para promover un aprendizaje más efectivo e inclusivo. 

2.1.10.4. Evaluación sumativa 

Se lleva a cabo al final de un período de instrucción para valorar o otorgar una 

calificación o nivel de logro obtenido de los estudiantes. Esta evaluación suele traducirse en 

calificaciones que reflejan el desempeño académico alcanzado. Según el MINEDU (2023), la 

evaluación sumativa es crucial para valorar las tareas realizadas y determinación de acciones 

para alcanzar la elevación del estándar formativo. 
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Aunque el MINEDU (2023) define la evaluación sumativa como un proceso final para 

determinar el logro de objetivos y asignar calificaciones, lo cual es útil para sintetizar el 

aprendizaje, se plantea una visión más crítica y creativa: se argumenta que la evaluación 

sumativa debe trascender la mera calificación, explorando estrategias diversas como la 

evaluación basada en proyectos, promoviendo la participación activa y la reflexión, y 

articulándose estrechamente con la evaluación formativa para informar la práctica pedagógica 

y mejorar el proceso educativo en su conjunto. 

2.1.11. Funciones de la evaluación 

Para MINEDU (2023) “la evaluación posibilita la toma de decisiones ágiles y 

relevantes orientadas al perfeccionamiento constante de los procesos educativos, tanto de 

enseñanza como de aprendizaje. Su propósito esencial radica en favorecer el desarrollo de 

competencias clave y alcanzar los aprendizajes establecidos en el perfil de egreso del nivel 

básico” (p. 22). 

Aunque el MINEDU (2023) resalta la evaluación como un instrumento imprescindible 

para decidir y mejorar prácticas didácticas, enfocándose en el obtención de competencias, es 

importante profundizar en la reflexión: se sostiene que la evaluación debería ir más allá de ser 

solo una medición, transformándose en un proceso que estimule la reflexión sobre la práctica 

pedagógica, promueva la evaluación auténtica de competencias complejas, tenga en cuenta la 

prosperidad general de los alumnos e incentive su rol activo de todos los actores educativos en 

un diálogo constructivo. 

La evaluación desempeña un papel crucial en nuestro trabajo de investigación, 

permitiendo tomar decisiones informadas para mejorar el proceso educativo, contribuir al 

desarrollo de competencias y lograr los aprendizajes. Al proporcionar datos para analizar la 
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efectividad de estrategias educativas, identificar elementos determinantes en el alcance de 

competencias, evaluando el impacto de los programas y políticas educativas, la evaluación nos 

permite mejorar la calidad educativa, optimizar los resultados de aprendizaje, desarrollar 

teorías y modelos de aprendizaje e informar decisiones políticas y educativas, validando 

hipótesis y construyendo conocimiento sobre el aprendizaje. 

2.1.12. Áreas curriculares del rendimiento académico en educación primaria 

El rendimiento académico en el nivel primario incluye las siguientes áreas curriculares, 

definidas por MINEDU (2017) en el Programa Curricular Nacional, estas áreas curriculares 

promueven el desarrollo de competencias básicas en estudiantes de primaria, siguiendo los 

estándares nacionales de aprendizaje para asegurar una educación integral y adaptada al 

contexto. A continuación, se detallará los conceptos de las áreas curriculares: 

2.1.12.1. Personal social 

Esta área busca formar ciudadanos críticos, reflexivos y democráticos, capaces de 

convivir en armonía y participar en el bienestar común. Promueve la construcción de la 

identidad personal y colectiva, así como la gestión responsable del entorno y recursos 

económicos. (MINEDU, 2017) 

La enseñanza en esta área fomenta el compromiso social al promover valores como la 

solidaridad y la responsabilidad ciudadana. Prepara a los estudiantes para actuar como agentes 

de cambio en su comunidad, alentándolos a participar activamente en la solución de problemas 

y en la mejora de su entorno social y cultural. 
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2.1.12.2. Educación física 

Desarrolla la autonomía motriz de los estudiantes, promoviendo una vida activa y 

saludable mediante la práctica de actividades físicas y deportivas. Además, fortalece las 

habilidades sociomotrices y el trabajo en equipo. (MINEDU, 2017) 

El enfoque en la educación física contribuye a fortalecer valores esenciales como la 

disciplina, al fomentar la constancia y el esfuerzo en la práctica de actividades físicas; la 

cooperación, al promover el trabajo en equipo y la interacción positiva con los demás; y el 

bienestar físico, al incentivar hábitos saludables que mejoran la calidad de vida. Estas 

experiencias permiten a los estudiantes desarrollar habilidades sociales y personales que son 

fundamentales tanto dentro como fuera del ámbito escolar. 

2.1.12.3. Comunicación 

Tiene como objetivo fortalecer las habilidades de comunicación oral y escrita en la 

lengua materna, fomentando la comprensión y producción de textos diversos. (MINEDU, 

2017) 

La consolidación adecuada de esta competencia facilita que los estudiantes se expresen 

de manera clara y coherente, lo que les permite interactuar con éxito en distintos contextos 

educativos y sociales. Además, potencia su capacidad para comprender y transmitir ideas, 

favoreciendo una comunicación efectiva que fortalece sus relaciones interpersonales y su 

desempeño académico. 

2.1.12.4. Matemática 

Como establece el marco curricular peruano, el desarrollo de competencias 

matemáticas requiere el análisis de sistemas numéricos y sus propiedades, junto con la 
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comprensión de procesos de transformación progresiva; se fomenta la capacidad para resolver 

problemas que implican magnitudes, patrones, igualdades, transformaciones y 

desplazamientos. Esto contribuye al desarrollo del pensamiento deductivo y las habilidades 

matemáticas de los estudiantes MINEDU (2017). 

Pérez et al. (2021) el desempeño en matemática es un aspecto crucial para el éxito 

académico y profesional, ya que constituye una herramienta fundamental para entender y 

analizar el mundo. Su importancia radica en abrir puertas a oportunidades en diversas áreas, 

como la ciencia, la tecnología y la ingeniería. 

La matemática fortalece la capacidad analítica al desarrollar el pensamiento lógico y 

crítico, permitiendo a los estudiantes abordar situaciones complejas de manera estructurada. 

Asimismo, fomenta la resolución de problemas al enseñarles a aplicar estrategias efectivas y 

razonadas, habilidades que resultan fundamentales tanto para su éxito académico como para 

afrontar desafíos en su futuro profesional y cotidiano. 

2.1.12.5. Ciencia y tecnología 

Fomenta el pensamiento científico a través de la investigación y el uso de métodos 

experimentales. Permite a los estudiantes explicar fenómenos del mundo natural y aplicar 

soluciones tecnológicas en su entorno. (MINEDU, 2017) 

Esta área fomenta el desarrollo de competencias clave que permiten a los estudiantes 

comprender su entorno natural y social, analizando situaciones de manera crítica y reflexiva. 

Al mismo tiempo, promueve la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos para 

transformar su realidad de forma creativa y responsable, contribuyendo al bienestar individual 

y colectivo. 
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2.1.12.6. Arte y cultura 

Promueve la apreciación crítica de manifestaciones artístico-culturales y la creación de 

proyectos a partir de los lenguajes artísticos, incentivando la creatividad y la sensibilidad 

cultural (MINEDU, 2017). 

La enseñanza del arte estimula el pensamiento creativo al incentivar la expresión de 

ideas y emociones a través de diversas formas y técnicas artísticas. Además, fortalece la 

identidad cultural de los estudiantes al acercarlos a las manifestaciones artísticas de su entorno, 

permitiéndoles valorar, preservar y reconocer la riqueza de su herencia cultural y la diversidad 

de otras culturas. 

2.1.12.7. Educación religiosa 

Busca formar en valores éticos y espirituales, fortaleciendo la identidad personal y la 

relación con Dios, en coherencia con la creencia religiosa de los estudiantes (MINEDU, 2017). 

Este enfoque promueve la formación de principios morales sólidos al guiar a los 

estudiantes en la diferenciación entre lo correcto y lo incorrecto. Además, fortalece la 

convivencia al inculcar valores como la empatía, responsabilidad y consideración hacia los 

demás, favorece relaciones armoniosas y cooperativas. De esta manera, contribuye a la 

edificación de una comunidad más equitativa, unida, y comprometida con el bienestar común. 

2.1.12.8. Inglés como lengua extranjera 

Tiene como finalidad desarrollar competencias comunicativas en inglés, permitiendo a 

los estudiantes interactuar con textos orales y escritos en este idioma (MINEDU, 2017). 
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El dominio de una lengua extranjera es esencial en un mundo globalizado, ya que 

amplía significativamente las oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal y profesional. 

Sin embargo, es importante destacar que el área curricular de lengua extranjera es opcional 

para las instituciones educativas, lo que genera una brecha en la implementación de esta área 

en diferentes contextos geográficos, especialmente en zonas rurales donde su implementación 

es limitada. En este sentido, el presente trabajo no aborda el análisis de los logros en esta área 

curricular. 

2.1.13. Escala de calificaciones 

Teniendo en cuenta a Ministerio de Educación (2017), este puede medirse según los 

logros educativos para determinar el baremo de calificaciones estándar para los diferentes 

niveles y formas de la Educación Básica: 

Logro destacado (AD): “Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del 

nivel esperado” (Ministerio de Educación, 2017, p. 201). 

Logro esperado (A): “Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado” (Ministerio de Educación, 2017, p. 201). 

En proceso (B): “Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto 

a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo” (Ministerio de Educación, 2017, p. 201). 

En inicio (C): “Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia 

de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las 
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tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente” 

(Ministerio de Educación, 2017, p. 201). 

2.2. Marco conceptual 

• La familia: La familia es una entidad social, el cual tiene necesidades de tratamiento 

sexual, convivencia, tener una vivienda, una economía y su propio presupuesto, 

atenciones domésticas y el sustento de alimento diario. (Pintado, 2020) 

• Ambiente familiar: Comprende los vínculos que unen a sus componentes, al compartir 

un espacio común donde comparte un vínculo común, que son los padres. (Saavedra, 

2019) 

• Participación: Es la acción que genera una causa y una consecuencia que surge de la 

necesidad de atender o investigar una situación, parte de la motivación de las personas. 

• Participación escolar: Es una acción dirigida a intervenir en las decisiones 

relacionadas con los objetivos educativos, implica planificación, actuación y evaluación 

por parte de los progenitores. 

• Participación de los padres de familia: Representa la implicación diligente de los 

acudientes en las tareas escolares, y esto permite expresar lo aprendido durante el 

proceso formativo, ubicándolo en un nivel de logro. (MINEDU, 2017) 

• Rendimiento: En el campo educativo está relacionada con las expectativas del profesor 

y la disposición del estudiante a aprender, determinando el éxito del proceso educativo. 

(Valenzuela y Portillo, 2018) 

• Rendimiento académico: Define el éxito educativo en la escuela, mostrando la 

consecución de metas curriculares. Este éxito depende de varios factores, en especial el 

apoyo del entorno familiar, el enlace comunicacional con la escuela y la participación 

en eventos educativos y esto facilita un aprendizaje relevante e integración con la 

comunidad educativa. (Sarmiento y Zapata, 2014) 
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2.3. Antecedentes empíricos de la investigación 

2.3.1. Antecedentes internacionales  

Echeverría y Obaco (2021) en su artículo titulado: “La participación de los padres y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes”, un estudio sobre el apoyo parental 

y la incidencia que tiene en el logro académico, teniendo como propósito establecer el nivel de 

incidencia que tiene la colaboración del núcleo familiar en el desempeño educativo de los 

jóvenes. El método fue correlacional, cuantitativo, descriptivo y no experimental, la muestra 

no fue probabilística, la información fue recabada a través de encuestas y en el análisis se usó 

el coeficiente correlacional de Pearson y Spearman. Dentro de los resultados se pudo destacar 

que, los alumnos que poseen un inferior rendimiento académico para obtener el aprendizaje 

necesitado, de acuerdo con la escala del MINEDUC.  Tuvo una correlación débil positiva del 

10%, sin embargo, existió mayor significancia al analizar cada dimensión. Se pudo concluir 

que, la colaboración por parte del núcleo familiar dentro de eventos educativos si posee una 

incidencia en el desempeño académico. 

Murillo y Reyes (2020) en su artículo titulado: “¿La implicación de las familias influye 

en el rendimiento? Un estudio en educación primaria en América Latina”, un estudio sobre la 

incidencia de la participación del núcleo familiar en relación al desempeño académico, 

teniendo la intención de investigar la relación causal entre estas dos variables en alumnos de 

primaria en matemáticas y lectura.  Análisis fue multinivel según 4 factores del estudio regional 

explicativo y comparativo número dos. La muestra participante fue de 180.000 alumnos. Los 

resultados indicaron que, si existe una influencia directa entre los procedimientos educativos y 

el núcleo familiar, al involucrarse en las tareas extracurriculares y reuniones con directivos, 

existió un avance en el progreso académico en ambos cursos. 
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Martínez et al. (2020) en su artículo titulado: “El contexto familiar y su vinculación con 

el rendimiento académico”, basado en la relación entre la familia y el rendimiento académico, 

el cual tuvo como objetivo analizar la incidencia entre variables mediante un paradigma 

pospositivista, el método fue transversal, cuantitativa y no experimental. Los resultados 

indicaron que, no hubo un vínculo entre las variables rendimiento académico y nivel 

socioeconómico; estilo de crianza y clima familiar con rendimiento escolar si tuvo Asociación; 

tuvo una correlación de .335 entre rendimiento escolar y apoyo familiar; también una 

correlación de .339 entre rendimiento escolar y el contexto familiar. Se pudo concluir que, es 

fundamental incluir acciones que atiende las preocupaciones del entorno familiar, asimismo, 

el determinar un flujo comunicacional eficiente para posibilitar un mejor aprendizaje. 

Lastre et al. (2018) en su artículo titulado “Relación entre apoyo familiar y el 

rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación primaria”, vinculado a la 

incidencia del rendimiento escolar y el apoyo de los padres de familia, tuvo como objetivo 

determinar la influencia entre ambas variables en alumnos de 3° de la Institución Educativa 

Heriberto García, Toluviejo. El método fue correlacional, la muestra fue de 98 alumnos. Los 

resultados indicaron que, las familias nucleares con niveles educativos y socioeconómicos 

bajos, además predominó la acción de tareas informales de estructuración. El progreso fue 

elemental en cursos como español, ciencias sociales, matemáticas y ciencias naturales. Se pudo 

concluir que, se estableció un vínculo significativo de manera estadísticamente directa entre 

las variables, evidenciando mejoras en el rendimiento escolar. 

Espín (2021) en tu tesis titulada: “La participación de los padres de familia en el 

aprendizaje de las niñas y niños de 3 a 4 años del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario 

Guagua Centro El Arbolito del Distrito Metropolitano de Quito”, realizada dentro de una 

universidad en Ecuador, teniendo la finalidad indagar los niveles de colaboración de los 
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familiares y cómo se relaciona con la efectividad del aprendizaje infantil. La metodología 

empleada fue correlacional, cuantitativa y descriptiva, se ejecutaron encuestas y fichas de 

observación, con una muestra de 47 participantes. Los datos obtenidos revelan una 

participación significativa de los familiares en un 89% de los casos estudiados. “Por otro lado, 

el análisis del desarrollo infantil mostró que los niños y niñas evaluados alcanzaron niveles 

óptimos en un rango del 75,18% al 94% en las materias de motricidad fina, destrezas 

lingüísticas, desarrollo social y motricidad gruesa; en cuanto al desarrollo cognitivo, los 

infantes de 4 años alcanzaron un desempeño destacado del 63%.”Tomando en consideración 

la correlación de las variables empleadas en el estudio, arrojaron un coeficiente de -0.136, 

expresando una asociación carente de significancia y con una asociación inversa. 

2.3.2. Antecedentes nacionales 

Pintado (2020) en su tesis titulada: “Participación de padres de familia y rendimiento 

escolar en estudiantes de 5º EGB Escuela Segundo Auhing Medina– El Empalme, 2020”, 

elaborado por una universidad, tuvo como finalidad el establecer el vínculo entre el desempeño 

educativo y la colaboración de los familiares. El método fue cuantitativo, aplicado, 

correlacional, no experimental y descriptivo, se seleccionó 45 integrantes, a los que se les 

empleó una evaluación consistente en un cuestionario de 46 ítems. Dentro de los resultados se 

pudo destacar que, los grados de participación con 24% superior, 76% regular y 0% nula. Se 

pudo concluir que, si hubo una correlación significativa bilateral con 0.000, corroborando la 

hipótesis del estudio. 

Saavedra (2019) en su tesis titulada: La participación de los padres de familia en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos relacionado al rendimiento académico en el área de 

Comunicación de los alumnos del Tercer Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Túpac Amaru, distrito de Tarapoto – 2018”, realizado en la Universidad Nacional 
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de San Martín, para optar el grado de Maestro en Ciencias de la Educación, el cual tuvo como 

finalidad determinar el nivel de relación entre la participación de los padres de familia en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos en el área de Comunicación de los alumnos del Tercer 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Túpac Amaru” distrito de Tarapoto. 

El método fue básico, correlacional, cuantitativo y descriptivo, la muestra participante fue de 

98 estudiantes. Como instrumento se empleó el cuestionario para valorar el aprendizaje 

mediante el juicio de expertos. Los resultados indicaron que, el grado de participación fue 96% 

superior valor tabular de 12.59; rendimiento académico con 67% en escala de 14 y 18 puntos. 

Se pudo concluir que, sí hubo una correlación positiva directa entre variables, dando un 

coeficiente de 34.43. 

 Azañedo (2018) en su tesis titulada: “Participación de los padres de familia en las 

actividades escolares y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria - 2017”, 

realizado en la Universidad César Vallejo, para optar el grado académico de Maestra en 

Psicología Educativa, tuvo como propósito el establecer el vínculo entre el rendimiento escolar 

y la participación de la familia. El método fue correlacional, la muestra fue de 143 alumnos. 

En el recaudo de información se usaron dos instrumentos, los métodos de análisis de Rho 

Spearman no paramétrica, cuestionarios para valorar el tiempo de colaboración por parte del 

núcleo familiar. Dentro de los resultados se pudo evidenciar que, sí hubo relación altamente 

significativa y directa entre variables con p<0.01 y Rho=0.465. 

Ninatanta (2021) en tu tesis titulada: “Participación de padres de familia y el 

rendimiento académico del área de matemática en estudiantes de secundaria”, realizado en la 

Universidad Nacional de Trujillo, para optar el grado académico de Maestra en Educación, el 

cual tuvo como propósito determinar la relación que existe entre la participación de padres de 

familia y el rendimiento académico del área de Matemática de los estudiantes del VII ciclo de 
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secundaria de la I.E. N° 82982 del caserío El Suit, distrito Sayapullo, 2019. La metodología 

fue correlacional y no experimental, participaron 31 estudiantes como parte de la población, 

La muestra estuvo compuesta por 15 alumnos y sus progenitores. Se concluye que, la 

colaboración de los familiares tiene un vínculo significativo con el desempeño educativo. Se 

identificó una asociación positiva y significativa (rs = 0,795) mediante la prueba de Spearman, 

en Matemática, con un p-valor inferior a 0,01. 

Aguilar (2022) en su tesis titulada: “Participación de padres de familia y rendimiento 

académico de estudiantes del nivel inicial de una Institución Educativa Pública de Huaycán, 

2022” realizado en la Universidad César Vallejo, para optar el grado académico de Maestra en 

Administración de la Educación, el cual tuvo como finalidad determinar la relación entre la 

participación de padres de familia y el rendimiento académico de estudiantes del nivel inicial 

de una Institución Educativa Pública de Huaycán, 2022. El método ejecutado fue no 

experimental, correlacional, básico, cuantitativo y descriptivo. La muestra estuvo conformada 

por 236 individuos. Los resultados evidenciaron que no se encontró una asociación relevante 

entre la participación partental y actuación pedagógica de los alumnos en educación preescolar, 

según un análisis con un valor de significancia de 0,492. 

2.3.3. Antecedentes locales 

Huamaní (2018) en su tesis basada en: “La participación de los padres de familia y el 

rendimiento académico de los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Wichaypampa de Challhuahuacho – Apurímac”, realizado en una universidad, se 

llevó a cabo un estudio que explora vínculo entre la intervención de los padres en el progreso 

formativo. Se llevó a cabo de manera transversal, correlacional y no experimental, la muestra 

fue de 24 alumnos, entre los instrumentos se utilizaron cuestionarios de 20 preguntas que 

posibilitaron corroborar el nivel de significancia. Los resultados evidenciaron que, la 
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colaboración familiar dentro del rendimiento escolar es fundamental debido a su gran apoyo 

en relación a la formación de los principios y valores de los jóvenes. Se corroboró la hipótesis 

general como significativa entre las variables, el 27% de involucrados expresaron que sus 

padres eran parte de las actividades escolares algunas veces, incidiendo en su rendimiento. 

Fernández (2021) en su tesis titulada: “Organización y participación de los padres de 

familia y la calidad educativa de la Institución Educativa Nacional Mixta José Olaya de 

Quellouno, La Convención, año – 2019”, realizada en la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco, para optar el grado académico de Maestro en Educación, el cual tuvo como 

propósito determinar cómo se relaciona la organización y participación de los padres de familia 

con la calidad de la educación brindada en la institución educativa. Este estudio no 

experimental encontró un vínculo fuerte y significativo entre la organización y involucramiento 

de padres y los indicadores de calidad educativa, según los resultados de la muestra de 100 

padres y 30 docentes. Los cuadros de correlación (14-16) revelan coeficientes altos y un nivel 

de significancia estadísticamente relevante (p < 0,05). 

2.4. Hipótesis  

2.4.1. Hipótesis general  

Existe relación directa entre la participación de los padres de familia y el rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023. 

2.4.2. Hipótesis específicas  

a) El soporte de la familia en la experiencia escolar de los estudiantes se relaciona 

directamente con el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado primaria 

– Vilcabamba – Apurímac, 2023. 
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b) La comunicación entre la familia y la escuela influye directamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023. 

c) La participación de la familia en la gestión y actividades de la escuela se relaciona 

directamente con el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado primaria 

– Vilcabamba – Apurímac, 2023. 

d) La integración de la comunidad para dar soporte a la experiencia escolar de los 

estudiantes se relaciona directamente con el rendimiento académico de los estudiantes 

de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023. 

2.5. Identificación de variables e indicadores   

V1= Participación de padres de familia. 

Dimensiones:  

 

V2= Rendimiento académico. 

Dimensiones:  
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2.6.  Operacionalización de variables  

Tabla 1  

Operacionalización de la variable participación de los padres de familia   

 
 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable rendimiento académico 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito de estudio: Localización política y geográfica. 

La indagación se llevó a cabo en la jurisdicción del distrito de Vilcabamba de la 

provincia Grau – Apurímac en el cual se encuentra una institución rural y urbano, el distrito en 

mención está ubicado en los Andes Centrales a una altitud de 2784 msnm. Geográficamente 

colinda por el este con los distritos de Curasco y Micaela Bastidas, por el oeste con Curpahuasi 

y Santa Rosa, por el norte con Curpahuasi y por el sur con el distrito de Micaela Bastidas. 

Latitud: -14.0778 
Longitud: -72.625 
Latitud: 14° 4' 40'' Sur 
Longitud: 72° 37' 30'' Oeste 

 
Figura  1 

Ubicación Geográfica de las instituciones educativas del distrito 
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3.2. Tipo y nivel de investigación 

La presente indagación tuvo como actores educativos en principal a los familiares y 

alumnos, en estos se observó la relación de acuerdo a las variables planteadas en base a ello 

esta investigación es de tipo, cuantitativo – básico puesto que utilizó respuestas ordinales, 

llegando por ello a tener un nivel correlacional, y se realizó el análisis de los cuestionarios 

aplicados a los miembros de la muestra. 

3.2.1. Diseño de estudio   

Por tratarse de una indagación en donde se observó la relación de la primera variable 

sobre la segunda variable el presente, tiene un diseño correlacional cuyas características son 

las siguientes. 

Figura  2  

Diseño de la investigación.  

 

Esquema según Escobar y Bilbao (2020) 

M = Muestra con la que se realizó la investigación. 
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3.3. Unidad de análisis 

Por la naturaleza, respecto al estudio de la unidad de análisis, en esta ocasión 

corresponden a cada uno de los familiares y alumnos de cuarto grado primaria – Vilcabamba – 

Apurímac. 

3.4. Población de estudio  

De acuerdo con la revisión de la literatura efectuada para esta indagación, se pudo 

comprobar que la elección de la población es uno de los referentes importantes de todo proceso 

investigativo, es por ello que, en la presente, la población considerada está conformado por los 

ciento setenta alumnos y ciento cuarenta padres de familia del distrito de Vilcabamba – 

Apurímac, seleccionados entre varones y mujeres. 

Tabla 3 

Población de estudio 

PPFF y estudiantes 
Vilcabamba – 

Apurímac. 

PPFF Estudiantes Total 

140 170 310 

Nota: Nóminas de la I.E. y padrón de PPFF 
 

3.5. Tamaño de muestra  

En esta investigación se ha optado por un muestreo no probabilístico intencional, 

basado en la necesidad de seleccionar participantes que cumplan con características específicas 

para los objetivos del estudio. La población total examinada incluye a 170 estudiantes junto 

con sus padres. Sin embargo, el enfoque se centrará en los 22 participantes del cuarto grado y 

sus respectivos padres, quienes representan un grupo relevante para realizar el estudio 

planteado. Esta selección responde a criterios clave: accesibilidad y disposición de los 
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participantes para involucrarse en el estudio, y la relevancia del nivel educativo de cuarto grado 

como una etapa crucial para evaluar las dinámicas familiares y académicas. 

Tabla 4 

Muestra de estudio 

PPFF y estudiantes de 
cuarto grado primaria 

– Vilcabamba – 
Apurímac. 

PPFF Estudiantes Total 
 M F  

22 9 13 44 

Nota: Nomina de matrícula de la I.E. 

3.6. Técnicas de selección de muestra  

La presente indagación ha trabajado con dos grupos de individuos, los familiares y 

alumnos, la técnica de recopilación en esta ocasión fue de manera intencional no probabilístico, 

es decir que se seleccionó a 22 discentes y 22 apoderados, ya que se alinea con el carácter 

exploratorio y detallado de este estudio. Según Hernández Sampieri et al. (2014), el muestreo 

no probabilístico es adecuado cuando el objetivo principal no es la generalización de los 

resultados, sino una comprensión profunda de los fenómenos estudiados en un contexto 

específico. Esta técnica permite seleccionar participantes con características relevantes para el 

estudio y optimizar los recursos disponibles, como tiempo y acceso a los sujetos. Además, al 

centrarse en esta subpoblación, se garantiza un análisis más preciso y significativo el efecto de 

las relaciones intrafamiliares en el progreso académico. En este sentido, los 44 participantes 

seleccionados constituyen un tamaño de muestra suficiente y representativo para cumplir con 

los objetivos planteados en esta investigación. 

3.7. Técnicas de recolección de información 

Para este estudio se ha utilizado la encuesta mediante su instrumento el cuestionario, 

diseñados para obtener datos cuantitativos sobre participación de padre enfocado al logro 

académico de los educandos. Asimismo, para evaluar el rendimiento académico, se utilizó la 
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técnica de análisis documental mediante el instrumento de las actas de evaluación de los 

discentes obtenidos del sistema SIAGIE. Estas técnicas permitieron integrar datos cuantitativos 

para un análisis integral del fenómeno estudiado. 

Tabla 5 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas Instrumento Valoración/Dimensión Valoración/Variable 

Encuesta 

Cuestionario para 
evaluar la 

participación de 
padres de familia 

Siempre = 5 Muy buena = 5 
Casi siempre = 4 Buena = 4 
A veces = 3 Regular = 3 
Casi nunca = 2 Mala = 2 
Nunca = 1 Muy mala = 1 

Observación 
estructura Lista de cotejo 

Logro destacado = 4 Logro destacado = AD 
Logro previsto = 3 Logro previsto = A 
En proceso = 2 En proceso = B 
Inicio = 1 Inicio = C 

 

3.8. Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Una vez diseñado el instrumento de recaudación de datos de esta indagación se procedió 

a su respectivo procesamiento estadístico, del cual emergió los cuadros y gráficos 

respectivamente, que en base a estos insumos se realizó la revisión y el análisis exhaustivo de 

los datos para extraer conclusiones, utilizando paquetes estadísticos en sus últimas versiones, 

tales como son el SPSS y el MINITAB, este análisis descriptivo se muestra más adelante. 

3.8.1. Confiabilidad del cuestionario 

Confiabilidad 

Este proceso se basa en establecer cuáles son los niveles o grados de confiabilidad que 

tiene el cuestionario de nuestra indagación, esto consiste en un cálculo matemático utilizando 
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una determinada fórmula estadística el cual se denomina alfa de Cronbach, cuyas componentes 

alfanuméricas se aprecian a continuación. 

Figura  3  

Fórmula de confiabilidad  

𝛼 =
𝐾

𝐾−1
|1−

∑𝑉𝑖
𝑉𝑡

| 

 

El alfa de Cronbach es una medida que evalúa la consistencia interna de un cuestionario 

o prueba, es decir, cuánto se correlacionan entre sí sus ítems. Si las preguntas están relacionadas 

y miden lo mismo, el valor del alfa será alto, lo que indica una buena consistencia. La fórmula 

toma en cuenta el número de ítems y la relación entre ellos, y se considera que un valor entre 

0.7 y 1 es adecuado. 

Tabla 6 

Rangos para interpretación del coeficiente del alfa de Cronbach 

 
Nota: Hernández Sampieri et al. (2014) 

En base al modelo matemático y los niveles de confiabilidad de este estadístico se 

procedió a determinar el coeficiente de confiabilidad de nuestro recurso de recaudación de 

información del cual las estimaciones de este proceso lo podemos apreciar en el cuadro 

contiguo. 
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Tabla 7 

Participación de padres de familia 

 
Nota: Paquete estadístico SPSS versión 26. 
El valor del coeficiente alfa es igual a 0.8 

El cuadro anterior muestra un coeficiente de 0.8 para el alfa de Cronbach, lo que indica 

que el instrumento utilizado tiene una alta confiabilidad. Esto significa que las preguntas o 

ítems del instrumento están midiendo de manera consistente la misma variable. En este caso, 

el nivel de confianza de la variable dos se estimó tomando en cuenta los resultados de las diez 

áreas que se imparten en este grado de estudios. A partir de los promedios obtenidos de cada 

una de estas áreas, se calculó el coeficiente de alfa de Cronbach, lo que refleja una consistencia 

interna adecuada para el instrumento utilizado. 

Tabla 8 

Rendimiento académico 

Dimensión Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

D1: Rendimiento académico 0.8192 10 
Nota: Paquete estadístico SPSS versión 26. 
El valor del coeficiente alfa es igual a 0.8 

Validación por juicios de expertos 

Los instrumentos fueron examinados por maestros conocedores del proceso de 

investigación, quienes bajo los indicadores de calificación (ficha), evaluaron estos recursos. 
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Posteriormente, emitieron su veredicto a este proceso el cual se muestra más adelante en un 

calificativo porcentual. 

Tabla 9 

Juicio de expertos 

N° Nombre del experto % de Valoración 

01 Rosa María Montes Pedraza 80% 

02 Edgar Castillo Huillca 85% 

03 Camilo Valenzuela Aguilar 85% 

04 Sonia Huallpa Moreano 85% 

05 Juana Palomino Guerra 83% 

06 Aliz Yoni Sarmiento Huamani 85% 

07 Víctor Manuel Chahuayo Sucñer 85% 

Promedio 84% 

Se observa en el cuadro que antecede que el calificativo de los experimentados llega a 

84%, cuya estimación muestra que dicho cuestionario tiene consistencia interna y que es 

coherente con las variables a investigar. 

3.9. Técnicas para demostrar la verdad o falsedad de las hipótesis planteadas  

Por tratarse de una indagación correlacional, el estadístico pertinente para la 

demostración de las hipótesis se utilizó la fórmula de Tau b de Kendall, caracterizado de la 

siguiente manera: 
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Figura  4  

Tau-b  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Procesamiento, análisis, interpretación y discusión de resultados 

Uno de los actores educativos en toda entidad educativa es el contingente de padres de 

familia, quienes bajo su intervención y apoyo para el aprendizaje de los escolares es muy 

pertinente, es así que en esta indagación se pretende, “determinar la relación que existe entre 

la participación de los padres de familia y el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto 

grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023”, en donde para la dimensión relacionada con 

el soporte familiar dentro de la experiencia educativa de los alumnos, se diseñaron siete 

preguntas, así como para la comunicación entre padres y escuela, se plantearon cuatro 

interrogantes, mientras que para la participación en gestión, se elaboró seis ítems, a esto se 

suma que para la componente de integración comunitaria, se diseñó cuatro preguntas, en lo que 

se refiere a la variable dos, se tomó en cuenta los calificativos en las diferentes áreas que tienen 

estos pequeños para poder determinar cuál es el nivel de logro que este contingente alcanzó, a 

este proceso se suma que se elaboró una ratio done figuran los ítems y sus alternativas de 

respuestas, así como también los rangos del alcance de metas en el aprendizaje de los alumnos, 

el cual se aprecian más adelante. 
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4.2. Resultados por variable de estudio 

4.2.1. Resultados de la variable participación de padres de familia 

 

Tabla 10 

Participación de padres de familia 

 
Nota: Elaboración propia (SPSS V 26). 

 
Para el caso de la segunda variable se tomó como baremación las escalas de logros de 

aprendizaje que pudieran lograr estos pequeños. 

4.2.1.1. Resultados de la variable participación de padres de familia por 

dimensiones 

a. Dimensión soporte de la familia en la experiencia escolar 

Tabla 11 

Soporte de la familia en la experiencia escolar. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Casi nunca 5 22,7 22,7 
A veces 1 4,5 27,3 
Siempre 16 72,7 100,0 
Total 22 100,0   

Nota: Elaboración propia (SPSS V 26). 
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Figura  5  

Soporte de la familia en la experiencia escolar   

 
       Nota: Resultados obtenidos de un total de 22 padres de familia (SPSS-26) 

Interpretación y Análisis. –  

En referencia al soporte de los familiares en la experiencia escolar, se estimó que un 

72,7% de los encuestados respondieron siempre, otro 22,7% optó por la alternativa de casi 

nunca, un 4,1% de los mismos adujo a veces. 

En relación a la información previa, se observa que la mayoría de los familiares 

manifiestan que apoyan a los jóvenes en las tareas y/o actividades académicas, demuestran 

interés en el avance escolar de sus hijos, de este criterio se deduce que siempre proporcionan a 

los escolares todos los útiles escolares que requiere, lo que trae que los infantes asisten con el 

uniforme correctamente puesto, los mismos apoderados aducen que les brindan a los niños 

loncheras con alimentos nutritivos para una correcta alimentación, estos mismos expresan que 

los hogares de los infantes poseen buenos ambientes que les ayudan al proceso del aprendizaje, 

y que además los contextos familiares posibilita que los niños disfruten de un ambiente propicio 

para el aprendizaje. 
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b. Dimensión comunicación familiar y escolar 

Tabla 12 

Comunicación familiar y escolar. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Casi nunca 4 18,2 18,2 
A veces 3 13,6 31,8 
Casi siempre 2 9,1 40,9 
Siempre 13 59,1 100,0 
Total 22 100,0   

Nota: Elaboración propia (SPSS V 26). 

 
Figura  6  

Comunicación familiar y escolar  

 

Fuente: Tabla 13 encuesta (SPSS-26) 

Interpretación y Análisis. -  

Sobre la dimensión comunicación familiar y escolar, se estimó que el 59,1% de los 

encuestados adujeron siempre, mientras que el 18,2% optó por marcar casi nunca, otro 13,6% 

adujo a veces y un 9,1% expresó casi siempre. 

Considerando los valores encontrados en el gráfico anterior se aprecia que un buen 

porcentaje siempre expresan que requieren una reunión con el profesorado en caso de tener 

alguna consulta sobre el aprendizaje de los infantes, así como también solicitan reportes de sus 
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avances y logros de aprendizaje de sus hijos, puesto que conversan con los profesores al inicio 

de las clases, esto motive a los padres a dialogar con sus hijos sobre la interacción con sus 

compañeros en la escuela. 

c. Dimensión participación de la familia en la gestión y actividades de la escuela 

Tabla 13 

Participación de la familia en la gestión y actividades de la escuela.  

  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Casi nunca 5 22,7 22,7 
A veces 1 4,5 27,3 
Casi siempre 1 4,5 31,8 
Siempre 15 68,2 100,0 
Total 22 100,0   

Nota: Elaboración propia (SPSS V 26). 

Figura  7  

Participación de la familia en la gestión y actividades de la escuela   

 
     Fuente: Tabla 14 encuesta (SPSS-26) 

Interpretación y Análisis. –  

Sobre el componente “participación de la familia en la gestión y las actividades de la 

escuela”, se halló que el 68,2% de los familiares marcaron la alternativa de siempre, otro 22,7% 
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respondió casi nunca, y el 4,5% optaron por las respuestas de casi siempre y a veces 

respectivamente. 

Considerando los resultados alcanzados en esta sección se describe que, estos 

apoderados expresan ser asiduos a las citas establecidas por el plantel escolar y muestran un 

compromiso activo en las actividades y eventos escolares, a esto complementa que brindan 

sugerencias y recomendaciones, esto cuando observan un comportamiento incorrecto por parte 

del profesor, así como también conocen los tipos de programación educativa de las distintas 

zonas curriculares que se le imparte a los jóvenes, este contingente de encuestados, argumentan 

que tienen un papel activo en la toma de decisiones que se relacionan con la infraestructura de 

la IE y que consideran que tienen relevancia en la sistematización académica de la unidad 

educativa. 

d. Dimensión integración de la comunidad escolar 

Tabla 14 

Integración de la comunidad escolar.  

 
Nota: Elaboración propia (SPSS V 26). 
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Figura  8  

Integración de la comunidad escolar.  

 
Fuente: Tabla 15 encuesta (SPSS-26) 

 

Interpretación y Análisis. –  

Sobre la componente integración de la comunidad escolar, se estimó que el 63,6% de 

los padres eligieron la respuesta de siempre, otro 22,7% dio la respuesta de casi nunca, así 

también el 9,1% optó por la respuesta de a veces. Solo el 4,5% marcó la respuesta de casi 

siempre. 

Se percibe en los resultados encontrado que un buen número de los apoderados 

mencionan que siempre hacen que sus hijos formen parte de las tareas internas por homenajes 

o celebraciones, de este contingente también aducen que contribuyen en actividades de 

recaudación de fondos que elabora la unidad educativa con la finalidad de optimizar, a esto se 

le adjunta que siempre se involucran en la sistematización de relacionamiento como CONEI y 

APAFA, esto complementado  por la excelente participación activa  en alguna asociación o 

juntas en la institución educativa. 
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4.3. Resumen variable participación de padres de familia 

Tabla 15 

Participación de padres de familia 

 
Nota: Elaboración propia (SPSS V 26). 

Figura  9  

Participación de padres de familia. 

 
   Fuente: Tabla 16 encuesta (SPSS-26) 

Interpretación y Análisis. -  

Se realizó la sistematización de los datos hallados en las dimensiones de esta variable, 

del cual se estimó que el 68,2% de los padres dio la respuesta de muy buena, un 22,7% marcó 

la respuesta de mala, otro 4,5% de los mismos respondieron buena y regular respectivamente. 



65 

 
 

Tal como se aprecia en la tabla anterior se desprende que mayor proporción de los 

apoderados de esta entidad educativa manifiesta que su participación es positiva, acepción que 

colabora a concluir que la colaboración de los familiares es muy buena para logros educativos, 

puesto que muchos de estos actores apoyan a los jóvenes en las tareas académicas, a ello se 

suma que están vigilantes sobre el aprendizaje de sus hijos colaborando con materiales 

educativos que estén a su alcance, dichos progenitores aducen que sus pequeños cuentan con 

espacios y lugares pertinentes para que desarrolle sus trabajos,  a esto se adiciona que los 

encuestados están en constante diálogo con los maestros para preguntar sobre los avances y 

rendimiento académico de sus pequeños, por otro lado también se percibe que este contingente 

de encuestados manifiestan que forman parte de las diferentes tareas que se realizan en la 

unidad educativa así como también se siente parte de la gestión educativa que se realiza por 

parte de la autoridad, de este mismo grupo se aprecia que están identificados con las diferentes 

actividades planificadas por la institución educativa, en donde muchos de ellos quieren ser 

parte de la junta directiva de su organización para seguir realizando gestiones en bienestar de 

la entidad educativa y por ende de los estudiantes. 

4.4. Resultados de la variable rendimiento académico 

4.4.1. Resultados de la variable rendimiento académico 

Tabla 16 

Rendimiento académico. 

 
Nota: Elaboración propia (SPSS V 26). 
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Tabla 17 

Rendimiento académico 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Logro Previsto 5 22,7 22,7 
Logro Destacado 17 77,3 100,0 
Total 22 100,0   

Nota: Elaboración propia (SPSS V 26) 

 

Figura  10  

Rendimiento académico  

 
Fuente: Tabla 17 encuesta (SPSS-26) 

 

Interpretación y Análisis. -  

Se realizó la sistematización de las actas de evaluación correspondientes, del cual se 

halló que el 77,3% de los estudiantes calificó en logro destacado, otro 22,7% marcó la 

alternativa de logro previsto. 

De la gráfica y cuadro correspondiente de esta variable, se aprecia que del análisis de 

los calificativos de las diferentes áreas que se imparten en este grado de estos pequeños los 

alumnos en un buen porcentaje tienen logros apreciables, lo que llevó a concluir que el 
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rendimiento académico tiene un nivel de logro destacado,  ello en primer lugar, partiremos del 

dicho que la educación sale del hogar, es decir que se nota el involucramiento de los familiares 

dentro de la educación de los infantes, en los últimos años acorde a los cambios coyunturales 

que se da en la sociedad los estudiantes requieren de mayor control y apoyo por parte de sus 

progenitores, en segundo momento también el éxito que los estudiantes alcancen calificaciones 

relevantes es por la vocación educativa que implementa el maestro o maestra con este 

contingente de estudiantes el cual es muy loable ya que no todos los maestros tienen esta 

capacidad de ser comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos, y que mejor el apoyo de 

los padres sea un complemento positivo para que estos estudiantes continúen alcanzando 

calificativos de logro destacado. 

4.4.2. Rendimiento académico por áreas curriculares 

Tabla 18 

Rendimiento académico por áreas curriculares 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los registros de evaluación de estudiantes (N = 22). La escala de valoración 
utilizada fue: (4) Logro destacado, (3) Logro previsto, (2) En proceso, (1) En inicio. 

Interpretación y Análisis. - 

El escrutinio muestra que, en general, los discentes presentan un rendimiento 

académico favorable, situándose mayoritariamente en los niveles de logro esperado y logro 
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sobresaliente, sin presencia de estudiantes en los niveles en proceso ni inicio. Este patrón 

sugiere un adecuado acompañamiento pedagógico y una apropiada asimilación de los 

aprendizajes esperados. El área con calificación sobresaliente o destacado es Personal Social 

(72.7 %), lo cual podría estar relacionado con la cercanía de los contenidos a la realidad 

cotidiana del estudiante, así como con estrategias contextualizadas que fortalecen la formación 

en ciudadanía, convivencia y valores. En segundo lugar, destacan las áreas de Matemática (54.5 

%) y Castellano como Segunda Lengua (50.0 %), y más de la mitad de los alumnos ha 

demostrado un desempeño excepcional. Este resultado es especialmente significativo si se 

considera el contexto bilingüe del distrito de Curahuasi, lo que refleja avances en la 

comprensión y uso del castellano como lengua de aprendizaje, sin dejar de lado el componente 

lógico-matemático, que exige procesos cognitivos complejos. Por otro lado, las áreas de 

Comunicación, Arte y Cultura y Educación Religiosa muestran mayor presencia en el nivel 

esperado (entre 59.1 % y 63.6 %), lo cual indica que, aunque los aprendizajes se han 

consolidado satisfactoriamente, aún existe un margen de mejora para promover desempeños 

más destacados. El área con menor porcentaje en el nivel de logro destacado es Educación 

Física (22.7 %), con un 77.3 % de estudiantes ubicados en el nivel de Logro previsto. Este 

resultado podría explicarse por limitaciones en los espacios físicos, materiales o condiciones 

de enseñanza que inciden en el desarrollo de competencias motrices. En síntesis, el análisis 

evidencia una tendencia positiva en el rendimiento académico, con una distribución 

predominante en los niveles superiores de la escala. No obstante, se recomienda reforzar las 

estrategias didácticas en aquellas áreas con menor proporción de estudiantes en nivel 

destacado, a fin de potenciar el desarrollo integral de los aprendizajes en todos los campos del 

saber. 
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4.5. Pruebas de hipótesis 

4.5.1. Prueba de hipótesis general 

En la investigación “participación de Padres de Familia y el Rendimiento Académico 

en la I.E. de Vilcabamba, Apurímac”, se plantea la hipótesis general donde existe una relación 

significativa entre la “participación de los padres de familia” en las actividades educativas y el 

“rendimiento académico” de los estudiantes. Para contrastar esta hipótesis, se formulará la 

hipótesis nula (H₀), que establece que no hay una relación significativa entre ambas variables, 

y la hipótesis alternativa (Hₐ), que sostiene que sí existe dicha relación. El análisis estadístico 

se realizará utilizando el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall, una medida no 

paramétrica adecuada para variables ordinales, que permite evaluar la dirección y fuerza de la 

asociación entre las dos variables estudiadas. Se considerará un nivel de significancia de 0.05 

para determinar si el involucramiento de los padres influye de manera directa en el desempeño 

académico de los estudiantes. Los resultados de este análisis proporcionarán evidencia 

empírica para fundamentar estrategias que promuevan la colaboración familiar en el ámbito 

escolar. La hipótesis ha sido formulada de la siguiente manera: 

Hipótesis Nula (H₀): “No existe una relación significativa entre la participación de los 

padres de familia y el rendimiento académico de los estudiantes en la I.E. de Vilcabamba, 

Apurímac”. 

Hipótesis Alternativa (Hₐ): “Existe una relación significativa entre la participación de 

los padres de familia y el rendimiento académico de los estudiantes en la I.E. de Vilcabamba, 

Apurímac”. 

El criterio de decisión se establece de la siguiente manera: si el valor p asociado al 

coeficiente de correlación es menor o igual al nivel de significancia establecido (α = 0.05), se 
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rechaza la hipótesis nula (H₀) y se concluye que existe una relación significativa entre las 

variables analizadas. Por el contrario, si el valor p es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis 

nula, lo que indica que no hay evidencia suficiente para afirmar que existe una relación 

significativa entre las variables. Este criterio permitirá evaluar la fuerza y dirección de la 

asociación entre la participación de los padres y el “rendimiento académico” de los estudiantes. 

Tabla 19 

Correlación participación de padres de familia y rendimiento académico   

 
Fuente: SPSS V 26. 
   

Tabla 20 

Interpretación y análisis 

 
Fuente: SPSS V 26. 
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Figura  11  

Regresión de la participación de padres y rendimiento académico  

 
Fuente: SPSS V. 26. 

Conclusión. – Considerando los resultados del cuadro que antecede se aprecia que el 

coeficiente de correlación es alto, a esto se adiciona que el valor de alfa es mayor al “p” valor 

(significativo), datos que coadyuvan a concluir que el análisis reveló una relación causal directa 

entre la colaboración familiar y el desempeño educativo de los estudiantes de cuarto grado de 

primaria en Vilcabamba, Apurímac, esto también respaldado por la recta regresiva en la cual 

se evidencia que el involucramiento de los familiares sí fue muy buena, entonces el rendimiento 

académico de los estudiantes tenderá a logros destacados. 
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4.5.2. Prueba de hipótesis específicas   

 Tomando en cuenta las hipótesis específicas, también se realizó el mismo proceso 

interferencial, considerando el mismo estadístico que se empleó para la general, del cual los 

resultados estimados lo podemos apreciar en los cuadros que se muestran más adelante. 

Tabla 21 

Correlación soporte de la familia en la experiencia escolar y rendimiento académico  

 

Fuente: SPSS V 26. 

Tabla 22 

Interpretación y análisis 

 
Fuente: SPSS V 26. 
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Figura  12  

Regresión para soporte de la familia de la experiencia del rendimiento académico  

 

Nota: Resultados generados por el aplicativo SPSS V. 26 
 

Conclusión. - Considerando los resultados del cuadro que antecede se aprecia que el 

coeficiente de correlación es alto, a esto se adiciona que el valor de alfa es mayor al “p” valor 

(significativo), datos que coadyuvan a concluir que el soporte de la familia en la experiencia 

escolar de los alumnos, se relaciona directamente con el rendimiento académico de los alumnos 

de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, esto también respaldado por la recta 

regresiva en la cual se evidencia que si el soporte familiar en crecimiento educativo es muy 

buena, entonces el rendimiento académico de los estudiantes tenderá a logros destacados.  
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Tabla 23 

Correlación comunicación familiar y escolar y rendimiento académico.  

 
 Comunicación 

familiar y escolar Rendimiento académico 

Tau_b de 

Kendall 

 Comunicación 

familiar y escolar 

El coeficiente correlacional  1,000 ,889** 

Sig. Bilaretal  . ,001 

N 22 22 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente correlacional  ,889** 1,000 

Sig. Bilateral  ,001 . 

N 22 22 
 Fuente: SPSS V. 26 
 

Tabla 24 

Interpretación y análisis 

 

Fuente: SPSS V 26. 
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Figura  13  

Regresión para comunicación familiar y escolar y rendimiento académico 

 
Fuente: SPSS V. 26 

Conclusión. - Considerando los resultados del cuadro que antecede se aprecia que el 

coeficiente de correlación es alto, a esto se adiciona que el valor de alfa es mayor al “p” valor 

(significativo), datos que coadyuvan a concluir que la comunicación entre la familia y la 

escuela influye directamente en el desempeño educativo de los alumnos de cuarto grado de 

primaria – Vilcabamba – Apurímac, esto también respaldado por la recta regresiva en la cual 

se expresa que la comunicación parental-escolar es buena, entonces el rendimiento académico 

de los alumnos tenderá a logros destacados.   

 

 

 



76 

 
 

Tabla 25 

Correlación participación de la familia en la gestión y actividades de la escuela y 

rendimiento académico. 

 
Fuente: SPSS V 26. 
 

Tabla 26 

Interpretación y análisis 

 

Fuente: SPSS V 26. 
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Figura  14  

Regresión para participación familiar en la gestión y actividades de la escuela y el 

rendimiento académico  

 
Fuente: SPSS V. 26 
 

Conclusión. – La “participación de los padres” en la gestión y actividades de la escuela 

se relaciona directamente el “rendimiento académico” de los alumnos de cuarto grado de 

primaria – Vilcabamba – Apurímac, esto también sustentado por un modelo regresivo que 

muestra que la participación de los familiares en la escuela tiene un impacto positivo en el 

“logro de aprendizajes” de los estudiantes. 
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Tabla 27 

Integración de la comunidad escolar y rendimiento académico. 

 
Fuente: SPSS V 26. 
 
Tabla 28 

 Interpretación y análisis 

 

 Fuente: SPSS V 26. 
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Figura  15 

Regresión para la integración de la comunidad escolar y rendimiento académico  

 

 

Fuente: SPSS V. 26 
 

Conclusión. - Considerando resultados del cuadro que antecede se aprecia que el 

coeficiente de correlación es alto, a esto se adiciona que el valor de alfa es mayor al “p” valor 

(significativo), datos que coadyuvan a concluir que la “integración de la comunidad para dar 

soporte a la experiencia escolar de los estudiantes se relaciona directamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023”, esto 

también respaldado por la recta regresiva en la cual se evidencia que si la integración de la 

comunidad escolar de los familiares es buena, entonces el rendimiento académico de los 

alumnos tenderá a logros destacados. 
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4.6. Discusión de resultados 

Al discutir los hallazgos, la investigadora a partir de los datos obtenidos en el presente 

trabajo, contrastándolo con los resultados obtenidos en los antecedentes, las bases teóricas y el 

análisis realizado por el investigador; en tal sentido, se presentan los objetivos de investigación. 

Para el objetivo, “determinar la relación que existe entre la participación de los padres 

de familia y el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado primaria – 

Vilcabamba – Apurímac, 2023”, se ha demostrado una correlación positiva y fuerte, indicada 

por un coeficiente de Tau b de Kendall de 0,896 sugiere que hay una asociación relevante entre 

la participación parental y logros educativos. El p-valor de 0,000 refuerza la significancia 

estadística de esta relación, indicando que la probabilidad de que esta asociación sea aleatoria 

es muy baja. En resumen, los hallazgos muestran que un mayor compromiso de los padres en 

la educación conduce a mejores resultados académicos. 

Estos resultados concuerdan con las investigaciones de Murillo y Reyes (2020) en el 

trabajo vinculado con la incidencia de la colaboración de la familia y los logros educativos del 

estudiante. Se observa una asociación importante y positiva respecto a la participación en 

actividades extracurriculares y reuniones con directivos, además de mejoramiento en cuanto al 

rendimiento académico. Además, los hallazgos se alinean con el estudio realizado por Pintado 

(2020), que buscó establecer la participación parental y logros académicos. Desde la 

perspectiva general se encontró una asociación importante al comparar la colaboración de los 

familiares y los logros académicos del estudiante, lo cual revela un vínculo significativo y 

directo con un p=0.01. Se encontró una correlación fuerte y positiva, con un coeficiente de 

0,747 y una significancia estadística de p < 0,001. 
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Asimismo, los resultados coinciden con las observaciones de Ninatanta (2021) en su 

tesis asociado a la colaboración de los familiares y los logros educativos. El estudio determina 

una sólida y favorable conexión entre la participación de las familias y el desempeño 

académico, respaldada por un valor de rs = 0,795**, con un nivel de significancia de p < 0,01 

según la prueba de Spearman. En contraste, se señalan discrepancias con el estudio de Espín 

(2021), que se centra en resaltar la integración de la familia dentro de la liga de aprendizaje. 

Los hallazgos de este estudio indican una correlación inversa y poco significativa, representada 

por un coeficiente r= -0,136. En la misma línea, de acuerdo con los resultados de Aguilar (2022) 

sobre colaboración de la familia y los logros educativos, se resalta que no se observan una 

correlación importante resaltando el valor de p= 0,492.  

Desde una perspectiva teórica, Echeverría y Obaco (2021) argumentan en relación a la 

participación activa de la familia, la cual resulta relevante para el desarrollo académico del 

estudiante, ya que contribuye a despertar un mayor interés y confianza para el incremento o 

mejora del aprendizaje. Así, la responsabilidad se comparte entre los padres y la entidad 

educativa. La falta de conexión entre estos vínculos puede debilitarse si los padres no coinciden 

con lo ideal de formación en la escuela. 

Es importante destacar lo señalado por Pizarro, tal como se menciona en el trabajo de 

Estrada (2018), este concepto abarca las medidas de habilidades indicativas o respondientes. 

Estas medidas reflejan de manera aproximada el conocimiento adquirido por un individuo a 

través de procesos de formación e instrucción. Siguiendo las ideas de Estrada (2018), el 

desempeño académico constituye una faceta esencial para evaluar los resultados del 

aprendizaje de conceptos. Estos resultados se obtienen dentro de un periodo académico 

definido, donde son evaluados de manera tanto cuantitativa como cualitativa. 
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Es relevante señalar que un gran porcentaje de estudios examinados revelaron una 

asociación importante y positiva al comparar el involucramiento de los familiares y el 

desempeño educativo, con correlaciones que oscilan entre moderadas y altas. Sin embargo, es 

notable que únicamente dos estudios exhibieron resultados opuestos o la ausencia de 

correlación, atribuible a la presencia de un valor de p elevado. Estos hallazgos subrayan la 

tendencia general hacia una relación positiva, aunque también resaltan la importancia de 

considerar las especificidades de cada contexto y estudio individual al interpretar los 

resultados. 

En relación a los objetivos específicos, el primero “determinar la relación entre el 

soporte de la familia en la experiencia escolar de los estudiantes y el rendimiento académico 

de los estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023”, con un p valor 

de 0,000 y una relación de Tau b de Kendall 0,853. Los hallazgos evidencian un vínculo 

positivo y relevante entre el respaldo familiar y el desempeño escolar, indicando que el respaldo 

familiar es un predictor importante del éxito académico. 

Estos resultados coinciden con las conclusiones presentadas por Echeverría y Obaco 

(2021) en la investigación basada en la colaboración activa por parte de los familiares y la 

incidencia en los logros educativos. El estudio destaca que la dimensión de la comunicación 

exhibe una correlación significativa r= 0,831 y una significancia de 0,001. Asimismo, se 

evidencia una correlación significativa (r=0,783) con la iniciativa basada en el aprendizaje en 

casa.  

Los hallazgos reportados por Ninatanta (2021) subrayan la conexión entre la 

participación educativa y el logro de aprendizaje. La significativa asociación, respaldada por 

un valor de p igual a 0,012, indica que la participación activa en el entorno escolar está 

vinculada de manera relevante con el rendimiento educativo de los alumnos. Asimismo, el 
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valor de 0,630 en la correlación apunta a una conexión de grado moderado. Estos resultados 

expresan la relevancia de la colaboración escolar como un elemento influyente en el alcance 

de metas académicas, subrayando la necesidad de promover la participación activa entre los 

familiares, educadores y estudiantes para fortalecer el proceso educativo. 

Del mismo modo, el respaldo familiar implica la involucración dinámica en el proceso 

educativo. El modelo conceptual propuesto tiene como objetivo brindar apoyo a los familiares 

para potenciar la educación de los alumnos. Esta dimensión abarca dos aspectos fundamentales; 

en primer lugar, la facilidad de contar con condiciones básicas en el hogar que favorezcan el 

aprendizaje, en segundo lugar, la intervención y supervisión de los padres durante el desarrollo 

del niño (Sarmiento y Zapata, 2014). 

Es destacable subrayar que los estudios revisados exhiben datos correlacionales 

positivos que coinciden con los resultados derivados de este estudio. Esta consistencia en los 

hallazgos refuerza la validez y la relevancia de las conclusiones, respaldando la conexión 

positiva entre la intervención familiar y diversos aspectos del logro educativo. Desde una 

perspectiva teórica, se destaca la importancia vital de la colaboración parental en el contexto 

escolar, como factor clave para el éxito educativo y el bienestar estudiantil. En conjunto, tanto 

la evidencia empírica como las bases teóricas subrayan la influencia positiva. 

El segundo objetivo “determinar la relación de la comunicación entre la familia y la 

escuela en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba 

– Apurímac, 2023”, teniendo un p valor de 0,001 y un resultado de Tau de Kendall 0,889 el 

cual revela una correspondencia positiva y muy fuerte. Este coeficiente indica que hay una 

vinculación importante al comparar la comunicación familia-escuela y el logro educativo. A 

medida que se fortalece la comunicación entre padres y escuela se observa una tendencia 

significativa a un mejor rendimiento académico. 
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Los resultados obtenidos en este estudio respaldan las afirmaciones previamente hechas 

por Pintado (2020), quien destacó un vínculo significativo entre la participación de los padres 

y la comunicación. El análisis estadístico reveló un p-valor de 0,001, indicando una asociación 

altamente significativa. Además, la relación con un rho= 0,470, mostrando un vínculo 

importante entre la participación de los familiares dentro del contexto educativo existiendo una 

tendencia positiva hacia una comunicación más efectiva. Este aspecto podría tener 

implicaciones significativas para los logros académicos y la mejora de las relaciones con la 

escuela.  

Los resultados informados por Ninatanta (2021) respaldan las conclusiones de este 

estudio al demostrar que la dimensión de la comunicación guarda una relación con los 

familiares y las metas académicas. La presencia de un p-valor 0,001 y una correspondencia 

rho= 0,786 resaltando una relación moderada y beneficiosa entre el desempeño educativo y la 

comunicación. Este hallazgo sugiere que una comunicación efectiva entre los diversos actores 

del entorno educativo, como padres, docentes y estudiantes, contribuye positivamente al 

desempeño académico. La necesidad de fomentar una comunicación abierta y colaborativa está 

presente como una estrategia valiosa para mejorar los resultados académicos. 

La dinámica comunicacional entre la unidad académica y los familiares se basa en la 

conceptualización del alumno como un mediador esencial en este intercambio. Este proceso de 

comunicación bidireccional implica dos elementos cruciales que fortalecen la conexión entre 

la institución académica y los padres. En primer lugar, se destaca la importancia de la 

comunicación iniciada por la unidad académica hacia los familiares, donde se busca informar 

y compartir aspectos relevantes relacionados con el progreso académico, eventos escolares y 

otras informaciones pertinentes. Por otro lado, el segundo componente subraya la importancia 

de establecer un sistema de comunicación bidireccional, donde los progenitores se involucren 
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activamente compartiendo sus observaciones, inquietudes y perspectivas respecto al desarrollo 

académico y emocional del estudiante. Esta comunicación recíproca fomenta la asociación más 

cercana entre la institución y la familia, promoviendo un entendimiento compartido y una 

atención más personalizada hacia las necesidades específicas del alumno (Sarmiento y Zapata, 

2014). 

El vínculo comunicativo entre padres y la escuela desempeñan un papel crucial para la 

mejora de los logros educativos. Este estudio revela de manera concluyente una relación 

significativa al examinar la conexión entre esta dimensión específica, centrada en la 

comunicación y todo lo logrado en el área educativa para los estudiantes. La identificación de 

esta relación subraya la importancia de facilitar y fortalecer los mecanismos basados en la 

comunicación de los familiares y la institución académica como un componente esencial para 

el éxito educativo. Estos resultados corroboran comunicación padres-escuela tiene el potencial 

de generar beneficios concretos y positivos en el desempeño de los alumnos.  

Tomando en cuenta el tercer objetivo “determinar la relación de la participación de la 

familia en la gestión y las actividades de la escuela con el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023”, con un p valor de 0,000 

y una correlación de Tau de Kendall 0,836 demostrando un vínculo alto y positivo entre la 

variable y dimensión del desempeño educativo. Los datos indicaron que hubo una conexión 

importante entre la participación en gestión con logros escolares. Esto indica que una mayor 

participación de los familiares se vincula de manera importante con el incremento de los logros 

educativos en este contexto específico. 

El resultado que se obtuvo en este estudio es respaldado por las conclusiones 

previamente expuestas por Saavedra (2019), quien se enfocó en la colaboración por parte de 

los padres durante el aprendizaje de los niños y el rendimiento educativo. La conclusión 



86 

 
 

principal extraída del estudio fue un vínculo directo y positivo entre las variables analizadas. 

Esta relación se manifestó mediante un X2 a 34.43, resaltando especialmente la influencia 

positiva de la gestión de los familiares que se realizan en las tareas educativas. 

Los resultados coinciden con el estudio de Fernández (2021) sobre la organización y 

cooperación de padres de familia en relación con la calidad de la educación en la escuela. 

“Resaltando dentro de la conclusión que surge de una asociación importante entre la 

organización de actividades y la participación de los familiares y las diversas dimensiones 

relacionadas con la calidad académica dentro del colegio.” Estos hallazgos se respaldan con 

coeficientes sustanciales, y los resultados muestran un grado de significancia importante, 

indicando que el valor de p fue menor que el nivel alfa establecido (0,000 < 0,05). 

En este mismo contexto, el involucramiento familiar en la gestión y actividades 

escolares: Este aspecto se fundamenta en la contribución de los padres en las diligencias y en 

la sistematización dentro de la unidad académica. Se trata de interacciones recíprocas entre la 

institución y la familia, compuestas por tres elementos clave. En primer lugar, se encuentra la 

asistencia a eventos escolares; en segundo lugar, se destacan los respaldos funcionales a las 

actividades de formación, y por último, el cual envuelve la participación y la toma de decisiones 

en cuestiones administrativas (Sarmiento y Zapata, 2014). 

Es fundamental resaltar que la colaboración de manera activa por parte de los familiares 

se vincula estrechamente con la gestión escolar y a las variadas actividades desarrolladas en el 

ámbito educativo. La interrelación de estos elementos se revela como un aspecto clave para 

fortalecer el tejido educativo en su totalidad. La evidencia recopilada de otros estudios refuerza 

la importancia de este tema, especialmente en lo que respecta al respaldo necesario para la 

organización de eventos escolares y la percepción esencial que tienen los estudiantes de contar 

con el respaldo de sus padres. Estos datos subrayan la relevancia de una participación familiar 
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activa y comprometida, no solo como un factor de apoyo logístico en la gestión escolar, sino 

también como un elemento vital para el bienestar educativo y emocional de los alumnos en su 

trayectoria educativa. 

El cuarto objetivo “determinar la relación que existe entre la integración de la 

comunidad para dar soporte a la experiencia escolar de los estudiantes y el rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, 2023”, con 

un p valor de 0,000 y una correlación de Tau de Kendal de 0,845 lo que implica una 

correspondencia y alta entre la variable y dimensión relacionada al desempeño educativo. Este 

coeficiente indica que hay una asociación significativa y positiva entre la unificación por parte 

del establecimiento educativo para apoyar en las actividades académicas y el rendimiento. A 

medida que aumenta la integración de la comunidad, se observa una tendencia significativa 

hacia un mejor rendimiento académico. 

Los resultados derivados de esta investigación respaldan las observaciones previamente 

señaladas por Azañedo (2018), en cuyo enfoque se examinó la relación entre la participación 

de los familiares en las actividades escolares y el éxito académico. Se resalta que se identificó 

una correlación importante y de tipo directa entre las variables analizadas, demostrada por un 

valor de p<0.01 y un coeficiente Rho de 0.465. 

La inclusión de padres con el fin de reforzar el proceso de aprendizaje de los escolares. 

Se refiere a la cooperación de la comunidad en el apoyo educativo a los alumnos, y no se limita 

exclusivamente a la interacción entre los familiares y la unidad educativa. Este enfoque 

propone el involucramiento de la comunidad como un factor crucial para garantizar una 

estabilidad efectiva en el entorno educativo. Este modelo conceptual fue desarrollado para 

enriquecer los métodos educativos mediante el involucramiento de los familiares y el colegio. 

Consta de dos componentes esenciales: el primero implica la creación de redes comunitarias 
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entre los padres de familia, y el segundo abarca la inclusión de servicios comunitarios 

(Sarmiento y Zapata, 2014). 

Claramente, la inclusión de la comunidad en el respaldo a la práctica educativa de los 

estudiantes y sus logros educativos los cuales desempeñan un papel crucial. Este apoyo 

comunitario no solo resulta esencial para la estabilidad interna de los estudiantes, sino que 

también se revela como un factor determinante en su desarrollo académico. Los datos 

recopilados evidencian resultados positivos y de nivel moderado, subrayando así la efectividad 

de la integración comunitaria como un elemento influyente en el entorno escolar. Estos 

resultados respaldan la idea de que una comunidad activamente comprometida puede contribuir 

significativamente al bienestar general y al desempeño académico de los alumnos, destacando 

la relevancia de considerar los elementos externos en la configuración de un entorno educativo 

enriquecedor. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Primera. -  Se realizó el análisis de los datos tomando en cuenta los diferentes procesos 

metodológicos que exige una investigación, cuyas estimaciones corroboraron a 

concluir que existe relación directa entre la participación de los padres de familia 

y el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado primaria – 

Vilcabamba – Apurímac, esto por lo estimado en el cuadro número doce en el que 

se aprecia un coeficiente de 0,896 (alta), con un p valor menor al de alfa ( p < α ) 

es decir qué 0,000 < 0,05 demostrando la significatividad, a ello se suma el valor 

de la recta regresiva en la cual se evidencia que la colaboración de los familiares 

es buena, entonces el  rendimiento estudiantil tenderá a logros destacados. 

Segunda. –  Mediante la estadística inferencial se procedió a determinar el nivel de correlación 

del cual se concluye que el soporte de la familia en la experiencia escolar de los 

estudiantes se relaciona directamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, esto por lo 

estimado en el cuadro número veinte en el que se aprecia un coeficiente de 0,853 

(alta), con un p valor menor al de alfa ( p < α ) es decir que 0,000 < 0,05 

demostrando la significatividad, esto también respaldado por la recta regresiva se 

expresa que el apoyo familiar en la experiencia educativa muy buena, entonces el 

logro de objetivos educativos tenderá a logros destacados. 

Tercera. – De la evaluación efectuada a los datos recabados de este proceso investigativo se 

concluye que la relación comunicativa entre la familia y la escuela influye 

directamente en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado 
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primaria – Vilcabamba – Apurímac, esto por lo estimado en el cuadro número 

veintidós en el que se aprecia un coeficiente es de 0,889 (alta), con un p valor menor 

al de alfa ( p < α ) es decir qué 0,000 < 0,05 demostrando la significatividad, esto 

respaldado por la recta regresiva cuando la familia y la escuela mantienen una 

comunicación abierta y colaborativa, los estudiantes suelen alcanzar logros 

académicos significativos. 

Cuarta. – El desarrollo de este proceso de investigación conllevó a la evaluación y análisis de 

los datos, se concluye que la participación de la familia en la gestión y actividades 

de la escuela se relaciona directamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, esto por lo estimado 

en el cuadro número veinticuatro en el que se aprecia un coeficiente es de 0,836 

(alta), con un p valor menor al de alfa ( p < α ) es decir que 0,000 < 0,05 demostrando 

la significatividad, esto respaldado por la recta regresiva en la cual se evidencia que 

la colaboración de los familiares y la sistematización de las tareas de la unidad 

educativa es muy buena, entonces el rendimiento académico de los estudiantes 

tenderá a logros destacados.   

Quinta. – Tomando en cuenta las acepciones de parte de los encuestados, así como de la 

evaluación de los logros académicos y su análisis estadístico se concluye que la 

integración de la comunidad para dar soporte a la experiencia escolar de los 

estudiantes se relaciona directamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto grado primaria – Vilcabamba – Apurímac, esto por lo estimado 

en el cuadro número veintiséis en el que se aprecia un coeficiente es de 0,845 (alta), 

con un p valor menor al de alfa ( p < α ) es decir que 0,000 < 0,05 demostrando la 

significatividad, esto respaldado por la recta regresiva en la cual se determina que la 
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integración de la comunidad escolar y los familiares es buena, entonces el 

rendimiento académico de los alumnos tenderá a logros destacados. 

5.2. Recomendaciones 

Primera. - Se sugiere a la plana directiva de la I.E. N° 54418 “Sagrado Corazón de Jesús” de 

Vilcabamba – Apurímac, establecer un cronograma anual de reuniones con la junta 

directiva de padres de familia. Estas reuniones deben centrarse en la planificación de 

actividades para la Escuela de Padres, cuyo objetivo es capacitar a los apoderados en 

estrategias efectivas para apoyar a sus hijos en el ámbito académico. Estas acciones 

buscan fortalecer la identificación de las familias con la institución educativa, 

promover su participación activa y garantizar la continuidad de una relación sólida 

entre la familia y la escuela. 

Segunda. - Se recomienda a los profesores de la I.E. N° 54418 “Sagrado Corazón de Jesús” de 

Vilcabamba – Apurímac, mantener una comunicación constante y efectiva con los 

padres de familia. Es fundamental realizar sesiones de sensibilización periódicas, 

donde se compartan los avances académicos de los estudiantes y se brinden estrategias 

específicas para que los apoderados sigan participando activamente en el proceso 

educativo de sus hijos. Este enfoque contribuirá a consolidar los logros académicos 

alcanzados y a generar un entorno educativo más colaborativo y efectivo. 

Tercera. - Se recomienda a las familias de la “Institución Educativa N° 54418 Sagrado 

Corazón de Jesús” de Vilcabamba – Apurímac, mantener y reforzar su nivel de 

colaboración con las actividades escolares y académicas de los estudiantes. Esto 

incluye participar activamente en reuniones, apoyar el desarrollo de tareas en casa y 

fomentar hábitos de estudio. Este nivel de involucramiento no solo beneficia a sus 
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hijos directamente, sino que también contribuye al logro de una educación de calidad 

para todo el centro educativo. 

Cuarta. - Se sugiere a la comunidad circundante de la “Institución Educativa N° 54418 

Sagrado Corazón de Jesús” de Vilcabamba – Apurímac, tomar como referencia la 

experiencia positiva lograda por los familiares en su colaboración con la escuela. Esta 

interacción ha demostrado ser un factor determinante en el rendimiento académico 

destacado de los estudiantes, por lo que es importante replicar y fortalecer este modelo 

de integración comunitaria para generar un impacto educativo más amplio y 

sostenible. 

Quinta. - Se recomienda a la I.E. N° 54418 “Sagrado Corazón de Jesús” de Vilcabamba – 

Apurímac, implementar un sistema de seguimiento continuo para evaluar el impacto 

de la participación familiar en el rendimiento académico de los estudiantes. Este 

sistema puede incluir la creación de registros de asistencia a reuniones, actividades 

escolares y talleres de padres, así como la aplicación de encuestas periódicas para 

recoger información sobre el nivel de compromiso de las familias. Además, sería útil 

complementar este seguimiento con el análisis de los resultados académicos y su 

evolución a lo largo del tiempo. Esto permitirá identificar áreas específicas de mejora 

en la colaboración familia-escuela, diseñar estrategias más efectivas y adaptarse a las 

necesidades particulares de la comunidad educativa. 

Sexta. - Se propone incorporar al currículo escolar actividades extracurriculares orientadas a 

fortalecer la participación activa de los padres de familia en el proceso educativo. 

Estas actividades pueden incluir talleres de aprendizaje conjunto, donde padres e hijos 

trabajen en proyectos educativos relacionados con las asignaturas; jornadas 

recreativas y deportivas familiares, que promuevan el vínculo afectivo; y espacios de 
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formación para los padres, donde se les brinden herramientas prácticas para apoyar a 

sus hijos en las tareas escolares. Estas iniciativas no solo contribuirán a reforzar los 

lazos entre las familias y la escuela, sino que también fomentarán una comunidad 

educativa más integrada y participativa. 

Séptima. - Se sugiere a las autoridades educativas de la región de Apurímac adoptar el modelo 

de participación familiar aplicado en Vilcabamba como un referente para otras 

instituciones educativas de la región. Esto podría incluir la realización de 

capacitaciones para docentes y directores de otras escuelas sobre la importancia de la 

colaboración familiar en la educación, la difusión de los resultados positivos obtenidos 

en Vilcabamba como evidencia del impacto de estas prácticas, y el diseño de 

programas regionales que fomenten la integración familia-escuela. Este enfoque 

contribuiría a elevar los estándares de calidad educativa en toda la región, 

especialmente en contextos rurales donde la participación familiar puede ser un factor 

clave para el éxito académico. 
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a. Matriz de consistencia 
Título: “PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA – VILCABAMBA – APURÍMAC, 2023” 

PROBLEMA GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS GENERAL Y 

ESPECÍFICAS 

VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO DE 

INVESTI-

GACIÓN 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGA-

CIÓN 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

DE ESTUDIO 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la relación entre la 
participación de los padres de familia 
con el rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado primaria – 
Vilcabamba – Apurímac, 2023? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

1. ¿Cómo se relaciona el soporte de la 
familia en la experiencia escolar de 
los estudiantes con el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
cuarto grado primaria – Vilcabamba – 
Apurímac, 2023? 
 
2. ¿Cómo se relaciona la 
comunicación entre la familia y la 
escuela en el rendimiento académico 
de los estudiantes de cuarto grado 
primaria – Vilcabamba – Apurímac, 
2023? 
 
3. ¿Cómo se relaciona la 
participación de la familia en la 
gestión y actividades de la escuela 
con el rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado primaria 
– Vilcabamba – Apurímac, 2023? 
 
4. ¿Cómo se relaciona la integración 
de la comunidad para dar soporte a la 
experiencia escolar de los estudiantes 
con el rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado primaria 
– Vilcabamba – Apurímac, 2023? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación que existe 
entre la participación de los 
padres de familia y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
cuarto grado primaria – 
Vilcabamba – Apurímac, 2023. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar la relación entre el 
soporte de la familia en la 
experiencia escolar de los 
estudiantes y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
cuarto grado primaria – 
Vilcabamba – Apurímac, 2023. 

2. Determinar la relación de la 
comunicación entre la familia y la 
escuela en el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
cuarto grado primaria – 
Vilcabamba – Apurímac, 2023. 

3. Determinar la relación de la 
participación de la familia en la 
gestión y las actividades de la 
escuela con el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
cuarto grado primaria – 
Vilcabamba – Apurímac, 2023. 

4. Determinar la relación que 
existe entre la integración de la 
comunidad para dar soporte a la 
experiencia escolar de los 
estudiantes y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
cuarto grado primaria – 
Vilcabamba – Apurímac, 2023. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Existe relación directa entre la 
participación de los padres de 
familia y el rendimiento académico 
de los estudiantes de cuarto grado 
primaria – Vilcabamba – Apurímac, 
2023. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. El soporte de la familia en la 
experiencia escolar de los 
estudiantes se relaciona 
directamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
cuarto grado primaria – Vilcabamba 
– Apurímac, 2023. 

2. La comunicación entre la familia 
y la escuela se relaciona 
directamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
cuarto grado primaria – Vilcabamba 
– Apurímac, 2023. 

3. La participación de la familia en 
la gestión y actividades de la 
escuela se relaciona directamente 
con el rendimiento académico de 
los estudiantes de cuarto grado 
primaria – Vilcabamba – Apurímac, 
2023. 

4. La integración de la comunidad 
para dar soporte a la experiencia 
escolar de los estudiantes se 
relaciona directamente con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado primaria 
– Vilcabamba – Apurímac, 2023. 

Vi=V1 

Participación de padres 

de familia 

DIMENSIONES: 

- Soporte de la familia 
en la experiencia escolar 
de los estudiantes. 

- Comunicación entre la 
familia y la escuela 

- Participación de la 
familia en la gestión y 
las actividades de la 
escuela. 

- Integración de la 
comunidad para dar 
soporte a la experiencia 
escolar de los 
estudiantes. 

Vd=V2 

Rendimiento 

académico 

DIMENSIONES: 

- Área de Personal Social  
- Área de Educación 
Física 
- Área de Arte y Cultura 
- Área de Comunicación 
- Área de Castellano 
como segunda lengua  
- Área de Matemática 
- Área de Ciencia y 
Tecnología 
- Área de Educación 
Religiosa 

Tipo: 

Cuantitativo - 
Básico 

 

Nivel: 

Descriptivo 

 

Diseño de la 

investigación: 

Correlacional 

Métodos: 

Cuantitativo 

 

Técnicas: 

Encuesta 

Análisis documental 

 

- De muestreo 

Estadística 

 

- De recolección de 

datos 

Cuestionario 

Acta de evaluación 

 

- De procesamiento 

Prueba de 
normalidad de 
Kolmogórov- 
Smirnov 

SPSS 26 

Población: 

Varones: 81 

Mujeres: 89 

Total: 170, entre 
estudiantes y PPFF 

 

Muestra: 

22 padres 

22 estudiantes 

 

Tipo de muestra: 

No probabilístico 

Simple 

 



 

 
 

b. Instrumento de recolección de información 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

MENCIÓN: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN 
Instrumento: Participación de los padres de familia 

Institución Educativa N° 54418 “Sagrado Corazón de Jesús” – Vilcabamba 
 
Nombres y apellidos del Padre o Madre de Familia :…………………………………….. 
Sexo M (  ) F (  ) Edad:……Años 
Procedencia: Departamento: …..………. Provincia:…………. Distrito:………...……… 
Estado Civil:…………… Grado de Instrucción:………… 
Nombres y apellidos de su niño (a)……………………………………………….……… 
Pertenece al Cuarto Grado :……………….. Sexo M (  ) F (  )   Edad:……..años 
 

INDICACIONES 

Estimado (a) participante. 
 

El siguiente instrumento permitirá medir la participación de padres de familia. Por lo tanto, 
contiene interrogantes, las cuales tendrá que leer detenidamente y marcar con un aspa (X) la 
respuesta que considere conveniente. Teniendo en cuenta que: 

Nunca (1)   |   Casi nunca (2)  |   A veces (3)    |    Casi siempre (4)    |   Siempre (5) 
¡Gracias por su participación! 

 
N° Interrogante 1 2 3 4 5 

Dimensión 1: Soporte de la familia en la experiencia escolar 

1 Usted, apoya a sus hijos en sus actividades y/o tareas escolares           

2 
Usted, se preocupa por los avances y logros de aprendizaje 
adquirido de sus hijos           

3 
Usted proporciona a sus hijos todos los útiles escolares que 
necesita           

4 
Sus hijos acuden adecuadamente vestidos con el uniforme escolar 
de la institución educativa           

5 
Proporciona a sus hijos, loncheras nutritivas para una adecuada 
alimentación           

6 
En sus viviendas los niños cuentan con ambientes adecuados para 
reforzar sus aprendizajes           

7 
Los ambientes de su vivienda permiten a sus hijos estudiar con 
tranquilidad y concentración           

Dimensión 2: Comunicación familiar y escolar 

8 
Usted pide reunirse con los docentes para consultar algún 
problema de aprendizaje de sus hijos           

9 
Usted solicita reportes de sus avances y logros de aprendizaje de 
sus hijos           

10 
Usted, conversa con los docentes al momento de entrada a las 
aulas           



 

 
 

11 
Usted, conversa con los docentes al momento de salida de las 
aulas           

Dimensión 3: Participación de la familia en la gestión y actividades de la escuela 

12 
Usted asiste a las reuniones programadas en la institución 
educativa           

13 
Usted participa activamente en las actividades, eventos o 
celebraciones de la institución educativa           

14 
Usted brinda recomendaciones y sugerencias, cuando observa una 
conducta inadecuada por parte del docente.           

15 
Usted conoce la programación académica de las diferentes áreas 
curriculares que se le imparte a sus hijos.           

16 
Usted se involucra en las decisiones que respectan a la 
infraestructura de la institución educativa           

17 
Considera que usted tiene representatividad en la gestión 
educativa de la institución educativa           

Dimensión 4: Integración de la comunidad escolar 

18 
Usted hace participar a sus hijos en actividades internas por 
celebraciones o homenajes           

19 
Usted contribuye en actividades de recaudación de fondos que 
realiza la institución educativa en pro de mejoras.           

20 
Usted se involucra en la gestión de asociaciones como APAFA y 
CONEI           

21 
Usted participa activamente en alguna asociación o juntas en la 
institución educativa           

 
Adaptado del instrumento elaborado por Aguilar (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

c. Matriz de confiabilidad del instrumento 

 

VARIABLES DIMENSIÓN 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR PREGUNTA 

Participación 
de padres de 
familia 

Dimensión 1: 
Soporte de la 
familia en la 
experiencia 
escolar 

El soporte familiar en 
los contextos 
escolares de los 
alumnos, esta tiene 
que ver con la 
inclusión de la familia 
en el aprendizaje de 
los estudiantes. 

Facilitación de condiciones básicas 
para el aprendizaje. 
 
 

Pregunta 3 
Pregunta 4 
Pregunta 5 
Pregunta 6 
Pregunta 7 

Supervisión e intervención de la 
familia en el aprendizaje. 

Pregunta 1 
Pregunta 2 

Dimensión 2: 
Comunicación 
familiar y escolar 

La comunicación 
entre la escuela y la 
familia, se basa en 
pensar en el alumno 
como un mediador. 

Comunicación desde la escuela hacia 
la familia. 

Pregunta 10 
Pregunta 11 

Comunicación desde la familia hacia 
la escuela 

Pregunta 8 
Pregunta 9 

Dimensión 3: 
Participación de 
la familia en la 
gestión y 
actividades de la 
escuela 

Se basa en la 
participación de los 
padres de familia en 
las actividades y 
administración de la 
institución, son 
participaciones 
bidireccionales entre 
la institución y la 
familia. 

Asistencia a eventos 
 

Pregunta 12 
Pregunta 13 

Soporte de funciones de la escuela y 
actividades formativas 

Pregunta 14 
Pregunta 16 

Toma de decisiones en asuntos 
académicos 

Pregunta 15 
Pregunta 17 

Dimensión 4: 
Integración de la 
comunidad 
escolar 

Es la inclusión de la 
comunidad para 
fomentar el soporte en 
el contexto educativo 
a los alumnos, este no 
debe limitarse a la 
familia y escuela, 
debe integrar a la 
comunidad para tener 
una estabilidad. 

Construcción de redes comunitarias 
de familias 
 

Pregunta 18 
Pregunta 20 

Integración de los servicios de la 
comunidad 

Pregunta 19 
Pregunta 21 

Rendimiento 
académico 

- Área de 
Personal Social  
- Área de 
Educación Física 
- Área de Arte y 
Cultura 
- Área de 
Comunicación 
- Área de 
Castellano como 
segunda lengua  
- Área de 
Matemática 
- Área de Ciencia 
y Tecnología 
- Área de 
Educación 
Religiosa 

El rendimiento 
académico se medirá 
en función a las áreas 
curriculares del 
Currículo Nacional. 

Notas o calificativos de los 
estudiantes función a los niveles de 
logro establecidos en el Currículo 
Nacional: 
(AD) Logro destacado 
(A) Logro Previsto 
(B) En proceso y  
(C) En inicio. 

Acta de 
evaluación de 
SIAGIE 

 

 

 

 

 



 

 
 

d. Validación de instrumento por expertos 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

e. Solicitud para aplicación de la encuesta 

 



 

 
 
 



 

 
 

f. Constancia de aplicación de encuesta 

 



 

 
 

g. Data de resultados 

BASE DE DATOS PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1

4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4

2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1

5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4

5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5

4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5

4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5

5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 1

4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4

4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 2 2

3 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5

4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5

4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4

2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 3 3

5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5

5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4

1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1

1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2

5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5

4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4

VARIABLE 1: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Dimensión 1: Soporte de la familia en 

la experiencia escolar

Dimensión 2: 

Comunicación 

familiar y escolar

Dimensión 3: Participación de la 

familia en la gestión y 

actividades de la escuela

Dimensión 4: 

Integración de la 

comunidad escolar



 

 
 

BASE DE DATOS RENDIMIENTO ACADEMICO 

 
 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C1 C2

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A

AD AD AD AD AD A A A AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

A A A A A A A A A A A A AD A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AD AD

A AD A A A A A A AD AD AD A A AD AD AD A A A A A A A A A

A A A A A A A A AD AD AD AD AD AD AD AD AD A AD AD A A A A A

A A A A A AD AD AD A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A AD AD AD AD A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A AD A AD AD A A A AD AD A A A A A A AD AD AD AD A A A A A

AD AD AD AD AD A A A AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

A A A A A AD AD AD A A A AD A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A AD AD A A A A A A A A A A

AD AD A A A AD AD AD AD AD A AD AD A A A AD A AD AD A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A AD AD AD AD AD AD AD A A A AD A A A A AD AD AD AD A A A AD AD

AD AD A A A A A A A A A A AD A A A A A A A A A A A A

AD A A A A A A A A A A AD A A A A AD A AD AD A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

AD A A A A A A A A AD AD A A AD AD AD A A A A A A A AD AD

A A A A A A A A A A A A A AD AD A AD A AD AD A A A A A

VARIABLE 2: RENDIMIENTO ACADÉMICO (Literal conforme a acta)

PERSONAL SOCIAL
EDUCACIÓN 

FÍSICA
COMUNICACIÓN

ARTE Y 

CULTURA

CASTELLANO 

COMO 

SEGUNDA

LENGUA

MATEMÁTICA
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

EDUCACIÓ

N 

RELIGIOSA



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

h. Propuesta de mejora 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

i. Panel fotográfico 

 
Foto Nº 1: Reunión con padres de familia del cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 54418 “Sagrado Corazón de Jesús” de la Vilcabamba – Grau – Apurímac, para 
la socialización del trabajo de investigación a fin firmar el consentimiento informado y 
aplicación de la encuesta. 

 
 
 



 

 
 

Foto Nº 2: Aplicación de la encuesta los padres de familia del cuarto grado de la Educativa 
N° 54418 “Sagrado Corazón de Jesús” de la Vilcabamba – Grau – Apurímac. 

 
 
 
Foto Nº 3: Llenado de encuesta de participación de padres de familia del cuarto grado de la 
Educativa N° 54418 “Sagrado Corazón de Jesús” de la Vilcabamba – Grau – Apurímac. 
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