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Resumen 

La investigación se enmarcó dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, cuyo 

objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La investigación 

titulada “Perspectivas de la participación familiar como eje de la gestión de la calidad 

educativa en una Institución Educativa Pública, Lima 2024” tuvo como objetivo 

explorar las perspectivas de la participación familiar como eje en la gestión de la 

calidad educativa en una institución educativa de Lima en 2024.  

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, la técnica que se empleó fue la 

entrevista y el instrumento la guía de entrevista de elaboración propia, para el 

procesamiento de datos se utilizó la técnica de codificación de datos usando Atlas ti, 

los participantes fueron docentes, personal administrativo y padres de familia. Se 

concluyó que se ha evidenciado que la participación familiar influye significativamente 

en la mejora del rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes, 

así como en la cohesión y la colaboración dentro de la comunidad escolar. 

Palabras clave: Participación de los padres, gestión escolar, calidad de la educación, 

escuela pública, participación comunitaria. 
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Abstract 

The research was framed within sustainable development goal 4, which aims to 

ensure inclusive, equitable and quality education, and promote lifelong learning 

opportunities for all. The research titled “Perspectives of family participation as an axis 

of educational quality management in a Public Educational Institution, Lima 2024” 

aimed to explore the perspectives of family participation as an axis in the management 

of educational quality in an educational institution. of Lima in 2024.  

The research had a qualitative approach, the technique used was the interview 

and the instrument was the self-developed interview guide, for data processing the 

data coding technique was used using Atlas ti, the participants They were teachers, 

administrative staff and parents. It was concluded that it has been shown that family 

participation significantly influences the improvement of academic performance and 

emotional well-being of students, as well as cohesion and collaboration within the 

school community. 

Keywords: Parental Involvement, school management, quality of education, public 
school, community involvement. 
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I. INTRODUCCIÓN

La participación familiar en la gestión de la calidad educativa enfrenta desafíos 

significativos en su implementación y efectividad, aunque se reconoce su importancia, 

su integración exitosa dentro de las instituciones educativas presenta obstáculos que 

dificultan su plena realización. Estos desafíos se manifiestan a nivel internacional, 

nacional y local, evidenciando la urgencia de abordar este tema de forma integral. La 

implicación de las familias en el ámbito educativo es un tema creciente de interés a 

nivel global, reconocido por su potencial para mejorar significativamente la calidad de 

la educación (Cansaya y Franco, 2023). Este enfoque no solo apoya el desarrollo 

académico de los estudiantes, sino que también fortalece las comunidades escolares, 

haciendo que las familias no solo sean espectadores sino también actores clave en 

la gestión educativa. Esta investigación se alinea con el ODS4 se vincula con la 

Educación de Calidad, buscando contribuir con el desarrollo completo de los alumnos 

y al fomento de una educación equitativa e inclusiva. 

En un contexto internacional, diversos países, tales como Ecuador, Indonesia, 

Costa Rica y Colombia, enfrentan dificultades para fomentar una participación eficaz 

de las familias en la administración de la calidad educativa. La falta de políticas claras 

y de recursos dedicados a este fin limita la capacidad de las instituciones para 

involucrar de manera significativa a los padres y tutores en el proceso educativo 

(Mendoza y Cárdenas, 2022). Además, las barreras culturales y socioeconómicas 

pueden obstaculizar la participación activa de las familias, especialmente en 

comunidades marginadas o desfavorecidas (Sánchez, 2019), la globalización y la 

diversidad de modelos educativos también pueden generar confusión y desconfianza 

en los padres, dificultando su compromiso con la escuela (Nur et al., 2023). Las 

deficiencias en el entorno familiar y social, así como las carencias en la guía sobre el 

manejo de las nuevas tecnologías, representan factores que impiden el desarrollo 

completo de los estudiantes y generan problemas en su proceso de socialización 

dentro de los centros de enseñanza (Bolaños y Rivero, 2019). 

Todo niño, adolescente necesita de la familia presente en sus desarrollos, la 

familia desempeña una función significativa en el crecimiento físico - emocional de 

todo ser humano. Para poder tener logros en el proceso educativo se observa la 

evidente necesidad de contar con el respaldo de las familias en el ámbito educativo 

(Abbas, 2020). Lamentablemente en las diferentes instituciones educativas de 
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nuestro país se nota la falta involucramiento de los progenitores en la dirección de 

sus hijos durante todo el trayecto educativo, resaltamos la importancia del trinomio 

para el logro de los aprendizajes (padres, colegio, estudiante), si bien es cierto; la 

situación de muchas familias hace que deban salir de sus hogares muy temprano 

para poder tener el recurso económico para atender las necesidades básicas 

deberían considerar cuán importante es comunicarse con la escuela para llevar el 

seguimiento del proceso educativo de sus hijos (Zaid et al., 2020). 

En el contexto peruano, la participación familiar en la gestión de la calidad 

educativa se ve afectada por una serie de desafíos estructurales como la 

descoordinación institucional, desigualdad en el acceso a la educación, falta de 

capacitación y apoyo para padres. Aunque existen iniciativas para promover esta 

participación, como los equipos de aula y los grupos de padres de familia, la carencia 

de coordinación entre las instituciones educativas y las familias limita su impacto (Lara 

y Saracostti, 2019). Además, la disparidad en el acceso a la educación y los recursos 

puede dificultar la participación de ciertos grupos de padres y tutores, perpetuando 

así las brechas educativas existentes (Villogas, 2019). La falta de capacitación y 

apoyo para los padres también puede restringir su habilidad para participar de manera 

eficaz en la educación de sus hijos. La realidad de la participación familiar en la 

gestión de la calidad educativa refleja los desafíos a nivel nacional, pero también 

presenta características propias de la dinámica urbana. La migración interna y la 

diversidad cultural en la ciudad pueden dificultar la comunicación y cooperación entre 

los centros educativos y las familias, impactando la creación de relaciones de 

confianza y trabajo conjunto (Barger et al., 2019). Además, la falta de infraestructura 

y recursos en algunas zonas de la ciudad puede limitar las oportunidades de 

participación de las familias, exacerbando así las inequidades educativas (Krane y 

Klevan, 2019). La violencia y la inseguridad en ciertas áreas urbanas también pueden 

disuadir a los padres de involucrarse activamente en la experiencia educativa de sus 

hijos. 

Los padres cumplen el rol de cuidar a los hijos en todos los aspectos de su vida 

desde su infancia, si existe el abandono temprano esto tendrá repercusión en la parte 

emocional de los mismos, lo cual creará inseguridades que afecten su crecimiento y 

desarrollo personal, profesional y laboral, educación y participación en la sociedad 

(Newman, 2019). El trabajo de los docentes es realizar el diagnóstico de las 

necesidades que presentan hoy en día los estudiantes en sus niveles respectivos 
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para poder acompañarlos puntualmente y superar las falencias que se puedan 

encontrar, pero; se necesita sumar esfuerzos que ayuden desde las diferentes áreas 

(familia, escuela) para ayudar en esa evolución de nuestros estudiantes. Cuando los 

niños y/o adolescentes ven que sus padres los acompañan en sus actividades 

educativas, se sienten con mayor seguridad, su autoestima está fortalecida, no se 

integran en grupos negativos muy por el contrario son fortaleza en los ambientes 

educativos (Hong, 2019). Necesitamos la participación de la familia en la escuela, 

presencia que ayude en la formación y desarrollo de sus hijos. Con familias presentes 

la escuela logrará cumplir las metas y propósitos establecidos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En Lima, la realidad de la participación familiar en la gestión de la calidad 

educativa refleja los desafíos a nivel nacional, pero también presenta características 

propias de la dinámica urbana. La migración interna y la diversidad cultural en la 

ciudad pueden dificultar la interacción y cooperación entre las entidades educativas y 

las familias, afectando la construcción de relaciones de confianza y colaboración 

(Bocanegra y Apolaya, 2021). Además, la falta de infraestructura y recursos en 

algunas zonas de la ciudad puede limitar las oportunidades de participación de las 

familias, exacerbando así las inequidades educativas (Travezaño, 2022). La violencia 

y la inseguridad en ciertas áreas urbanas también pueden disuadir a los padres de 

involucrarse activamente en la vida escolar de sus hijos.  

Respecto a la implicación de los progenitores en la administración y mejora de 

la calidad de la educación del Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, 2024, 

se viene observando que enfrentan diversas dificultades y desafíos, que afectan la 

normal atención de sus menores hijos en el desarrollo académico, estando estas 

relacionadas muchas veces a la falta de tiempo debido al trabajo, responsabilidades 

familiares y diversas actividades que complican atender las reuniones escolares. Así 

mismo, la ausencia de comunicación eficaz entre la escuela y los progenitores, afecta 

la participación, no estando al tanto de las necesidades académicas que pudieran 

presentar sus menores hijos. De igual manera, frente a las circunstancias que hemos 

vivido (COVID - 19), se puede observar diferencias culturales y lingüísticas que 

dificultan la interacción entre los progenitores y el personal escolar, siendo complicada 

la comprensión del sistema educativo. 

Dentro de este contexto, se puede resaltar que existen padres de familia que se 

involucran en el proceso académico de los estudiantes a tal punto que puede generar 
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dependencia en los docentes, lo que se demuestra con el monitoreo constante sobre 

el progreso de sus hijos, lo que puede afectar la autonomía de los estudiantes y 

autoestima de los docentes. Algunos padres son conscientes de cómo su 

involucramiento afecta la calidad educativa, y que la información sobre los beneficios 

de su participación en este proceso puede aumentar su motivación. 

La participación familiar en la gestión de la calidad educativa enfrenta desafíos 

significativos a nivel internacional, nacional y local. Para superar estos obstáculos, es 

necesario adoptar enfoques integrales que aborden las barreras estructurales, 

culturales y socioeconómicas que limitan su efectividad. Solo mediante una 

colaboración activa entre las instituciones educativas, las familias y las autoridades 

gubernamentales se podrá avanzar hacia una enseñanza de calidad y equitativa para 

todos los alumnos. Esta realidad nos lleva a formular el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuáles son las perspectivas de la participación familiar como eje de 

la gestión de la calidad educativa en una institución educativa, Lima - 2024? Los 

problemas específicos son ¿ De qué manera el soporte familiar constituye un eje en 

la gestión educativa?, ¿ De qué manera la comunicación entre la familia y escuela 

contribuye a establecer a la participación familiar como eje de la gestión educativa?, 

¿Cuáles son las modalidades y efectos de la participación familiar como eje en la 

gestión educativa? y ¿ De qué manera la integración de la comunidad contribuye a 

establecer a la participación familiar como eje de la gestión de la calidad educativa? 

La justificación teórica, La participación de la familia en la gestión de la calidad 

educativa se basa en diversas teorías educativas que resaltan la importancia del 

compromiso de los padres en el proceso educativo de sus hijos. Teorías como la 

Teoría del Capital Social de Coleman (1988) y el Modelo de Escuela Efectiva de 

Epstein (1995) enfatizan cómo las relaciones positivas entre la escuela y la familia 

contribuyen al éxito académico y al bienestar emocional de los estudiantes. Además, 

la teoría del Ecocentrismo de Bronfenbrenner (1979) destaca la influencia del entorno 

familiar en el desarrollo del individuo, destacando la necesidad de una colaboración 

activa entre la escuela, la familia y la comunidad para promover un ambiente 

educativo enriquecedor. 

Desde una perspectiva práctica, la implicación de los padres en la 

administración de la calidad educativa se respalda por su impacto palpable en los 

resultados educativos y el bienestar de los estudiantes. Varios estudios han 

evidenciado que la participación activa de los progenitores en la vida escolar de sus 
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hijos está vinculada a un rendimiento académico mejorado, una mayor motivación 

para aprender y una reducción en las tasas de abandono escolar. Además, la 

participación familiar puede contribuir al fomento de un ambiente escolar favorable, 

fomentar la colaboración entre docentes y padres, y promover una mayor 

responsabilidad compartida en el proceso educativo.  

Desde una perspectiva metodológica, este estudio desarrolla y valida una guía 

de entrevista de elaboración propia. Este instrumento es crucial para asegurar que se 

recopilen datos relevantes y profundos, permitiendo un análisis, esto establece un 

fundamento robusto para investigaciones posteriores en el área. La participación 

familiar en la gestión de la calidad educativa requiere enfoques de investigación y 

prácticas pedagógicas que fomenten la colaboración y la implicación activa de todos 

los participantes involucrados. Se necesitan métodos de investigación participativos 

que permitan a las familias y a la comunidad educativa compartir sus experiencias, 

percepciones y necesidades, y que faciliten la co-construcción de soluciones 

efectivas. Asimismo, se requieren estrategias pedagógicas que promuevan una 

comunicación abierta y una colaboración significativa entre la escuela y la familia, así 

como la capacitación y el apoyo continuo para los docentes y directivos escolares en 

el desarrollo de habilidades para involucrar activamente a las familias en el proceso 

educativo.  

Basándonos en lo mencionado, el propósito principal de este estudio es 

explorar las perspectivas de la participación familiar como eje en la gestión de la 

calidad educativa. Los objetivos específicos son: Explorar de qué manera el soporte 

familiar constituye un eje en la gestión educativa en una institución educativa, Lima -

2024. Explorar de qué manera la comunicación entre la familia y escuela contribuye 

a establecer a la participación familiar como eje de la gestión educativa. Identificar las 

modalidades y evaluar los efectos de la participación familiar en la gestión y 

actividades de una institución educativa. Explorar de qué manera la integración de la 

comunidad contribuye a establecer a la participación familiar como eje de la gestión 

de la calidad educativa. 

En suma, la discusión en torno a la participación familiar en la gestión de la 

calidad educativa ilustra claramente que, aunque existen políticas y un 

reconocimiento de su importancia, la aplicación práctica enfrenta barreras 

significativas que impiden su plena realización. Este contexto evidencia la necesidad 

de adoptar enfoques más específicos y contextualizados que permitan a todas las 
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familias involucrarse de manera eficaz en la educación de sus hijos. Por tanto, es 

esencial que los futuros esfuerzos se enfoquen en cerrar las brechas existentes entre 

la teoría y la práctica, asegurando que la participación familiar no solo sea un ideal, 

sino una realidad tangible que contribuya a elevar el estándar educativo. 

En el contexto Internacional diversos autores han destacado la relevancia de 

la implicación familiar como eje de la sociedad en la participación académica de sus 

hijos, dentro de ellos cabe resaltar que Sanguiliano et al. (2019) llevaron a cabo un 

estudio con el fin de examinar las percepciones de los padres sobre los elementos 

internos y externos que fortalecieron a las familias económicamente desfavorecidas 

y cómo estas percepciones se relacionaron con los resultados académicos de los 

niños. Utilizando un diseño de investigación basado en la participación comunitaria y 

un enfoque cualitativo con grupos focales, el estudio reveló que las familias fuertes 

se caracterizaron por una comunicación respetuosa, el tiempo compartido y la 

participación activa en la comunidad, incluyendo actividades extracurriculares. Los 

hallazgos sugirieron que la supervisión organizacional y el acceso a recursos 

educativos fueron cruciales para estas familias. Las conclusiones indicaron que, 

aunque no se estableció una conexión directa entre las actividades que fortalecieron 

a las familias y los resultados educativos de los niños, los resultados se alinearon con 

la literatura existente sobre el impacto positivo del tiempo en familia y la participación 

escolar, resaltando que programas como Family Builders pudieron ayudar a cerrar la 

brecha de rendimiento académico y promover el éxito académico entre los niños 

participantes. 

Flores (2022) efectuó una investigación cuyo propósito fue discernir las 

percepciones de los progenitores y los maestros sobre la participación parental, 

utilizando un diseño de estudio de entrevistas cualitativas con cinco padres y cinco 

educadores especiales como participantes. Este estudio fue cualitativo, La 

información fue recolectada mediante entrevistas individuales y discusiones en 

grupos focales, y fue analizada utilizando análisis temático. Los hallazgos revelaron 

que tanto padres como maestros definieron la participación parental como una 

comunicación basada en necesidades donde el trabajo en equipo era esencial. Los 

educadores especiales generalmente tenían percepciones más negativas de los 

padres que positivas, identificando roles esperados para estos padres. Además, los 

padres percibieron oportunidades limitadas para involucrarse y barreras para aportar 

a la formación académica de sus hijos. La conclusión del estudio resaltó discrepancias 
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entre cómo los educadores especiales y los padres definían y percibían la 

participación parental, subrayando la necesidad de mejorar la comunicación y adoptar 

prácticas más inclusivas para potenciar la participación parental, especialmente entre 

familias de niños con discapacidades del desarrollo. 

Ishimaru (2019) realizó una investigación que tuvo como finalidad examinar las 

estrategias en tres esfuerzos organizacionales con el fin de incrementar la implicación 

de las familias en la educación dentro de una iniciativa de colaboración intersectorial 

común en una región del oeste de Estados Unidos y analizar cómo las dinámicas de 

implementación en la colaboración intersectorial afectaron el cambio y reflejaron 

limitaciones en la práctica y política de participación familiar. Utilizando un diseño de 

estudio cualitativo que empleaba un marco de colaboración equitativa para analizar 

las estrategias de participación familiar, los resultados revelaron que, aunque existían 

estrategias prometedoras, las dinámicas de implementación en la colaboración 

intersectorial restringieron el cambio y reflejaron limitaciones en las prácticas y 

políticas de participación familiar. Se identificaron estrategias más recíprocas, 

colectivas y relacionales que incluían: fortalecimiento de capacidades de los padres, 

construcción de relaciones y esfuerzos de fortalecimiento de capacidades sistémicas. 

Se concluyó que, a pesar de las estrategias prometedoras, las limitaciones en la 

implementación y las prácticas convencionales prevalecientes impedían un cambio 

significativo en la participación familiar. Se sugirieron próximos pasos para la 

investigación, la práctica y la política en el camino hacia una colaboración más 

equitativa 

Muslimin y Yasin (2023), realizaron una investigación que tuvo como objetivo 

examinar la relevancia de la participación de los padres en las instituciones educativas 

y cómo esta participación mejora la calidad de las mismas. Utilizando una 

metodología cualitativa basada en estudios de literatura, los investigadores 

descubrieron que la implicación de los padres, que incluye contribuciones en forma 

de pensamientos, habilidades, energía, bienes y dinero, es vital para la calidad 

educativa. Tiene como resultados que la sinergia entre las escuelas y las familias, con 

padres que desempeñan un papel activo en apoyar los esfuerzos educativos y el 

desarrollo estudiantil. La investigación concluye que el involucramiento de los padres 

es necesaria y tiene un impacto considerable en la mejora de la calidad educativa, 

subrayando la necesidad de una colaboración más efectiva entre las escuelas y las 

familias para optimizar los resultados educativos. 
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Utami (2022), realizó el estudio que tuvo como objetivo en dicho artículo explorar 

cómo la participación parental en la vida académica de los estudiantes mejora su 

desempeño. Utilizando un enfoque cualitativo y técnicas de entrevista y observación 

con familias participantes, halló que la participación activa de los padres está 

vinculada a mejores resultados académicos, mayor asistencia escolar y un aumento 

en la inscripción en cursos avanzados. La investigación concluyó que el compromiso 

de los padres es crucial no solo para el desempeño académico, sino también para el 

entusiasmo y disposición académica de los alumnos, resaltando la importancia de 

tácticas que promuevan una cooperación eficaz entre progenitores y profesores para 

respaldar el crecimiento educativo y personal de los estudiantes. 

Bueno et al. (2023) en su investigación tuvo como objetivo examinar la 

apreciación de estudiantes y docentes respecto a la convivencia en instituciones con 

modelos exitosos de involucra miento parental. La metodología empleada fue 

cualitativa, se aplicó una guía de preguntas abiertas para grupos de discusión. Los 

resultados fueron variados, entre ellos, se tiene que los profesores generalmente 

tenían una percepción más positiva que los alumnos sobre la convivencia y la 

efectividad de los programas de participación familiar. Se aplicaron enfoques 

pedagógicos colaborativos y esquemas de asistencia mutua y resolución de disputas. 

Se enfatizó la importancia de la formación de profesores, alumnos y familias para 

sostener estas prácticas. Se destacó la necesidad de mejorar la elección y 

organización de delegados para fomentar una gestión más democrática y efectiva. Se 

concluyó en la relevancia de las prácticas proactivas y preventivas para mejorar la 

convivencia escolar. Se sugirió fortalecer los procesos democráticos y la formación 

integral como claves para mantener una convivencia efectiva y respetuosa. 

De la misma manera, en el contexto nacional cabe destacar diversos estudios 

que resaltan la relevancia de la familia el crecimiento e involucramiento de los hijos 

en las labores y programas estudiantiles, dentro de ellos se menciona a Sucari et al. 

(2019) realizó una investigación que su objetivo fue analizar la situación del sistema 

educativo peruano desde la perspectiva de las condiciones actuales de la implicación 

familiar en la enseñanza de los hijos. El procedimiento de investigación empleado fue 

el cualitativo. Se descubrió que la normativa peruana establece que la familia tiene la 

responsabilidad y derecho de alimentar, instruir y garantizar la seguridad a los hijos, 

y promueve la correcta comunicación y relaciones entre progenitores, profesores y la 

comunidad educativa. Se determinó que la normativa educativa peruana impulsa la 
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participación y cooperación de los padres en el desarrollo educativo de sus hijos. No 

obstante, en la práctica, esto no se realiza satisfactoriamente y las condiciones 

económicas y la situación de pobreza son una fuerte restricción para que las familias 

puedan brindar las condiciones básicas para la educación de sus hijos. 

Sucari et al. (2022) realizó una investigación que tuvo como objetivo comprender 

la coyuntura presente de la implicación parental en la enseñanza escolar peruana, 

con metas específicas que abarcan la identificación de los encargados de los 

ministerios y entidades educativas, analizar y sistematizar las leyes y políticas sobre 

participación familiar, y explicar las condiciones actuales de dicha participación. La 

metodología empleada fue cualitativa, basada en el análisis de contenido documental 

de normas legales, informes y estudios previos. Los resultados revelaron que la 

implicación de la familia es fundamental para el sistema educativo, destacando la 

importancia de una sinergia entre las escuelas y las familias. Se concluyó que es 

necesario mejorar las estrategias de participación familiar para fortalecer el sistema 

educativo peruano, sugiriendo la implementación de políticas que fomenten una 

colaboración más efectiva entre las escuelas y las comunidades. 

Huarcaya (2023) realizó una investigación que su objetivo fue explorar las 

prácticas afectivas entre familias, docentes y estudiantes que impulsaron la 

participación de las familias en una escuela rural durante la pandemia de la COVID-

19 e investigar cómo las prácticas afectivas características del contexto cultural 

andino contribuyeron a la participación de las familias en la escuela. La metodología 

aplicada fue la cualitativa. Se obtuvo como resultados que las prácticas afectivas 

desplegadas por familias, docentes y estudiantes contribuyeron significativamente a 

la participación de las familias en la escuela, además, se identificó diversas prácticas 

significativas del contexto andino que favorecieron la participación familiar en la 

educación durante la pandemia. Se concluyó que las prácticas afectivas, al estar 

arraigadas en el contexto cultural y social de la comunidad andina, jugaron un papel 

crucial en mantener la participación de las familias en el proceso educativo durante la 

pandemia. 

Sarmiento y Zapata (2014), realizaron un estudio que su objetivo fue examinar 

y validar un esquema conceptual sobre la implicación de la familia en la institución 

educativa en el contexto peruano y explorar las relaciones entre esta participación y 

características sociodemográficas específicas. Utilizando una metodología cualitativa 

con técnicas de recolección de información como entrevistas y análisis temático, el 
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estudio arrojó resultados importantes en varias dimensiones, destacando que la 

implicación de la familia es fundamental para respaldar la educación de los 

estudiantes. Las familias participan activamente en la gestión escolar y en actividades 

educativas, lo que refleja una interacción significativa entre familia, escuela y 

comunidad. Concluyeron que esta participación familiar influye positivamente en el 

entorno educativo y apunta a la necesidad de fortalecer estos vínculos para mejorar 

la calidad educativa, sugiriendo también pasos futuros para la investigación y políticas 

en este ámbito. 

Céspedes (2022) realizó una investigación que su objetivo fue conocer cómo la 

relación de la familia-escuela se ha estudiado y trabajado en la realidad nacional. La 

metodología aplicada fue cualitativa, realizó una revisión sistémica de estudios entre 

los años 2006 y 2021, seleccionando trece investigaciones y estableciendo diferentes 

categorías de análisis. Tuvo como resultados 1. Las diversas maneras en que las 

familias participan en la educación y la escuela, afectadas por múltiples factores. 2. 

Las actitudes de las familias hacia la educación y la escuela varían, influidas por sus 

expectativas sobre el desarrollo educativo y profesional de sus hijos. 3. Se 

identificaron los enfoques metodológicos utilizados en los estudios revisados, 

mostrando una predominancia de enfoques cualitativos para explorar la relación 

familia-escuela. Concluye que la importancia de la relación familia-escuela y cómo 

esta se ha manifestado en diversos estudios en el contexto peruano, subrayando la 

necesidad de fortalecer este vínculo para mejorar la educación inicial, especialmente 

en zonas rurales y entre poblaciones indígenas. Se presentaron también 

recomendaciones basadas en los hallazgos para mejorar las prácticas y políticas 

educativas en Perú. 

Con respecto a la participación familiar se menciona a la Teoría del Capital 

Social, propuesta por Coleman en 1988, en la investigación de Purola y Kuusisto 

(2021) esta teoría sugiere que la implicación parental en la enseñanza se basa en la 

definición de capital social, que abarca los activos sociales disponibles para los 

individuos y grupos a través de sus redes sociales. Según Coleman, cuando las 

familias participan activamente en la experiencia educativa de sus hijos, contribuyen 

a la acumulación de capital social, lo que a su vez fortalece los lazos entre el centro 

educativo, la familia y la sociedad. Esta teoría enfatiza la importancia de las relaciones 

sociales y la confianza mutua en la promoción del éxito educativo. 
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El Modelo de Participación de los Padres de Epstein, desarrollado por Epstein 

en 1995, como se señala en la investigación de Ihmeideh et al. (2020), presenta seis 

formas de implicación de los padres en la educación: en el hogar, en la institución 

educativa, en la comunidad, en la toma de decisiones escolares, en la colaboración 

con la comunidad y en el propio aprendizaje de los padres. Según este modelo, la 

participación activa de los padres implica más que simplemente asistir a reuniones 

escolares, abarcando actividades que respaldan el aprendizaje en casa, promueven 

la colaboración entre la escuela y la comunidad, y fomentan una comunicación abierta 

y bidireccional entre todas las partes involucradas. 

En cuanto a la participación familiar, Kelty & Wakabayashi (2020) lo define como 

un proceso colaborativo y de responsabilidad compartida en el que escuelas y 

organizaciones comunitarias se esfuerzan por involucrar a las familias de manera 

significativa para respaldar el progreso y la educación de los niños. Este enfoque 

implica que los padres participen activamente en la enseñanza de sus hijos, 

participando en la toma de decisiones y estando presentes en diferentes contextos 

educativos, como el domicilio, el centro educativo y la sociedad. En el hogar, se 

fomentan actividades como la lectura y las conversaciones parentales; en la 

comunidad, se incentiva la participación en actividades culturales y voluntariado; y en 

la escuela, se incluye a los padres en roles como voluntarios o miembros de consejos 

educativos. La comunicación bidireccional entre la escuela y el hogar, facilitada por la 

tecnología, es fundamental para reforzar esta participación. 

Para Paccaud et al. (2021) la participación familiar se refiere a la colaboración 

activa y continua entre las familias y las escuelas, que es fundamental para el 

crecimiento saludable y el éxito educativo de los niños y adolescentes. Esta 

colaboración implica un reconocimiento mutuo de la experiencia de los padres y los 

profesionales educativos, así como una comprensión de las necesidades familiares, 

lo que resulta en un incremento del desempeño académico, la motivación y el 

bienestar de los estudiantes. La participación efectiva de las familias incluye 

actividades que abarcan desde la asistencia y participación en eventos escolares 

hasta la implicación en la toma de decisiones educativas, respaldando de este modo 

los procesos de enseñanza y socialización de los niños y adolescentes en diferentes 

contextos. Además, esta colaboración debe adaptarse a las características 

específicas de cada familia, como el nivel educativo, el trasfondo cultural y las 
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creencias pedagógicas, para facilitar una interacción efectiva y responder 

adecuadamente a las cambiantes expectativas y estructuras familiares. 

Para Boomer (2023) la participación familiar se refiere al involucramiento activo 

y consciente de los padres y cuidadores en el desarrollo y educación de sus hijos 

desde los primeros momentos de la vida. Este compromiso es esencial, dado que los 

primeros años son cruciales para el crecimiento saludable del niño y sus futuros 

aprendizajes. La participación no solo abarca actividades básicas como leer, cantar y 

hablar con los niños, sino también una colaboración más estructurada y consciente 

que incluye educación sobre el desarrollo infantil y estrategias de crianza adecuadas. 

Estudios indican que un apoyo efectivo en estos años iniciales establece las bases 

para un involucramiento parental positivo en los años escolares subsiguientes. 

Además, la participación de los padres está reconocida como un elemento crucial que 

afecta la continuidad del aprendizaje y bienestar emocional del niño, destacando la 

importancia de programas educativos orientados a familias que proporcionen los 

conocimientos y habilidades necesarios para respaldar de manera apropiada el 

crecimiento de los niños. 

Explicando el fenómeno de la participación familiar en el ámbito escolar, 

Lingwood et al. (2020) y Sarmiento y Zapata (2014) presentan el Esquema teórico 

sobre la intervención de la familia en la escuela, sugieren este esquema que 

considera cuatro aspectos: apoyo de la familia en la vivencia escolar de los alumnos, 

interacción entre la familia y la escuela, intervención de la familia en la administración 

y las actividades de la escuela y la integración de la comunidad para brindar apoyo a 

la vivencia escolar de los alumnos. Se determinó incluir como variable 

sociodemográfica la ubicación de cada localidad (urbana o rural), dados los contextos 

de los lugares en los que se llevó a cabo el estudio. Además, el esquema conceptual 

sobre la intervención familiar en la escuela también contempla tres características 

sociodemográficas de las familias, identificadas a través del análisis de la literatura, 

que se relacionan con la forma e intensidad de la participación: el nivel académico de 

la madre, la lengua materna de la madre y el estatus socioeconómico de la familia. 

En relación con el autor de referencia Sarmiento y Zapata (2014), define a la 

participación familiar como involucramiento activo de los padres y otros familiares en 

los aspectos educativos de sus hijos. Esto puede incluir actividades como asistir a 

reuniones escolares, participar en la toma de decisiones educativas mediante comités 
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o asociaciones, ayudar en las actividades de la clase, apoyar el aprendizaje en casa,

y comunicarse de manera regular con los maestros. 

En línea con los modelos teóricos expuestos y seleccionados, se propone las 

siguientes subcategorías: 

Soporte de la familia en la experiencia escolar de los estudiantes, para 

Sarmiento y Zapata (2014) en esta subcategoría se refiere al apoyo emocional, 

cognitivo y logístico que las familias proporcionan a los estudiantes en su vida escolar. 

Esto incluye ayudar con las tareas, prepararlos para los exámenes, y proporcionar un 

entorno en casa que favorezca el aprendizaje. También abarca el soporte emocional 

que ayudará a los estudiantes a enfrentar los retos académicos y sociales en la 

escuela. 

Comunicación entre la familia y la escuela, para Sarmiento y Zapata (2014) esta 

subcategoría se centra en la calidad y frecuencia de las interacciones entre los 

miembros de la familia y el personal de la escuela, como maestros y administradores. 

Una comunicación efectiva puede incluir reuniones regulares, uso de diarios 

escolares, correos electrónicos, y sistemas de gestión escolar en línea donde las 

familias pueden seguir el progreso académico y comportamental de sus hijos. 

Participación de la familia en la gestión y las actividades de la escuela, para 

Sarmiento y Zapata (2014) esa subcategoría se refiere a la involucración directa de 

las familias en las operaciones y decisiones de la escuela. Esto puede manifestarse 

a través de la participación en consejos escolares, comités de padres, o colaborando 

en la planificación y realización de eventos escolares. La participación activa de los 

padres en estos roles puede influir en las políticas escolares y en el desarrollo de un 

ambiente educativo más inclusivo y adaptado a las necesidades de todos los 

estudiantes. 

Integración de la comunidad para dar soporte a la experiencia escolar de los 

estudiantes, para Sarmiento y Zapata (2014) esta subcategoría explora cómo la 

escuela y las familias trabajan con la comunidad más amplia para enriquecer la 

vivencia educativa de los alumnos. Esto puede incluir colaboraciones con comercios 

locales, entidades organizaciones sin ánimo de lucro y otros colectivos comunitarios 

para proveer recursos extra, oportunidades de aprendizaje y respaldo a los alumnos. 

La Teoría de Gestión de la Calidad Educativa basada en el Ciclo de Deming, 

también conocido como PDCA (Plan-Do-Check-Act), es una teoría de gestión de la 

calidad propuesta por William Edwards Deming en los años 1950 y discutida por 
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Alauddin y Yamada (2019) que en su investigación mencionan que este enfoque 

sistemático y cíclico se emplea para la mejora continua de procesos y productos, 

especialmente adaptado en la educación para desarrollar y evaluar estrategias 

pedagógicas. Incluye planificación de objetivos de mejora (Plan), implementación de 

estrategias en un entorno controlado (Do), monitoreo y evaluación de resultados 

(Check), y ajustes basados en el análisis de los datos para refinar o cambiar las 

estrategias implementadas (Act). Este ciclo fomenta una cultura de evaluación 

continua, esencial para adaptar y mejorar constantemente la calidad educativa. 

Existen otras teorías que explican y modelan la gestión de la calidad educativa 

a saber, en ese marco se tienen: 

La Teoría de Taxonomía de Participación de los Padres, propuesta por 

Martiniello en 1999, discutida por Sánchez y Pinargote (2020), ofrece un marco 

conceptual para entender los diversos niveles y formas de involucramiento parental 

en la educación de sus hijos. Esta teoría reconoce que la participación de los padres 

no es un concepto uniforme, sino que abarca una gama de acciones y roles que 

pueden influir de manera diferente en el proceso educativo. Martiniello destaca la 

importancia de reconocer la diversidad cultural y étnica en las sociedades, lo que 

implica adaptar las políticas escolares para ser inclusivas y alentar la participación de 

todas las familias. Además, señala que las identidades parentales influyen en su 

disposición para participar, lo que sugiere la necesidad de políticas y prácticas 

escolares sensibles a estas identidades para promover una participación equitativa. 

 La política de representación también es relevante, ya que garantizar la 

representación de diversos grupos en las decisiones escolares mejora la calidad 

educativa al reflejar las necesidades de la comunidad. Además, Martiniello examina 

cómo interactúan los diferentes grupos, lo que ofrece perspectivas sobre cómo 

mejorar la colaboración entre familias y personal escolar y abordar posibles tensiones 

culturales o expectativas divergentes. En resumen, esta teoría proporciona un 

enfoque integral para comprender y fomentar la participación familiar en la gestión de 

la calidad educativa, reconociendo la importancia de la diversidad, las identidades, la 

representación y la interacción entre los grupos involucrados. 

El Modelo de gestión de la calidad de las 5S, según Seyfried y Pohlenz (2020), 

propone una metodología adaptada del ámbito industrial japonés para mejorar la 

gestión de la calidad en instituciones educativas, incluyendo la participación familiar. 

Este modelo se basa en cinco principios fundamentales, conocidos por sus iniciales 
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en japonés: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. El principio de Clasificar (Seiri) 

implica identificar y eliminar recursos innecesarios dentro del sistema educativo, como 

barreras que obstaculizan la participación de las familias en la gestión escolar. El 

principio de Ordenar (Seiton) se refiere a organizar los recursos de manera accesible 

para facilitar la participación de los padres en actividades escolares. El principio de 

Limpiar (Seiso) se extiende a mantener un ambiente de aprendizaje claro y libre de 

prejuicios, promoviendo un espacio inclusivo para todas las familias. Estandarizar 

(Seiketsu) implica establecer normas y procedimientos claros para mantener los tres 

principios anteriores, incluyendo un conjunto estándar de expectativas y procesos 

para la participación de los padres. Finalmente, el principio de Sostener (Shitsuke) 

implica mantener y mejorar continuamente las normas establecidas, adaptando 

estrategias de participación familiar para satisfacer las necesidades cambiantes de la 

comunidad escolar. En conjunto, este modelo ofrece un enfoque sistemático para 

mejorar la gestión de la calidad educativa, integrando la participación familiar como 

un componente clave para el éxito escolar. 

El Modelo de Mantenimiento Productivo Total (TPM), para Pambreni et al. (2019) 

se centra en la participación de todos los empleados de una organización para 

mejorar colectivamente la eficacia de los equipos y procesos. Aunque originalmente 

se diseñó para contextos industriales, sus principios pueden adaptarse a un entorno 

educativo para fomentar una mayor participación familiar en la gestión de la calidad 

educativa. TPM promueve la participación de todos los miembros de la organización. 

En una institución educativa, esto puede traducirse en fomentar la participación 

de las familias en actividades escolares, decisiones administrativas y procesos de 

mejora continua, reconociendo su rol crucial en el éxito educativo. El enfoque en la 

mejora continua es central en TPM. Las escuelas pueden aplicar este principio para 

evaluar y mejorar constantemente las estrategias de involucramiento familiar, 

asegurando que sean efectivas y respondan a las necesidades cambiantes de 

estudiantes y familias. En TPM, se busca eliminar desperdicios en todas las formas. 

En un contexto educativo, esto podría interpretarse como la eliminación de barreras 

que limitan la participación de los padres, como horarios inflexibles, falta de 

comunicación efectiva o políticas que no apoyan la colaboración. 

Para Pujiati et al. (2021), la Gestión de la calidad educativa es el conjunto de 

prácticas, políticas y procedimientos implementados por las instituciones educativas 

para garantizar y mejorar continuamente la calidad de la educación que ofrecen. Este 
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enfoque sistémico incluye la planificación, organización, dirección y control de los 

recursos con el objetivo de satisfacer las expectativas y necesidades de los 

estudiantes y otros interesados, asegurando la eficacia y eficiencia de los procesos 

educativos. La adopción de estándares internacionales, como la norma ISO 

9001:2015, es una de las herramientas utilizadas para estructurar estos sistemas de 

gestión, permitiendo a las instituciones educativas alinear sus procesos con prácticas 

globalmente reconocidas que fomentan la mejora continua, la prevención de no 

conformidades y la concentración en la satisfacción del cliente, en este caso, los 

estudiantes y sus familias. Este marco de trabajo busca no solo cumplir con los 

requisitos académicos y administrativos, sino también promover un ambiente de 

aprendizaje que apoye el desarrollo integral de los alumnos. 

Para Kavrayıcı & Kesim (2021) la gestión de la calidad educativa se define como 

el conjunto sistemático de prácticas administrativas y pedagógicas enfocadas en 

asegurar y mejorar la calidad de la educación que se ofrece en las instituciones 

educativas. Esto implica la implementación de estándares y procedimientos que 

garanticen la eficacia y eficiencia de los procesos educativos para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje establecidos. La gestión de la calidad en educación incluye 

la planificación estratégica, la evaluación continua del desempeño institucional y 

pedagógico, así como la adopción de medidas correctivas y de mejora continua que 

aseguren la satisfacción y el éxito de los estudiantes. Esta gestión no solo busca 

cumplir con los requisitos académicos, sino también promover un entorno de 

aprendizaje que respalde el desarrollo integral de los alumnos y la profesionalización 

del cuerpo docente. 

Para Tamboto et al. (2021) la gestión de la calidad educativa se define como el 

conjunto de estrategias y prácticas implementadas por las instituciones educativas 

para asegurar y mejorar constantemente la calidad de la enseñanza y los resultados 

de aprendizaje. Este proceso incluye la planificación, organización, dirección y control 

de los recursos educativos para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

estudiantes y sus familias. Implica la evaluación sistemática de los programas 

educativos, la formación continua del profesorado y la incorporación de la 

participación de los padres en el proceso educativo, asegurando así un ambiente 

propicio para el desarrollo académico y personal de los estudiantes. La gestión de la 

calidad también aborda la mejora continua a través de la retroalimentación y la 

adaptación a los cambios en los entornos educativos y sociales. 
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En lo que respecta a la categoría de la Gestión de la calidad educativa, Alauddin 

y Yamada (2019) el Ciclo de Deming o Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), también 

conocido como el Ciclo de Mejora Continua, menciona que este modelo fue 

desarrollado por el estadístico William Edwards Deming en la década de 1950 y se 

ha aplicado en diversas áreas, incluida la educación, para mejorar y optimizar los 

procesos. 

En tal sentido, propuso las siguientes subcategorías: 

Planificación (Plan), esta etapa involucra la identificación de objetivos y la 

formulación de estrategias para alcanzarlos. En el contexto educativo, esto podría 

significar el desarrollo de nuevos currículos, métodos de enseñanza, o políticas 

escolares basadas en la evaluación de necesidades y objetivos educativos. Se 

establecen hipótesis y se definen los métodos para recoger y analizar datos (Alauddin 

y Yamada, 2019). 

Hacer (Do), se refiere a la implementación de las estrategias planificadas. En las 

escuelas, esto puede incluir la introducción de nuevas técnicas pedagógicas, la 

capacitación de maestros, o la puesta en marcha de nuevos programas educativos. 

Durante esta fase, se lleva a cabo lo planificado y se recogen los datos necesarios 

para la evaluación posterior (Alauddin y Yamada, 2019). 

Verificar (Check), hace referencia a la evaluación y análisis de los resultados 

obtenidos tras la implementación. Esta fase compara los resultados actuales con los 

objetivos esperados para identificar cualquier desviación o área de mejora. En 

educación, esto puede implicar el análisis de rendimiento estudiantil, feedback de 

maestros y padres, y otros indicadores de éxito (Alauddin y Yamada, 2019). 

Actuar (Act), basado en los análisis de la fase de Verificación, esta etapa se 

centra en la realización de ajustes y mejoras continuas. Si los resultados no son los 

esperados, se deben implementar cambios para optimizar los procesos. En la gestión 

educativa, esto podría traducirse en ajustes curriculares, cambios en las metodologías 

de enseñanza, o mejoras en las políticas escolares (Alauddin y Yamada, 2019). 

La participación familiar es un eje fundamental de la gestión de calidad 

educativa, ya que permite aprovechar los aportes, recursos y alianzas que las familias 

pueden brindar. De esta manera, se logra una educación más integral y pertinente a 

las necesidades y particularidades de los estudiantes, al integrar de manera 

estratégica la participación de las familias, la gestión escolar demuestra un 
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compromiso real por mejorar la calidad de la educación, obteniendo así mejores 

resultados, mayor colaboración y una relación más sólida entre la escuela y el hogar. 
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II. METODOLOGÍA

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OECD, 2018) la investigación de tipo básica es aquella que consiste en 

investigaciones experimentales o teóricas que se realizan principalmente para 

adquirir nuevos conocimientos sobre los fundamentos de fenómenos y hechos 

observables, sin la intención de proporcionarles ninguna aplicación o uso específico. 

Fue de este tipo debido a que se generó información nueva que permitió comprender 

el fenómeno de la participación familiar como pilar para la gestión de la calidad 

educativa, con el propósito de lograr una aproximación teórica para el entendimiento 

de este fenómeno a partir de las variadas perspectivas de quienes intervinieron en 

esta problemática, que a su vez fueron afectados por ella. Todo ello, sin aplicar los 

conocimientos a una solución del problema como parte de esta investigación, pero sí 

con la pretensión de coadyuvar en futuras investigaciones o toma de decisiones en el 

futuro. 

En lo tocante al enfoque de investigación, esta se realizó mediante el paradigma 

cualitativo debido a que la intención fue llegar a un entendimiento profundo con la 

aprehensión de las percepciones de los participantes respecto a las categorías 

planteadas, concentrando los esfuerzos en la calidad mediante un ahondamiento 

analítico de la situación estudiada. La investigación cualitativa se ocupa de los 

significados, las acciones de las personas y la forma en que estas se relacionan con 

otras conductas de la comunidad; además, busca explicar los hechos sociales, 

tratando de entenderlos. Asimismo, analiza, interpreta y comprende la realidad 

estudiada tal como se presenta, es decir, tal como es y se manifiesta, lo que la 

caracteriza como una metodología fenomenológica (Hernández y Mendoza, 2020). 

Por ello, la elección del enfoque cualitativo respondió a la necesidad de 

capturar la riqueza y la complejidad de estas perspectivas individuales y colectivas, a 

fin de ofrecer insights significativos que contribuyeran a mejorar la calidad de la 

educación en su contexto. El paradigma interpretativo, según Walker (2022), en el 

ámbito de la investigación educativa se enfocó en comprender y dar significado a las 

experiencias y comportamientos humanos dentro de contextos naturales y sociales 

específicos. Permitió abordar profundamente cómo se configuraron y entendieron las 

dinámicas entre las familias y la escuela. Al centrarse en la interpretación y 

comprensión de las interacciones y percepciones de los participantes, facilitó una 
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exploración detallada de cómo las contribuciones familiares se integraron y afectaron 

la gestión educativa. 

La investigación se desarrolló bajo un diseño fenomenológico pues buscó 

comprender las experiencias subjetivas y las percepciones de los miembros de la 

comunidad educativa, incluidos padres, estudiantes y personal docente, en relación 

con la participación de las familias en el proceso de gestión de la calidad educativa. 

Como explican Hernández y Mendoza (2020), el diseño fenomenológico permite 

la comparación de diferencias o patrones en las perspectivas de las personas 

inmersas en un fenómeno común. De ahí que, este diseño permitió explorar en 

profundidad las vivencias y significados que las personas atribuyeron a la 

participación familiar, así como comprender cómo estas percepciones influyeron en 

la gestión de la calidad educativa dentro de la institución. Utilizando un método 

inductivo, se realizaron entrevistas a los padres de familia y a los profesores para 

recoger directamente sus experiencias y perspectivas. Este enfoque aseguró que las 

interpretaciones se basaran en las descripciones detalladas proporcionadas por los 

participantes, permitiendo un análisis profundo de cómo la participación familiar 

influyó en el ambiente educativo sin la necesidad de generar teorías previas. 

En investigación cualitativa, una categoría es un grupo de datos que comparten 

características comunes, utilizado para clasificar y organizar información derivada del 

análisis de datos textuales o visuales. Por otro lado, una matriz de categorización es 

una herramienta de análisis que organiza estas categorías y subcategorías en una 

tabla, facilitando la comparación y el contraste de datos para identificar patrones o 

relaciones (Hernández y Mendoza, 2020). 

En esta investigación, las categorías que se trataron fueron la participación 

familiar y la gestión de la calidad educativa. La participación familiar se define como 

un proceso colaborativo y de responsabilidad compartida en el que escuelas y 

organizaciones comunitarias se esfuerzan por involucrar a las familias de manera 

significativa para apoyar el desarrollo y aprendizaje de los niños (Sarmiento y Zapata, 

2014). Tuvo por subcategorías soporte familiar, comunicación familia-escuela, 

participación familiar en gestión y actividades, e integración de la comunidad. 

Mientras que la Gestión de la Calidad Educativa se define como el conjunto de 

prácticas, políticas y procedimientos implementados por las instituciones educativas 

para garantizar y mejorar continuamente la calidad de la educación que ofrecen 
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(Alauddin y Yamada, 2019). Esta categoría contó con las subcategorías planificar, 

hacer, verificar y actuar. 

Los participantes de este estudio comprendieron a los miembros de la 

comunidad educativa de una institución específica en Lima, incluyendo tanto a padres 

de familia como al personal docente y administrativo. La muestra, seleccionada 

mediante un criterio no probabilístico por conveniencia, constó de seis individuos en 

total: tres miembros del personal docente y administrativo y tres padres de familia. 

Este tamaño de muestra se eligió con el objetivo de manejar una profundidad 

adecuada en las entrevistas, facilitando así un análisis exhaustivo de las percepciones 

individuales y colectivas. 

Los criterios de inclusión para los padres de familia incluyeron tener al menos 

un hijo inscrito en la institución durante el año 2024 y haber participado activamente 

en al menos una actividad escolar en el último año. Para el personal docente y 

administrativo, los criterios de inclusión requirieron que hubieran estado empleados 

en la institución por al menos dos años y que tuvieran contacto constante con los 

padres de familia en el desarrollo de sus labores. Los criterios de exclusión para 

ambos grupos incluyeron a aquellos individuos que planearon dejar la institución 

antes del fin del año escolar 2024 o que mostraron reticencia previa hacia participar 

en estudios de investigación, lo cual podría influir en la sinceridad y la profundidad de 

las respuestas proporcionadas durante el estudio.  

En este estudio, se empleó la técnica de entrevista. Hernández y Mendoza 

(2020) mencionaron que se refiere al método o procedimiento específico empleado 

para recolectar, procesar o analizar datos, en este caso recoger datos detallados 

sobre las experiencias y percepciones de los participantes. Para ello, se desarrolló 

una guía de entrevista. Hernández y Mendoza (2020) afirmaron que se refiere a 

cualquier herramienta o dispositivo utilizado para recolectar o registrar datos. En este 

caso, la guía de entrevista fue de elaboración propia, diseñada para abordar las 

especificidades y preocupaciones de cada grupo conformado por el personal docente 

y administrativo y para los padres de familia, asegurando así que las preguntas fueran 

relevantes y permitieran una exploración en profundidad de las categorías y 

subcategorías definidas previamente en la metodología. 

El rigor científico, según Cedeñe y Mena (2022), se refirió a la precisión, cuidado 

y meticulosidad en la planificación, ejecución y análisis de un estudio para asegurar 

la validez y fiabilidad de los resultados. Implicó aplicar principios como la validez 
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interna y externa para establecer relaciones causales y generalizar resultados; 

fiabilidad, para garantizar consistencia en las mediciones; verificabilidad, permitiendo 

que otros investigadores replicaran el estudio; objetividad, minimizando sesgos del 

investigador; precisión, asegurando exactitud en las mediciones y datos; y 

transparencia, haciendo el proceso abierto y comprensible para facilitar su evaluación 

y replicación. Estos parámetros fueron esenciales para construir confianza en los 

hallazgos y en su contribución al conocimiento científico. 

El procesamiento de los datos recogidos se realizó a través de la técnica de 

codificación de datos, utilizando el software ATLAS.ti. Este método permitió organizar 

y analizar las respuestas de las entrevistas de manera sistemática, facilitando la 

identificación de patrones, temas recurrentes y relaciones entre las categorías y 

subcategorías establecidas. El uso de ATLAS.ti no solo aumentó la eficiencia del 

proceso de análisis de datos cualitativos, sino que también mejoró la precisión y la 

profundidad de los insights obtenidos, contribuyendo significativamente a la validez y 

fiabilidad de los resultados de la investigación. 

En cuanto a los principios éticos, este estudio se guió por los principios de 

beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. El principio de beneficencia nos 

comprometió a actuar en el mejor interés de los participantes, procurando maximizar 

los beneficios de la investigación para ellos y para la sociedad. El principio de no 

maleficencia exigió evitar causar daño a los participantes, tanto físico como 

psicológico. La autonomía se respetó asegurando que todos los participantes 

proporcionaran su consentimiento informado antes de participar en el estudio, siendo 

plenamente conscientes de la naturaleza y el propósito de la investigación. 

Finalmente, el principio de justicia implicó garantizar una distribución equitativa de las 

cargas y beneficios de la investigación, asegurando que no se excluyera a ningún 

grupo de manera injusta y que el acceso a los beneficios potenciales fuera igual para 

todos los involucrados. 
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III. RESULTADOS

Se crearon categorías y subcategorías para organizar y analizar la información 

recolectada en las entrevistas, con el fin de responder a las preguntas y objetivos de 

investigación. Para ello, se empleó el análisis de datos y la triangulación mediante el 

software Atlas TI.  

3.1. En relación al objetivo general, se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

perspectivas de la participación familiar como eje de la gestión de la calidad 

educativa en una institución educativa, Lima- 2024? 

Para dar respuesta a este primer objetivo se hizo la triangulación de datos y se analizó 

los resultados de la unión de las dos categorías relacionadas perspectivas de la 

participación familiar (C1) y gestión de calidad educativa (C2). La figura 1 detalla la 

relación de las categorías y subcategorías obtenidas de las entrevistas realizadas al 

personal docente, administrativo y a los padres de familia, que responden a la 

pregunta general de investigación. 

Figura 1:  

Red de categorías y subcategorías respecto a la pregunta general en software Atlas Ti. 9 

Nota. Elaboración con Atlas Ti (2024). 
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La red semántica realizada a partir de las entrevistas con el personal docente, 

administrativo y padres de familia proporciona una comprensión profunda de las 

perspectivas de la participación familiar como eje de la gestión de la calidad educativa 

en una institución educativa en Lima para el año 2024. Las relaciones entre las 

categorías y subcategorías revelan cómo se interconectan estos aspectos cruciales 

para una gestión educativa efectiva. 

En primer lugar, la categoría de participación y compromiso familiar muestra 

que la participación familiar limitada en actividades escolares está influenciada por 

diversos factores que influyen en la participación familiar, tales como las 

responsabilidades laborales y la falta de tiempo. Esta participación limitada también 

se relaciona con el compromiso selectivo de las madres, que indica que aunque 

algunas madres participan activamente, la mayoría de los padres no lo hace. Además, 

la participación de los docentes en las actividades escolares está influenciada por la 

importancia de la participación familiar, sugiriendo que cuando las familias están más 

involucradas, los docentes también se sienten más motivados a participar. 

La comunicación y relaciones es otra categoría esencial, una comunicación 

prudente y clara entre la escuela y la familia es fundamental para mejorar la 

comunicación efectiva entre escuela y familia. Esto incluye el uso de tecnologías y 

métodos efectivos de comunicación, que están directamente relacionados con la 

influencia de la tecnología en la comunicación familiar. La implementación de estos 

elementos clave puede reducir la participación familiar limitada en actividades 

escolares y aumentar el impacto positivo de la participación familiar. 

El soporte educativo es crucial para el éxito académico de los estudiantes, 

Proveer materiales básicos como soporte educativo es una parte integral del soporte 

familiar en el aprendizaje. Este soporte también contrarresta el desinterés familiar en 

el aprendizaje y aborda las prioridades económicas sobre educación. Además, la 

transmisión de principios y valores y las sugerencias para mejorar el apoyo familiar 

son componentes fundamentales que se relacionan con el soporte educativo. Cuando 

las familias reconocen la importancia de la participación familiar, tienden a 

proporcionar un mejor soporte, lo cual se traduce en beneficios del soporte familiar y 

un impacto positivo de la participación familiar en el rendimiento académico y 

emocional de los estudiantes. 

La autoridad y respeto en el hogar es otro pilar fundamental, la pérdida de 

autoridad parental ha llevado a una necesidad de autoridad y respeto en el hogar, 
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establecer una comunicación efectiva entre la escuela y la familia puede ayudar a 

restablecer esta autoridad y respeto, creando un ambiente más propicio para el 

aprendizaje y el desarrollo personal de los estudiantes. 

En resumen, las perspectivas de la participación familiar como eje de la gestión 

de la calidad educativa en una institución educativa en Lima para 2024 se centran en 

mejorar la comunicación y la participación de las familias en las actividades escolares. 

La integración de tecnología en la comunicación, el fortalecimiento del soporte 

educativo en el hogar y el restablecimiento de la autoridad y el respeto en la familia 

son elementos clave que, cuando se implementan de manera efectiva, pueden 

conducir a beneficios significativos para los estudiantes. Las intervenciones dirigidas 

a fortalecer estos aspectos son esenciales para mejorar la calidad educativa y 

garantizar un entorno educativo más favorable para todos los involucrados. 

Tabla 1:  

Triangulación de la pregunta general 

CATEGORÍAS SIMILITUDES 
DIFERENCIAS 

Padres de familia  
Personal docente y 

administrativo 

Participación y 
compromiso 

familiar 

 Tanto los padres 
como los docentes 
coinciden en que la 
participación 
familiar es limitada, 
influenciada por 
factores como las 
responsabilidades 
laborales y la falta 
de tiempo. 

 Ambos grupos 
reconocen el 
compromiso 
selectivo de las 
madres y el 
impacto positivo 
que la participación 
familiar tiene en los 
estudiantes. 

 La comunicación 
efectiva entre la 
escuela y la familia 
es vista como 
crucial por ambos 
grupos, con un 
énfasis en la 
mejora mediante el 
uso de 
tecnologías. 

 Los padres y los 
docentes coinciden 
en la importancia 

 Prioridad económica 
sobre educación: 
Los padres 
mencionan más 
frecuentemente que 
las prioridades 
económicas a veces 
superan la 
importancia de la 
educación, lo cual 
afecta su 
participación en las 
actividades 
escolares. 

 Sugerencias para mejorar el 
apoyo familiar: Los docentes 
sugieren estrategias más 
específicas para mejorar el 
apoyo familiar, tales como 
reuniones periódicas y 
talleres para padres. 

 Compromiso parental con la 
educación: Los docentes 
observan que un mayor 
compromiso parental con la 
educación se traduce en un 
mejor rendimiento de los 
estudiantes. 

Comunicación 
y relaciones 

 Influencia de la 
tecnología en la 
comunicación 
familiar: Los padres 
destacan la 
importancia de la 
tecnología para 
mejorar la 
comunicación con la 
escuela y facilitar su 
participación. 

 Comunicación prudente y 
clara: Los docentes 
mencionan la necesidad de 
establecer una comunicación 
más directa y frecuente con 
los padres para mejorar la 
coordinación en las 
actividades escolares. 

Soporte 
educativo 

 Materiales básicos 
como soporte 
educativo: Los 
padres hacen 
hincapié en la 
necesidad de 
proporcionar 

 Desinterés familiar en el 
aprendizaje: Los docentes 
observan que el desinterés 
por parte de algunas familias 
es una barrera significativa 
para el éxito educativo de los 
estudiantes. 
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de transmitir 
valores y principios 
educativos y 
reconocen la 
necesidad de 
proporcionar un 
buen soporte 
educativo en el 
hogar. 

 Ambos grupos 
observan una 
pérdida de 
autoridad parental 
y la necesidad de 
restablecer el 
respeto y la 
autoridad en el 
hogar. 

materiales 
educativos como 
una forma 
fundamental de 
apoyo a sus hijos. 

 Motivación familiar 
fuera del ambiente 
escolar: Los padres 
mencionan que 
motivan a sus hijos 
también fuera del 
ambiente escolar, lo 
cual es parte del 
soporte educativo 
que brindan. 

 Transmisión de principios y 
valores: Los docentes 
consideran que la transmisión 
de valores educativos es una 
responsabilidad compartida 
con las familias y debe ser un 
enfoque conjunto. 

Impacto 
positivo y 
beneficios 

 Ambiente familiar 
protector y amoroso: 
Los padres enfatizan 
que un ambiente 
protector y amoroso 
en el hogar es 
crucial para el 
desarrollo emocional 
y académico de sus 
hijos. 

 

Autoridad y 
respeto 

 

 Necesidad de autoridad y 
respeto en el hogar: Los 
docentes destacan que la 
falta de autoridad en el hogar 
se refleja en el 
comportamiento de los 
estudiantes en la escuela y 
afecta su aprendizaje. 

Nota. Información de los participantes en el estudio (2024). 

La triangulación revela que tanto padres como docentes comparten muchas 

perspectivas similares sobre la participación familiar y su impacto en la gestión de la 

calidad educativa. Sin embargo, existen diferencias en las prioridades y las 

estrategias propuestas para mejorar la participación y el soporte educativo. Los 

padres destacan más las dificultades económicas y la importancia de un ambiente 

protector, mientras que los docentes se enfocan en la necesidad de estrategias 

específicas y una mayor coordinación para mejorar el compromiso y la autoridad en 

el hogar. Estas diferencias y similitudes deben ser consideradas para diseñar 

intervenciones efectivas que mejoren la participación familiar en la educación. 
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3.2. En relación a la categoría 1, se formuló la siguiente pregunta: ¿De qué 

manera el soporte familiar constituye un eje en la gestión educativa en una 

institución educativa, Lima -2024?  

La figura 2 detalla la relación de las categorías y subcategorías obtenidas de las 

entrevistas realizadas al personal docente, administrativo y a los padres de familia, 

que responden a la pregunta específica 1 de investigación. 

Figura 2:  

Red de categorías y subcategorías respecto a la pregunta específica 1 en software Atlas Ti. 9 

Nota. Elaboración con Atlas Ti (2024). 

La red semántica desarrollada a partir de las entrevistas realizadas al personal 

docente, administrativo y a los padres de familia para responder a la pregunta de 

investigación revela una estructura compleja y entrelazada de factores clave. A 

continuación, se presenta una interpretación detallada de las relaciones entre las 

categorías y subcategorías identificadas. 

Recursos y materiales educativos, el soporte familiar en la gestión educativa 

está fuertemente influenciado por los recursos y materiales educativos disponibles en 

el hogar. Materiales básicos como soporte educativo son esenciales para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes. Los padres mencionaron que proporcionar estos 

materiales es una propiedad inherente del soporte familiar, lo que incluye desde útiles 

escolares hasta acceso a tecnologías. La prioridad económica sobre educación se 

destaca como una barrera, ya que las familias a menudo deben equilibrar 
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necesidades financieras, lo que puede limitar su capacidad para adquirir estos 

recursos. 

El compromiso y responsabilidad familiar es otra categoría crucial, los padres 

y docentes coinciden en que el compromiso parental con la educación es fundamental 

para el éxito académico de los estudiantes. Sin embargo, se observa un desinterés 

familiar en el aprendizaje en algunos casos, lo cual puede ser atribuido a la falta de 

comprensión sobre la importancia de la educación o a la sobrecarga de 

responsabilidades. Las sugerencias para mejorar el apoyo familiar incluyen 

estrategias para incrementar este compromiso, tales como la organización de talleres 

educativos y reuniones periódicas entre padres y docentes. 

El soporte y valores familiares abarca múltiples dimensiones del apoyo 

educativo, el soporte familiar en el aprendizaje implica no solo proporcionar 

materiales, sino también establecer un ambiente que favorezca el estudio. Esto 

incluye el respeto a los procesos de aprendizaje individuales de cada estudiante, 

reconociendo que cada niño tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje. La 

transmisión de principios y valores es vista como una tarea compartida entre la 

escuela y la familia, donde se enfatiza la importancia de inculcar valores como la 

responsabilidad, el respeto y la perseverancia. 

Los beneficios del soporte familiar son amplios y profundos, un soporte 

adecuado en el hogar se traduce en múltiples ventajas para los estudiantes, 

incluyendo un mejor rendimiento académico y un mayor bienestar emocional. Un 

ambiente familiar protector y amoroso es crucial para el desarrollo integral del niño. 

Además, la motivación familiar fuera del ambiente escolar juega un papel importante 

en mantener a los estudiantes comprometidos con sus estudios. Los padres que se 

involucran activamente en la educación de sus hijos y crean un ambiente de apoyo y 

motivación, generalmente observan un impacto positivo de la participación familiar en 

la trayectoria educativa de sus hijos. 

Finalmente, la autoridad y respeto dentro del hogar es fundamental para 

establecer un entorno propicio para el aprendizaje. La necesidad de autoridad y 

respeto en el hogar es mencionada como un componente esencial que impacta 

directamente en el comportamiento y el rendimiento académico de los estudiantes. 

Cuando los padres mantienen una estructura de autoridad equilibrada con respeto y 

amor, los estudiantes tienden a desarrollar mejores hábitos de estudio y 

comportamiento. 
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Las categorías y subcategorías están interrelacionadas de manera que el 

fortalecimiento de una puede impactar positivamente en las otras. Por ejemplo, 

mejorar los recursos y materiales educativos puede aumentar el compromiso y 

responsabilidad familiar, ya que los padres se sentirán más capacitados para apoyar 

a sus hijos. Del mismo modo, fomentar un ambiente familiar protector y amoroso no 

solo beneficia directamente a los estudiantes, sino que también puede reforzar la 

autoridad y respeto en el hogar. 

En conclusión, el soporte familiar es un eje central en la gestión educativa de 

una institución en Lima. Este soporte no se limita a aspectos materiales, sino que 

también incluye el compromiso emocional y el establecimiento de un ambiente 

propicio para el aprendizaje. Las estrategias para mejorar este soporte deben ser 

integrales, abordando tanto las necesidades materiales como las emocionales y 

estructurales dentro del hogar. La colaboración continua entre la escuela y las familias 

es crucial para maximizar los beneficios del soporte familiar y mejorar la calidad 

educativa en la institución. 

Tabla 2:  

Triangulación de la pregunta específica 1 

CATEGORÍAS SIMILITUDES 
DIFERENCIAS 

Padres de familia 
Personal docente y 

administrativo 

Recursos y 
Materiales 
Educativos 

 Ambos grupos coinciden en
que la provisión de
materiales básicos como
soporte educativo es
esencial para apoyar el
aprendizaje.

 Ambos grupos mencionan
que la prioridad económica
sobre educación puede ser
una barrera significativa para
proporcionar el soporte
necesario.

 Prioridad económica
sobre educación: 
Los padres 
mencionan 
frecuentemente que 
las prioridades 
económicas superan 
la importancia de la 
educación, lo que 
afecta su capacidad 
para proporcionar 
los materiales 
educativos 
necesarios. 

 Los docentes no
mencionan
diferencias
adicionales en esta
categoría.

Compromiso y 
Responsabilidad 

Familiar 

 Tanto padres como docentes
reconocen la importancia del
compromiso parental con la
educación.

 Ambos grupos identifican el
desinterés familiar en el
aprendizaje como un
problema.

 Ambos proponen
sugerencias para mejorar el
apoyo familiar, como talleres
y reuniones periódicas.

 Influencia de la 
tecnología: Los 
padres destacan la 
importancia de la 
tecnología en la 
comunicación con la 
escuela como un 
factor importante 
para mejorar el 
soporte. 

 Sugerencias para
mejorar el apoyo
familiar: Los
docentes sugieren
estrategias más 
específicas para 
mejorar el apoyo 
familiar, como 
reuniones 
periódicas y 
talleres educativos 
para padres. 



30 

 Desinterés familiar
en el aprendizaje:
Los docentes
observan que el
desinterés por
parte de algunas
familias es una
barrera
significativa para el
éxito educativo de
los estudiantes.

Soporte y 
Valores 

Familiares 

 Ambos grupos consideran
crucial el soporte familiar en
el aprendizaje y el respeto a
los procesos de aprendizaje
individuales.

 La transmisión de principios
y valores es vista como una
responsabilidad compartida
entre la escuela y las
familias.

 Motivación familiar
fuera del ambiente
escolar: Los padres
enfatizan su papel
en motivar a sus
hijos también fuera
del entorno escolar.

 Transmisión de 
principios y 
valores: Los 
docentes enfatizan 
que la transmisión 
de principios y 
valores debe ser 
un enfoque 
conjunto entre la 
escuela y las 
familias. 

Beneficios del 
Soporte Familiar 

 Ambos grupos reconocen la
importancia de un ambiente
familiar protector y amoroso.

 La motivación familiar fuera
del ambiente escolar es
valorada por ambos.

 Ambos grupos observan un
impacto positivo de la
participación familiar en el
rendimiento académico y el
bienestar emocional de los
estudiantes.

 Ambiente familiar
protector y amoroso:
Los padres creen
que crear un 
ambiente familiar 
protector y amoroso 
es crucial para el 
desarrollo integral de 
sus hijos. 

 Los docentes no
mencionan
diferencias
adicionales en esta
categoría.

Autoridad y 
respeto 

 Ambos grupos enfatizan la
necesidad de autoridad y
respeto en el hogar como
esencial para un ambiente
propicio para el aprendizaje.

 Los padres no 
mencionan 
diferencias 
específicas 
adicionales en esta 
categoría, pero 
enfatizan la 
importancia de 
mantener la 
autoridad y el 
respeto en el hogar. 

 Falta de autoridad
en el hogar: Los
docentes destacan
que la falta de
autoridad en el
hogar afecta
negativamente el
comportamiento y
el rendimiento
académico de los
estudiantes.

Nota. Información de los participantes en el estudio (2024). 

La triangulación de las perspectivas de padres y docentes muestra una visión 

coherente y complementaria de los desafíos y oportunidades para mejorar el soporte 

familiar como eje de la gestión educativa. Ambos grupos coinciden en la importancia 

del soporte educativo, la necesidad de compromiso familiar y la transmisión de 

valores. Sin embargo, existen diferencias en las estrategias propuestas para mejorar 

este soporte y en las barreras identificadas. Estas diferencias y similitudes deben ser 
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consideradas para diseñar intervenciones efectivas que mejoren el soporte familiar 

en la educación, garantizando así una mejor calidad educativa en la institución.  

Las diferencias en las perspectivas de padres y docentes sobre cómo el 

soporte familiar constituye un eje en la gestión educativa se centran principalmente 

en las estrategias propuestas y en las barreras identificadas. Los padres subrayan las 

dificultades económicas y la importancia de un ambiente familiar protector, mientras 

que los docentes se enfocan en estrategias específicas para aumentar el compromiso 

familiar y en la necesidad de una autoridad consistente en el hogar. Estas diferencias 

y similitudes deben ser consideradas para diseñar intervenciones efectivas que 

mejoren el soporte familiar en la educación y aseguren una mayor calidad educativa 

en la institución. 

3.3. En relación a la categoría 2, se formuló la siguiente pregunta: ¿De qué 

manera la comunicación entre la familia y escuela contribuye a establecer a la 

participación familiar como eje de la gestión educativa en una institución 

educativa, Lima -2024? 

La figura 3 detalla la relación de las categorías y subcategorías obtenidas de las 

entrevistas realizadas al personal docente, administrativo y a los padres de familia, 

que responden a la pregunta específica 2 de investigación. 

Figura 3:  
Red de categorías y subcategorías respecto a la pregunta específica 2 en software Atlas Ti. 9 

Nota. Elaboración con Atlas Ti (2024). 
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La red semántica desarrollada a partir de las entrevistas realizadas al personal 

docente, administrativo y a los padres de familia para responder a la pregunta de 

investigación "¿De qué manera la comunicación entre la familia y escuela contribuye 

a establecer a la participación familiar como eje de la gestión educativa en una 

institución educativa, Lima - 2024?" revela una serie de relaciones y dinámicas clave. 

A continuación, se presenta una interpretación detallada de las relaciones entre las 

categorías y subcategorías identificadas. 

La comunicación efectiva y relaciones es una categoría central que se 

descompone en varias subcategorías importantes. Una comunicación prudente y 

clara es esencial para establecer un entendimiento mutuo entre padres y docentes. 

Esta forma de comunicación contribuye significativamente a la importancia de la 

comunicación efectiva, ya que una comunicación clara y directa facilita la resolución 

de problemas y la colaboración. 

La buena comunicación entre docentes, estudiantes y padres se presenta 

como una subcategoría que fortalece las relaciones y crea un ambiente de confianza. 

Esta buena comunicación es la base para la confianza y comunicación activa, donde 

tanto padres como docentes se sienten cómodos al compartir información y colaborar 

en la educación de los estudiantes. Además, la influencia de la tecnología en la 

comunicación familiar es una subcategoría que resalta cómo las herramientas 

tecnológicas pueden mejorar y facilitar la comunicación, haciendo más accesible y 

constante el intercambio de información entre la escuela y las familias. 

La categoría de desafíos y problemas en la comunicación destaca las 

dificultades que impiden una comunicación fluida y efectiva. La comunicación 

deficiente entre padres y docentes es un problema recurrente que afecta 

negativamente la colaboración. Esta deficiencia puede ser el resultado de cambios en 

los roles familiares y escolares, donde las expectativas y responsabilidades no están 

claramente definidas, generando confusión y falta de entendimiento. 

Las sugerencias para una mejor comunicación escuela y familia incluyen 

estrategias para superar estos desafíos, como el establecimiento de canales de 

comunicación más directos y la organización de reuniones periódicas para alinear 

expectativas y objetivos. La comunicación indirecta entre padres y docentes es otro 

problema identificado, donde la información no siempre llega de manera oportuna o 

clara, lo que puede generar malentendidos y una falta de cohesión en los esfuerzos 

educativos. 



33 
 

Las categorías de comunicación efectiva y relaciones y desafíos y problemas 

en la comunicación están interrelacionadas de manera que los problemas y desafíos 

identificados deben ser abordados para establecer una comunicación efectiva. Por 

ejemplo, mejorar la comunicación indirecta entre padres y docentes mediante el uso 

de tecnologías adecuadas puede transformar esta comunicación en una buena 

comunicación entre docentes, estudiantes y padres, lo que a su vez fortalece la 

confianza y comunicación activa. 

La importancia de la comunicación efectiva se ve subrayada por la necesidad 

de abordar los desafíos y problemas en la comunicación. Las sugerencias para una 

mejor comunicación escuela y familia son cruciales para superar los problemas de 

comunicación deficiente y adaptarse a los cambios en los roles familiares y escolares. 

Al aplicar estas sugerencias, se espera mejorar la comunicación prudente y clara, lo 

que a su vez contribuye a una buena comunicación entre docentes, estudiantes y 

padres. 

En resumen, la comunicación entre la familia y la escuela es un eje 

fundamental para establecer la participación familiar como núcleo de la gestión 

educativa en una institución educativa en Lima para el año 2024. La red semántica 

muestra que una comunicación efectiva y relaciones robustas son esenciales para 

fomentar la confianza y la colaboración.  

Tabla 3:  

Triangulación de la pregunta específica 2 

CATEGORÍAS SIMILITUDES 
DIFERENCIAS 

Padres de 
familia  

Personal docente y 
administrativo 

Comunicación 
Efectiva y 

Relaciones 

 Ambos grupos valoran la 
comunicación prudente y clara y 
reconocen la importancia de la 
comunicación efectiva para 
facilitar la colaboración. 

 Tanto padres como docentes 
consideran que una buena 
comunicación entre docentes, 
estudiantes y padres fortalece la 
confianza y mejora el ambiente 
educativo. 

 La confianza y comunicación 
activa es vista como fundamental 
por ambos grupos. 

 Ambos grupos aprecian la 
influencia de la tecnología en la 
comunicación familiar para 
mejorar la comunicación.. 

 Importancia de 
la 
comunicación 
efectiva: Los 
padres suelen 
centrarse más 
en cómo la 
comunicación 
afecta 
directamente la 
implicación de 
sus hijos y el 
acceso a 
información 
relevante. 

 Importancia de la 
comunicación 
efectiva: Los 
docentes pueden 
centrarse más en 
cómo la 
comunicación 
efectiva ayuda a 
coordinar 
esfuerzos y 
mejorar la gestión 
educativa. 
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Desafíos y 
Problemas en la 
Comunicación 

 Ambos grupos reconocen
problemas en la comunicación
deficiente entre padres y
docentes y mencionan cambios
en los roles familiares y escolares
como un factor que causa
confusión.

 Ambos mencionan la 
comunicación indirecta entre 
padres y docentes como un 
problema que debe ser abordado. 

 Tanto padres como docentes
tienen sugerencias para una
mejor comunicación escuela y
familia, como más reuniones y el
uso de plataformas digitales

 Comunicación
indirecta entre
padres y
docentes: Los
padres pueden
enfatizar más
en la necesidad
de una
comunicación
más
personalizada y
directa.

 Sugerencias para
una mejor
comunicación
escuela y familia:
Los docentes 
pueden enfatizar 
más en la 
necesidad de 
formación para 
padres y la 
implementación de 
sistemas de 
comunicación 
estructurados. 

Nota. Información de los participantes en el estudio (2024). 

La triangulación de las perspectivas de padres y docentes sobre cómo la 

comunicación entre la familia y la escuela contribuye a establecer la participación 

familiar como eje de la gestión educativa muestra una visión coherente y 

complementaria. Ambos grupos valoran una comunicación efectiva y reconocen la 

importancia de superar los desafíos en la comunicación para mejorar la colaboración 

y el apoyo mutuo. Las diferencias en las estrategias propuestas y las áreas de énfasis 

reflejan las distintas responsabilidades y enfoques de cada grupo, lo que debe ser 

considerado para diseñar intervenciones efectivas que mejoren la comunicación y, en 

consecuencia, la participación familiar en la educación.  

3.4 En relación a la categoría 3, se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 

las modalidades y efectos de la participación familiar como eje en la gestión y 

actividades de la institución educativa, Lima -2024? 

La figura 4 detalla la relación de las categorías y subcategorías obtenidas de las 

entrevistas realizadas al personal docente, administrativo y a los padres de familia, 

que responden a la pregunta específica 3 de investigación. 
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Figura 4:  

Red de categorías y subcategorías respecto a la pregunta específica 3 en software Atlas Ti. 9 

Nota. Elaboración con Atlas Ti (2024). 

La red semántica desarrollada a partir de las entrevistas realizadas al personal 

docente, administrativo y a los padres de familia para responder a la pregunta de 

investigación revela una serie de relaciones clave. A continuación, se presenta una 

interpretación detallada de las relaciones entre las categorías y subcategorías 

identificadas. 

La categoría de participación activa y modalidades incluye diversas formas en 

las que las familias participan en la vida escolar. La participación familiar en 

actividades escolares es fundamental, ya que implica la asistencia y colaboración en 

eventos y actividades organizadas por la escuela. Esta participación no solo incluye 

a los padres, sino también a los estudiantes, quienes muestran un compromiso 

estudiantil en actividades escolares cuando ven a sus padres involucrados. Este 

compromiso estudiantil es una consecuencia directa de la participación familiar. 

Además, la participación docente en actividades escolares también juega un 

papel crucial. Los docentes que participan activamente en estas actividades tienden 

a fomentar una mayor implicación de las familias, creando un ciclo positivo de 

participación mutua. Sin embargo, se observa que existe un compromiso selectivo de 

las madres, donde son ellas quienes más frecuentemente participan en las 

actividades escolares, dejando en evidencia una disparidad en la participación entre 

los géneros. 
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La categoría de necesidad de frecuencia y estructura destaca la importancia 

de realizar actividades con regularidad y de manera organizada para mantener el 

interés y la implicación de las familias. La necesidad de actividades frecuentes se 

menciona como una clave para mantener el compromiso y la motivación tanto de los 

estudiantes como de los padres. Las sugerencias para una mejor comunicación 

escuela y familia y las sugerencias para mejorar el apoyo familiar son subcategorías 

que ofrecen estrategias para estructurar y organizar estas actividades de manera 

efectiva. 

La comunicación efectiva entre la escuela y las familias es fundamental para 

coordinar y planificar estas actividades, asegurando que todas las partes estén 

informadas y comprometidas. Los factores que influyen en la participación familiar 

incluyen la disponibilidad de tiempo, el interés y el apoyo institucional, que deben ser 

gestionados para fomentar una participación sostenida y efectiva. 

La categoría de impactos y beneficios aborda los efectos positivos que resultan 

de una participación familiar activa. El impacto positivo de la participación familiar es 

amplio, abarcando mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes y su 

bienestar emocional. Las experiencias positivas de participación parental son 

testimonios que destacan cómo la implicación de los padres en la educación de sus 

hijos puede transformar no solo el desempeño académico sino también la relación 

entre la familia y la escuela. 

Además, se observa que la participación familiar en actividades escolares no 

solo beneficia a los estudiantes, sino que también refuerza el sentido de comunidad 

dentro de la escuela, promoviendo un ambiente más colaborativo y de apoyo mutuo. 

Las categorías de participación activa y modalidades, necesidad de frecuencia 

y estructura, e impactos y beneficios están estrechamente interrelacionadas. La 

participación activa de las familias en actividades escolares y el compromiso 

estudiantil dependen en gran medida de la frecuencia y estructura de estas 

actividades. Actividades bien planificadas y frecuentes fomentan un mayor 

compromiso y participación, lo cual, a su vez, genera impactos y beneficios 

significativos. 

Por ejemplo, una necesidad de actividades frecuentes está asociada con un 

impacto positivo de la participación familiar, ya que la regularidad en las actividades 

mantiene el interés y la motivación de las familias. Las sugerencias para una mejor 

comunicación escuela y familia y las sugerencias para mejorar el apoyo familiar son 
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cruciales para asegurar que las actividades sean efectivas y que la comunicación 

fluya sin obstáculos. 

Los factores que influyen en la participación familiar y los desafíos fuera del 

entorno escolar deben ser abordados para maximizar los beneficios de la 

participación. Superar estos desafíos y mantener una comunicación abierta y efectiva 

entre la escuela y las familias garantizará que los beneficios de la participación sean 

sostenibles a largo plazo. 

En resumen, las modalidades y efectos de la participación familiar como eje en 

la gestión y actividades de la institución educativa en Lima para el año 2024 muestran 

que una participación activa y estructurada de las familias en las actividades escolares 

es fundamental para el éxito educativo de los estudiantes. La frecuencia y estructura 

de las actividades, junto con una comunicación efectiva, son clave para mantener el 

compromiso y la motivación de las familias. Los impactos positivos de esta 

participación son significativos, mejorando tanto el rendimiento académico de los 

estudiantes como su bienestar emocional y reforzando la comunidad escolar en su 

conjunto. Las estrategias para mejorar la comunicación y el apoyo familiar deben ser 

implementadas para superar los desafíos y asegurar una participación familiar 

efectiva y sostenida. 

Tabla 4:  

Triangulación de la pregunta específica 3 

CATEGORÍAS SIMILITUDES 
DIFERENCIAS 

Padres de familia 
Personal docente y 

administrativo 

Participación 
Activa y 

Modalidades 

 Ambos grupos reconocen la
importancia de que las familias
participen en actividades
escolares para fomentar un
entorno colaborativo y de
apoyo.

 Tanto padres como docentes
coinciden en que la
participación familiar influye
positivamente en el 
compromiso de los 
estudiantes con sus 
actividades escolares. 

 Ambos grupos consideran
esencial la participación activa
de los docentes en las
actividades escolares para
estimular una mayor
implicación de las familias.

 Tanto padres como docentes
observan que las madres son

 Los padres pueden
destacar más la 
necesidad de 
balancear sus 
responsabilidades 
laborales y 
familiares, lo que 
afecta su capacidad 
para participar 
activamente en las 
actividades 
escolares. 

 Los docentes 
pueden enfatizar 
más en la 
necesidad de 
diseñar actividades 
que sean 
inclusivas y 
accesibles para 
todos los padres, 
no solo para las 
madres. 
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las que más frecuentemente 
participan en las actividades 
escolares, reflejando una 
disparidad en la participación 
entre los géneros. 

Necesidad de 
Frecuencia y 

Estructura 

 Ambos grupos coinciden en
que es crucial realizar 
actividades escolares de 
manera regular para mantener 
el interés y el compromiso de 
las familias. 

 Tanto padres como docentes
proponen mejoras en la
comunicación para coordinar y
planificar mejor las actividades
escolares.

 Ambos grupos sugieren
estrategias para estructurar y
organizar las actividades de
manera efectiva, asegurando
una mayor participación
familiar.

 Ambos grupos reconocen que
la disponibilidad de tiempo, el
interés y el apoyo institucional
son factores clave que influyen
en la participación familiar.

 Los padres pueden
centrarse más en las
barreras personales
y económicas que
dificultan su
participación regular
en las actividades
escolares.

 Los docentes 
pueden destacar la 
necesidad de 
implementar 
programas de 
formación para 
padres que les 
ayuden a entender 
mejor su papel en 
el apoyo a las 
actividades 
escolares. 

Impactos y 
Beneficios 

 Ambos grupos reconocen que
la participación activa de las
familias en las actividades
escolares tiene un impacto
positivo significativo en el
rendimiento académico y el
bienestar emocional de los
estudiantes.

 Tanto padres como docentes
observan que la implicación de
los padres en la educación de
sus hijos mejora las relaciones
entre la familia y la escuela y
fortalece la comunidad
escolar.

 Los padres pueden
poner más énfasis
en cómo la 
participación en 
actividades 
escolares fortalece 
los lazos familiares y 
mejora la relación 
con sus hijos. 

 Los docentes 
pueden enfocarse 
más en cómo la 
participación de los 
padres mejora el 
ambiente escolar 
general y facilita 
una gestión 
educativa más 
efectiva. 

Nota. Información de los participantes en el estudio (2024). 

La triangulación de las perspectivas de padres y docentes sobre las 

modalidades y efectos de la participación familiar como eje en la gestión y actividades 

de la institución educativa muestra una visión coherente y complementaria. Ambos 

grupos valoran la participación activa y estructurada de las familias en las actividades 

escolares y reconocen los impactos positivos de esta participación. Sin embargo, 

existen diferencias en las barreras y estrategias propuestas para mejorar esta 

participación. Los padres destacan más las dificultades personales y económicas, 

mientras que los docentes enfatizan la necesidad de programas de formación y diseño 
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de actividades inclusivas. Estas diferencias y similitudes deben ser consideradas para 

diseñar intervenciones efectivas que mejoren la participación familiar en la educación, 

garantizando así una mayor calidad educativa en la institución.  

3.5. En relación a la categoría 4, se formuló la siguiente pregunta: ¿De qué manera 

la integración de la comunidad contribuye a establecer a la participación familiar como 

eje de la gestión de la calidad educativa en una institución educativa, Lima -2024? 

La figura 5 detalla la relación de las categorías y subcategorías obtenidas de las 

entrevistas realizadas al personal docente, administrativo y a los padres de familia, 

que responden a la pregunta específica 4 de investigación. 

Figura 5:  

Red de categorías y subcategorías respecto a la pregunta específica 4 en software Atlas Ti. 9 

 

Nota. Elaboración con Atlas Ti (2024). 

La red semántica desarrollada a partir de las entrevistas realizadas al personal 

docente, administrativo y a los padres de familia para responder a la pregunta de 

investigación "¿De qué manera la integración de la comunidad contribuye a 

establecer a la participación familiar como eje de la gestión de la calidad educativa en 

una institución educativa, Lima -2024?" revela una serie de relaciones clave. A 

continuación, se presenta una interpretación detallada de las relaciones entre las 

categorías y subcategorías identificadas. 

La categoría de colaboración y apoyo comunitario subraya la importancia de la 

cooperación entre la escuela y la comunidad local. La colaboración entre la escuela y 

la comunidad local es fundamental para establecer un entorno de apoyo que fomente 

la participación familiar. Esta colaboración se traduce en proyectos comunitarios para 

fortalecer relaciones, donde se organizan actividades conjuntas que integran a los 

estudiantes, padres, docentes y miembros de la comunidad. 
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La importancia de la participación familiar se destaca dentro de esta categoría, 

ya que una comunidad comprometida apoya activamente a las familias, facilitando su 

involucramiento en la vida escolar. Además, esta colaboración tiene un impacto 

positivo de la participación familiar, mejorando el rendimiento académico y el 

bienestar emocional de los estudiantes. 

La categoría de proyectos y actividades comunitarias aborda las iniciativas 

específicas que unen a la escuela y la comunidad. Los proyectos comunitarios para 

fortalecer relaciones son esenciales para construir un sentido de pertenencia y 

compromiso. Estas actividades no solo benefician a los estudiantes, sino que también 

promueven la cohesión social y el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad. 

La participación docente en actividades escolares, es una subcategoría que 

muestra cómo los docentes al involucrarse en estos proyectos comunitarios, pueden 

fomentar una mayor implicación de las familias. Asimismo, la restauración de 

principios y valores es un objetivo común en estas actividades, ya que se busca 

inculcar valores educativos y éticos a través de la colaboración comunitaria. 

La categoría de desafíos y recursos destaca los obstáculos y necesidades que 

deben ser abordados para lograr una integración comunitaria efectiva. Los desafíos 

fuera del entorno escolar son una realidad que afecta la participación familiar. Estos 

desafíos pueden incluir problemas económicos, sociales y culturales que limitan la 

capacidad de las familias para involucrarse plenamente en la vida escolar. 

El soporte familiar en el aprendizaje es crucial para superar estos desafíos; 

proporcionar recursos y apoyo adecuado a las familias ayuda a mitigar los efectos 

negativos de los obstáculos externos. Además, la participación docente en 

actividades escolares es una herramienta clave para abordar estos desafíos, ya que 

los docentes pueden ofrecer orientación y apoyo tanto a los estudiantes como a sus 

familias. 

Las categorías de colaboración y apoyo comunitario, proyectos y actividades 

comunitarias, desafíos y recursos están estrechamente interrelacionadas. La 

colaboración entre la escuela y la comunidad local es fundamental para organizar 

proyectos comunitarios que fortalezcan relaciones, los cuales a su vez pueden ayudar 

a superar los desafíos fuera del entorno escolar. 

Por ejemplo, los proyectos comunitarios para fortalecer relaciones no solo 

promueven la cohesión social, sino que también pueden ser diseñados para abordar 

problemas específicos que enfrentan las familias. La importancia de la participación 
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familiar se ve reforzada cuando la comunidad se involucra activamente en la 

educación, proporcionando soporte familiar en el aprendizaje y ayudando a restaurar 

principios y valores que son esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes. 

Los desafíos fuera del entorno escolar pueden ser mitigados mediante una 

colaboración y apoyo comunitario efectivo, donde los recursos y el apoyo están 

alineados para satisfacer las necesidades de las familias. La participación docente en 

actividades escolares actúa como un puente entre la escuela y la comunidad, 

facilitando la implementación de proyectos y actividades que beneficien a todos los 

involucrados. 

En resumen, la integración de la comunidad contribuye significativamente a 

establecer la participación familiar como eje de la gestión de la calidad educativa en 

una institución educativa en Lima para el año 2024. La colaboración y apoyo 

comunitario son esenciales para crear un entorno de apoyo que fomente la 

participación familiar. Los proyectos y actividades comunitarias desempeñan un papel 

crucial en fortalecer las relaciones y promover la cohesión social, mientras que 

abordar los desafíos y recursos es vital para superar las barreras que limitan la 

participación. 

La participación activa de la comunidad y la colaboración entre la escuela y las 

familias tienen un impacto positivo en el rendimiento académico y el bienestar 

emocional de los estudiantes. Al implementar estrategias efectivas para integrar a la 

comunidad en la educación, se puede mejorar significativamente la calidad educativa 

y crear un entorno escolar más inclusivo y colaborativo. 

Tabla 5:  

Triangulación de la pregunta específica 4 

CATEGORÍAS SIMILITUDES 
DIFERENCIAS 

Padres de familia  
Personal docente y 

administrativo 

Colaboración y 
Apoyo 

Comunitario 

 Colaboración entre la escuela y 
la comunidad local: Ambos 
grupos reconocen la 
importancia de la colaboración 
entre la escuela y la comunidad 
para fomentar la participación 
familiar. 

 Importancia de la participación 
familiar: Tanto padres como 
docentes valoran la 
participación familiar como un 
factor clave para mejorar el 
rendimiento académico y el 
bienestar de los estudiantes. 

 Los padres 
pueden enfatizar 
más cómo la 
colaboración con 
la comunidad les 
proporciona 
apoyo adicional 
para enfrentar 
desafíos 
personales y 
familiares. 

 Los docentes 
pueden destacar 
más la necesidad 
de estrategias 
específicas y 
estructuradas para 
mejorar la 
colaboración entre 
la escuela y la 
comunidad. 
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 Impacto positivo de la
participación familiar: Ambos
grupos coinciden en que la
colaboración comunitaria tiene
un impacto positivo significativo
en los estudiantes y en la
comunidad escolar en general.

Proyectos y 
Actividades 

Comunitarias 

 Proyectos comunitarios para
fortalecer relaciones: Ambos
grupos están de acuerdo en que
los proyectos comunitarios son
esenciales para construir
relaciones fuertes y un sentido
de pertenencia.

 Participación docente en
actividades escolares: Tanto
padres como docentes valoran
la participación activa de los
docentes en actividades
comunitarias para fomentar una
mayor implicación de las
familias.

 Restauración de principios y
valores: Ambos grupos ven las
actividades comunitarias como
una oportunidad para inculcar
valores educativos y éticos.

 Los padres
pueden centrarse
más en cómo los
proyectos
comunitarios les
ayudan a sentirse
más conectados
con la escuela y a
comprender
mejor el entorno
educativo de sus
hijos.

 Los docentes
pueden enfatizar la
importancia de
diseñar proyectos
comunitarios que
no solo beneficien
a los estudiantes,
sino que también
incluyan formación
y recursos para los
padres.

Desafíos y 
Recursos 

 Desafíos fuera del entorno
escolar: Ambos grupos
reconocen que existen desafíos
externos que afectan la 
participación familiar, como 
problemas económicos y 
sociales. 

 Soporte familiar en el
aprendizaje: Tanto padres como
docentes coinciden en la
importancia de proporcionar
apoyo y recursos adecuados a
las familias para superar estos
desafíos.

 Participación docente en
actividades escolares: Ambos
grupos ven la participación de
los docentes como crucial para
apoyar a las familias y ayudar a
mitigar los desafíos externos.

 Los padres
pueden destacar
más las barreras
personales y
económicas que
enfrentan y cómo
la comunidad
puede ayudar a
superarlas.

 Los docentes
pueden enfocarse
más en la
necesidad de crear
programas de
apoyo específicos
para ayudar a las
familias a superar
estos desafíos y en
la implementación
de políticas 
escolares que 
faciliten la 
integración 
comunitaria. 

Nota. Información de los participantes en el estudio (2024). 

La triangulación de las perspectivas de padres y docentes sobre cómo la 

integración de la comunidad contribuye a establecer la participación familiar como eje 

de la gestión de la calidad educativa muestra una visión coherente y complementaria. 

Ambos grupos valoran la colaboración comunitaria y reconocen la importancia de los 

proyectos comunitarios y el apoyo para superar desafíos. Sin embargo, existen 

diferencias en las barreras y estrategias propuestas para mejorar esta integración. 
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Los padres tienden a enfocarse más en los beneficios personales y familiares de la 

colaboración comunitaria, mientras que los docentes destacan la necesidad de 

estrategias estructuradas y programas de apoyo específicos. Estas diferencias y 

similitudes deben ser consideradas para diseñar intervenciones efectivas que 

mejoren la integración de la comunidad en la educación, garantizando así una mayor 

calidad educativa en la institución.  
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En relación al objetivo general, fue explorar las perspectivas de la participación 

familiar como eje en la gestión de la calidad educativa en una institución educativa 

pública en Lima para el año 2024. A través del análisis de datos cualitativos obtenidos 

mediante entrevistas con personal docente, administrativo y padres de familia, se han 

identificado varias categorías y subcategorías clave que permiten comprender mejor 

estas perspectivas y cómo se relacionan con la gestión de la calidad educativa. 

Uno de los hallazgos principales es que la participación familiar en actividades 

escolares es limitada y está influenciada por factores como las responsabilidades 

laborales y la falta de tiempo. Esta participación limitada también se ve reflejada en 

un compromiso selectivo, donde las madres son las que mayoritariamente participan 

activamente, mientras que la mayoría de los padres no lo hacen. Estos resultados 

coinciden con estudios previos, como el de Flores (2022), que señalan barreras 

similares para la participación parental, como las responsabilidades laborales y la 

percepción de roles tradicionales dentro de la familia. 

La implicación de los docentes en las actividades escolares está 

estrechamente vinculada a la participación familiar, sugiriendo que cuando las familias 

están más involucradas, los docentes también muestran mayor motivación para 

participar. Este hallazgo se alinea con teorías como la Teoría del Capital Social de 

Coleman (1988), que destaca la importancia de las relaciones sociales y la confianza 

mutua en la promoción del éxito educativo (Purola y Kuusisto, 2021). 

La comunicación efectiva entre la escuela y la familia es crucial para mejorar 

la participación familiar. La implementación de tecnologías de comunicación ha 

demostrado ser un método eficaz para facilitar esta interacción. Sin embargo, aún 

existen desafíos en la comunicación, como la necesidad de establecer canales más 

directos y frecuentes para asegurar una coordinación efectiva. Estos resultados son 

coherentes con estudios anteriores, como el de Ishimaru (2019), que subrayan la 

importancia de la comunicación abierta y bidireccional en la gestión educativa. 

El soporte educativo proporcionado por las familias, que incluye desde la 

provisión de materiales básicos hasta la transmisión de principios y valores, es 

fundamental para el éxito académico de los estudiantes. Los hallazgos indican que 

un mayor soporte familiar se traduce en beneficios significativos para el rendimiento 

académico y el bienestar emocional de los estudiantes. Esto concuerda con 

IV. DISCUSIÓN 
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investigaciones como la de Muslimin y Yasin (2023), que han demostrado que el 

compromiso parental activo está asociado con mejores resultados académicos y una 

mayor disposición escolar. 

La autoridad y el respeto en el hogar son esenciales para crear un ambiente 

propicio para el aprendizaje. La pérdida de autoridad parental ha llevado a la 

necesidad de restablecer esta dinámica a través de una comunicación efectiva entre 

la escuela y la familia. Este aspecto también ha sido identificado en la literatura como 

un factor crítico que influye en el comportamiento y el rendimiento académico de los 

estudiantes (Sarmiento y Zapata, 2014).  

Al comparar estos resultados con estudios previos y teorías relacionadas, se 

observan tanto coincidencias como diferencias. Los resultados de este estudio son 

consistentes con la Teoría del Capital Social (Coleman, 1988) y el Modelo de 

Participación de los Padres de Epstein (1995), que enfatizan la importancia de la 

participación parental en la educación y cómo esta contribuye al éxito académico y al 

desarrollo integral de los estudiantes (Ihmeideh et al., 2020). 

Sin embargo, se identifican diferencias en las barreras y desafíos específicos 

para la participación familiar. Mientras que los estudios internacionales destacan la 

importancia de la participación comunitaria y el acceso a recursos educativos, en el 

contexto peruano, las condiciones económicas y la situación de pobreza son barreras 

significativas que limitan la capacidad de las familias para participar activamente en 

la educación de sus hijos (Sucari et al., 2019) . Además, estudios como el de Utami 

(2022) muestran que la participación activa de los padres está vinculada a mejores 

resultados académicos, lo que coincide con los hallazgos de este estudio. No 

obstante, la metodología cualitativa utilizada en el contexto local permite una 

comprensión más profunda de las barreras específicas que enfrentan las familias 

peruanas, lo cual no siempre es abordado en estudios internacionales. 

En relación a la categoría 1, fue explorar de qué manera el soporte familiar 

constituye un eje en la gestión educativa en una institución educativa pública en Lima 

para el año 2024. A través del análisis cualitativo de las entrevistas realizadas con 

personal docente, administrativo y padres de familia, se han identificado varias 

categorías y subcategorías que permiten comprender mejor el papel del soporte 

familiar en la gestión educativa. 

Uno de los hallazgos principales es que el soporte familiar en la gestión 

educativa está fuertemente influenciado por los recursos y materiales educativos 
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disponibles en el hogar. Proveer materiales básicos es esencial para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes. Este hallazgo coincide con estudios previos como el 

de Flores (2022), que también destaca la importancia de los recursos educativos en 

el hogar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Además, se observa que la prioridad económica sobre la educación es una 

barrera significativa, ya que muchas familias deben equilibrar sus necesidades 

financieras, lo que limita su capacidad para adquirir estos recursos. Este aspecto se 

alinea con los estudios de Sucari et al. (2019), que mencionan las restricciones 

económicas como un factor limitante en la participación familiar en la educación. 

El compromiso parental con la educación es fundamental para el éxito 

académico de los estudiantes. Tanto padres como docentes reconocen la importancia 

de este compromiso. Sin embargo, se observa un desinterés familiar en el aprendizaje 

en algunos casos, lo cual puede ser atribuido a la falta de comprensión sobre la 

importancia de la educación o a la sobrecarga de responsabilidades. Esta 

observación coincide con los hallazgos de Utami (2022), quien señala que el 

compromiso activo de los padres está asociado con mejores resultados académicos. 

Las sugerencias para mejorar el apoyo familiar incluyen estrategias como la 

organización de talleres educativos y reuniones periódicas entre padres y docentes, 

lo que se alinea con las recomendaciones de estudios previos que subrayan la 

necesidad de mejorar la comunicación y la formación de los padres para incrementar 

su participación. 

El soporte familiar en el aprendizaje no se limita solo a la provisión de 

materiales, sino que también incluye el establecimiento de un ambiente que favorezca 

el estudio. Esto incluye el respeto a los procesos de aprendizaje individuales de cada 

estudiante y la transmisión de principios y valores. Este soporte es visto como una 

tarea compartida entre la escuela y la familia, coincidiendo con las observaciones de 

Muslimin y Yasin (2023) sobre la importancia de un soporte integral que incluya tanto 

aspectos materiales como emocionales y éticos. 

Un soporte adecuado en el hogar se traduce en múltiples ventajas para los 

estudiantes, incluyendo un mejor rendimiento académico y un mayor bienestar 

emocional. Un ambiente familiar protector y amoroso es crucial para el desarrollo 

integral del niño. Este hallazgo es coherente con la literatura existente, como se 

observa en los estudios de Sarmiento y Zapata (2014), que destacan la importancia 

del ambiente familiar en el éxito educativo de los estudiantes. 
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La autoridad y el respeto dentro del hogar son fundamentales para establecer 

un entorno propicio para el aprendizaje. La necesidad de autoridad y respeto en el 

hogar impacta directamente en el comportamiento y el rendimiento académico de los 

estudiantes. Este aspecto ha sido destacado por diversos estudios, incluyendo los de 

Céspedes (2022), quienes subrayan la importancia de mantener una estructura de 

autoridad equilibrada con respeto y amor para el desarrollo académico y personal de 

los estudiantes. 

Al comparar estos resultados con estudios previos y teorías relacionadas, se 

observan tanto coincidencias como diferencias. Los resultados de este estudio son 

consistentes con la Teoría del Capital Social de Coleman (1988) y el Modelo de 

Participación de los Padres de Epstein (1995), que enfatizan la importancia de la 

participación parental en la educación y cómo esta contribuye al éxito académico y al 

desarrollo integral de los estudiantes. 

Sin embargo, en el contexto peruano, las barreras económicas y sociales 

presentan desafíos específicos que limitan la capacidad de las familias para 

proporcionar un soporte adecuado. Este hallazgo difiere de algunos estudios 

internacionales que pueden no enfrentar las mismas restricciones económicas. Por 

ejemplo, Sucari et al. (2019) y Huarcaya (2023) destacan cómo las condiciones 

económicas en Perú afectan la participación familiar de manera significativa 

En relación a la categoría 2, fue explorar de qué manera la comunicación entre 

la familia y la escuela contribuye a establecer la participación familiar como eje de la 

gestión educativa en una institución educativa pública en Lima para el año 2024. A 

través del análisis cualitativo de las entrevistas realizadas con personal docente, 

administrativo y padres de familia, se han identificado varias categorías y 

subcategorías que permiten comprender mejor el papel de la comunicación en la 

gestión educativa. 

Uno de los hallazgos principales es que una comunicación prudente y clara es 

esencial para establecer un entendimiento mutuo entre padres y docentes. Esta forma 

de comunicación contribuye significativamente a la confianza y la colaboración, 

facilitando la resolución de problemas y la coordinación en las actividades escolares. 

Estos resultados coinciden con estudios previos, como el de Flores (2022), que 

subrayan la importancia de la comunicación abierta y basada en necesidades para la 

participación parental. La buena comunicación entre docentes, estudiantes y padres 

fortalece las relaciones y crea un ambiente de confianza. Esta comunicación activa y 
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de confianza es fundamental para que tanto padres como docentes se sientan 

cómodos compartiendo información y colaborando en la educación de los estudiantes. 

Esto está en línea con la Teoría del Capital Social de Coleman (1988), que destaca 

la importancia de las relaciones sociales y la confianza mutua en la promoción del 

éxito educativo (Purola y Kuusisto, 2021). 

La implementación de tecnologías de comunicación ha demostrado ser un 

método eficaz para mejorar y facilitar la interacción entre la escuela y las familias. Las 

herramientas tecnológicas hacen más accesible y constante el intercambio de 

información, lo cual es crucial para mantener una comunicación efectiva. Este 

hallazgo se alinea con investigaciones como las de Muslimin y Yasin (2023), que 

destacan la relevancia de la tecnología en la mejora de la comunicación y la 

participación de los padres en las actividades escolares. 

A pesar de los beneficios de una comunicación efectiva, existen desafíos que 

deben ser abordados. La comunicación deficiente entre padres y docentes es un 

problema recurrente que afecta negativamente la colaboración. Esta deficiencia 

puede ser el resultado de cambios en los roles familiares y escolares, donde las 

expectativas y responsabilidades no están claramente definidas, generando 

confusión y falta de entendimiento. Este problema ha sido identificado en estudios 

como el de Ishimaru (2019), que analiza las limitaciones en la práctica y política de 

participación familiar debido a la implementación de estrategias ineficaces. Las 

sugerencias para una mejor comunicación entre la escuela y la familia incluyen el 

establecimiento de canales de comunicación más directos y la organización de 

reuniones periódicas para alinear expectativas y objetivos. La comunicación indirecta 

entre padres y docentes, donde la información no siempre llega de manera oportuna 

o clara, es otro problema identificado que debe ser abordado para mejorar la cohesión 

en los esfuerzos educativos. 

Al comparar estos resultados con estudios previos y teorías relacionadas, se 

observan tanto coincidencias como diferencias. Los resultados de este estudio son 

consistentes con el Modelo de Participación de los Padres de Epstein (1995), que 

enfatiza la importancia de una comunicación abierta y bidireccional en la educación, 

abarcando actividades que respaldan el aprendizaje en casa y promueven la 

colaboración entre la escuela y la comunidad (Ihmeideh et al., 2020). 

Sin embargo, las barreras específicas para una comunicación efectiva, como la falta 

de claridad en las expectativas y la comunicación indirecta, presentan desafíos 
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adicionales que no siempre son abordados en estudios internacionales. Estas 

diferencias metodológicas pueden explicar por qué ciertos estudios, como el de 

Sarmiento y Zapata (2014), subrayan la necesidad de estrategias más inclusivas y 

equitativas para mejorar la participación parental, especialmente en contextos 

socioeconómicos desfavorables 

En relación a la categoría 3, fue identificar las modalidades y evaluar los 

efectos de la participación familiar como eje en la gestión y actividades de la institución 

educativa en Lima para el año 2024. A través del análisis cualitativo de las entrevistas 

realizadas con personal docente, administrativo y padres de familia, se han 

identificado varias categorías y subcategorías que permiten comprender mejor cómo 

la participación familiar impacta en la gestión educativa y las actividades escolares. 

Uno de los hallazgos principales es que la participación familiar en actividades 

escolares se presenta en diversas formas, incluyendo la asistencia a reuniones, 

colaboración en eventos escolares y apoyo en tareas y proyectos educativos. Esta 

variedad de modalidades coincide con estudios previos, como el de Flores (2022), 

que destaca la importancia de una participación parental diversificada para fomentar 

un entorno educativo colaborativo y efectivo. 

La participación activa de los padres, especialmente de las madres, en 

actividades escolares es crucial para el éxito educativo. Este compromiso no solo 

incluye la presencia física en la escuela, sino también el apoyo emocional y 

motivacional en el hogar. Esto está en línea con la Teoría del Capital Social de 

Coleman (1988), que sugiere que las interacciones sociales y el apoyo familiar son 

esenciales para el desarrollo educativo de los estudiantes (Purola y Kuusisto, 2021). 

Los efectos de la participación familiar en la gestión educativa son significativos y 

multifacéticos. La participación activa de las familias mejora el rendimiento académico 

de los estudiantes y su bienestar emocional. Las entrevistas revelan que los 

estudiantes cuyos padres participan activamente en su educación tienden a mostrar 

una mayor motivación y compromiso con sus estudios. Estos resultados son 

consistentes con investigaciones como la de Muslimin y Yasin (2023), que evidencian 

la relación positiva entre la implicación parental y el rendimiento académico. 

Además, la participación familiar contribuye a crear un sentido de comunidad 

dentro de la escuela, fortaleciendo las relaciones entre padres, docentes y 

estudiantes. Este aspecto es fundamental para establecer un entorno de apoyo y 

colaboración, tal como se observa en el Modelo de Participación de los Padres de 
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Epstein (1995), que resalta la importancia de la colaboración entre la escuela y la 

familia en la promoción del éxito educativo (Ihmeideh et al., 2020). 

La frecuencia y estructura de las actividades escolares son elementos clave 

para mantener el interés y el compromiso de las familias. Las actividades regulares y 

bien planificadas fomentan una participación más constante y efectiva de los padres. 

Este hallazgo coincide con estudios como el de Utami (2022), que subraya la 

importancia de actividades estructuradas y frecuentes para mantener el compromiso 

familiar en la educación. 

Al comparar estos resultados con estudios previos y teorías relacionadas, se 

observan coincidencias y algunas diferencias. Los hallazgos de este estudio son 

consistentes con la Teoría del Capital Social de Coleman (1988) y el Modelo de 

Participación de los Padres de Epstein (1995), que enfatizan la importancia de la 

participación parental diversificada y regular en la educación para mejorar el 

rendimiento académico y fortalecer la comunidad escolar (Ihmeideh et al., 2020) . 

Sin embargo, las barreras específicas para una participación efectiva, como las 

restricciones económicas y la disponibilidad de tiempo, presentan desafíos 

adicionales que no siempre se abordan en estudios internacionales. Por ejemplo, 

Sucari et al. (2019) destacan cómo las condiciones económicas en Perú limitan la 

capacidad de las familias para participar activamente en la educación de sus hijos, lo 

que difiere de algunos contextos internacionales donde estas restricciones pueden no 

ser tan pronunciadas. 

En relación a la categoría 4, fue explorar de qué manera la integración de la 

comunidad contribuye a establecer la participación familiar como eje de la gestión de 

la calidad educativa en una institución educativa pública en Lima para el año 2024. A 

través del análisis cualitativo de las entrevistas realizadas con personal docente, 

administrativo y padres de familia, se han identificado varias categorías y 

subcategorías que permiten comprender mejor cómo la integración comunitaria 

impacta en la gestión educativa. 

Uno de los hallazgos principales es que la colaboración entre la escuela y la 

comunidad local es fundamental para establecer un entorno de apoyo que fomente la 

participación familiar. La cooperación se traduce en proyectos comunitarios que 

fortalecen las relaciones y organizan actividades conjuntas que integran a 

estudiantes, padres, docentes y miembros de la comunidad. Este hallazgo coincide 

con estudios previos como el de Sanguiliano et al. (2019), que destacan la importancia 
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de la participación comunitaria en el apoyo a la educación de los niños, especialmente 

en contextos económicamente desfavorecidos. Además, la integración comunitaria 

apoya activamente a las familias, facilitando su involucramiento en la vida escolar y 

mejorando el rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes. Esto 

está en línea con las teorías de participación familiar que subrayan la importancia de 

la comunidad en la educación (Muslimin y Yasin, 2023). 

Los proyectos comunitarios son esenciales para construir un sentido de 

pertenencia y compromiso. Estas actividades no solo benefician a los estudiantes sino 

que también promueven la cohesión social y el apoyo mutuo entre los miembros de 

la comunidad. La participación docente en actividades comunitarias juega un papel 

crucial en fomentar una mayor implicación de las familias, creando un ciclo positivo 

de participación mutua. Este enfoque es consistente con el Modelo de Participación 

de los Padres de Epstein (1995), que resalta la importancia de la colaboración entre 

la escuela y la comunidad. Además, la restauración de principios y valores educativos 

y éticos a través de actividades comunitarias es un objetivo común en estas 

iniciativas, alineándose con la literatura existente que destaca la importancia de 

inculcar valores en la educación a través de la colaboración comunitaria (Sucari et al., 

2022). 

Los desafíos fuera del entorno escolar, como los problemas económicos, 

sociales y culturales, afectan significativamente la participación familiar. Estos 

desafíos deben ser abordados para lograr una integración comunitaria efectiva. 

Proveer soporte adecuado a las familias es crucial para superar estos obstáculos y 

asegurar una participación activa y sostenida en la vida escolar. Este aspecto es 

apoyado por estudios como el de Huarcaya (2023), que subraya la importancia de las 

prácticas afectivas y el apoyo comunitario en la participación educativa durante 

tiempos de crisis como la pandemia de COVID-19. 

Al comparar estos resultados con estudios previos y teorías relacionadas, se 

observan coincidencias y algunas diferencias. Los hallazgos de este estudio son 

consistentes con la Teoría del Capital Social de Coleman (1988) y el Modelo de 

Participación de los Padres de Epstein (1995), que enfatizan la importancia de la 

colaboración entre la escuela y la comunidad en la promoción del éxito educativo 

(Purola y Kuusisto, 2021; Ihmeideh et al., 2020). Sin embargo, las barreras 

específicas para una integración efectiva, como las restricciones económicas y la 

disponibilidad de tiempo, presentan desafíos adicionales que no siempre son 
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abordados en estudios internacionales. Por ejemplo, Sucari et al. (2019) destacan 

cómo las condiciones económicas en Perú limitan la capacidad de las familias para 

participar activamente en la educación de sus hijos, lo que difiere de algunos 

contextos internacionales donde estas restricciones pueden no ser tan pronunciadas. 



53 

V. CONCLUSIONES

Primera: El estudio ha permitido comprender cómo la participación familiar se

establece como un eje central en la gestión de la calidad educativa en una

institución educativa pública en Lima para el año 2024. A través del análisis de

perspectivas de docentes, administrativos y padres de familia, se ha evidenciado

que la participación familiar influye significativamente en la mejora del rendimiento

académico y el bienestar emocional de los estudiantes, así como en la cohesión

y la colaboración dentro de la comunidad escolar.

Segunda: El soporte familiar, manifestado en la provisión de recursos

educativos y el establecimiento de un ambiente de aprendizaje en el hogar, es

fundamental para el éxito académico de los estudiantes. Las familias que

proporcionan materiales básicos y valores educativos crean un entorno propicio

para el aprendizaje y el desarrollo emocional de sus hijos.

Tercera: La comunicación efectiva entre la familia y la escuela es crucial para

fomentar la participación familiar. La implementación de tecnologías de

comunicación y el establecimiento de canales directos y frecuentes son

estrategias efectivas para mejorar esta comunicación, facilitando así la

colaboración y la coordinación en las actividades escolares.

Cuarta: La participación familiar en diversas modalidades, como la asistencia a

reuniones y la colaboración en eventos escolares, tiene un impacto positivo en el

rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes. La frecuencia

y estructura de las actividades escolares son esenciales para mantener el interés

y el compromiso de las familias.

Quinta. La integración de la comunidad en la vida escolar es fundamental para

establecer la participación familiar como un eje de la gestión educativa. Los

proyectos comunitarios y el apoyo colaborativo fortalecen las relaciones entre

padres, docentes y estudiantes, creando un entorno de apoyo y cohesión social

que beneficia a todos los involucrados.
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VI. RECOMENDACIONES  

Primera: Se sugiere que la institución educativa pública debe de 

implementar estrategias y programas específicos para fomentar una mayor 

participación y compromiso de los padres de familia. Los cuales deben incluir; 

canales de comunicación efectivos entre la escuela y los hogares, organizar 

talleres y actividades que faciliten la participación de los padres en la vida 

escolar, desarrollar iniciativas que promuevan el sentido de comunidad y 

pertenencia entre las familias y la institución, capacitar al personal docente y 

administrativo en técnicas para involucrar de manera significativa a los padres 

de familia. 

Segunda: Se sugiere implementar programas de apoyo a las familias para 

proporcionar recursos educativos básicos y formación sobre la importancia de 

su participación en la educación de sus hijos. Estas iniciativas pueden incluir 

talleres y capacitaciones para padres sobre cómo crear un ambiente de 

aprendizaje efectivo en el hogar. 

Tercera: recomienda mejorar los canales de comunicación entre la escuela y 

las familias mediante el uso de tecnologías digitales y la organización de 

reuniones periódicas. Estas estrategias deben incluir plataformas accesibles 

para todos los padres y programas de formación sobre el uso de estas 

tecnologías. 

Cuarta: Se sugiere diseñar y ejecutar actividades escolares regulares y 

estructuradas que involucren a las familias en la vida escolar. Estas actividades 

deben ser inclusivas y considerar las diversas responsabilidades y horarios de 

los padres para maximizar su participación. 

Quinta: Se recomienda fomentar la colaboración entre la escuela y la 

comunidad local a través de proyectos comunitarios y actividades conjuntas. 

Estas iniciativas deben enfocarse en construir relaciones sólidas y un sentido 

de pertenencia, así como en proporcionar apoyo a las familias para superar 

desafíos externos que puedan afectar su participación en la educación. 
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Anexo 1. Matriz de categorización 

Título: Perspectivas de la participación familiar como eje de la gestión de la calidad educativa en una institución educativa pública, Lima- 2024. 

PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS MÉTODO 

¿Cuáles son las perspectivas de la 
participación familiar como eje de la 
gestión de la calidad educativa en una 
institución educativa, Lima- 2024? 

Explorar las perspectivas de la participación 
familiar como eje en la gestión de la calidad 
educativa en una institución educativa de 
Lima en 2024. 

Participación 
familiar 

 
 
 
 

Soporte familiar 
(Sarmiento y Zapata, 

2014) 
 

Enfoque: 

Cualitativo 
 

Técnica: 
Entrevista 

 
Instrumento: 

Guía de entrevista de 
elaboración propia. 

 
Procesamiento de 

datos: 
Técnica de codificación 
de datos usando Atlas ti. 

 
 

Participantes: 

Docentes 
Personal administrativo 

Padres de familia. 
 

Escenario de estudio: 
Centro de Educación 
Básica Alternativa de 

Lima, 2024. 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comunicación 
familia-escuela  

(Sarmiento y Zapata, 
2014) 

¿De qué manera el soporte familiar 
constituye un eje en la gestión 
educativa en una institución educativa, 
Lima -2024?  

Explorar de qué manera el soporte familiar 
constituye un eje en la gestión educativa en 
una institución educativa, Lima -2024. 

Participación familiar 
en gestión y 
actividades 

(Sarmiento y Zapata, 
2014) 

Integración de la 
comunidad 

(Sarmiento y Zapata, 
2014) 

¿De qué manera la comunicación entre 
la familia y escuela contribuye a 
establecer a la participación familiar 
como eje de la gestión educativa en 
una institución educativa, Lima -2024? 

Explorar de qué manera la comunicación 
entre la familia y escuela contribuye a 
establecer a la participación familiar como 
eje de la gestión educativa en una institución 
educativa, Lima -2024. 

Gestión de la 
calidad 

educativa 

Planificación  
(Deming, 1950) 

Hacer  
(Deming, 1950) 

Verificar  
(Deming, 1950) 

¿Cuáles son las modalidades y efectos 
de la participación familiar como eje en 
la gestión y actividades de la institución 
educativa, Lima -2024? 

Identificar las modalidades y evaluar los 
efectos de la participación familiar en la 
gestión y actividades de una institución 
educativa en Lima, 2024.  

Actuar  
(Deming, 1950) ¿De qué manera la integración de la 

comunidad contribuye a establecer a la 
participación familiar como eje de la 
gestión de la calidad educativa en una 
institución educativa, Lima -2024? 

Explorar de qué manera la integración de la 
comunidad contribuye a establecer a la 
participación familiar como eje de la gestión 
de la calidad educativa en una institución 
educativa en Lima, 2024. 
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Anexo 2. Tabla de categorización 
Categoría 
de estudio 

Definición 
conceptual 

Subcategorías 
Indicadores 

Ítems  

Participación 
familiar 

 
 
 
 

Proceso colaborativo y 
de responsabilidad 
compartida en el que 
escuelas y 
organizaciones 
comunitarias se 
esfuerzan por 
involucrar a las familias 
de manera significativa 
para apoyar el 
desarrollo y 
aprendizaje de los 
niños (Sarmiento y 
Zapata, 2014) 

 Soporte 

familiar. 

 Comunicación 

familia-escuela 

 Participación 

familiar en 

gestión y 

actividades. 

 Integración de 

la comunidad. 

 

● Percepciones del 

soporte en el 

aprendizaje 
● Características de la 

comunicación efectiva 
● Experiencias en la 

participación de la 

familia en la gestión y 

actividades escolares 
● Opiniones sobre la 

colaboración escuela-

comunidad 

● ¿Cómo percibe desde su experiencia el soporte que realizan 

las familias en el aprendizaje de los estudiantes y como esta 

contribuyen en la gestión de la calidad educativa, ¿Por qué? 

¿Qué sugiere? ¿Cómo describiría el apoyo que se brinda a los 

estudiantes fuera del ambiente escolar? 
● De acuerdo a su rol en la institución educativa, ¿Cómo es la 

comunicación entre estudiantes y padres de familia? ¿Por qué? 

¿Cuáles crees que son las características de la comunicación 

que se da entre los docentes, estudiantes con los padres de 

familia? ¿Por qué? ¿Qué sugiere usted para tener una 

comunicación efectiva entre padres, familia y escuela?  
● Usted que es parte de esta comunidad educativa ¿Las familias 

participan en las actividades que la institución organiza? ¿Por 

qué? ¿Los estudiantes participan en las actividades 

programadas? ¿Por qué? ¿Los docentes participan en las 

actividades? ¿Ha tenido experiencias de la participación de los 

padres o alumnos en las actividades educativas? ¿Qué 

sugiere? ¿Puede compartir alguna experiencia sobre la 

participación de los padres en la escuela? ¿Cómo impacta está 

en el ambiente educativo? 
● ¿Qué desafíos considera que enfrentan los estudiantes al 

aprender fuera del entorno escolar? ¿Cómo evalúa la 

comunicación entre la escuela y las familias? ¿Qué métodos 

considera más efectivos? ¿Qué mejoras sugiere para fortalecer 

la comunicación entre las familias y la escuela? ¿Qué factores 

considera que influyen en la participación de los padres en las 

actividades escolares? ¿Cómo beneficia la colaboración entre 

la escuela y la comunidad local al proceso educativo? ¿Qué 

tipo de proyectos comunitarios cree que podrían fortalecer aún 

más la relación entre la escuela y la comunidad? 

 
Gestión de la 

calidad 
educativa 

Conjunto de prácticas, 
políticas y 
procedimientos 
implementados por las 
instituciones 
educativas para 
garantizar y mejorar 
continuamente la 
calidad de la educación 
que ofrecen (Alauddin 
y Yamada, 2019). 

 Planificación 
 Hacer 
 Verificar 
 Actuar 

 

 Grado de 
colaboración escuela 
comunidad. 

 Propuestas para 
proyectos escolares 
con participación 
comunitaria 

 Grado de 
involucramiento de las 
familias en la gestión 
escolar. 
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Anexo 3. Ficha de instrumentos 

Nombre de la 

Prueba: 

Guía de entrevista para medir la participación de los padres de 

familia de una institución educativa.  

Autor: Sarmiento y zapata 

Adaptado por: Herless Pizarro Loja 

Procedencia: Ate – Lima 

Administración: Directa 

Tiempo: 30 minutos 

Ámbito de 

aplicación: 
Institución educativa de la UGEL 06 

Significación: 

La guía de entrevista, tiene como objetivo evaluar el impacto de la 

participación de los padres de familia de una institución educativa 

en los resultados académicos y desarrollo integral de los 

estudiantes, la que permitirá identificar factores que facilitan u 

obstaculizan dicha participación. 

Nombre de la 

Prueba: 

Guía de entrevista para medir la gestión de calidad educativa del 

personal docente y administrativo de una institución educativa. 

Autor: Sarmiento y zapata 

Adaptado por: Herless Pizarro Loja 

Procedencia: Ate – Lima 

Administración: Directa 

Tiempo: 30 minutos 

Ámbito de 

aplicación: 
Instituciones educativas de la UGEL Sucre 

Significación: 

La guía de entrevista, tiene como objetivo determinar y obtener 

información valiosa y confiable respecto a la gestión de la calidad 

educativa del personal docente y administrativo de una institución 

educativa, la que permitirá evaluar de manera integral el 

desempeño docente. 
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Anexo 4. Evaluación por juico de expertos 
Evaluación por juico de expertos Nº. 1 
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Evaluación por juico de expertos Nº. 2 
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Evaluación por juico de expertos Nº. 3 

 

 

 



 

80 
 



81 



 

82 
 

 



 

83 
 

 

 

 

 



 

84 
 



 

85 
 

 

 

 



 

86 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

Anexo 5. Guía de entrevista  
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Anexo 6 Transcripción de entrevistas: 
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Anexo 7: Consentimiento informado 
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Anexo 8. Carta de presentación de la Universidad  

  

 

 

 



105 

Anexo 9: Carta de aceptación del colegio 
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Anexo 10: Reporte de Turniting. 


