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El objetivo general del estudio determino la participación de los padres en políticas 

educativas mejora los resultados estudiantiles en una Institución Educativa de 

Guayaquil, 2024. La metodología utilizada fue de tipo aplicada, de un enfoque 

cuantitativo, de un diseño experimental de alcance preexperimental, nivel explicativo, 

de un corte longitudinal. Con una muestra de 20 padres de familia. Se determina que 

los resultados muestran una falta de significación estadística con un valor de p = 

0.020, que es inferior al umbral de 0.05. Esto sugiere que la implementación del 

programa participación de los padres en políticas educativas genera una mejora 

notable en la dimensión de determinantes personales. Se concluye una significación 

estadística con un valor de p = 017, el cual es inferior al umbral convencional de 0.05. 

Este hallazgo proporciona evidencia concluyente de que la implementación del 

programa participación de los padres en las políticas educativas resulta en una mejora 

significativa en los resultados estudiantiles. 

 

Palabras clave: determinantes sociales, participación de los padres en políticas 

educativas, resultados estudiantiles.  

RESUMEN   
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The general objective of the study determined the participation of parents in 

educational policies to improve student results in an Educational Institution of 

Guayaquil, 2024. The methodology used was applied, with a quantitative approach, 

with an experimental design of pre-experimental scope, explanatory level, from a 

longitudinal cut. With a sample of 20 parents. The results are determined to show a 

lack of statistical significance with a value of p = 0.020, which is less than the threshold 

of 0.05. This suggests that the implementation of the parental participation program in 

educational policies generates a notable improvement in the dimension of personal 

determinants. Statistical significance is concluded with a value of p = 017, which is 

lower than the conventional threshold of 0.05. This finding provides conclusive 

evidence that the implementation of the parental involvement in educational policies 

program results in a significant improvement in student outcomes. 

 

Keywords: social determinants, parent participation in educational policies, student 

outcomes.
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I. INTRODUCCIÓN 

El derecho a la educación está oficialmente establecido en las cartas fundamentales 

de la mayor parte de las naciones lo que constituye un pilar esencial de las 

plataformas políticas. Sin embargo, la realización efectiva de este derecho es 

frecuentemente deficiente. La calidad del servicio educativo a menudo es baja, 

resultando en niveles insatisfactorios de aprendizaje. Adicionalmente, en algunos 

contextos, la educación básica no es gratuita o su continuidad se ve comprometida 

por conflictos y violencia. En este sentido, la participación de los padres en las 

políticas educativas que se destaca por su impacto en el éxito educativo de sus hijos. 

Esta colaboración no solo es crucial para el desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes, sino que también refuerza la relación entre la familia y la escuela. Esta 

sinergia es fundamental para el bienestar y el progreso académico de los estudiantes, 

creando un entorno educativo más integrado y efectivo (Mendoza-Santana & 

Cárdenas-Sacoto, 2022). 

Un estudio del Centro para el Desarrollo Global revela una desconexión alarmante 

entre la percepción y la realidad en cuanto a la competencia lectora entre niños de 

diez años en 35 países. Mientras los funcionarios estimaron que aproximadamente el 

25% de los niños en sus respectivos países no podían leer y comprender un texto 

simple, la realidad mostró que casi el doble, el 47%, enfrentaba esta dificultad. Esta 

falta de conciencia sobre la gravedad del problema podría explicar la baja prioridad 

que se le da a la educación en las decisiones presupuestarias (Saavedra, 2023). 

En América Latina y el Caribe (ALC), la condición de la educación ya presentaba 

desafíos significativos antes de la pandemia, con brechas pronunciadas de 

aprendizaje entre estudiantes de diferentes estratos socioeconómicos. Los datos 

revelan que, en el tercer grado, el 62% de los estudiantes pertenecientes a los 

sectores más desfavorecidos no alcanzan a dominar los conceptos básicos de 

matemáticas, en contraste con solo el 25% de los estudiantes de familias más 

acomodadas. Esta disparidad no sólo subraya problemas estructurales internos, sino 

que también pone de manifiesto rezagos al comparar con otras regiones. En ALC, el 

51% de los estudiantes de 15 años exhibe un rendimiento deficiente en lectura, una 

proporción que casi duplica el 23% registrado en los países de la de la región. Para 

enfrentar estos desafíos, es fundamental que los gobiernos de ALC implementen 
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políticas educativas que no solo mejoren la calidad educativa en aspectos de entrega 

de contenido y competencias docentes, sino que también aseguren una mayor 

equidad en el acceso a recursos educativos de calidad desarrolladas (Ortiz et al., 

2020).  

En Ecuador, la política educativa enfrenta desafíos críticos reflejados en una notable 

pérdida de aprendizaje, que asciende a 1.8 años académicos, con un impacto agudo 

en áreas fundamentales como las matemáticas y la lengua. Este déficit en el 

rendimiento académico subraya problemas profundos en la capacidad de los 

estudiantes para manejar habilidades básicas como la lectura, la interpretación de 

textos y la realización de operaciones matemáticas básicas. Esta situación crítica se 

ha traducido además en un aumento preocupante del abandono escolar, que se ha 

más que duplicado desde el año 2020. Ante esta realidad, el presupuesto del 

Ministerio de Educación de Ecuador para el año 2022 se ha establecido en 2,812 

millones de dólares, destinando 574.4 millones a mejoras en infraestructura y 

recursos, lo cual es un paso positivo pero insuficiente frente a la magnitud del 

problema. Se hace imperativo que el Ministerio desarrolle e implemente un plan de 

recuperación educativa que atienda de manera efectiva tanto las necesidades 

inmediatas como las de mediano plazo, con un enfoque particular en matemáticas y 

lectura (El comercio, 2022). 

La falta de participación parental en la definición de políticas educativas puede influir 

notablemente en los aspectos que afectan los resultados académicos de los 

estudiantes. Se ha constatado que, en una escuela de Guayaquil, el desinterés de los 

padres con la educación de sus hijos se correlaciona con una disminución en la 

motivación de los alumnos para realizar sus tareas o involucrarse en actividades 

académicas. Esta problemática se intensifica debido a la insuficiente ayuda 

académica en el hogar, como el apoyo en las tareas escolares, lo que culmina en un 

bajo rendimiento académico. Adicionalmente, la escasa implicación de los padres 

tiende a generar expectativas académicas reducidas, lo que disminuye la presión 

sobre los estudiantes para alcanzar el éxito académico. Por otro lado, es vital la 

participación parental en este proceso para la creación de políticas educativas para 

garantizar que estas sean inclusivas y atiendan efectivamente las necesidades de los 

estudiantes. Sin embargo, la ausencia parental frecuentemente conduce al desarrollo 

de políticas que no enfrentan de manera adecuada los retos clave que afectan el 
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desempeño estudiantil. Con la problemática que se fundamenta líneas arriba se 

plantea la siguiente pregunta ¿De qué manera la participación de los padres en 

políticas educativas mejora los resultados estudiantiles en una Institución Educativa 

de Guayaquil, 2024? 

El estudio se sustenta en el modelo de Valdés et al. (2009), que ofreció un marco 

comprensivo para entender la participación de los padres en las políticas educativas. 

Este modelo destaco cómo la involucración activa de los padres pudo influir 

positivamente en la gestión educativa y en el clima escolar, facilitando así un ambiente 

propicio para el aprendizaje estudiantil. Paralelamente, se guío por el trabajo de 

Garbanzo (2007) en relación con los resultados estudiantiles, que identifico factores 

claves asociados al éxito académico de los estudiantes, vinculando directamente la 

participación parental con mejoras en el rendimiento escolar. Este enfoque no solo 

enriqueció la comprensión de los fenómenos estudiados, sino que también 

proporciono un marco sólido para futuras investigaciones que deseen explorar estas 

dinámicas. Desde su valor metodológico, se desarrolló un programa destinado a 

fomentar la participación parental en la educación de los estudiantes. Este programa 

se diseñó con una metodología clara y accesible, asegurando que fuera comprensible 

y aplicable en diversos contextos educativos. Además, se creó un instrumento 

específico para medir la percepción de los padres sobre los resultados estudiantiles 

de sus hijos, el cual fue sometido a procesos rigurosos de validación y fiabilidad. 

Socialmente, el estudio beneficio directamente a los estudiantes, proporcionándoles 

un entorno donde el apoyo parental activo complemento y enriqueció su experiencia 

educativa. Los docentes también se beneficiaron al encontrar en los padres un 

soporte que facilito y potencio el aprendizaje de los estudiantes.  En la relevancia 

práctica, el proyecto proporciono una herramienta pedagógica innovadora y replicable 

que otras instituciones adoptaron y aplicaron para enfrentar desafíos similares en la 

participación parental. Los resultados del estudio facilitaron la formulación de políticas 

y estrategias educativas que respondieron las necesidades reales de la comunidad 

educativa, elevando el nivel de educación y fomentando un compromiso más efectivo 

y sustantivo entre la escuela y el hogar. 

Como objetivo general se tendrá: Determinar la participación de los padres en 

políticas educativas mejora los resultados estudiantiles en una Institución Educativa 

de Guayaquil, 2024. Como objetivos específicos: Determinar la participación de los 
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padres en políticas educativas mejora los determinantes personales en una Institución 

Educativa de Guayaquil, 2024. Determinar la participación de los padres en políticas 

educativas mejora los determinantes sociales en una Institución Educativa de 

Guayaquil, 2024. Determinar la participación de los padres en políticas educativas 

mejora los determinantes institucionales en una Institución Educativa de Guayaquil, 

2024. 

Antecedentes internacionales, México - Padilla & Madueño. (2022) este estudio se 

propuso analizar las estrategias docentes relacionadas con la participación familiar, 

evaluando las percepciones de profesores, sub directores y padres en dos 

instituciones educativas. La metodología adoptada fue descriptiva e interpretativa, con 

la participación de 17 docentes, 2 subdirectores y 54 familias. Los hallazgos 

identificaron tres estrategias principales: colaboración, comunicación y apoyo al 

aprendizaje entre la escuela y las familias. Se recomienda la creación de alianzas 

efectivas entre docentes, padres y directivos mediante la creación de espacios que 

fomenten la interacción y el intercambio de ideas, opiniones y experiencias sobre la 

participación familiar. La investigación concluye que la disposición de los docentes 

para facilitar la participación de los padres es fundamental para implementar estas 

estrategias de manera efectiva, y que las acciones docentes adquieren relevancia 

cuando hay un esfuerzo consciente por involucrar a los padres y mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Perú -Cotrina & Gamarra. (2021) el estudio tuvo como objetivo desarrollar un 

programa de intervención denominado "Una aventura llamada amor", que busca 

potenciar la participación activa de los padres en el aprendizaje de sus hijos. 

Utilizando un enfoque sociocrítico e interpretativo y una metodología cualitativa no 

experimental en investigación educacional aplicada, se incluyó a 2 directivos, 5 

docentes y 150 padres de familia de una institución específica. Los hallazgos 

mostraron que solo el 20% de los directivos y docentes tenían conocimientos previos 

sobre cómo implementar y dirigir programas de intervención para padres. Además, se 

observó que apenas el 30% de las interacciones comunicativas entre padres y 

docentes eran efectivas, destacando la necesidad de mejorar la comunicación. Este 

programa está diseñado como un espacio de formación y aprendizaje que provee a 

los padres las estrategias y recursos necesarios para una participación efectiva en la 

educación de sus hijos, abordando tanto la carencia de habilidades comunicativas 
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como el desconocimiento de los directivos y docentes en la gestión de dichos 

programas. 

México - Meza et al. (2020) el estudio exploró la baja participación familiar en la 

educación escolar, identificada como un problema clave del sistema educativo en 

México. Utilizando un enfoque cualitativo exploratorio con una muestra de 60 padres 

de familia, se encontró que un 75% de los padres reconoce la importancia de 

establecer una relación más firme entre el hogar y la escuela. Además, el 82% de los 

participantes estuvo de acuerdo en que la participación debe ser activa y consciente, 

no solo pasiva o limitada a visitas ocasionales. Se destacó que el 90% de los padres 

considera crucial comprender y participar en los objetivos y decisiones educativas 

para facilitar un modelo de cogobierno efectivo en las instituciones educativas. Estos 

datos refuerzan la tendencia hacia la necesidad de modelos educativos que integren 

más eficazmente a las familias en el proceso educativo. 

Chile - Gubbins et al. (2020) esta investigación examinó el papel de las familias en 

relación con la escuela, evaluando la calidad de la interacción entre familias y 

escuelas públicas y la participación parental desde la perspectiva de las familias, con 

una muestra de 19 padres. Los resultados indican que el 84% de los padres percibe 

un estilo comunicativo docente como crítico y poco valorativo, lo cual tiene un impacto 

negativo en su participación. No obstante, esta percepción también motiva al 76% de 

los padres a monitorear más de cerca el trabajo docente en el aula. Basándose en 

estos hallazgos, el estudio recomienda que las políticas educativas y los profesionales 

de la educación colaboren estrechamente con los padres para fomentar un entorno 

escolar sin discriminación y que reconozca mejor las capacidades y la necesidad de 

los padres de participar activamente en el desarrollo educativo de sus hijos en 

diversas áreas. 

Antecedentes nacionales, Ecuador - Echeverría & Obaco. (2021) Este estudio se 

centró en evaluar el impacto de la participación parental en el rendimiento académico 

de estudiantes. La muestra consistió en 248 participantes, divididos equitativamente 

entre 124 padres de familia y 124 estudiantes. Los resultados mostraron un nivel 

medio de participación parental con una tendencia media-alta, mientras que el 

rendimiento académico de los estudiantes fue bajo, solo alcanzando los aprendizajes 



6 
 

requeridos. Se identificó una correlación positiva muy débil del 10.10%, aunque al 

examinar individualmente cada dimensión de la participación parental, la significancia 

estadística aumentó. En conclusión, la participación de los padres efectivamente 

influye en el rendimiento académico de los estudiantes, aunque esta influencia 

depende de otros factores que también son cruciales para alcanzar un rendimiento 

óptimo. 

Ecuador - Espín (2021) este estudio se llevó a cabo para explorar cómo la 

participación de los progenitores afecta el desarrollo de niños y niñas de 3 y 4 años 

en el Guagua Centro el Arbolito. Se adoptó un enfoque cuantitativo, utilizando una 

metodología descriptiva y correlacional. Además, el análisis de correlación utilizando 

el coeficiente de Pearson arrojó un valor de -0,136, lo que sugiere una relación inversa 

y poco significativa entre la participación de los padres y algunos aspectos del 

desarrollo infantil. En conclusión, aunque la participación parental es alta, esta no 

parece tener un impacto directo y significativo en todas las áreas del desarrollo infantil, 

particularmente en el desarrollo cognitivo. 

Ecuador - Cedeño et al. (2020) esta investigación evaluó la influencia del 

funcionamiento parental, tanto por parte de familiares directos como de individuos 

externos al núcleo familiar, en la percepción de apoyo en estudiantes con diversidad 

funcional. Se empleó un método cuantitativo descriptivo con una muestra de 43 

padres de familia. Los hallazgos indican que un 92% de las familias mostró un 

funcionamiento parental efectivo, caracterizado por una comunicación fluida, 

interacciones positivas y vínculos emocionales sólidos. Además, el 87% de los 

estudiantes con diversidad funcional confirmaron la participación significativa de los 

miembros principales de sus familias, incluyendo padres, madres y hermanos, en 

brindar apoyo en varias facetas de sus vidas cotidianas. En conclusión, este estudio 

subraya la importancia del funcionamiento parental en el bienestar de estudiantes con 

diversidad funcional, destacando que un entorno familiar con comunicación efectiva y 

vínculos afectivos sólidos juega un papel crucial en el apoyo percibido por estos 

estudiantes. 

Ecuador – Encarnación (2020) el propósito del estudio fue evaluar el nivel de 

involucramiento de los padres de los estudiantes de bachillerato, utilizando una 



7 
 

muestra de 28 padres. Se empleó un enfoque cuantitativo para una investigación 

básica pura, de carácter transversal y descriptivo, con un diseño no experimental 

descriptivo simple. Los hallazgos revelaron que el 85.7% de los padres tienen un nivel 

regular de participación en actividades educativas. Esto llevó a la aceptación de la 

hipótesis nula, concluyendo que la participación de los padres es limitada, afectada 

por la diversidad de criterios individuales que dificultan una participación más 

cohesiva y efectiva en el contexto educativo. 

Una de las teorías más prominentes es la teoría de la superación de obstáculos de 

Hoover & Sandler. (1995) esta teoría postula que la participación parental está 

influenciada por las creencias de los padres sobre su rol, la percepción de su habilidad 

para ayudar, y las oportunidades proporcionadas por la escuela para involucrarse. 

Según esta teoría, los padres se involucran más cuando creen que su participación 

es necesaria y efectiva, y cuando perciben un ambiente escolar receptivo a su 

contribución. 

Teoría del Capital Social de Coleman (1988) sugiere que las relaciones y redes 

sociales, incluyendo las relaciones entre padres y escuelas, generan capital social 

que puede ser utilizado para el beneficio educativo de los niños. El capital social, en 

este contexto, se refiere a los recursos disponibles a través de las interacciones y el 

compromiso de los padres en la comunidad escolar lo que, a su vez promueve un 

mejor rendimiento académico y desarrollo socioemocional en los estudiantes. 

La Teoría Ecológica del Desarrollo Humano también ofrece una perspectiva valiosa 

sobre la participación parental. Según esta teoría, el desarrollo infantil es afectado por 

diversos sistemas interconectados, como son la familia, el entorno escolar y la 

comunidad. La participación parental se entiende como un factor clave en el 

microsistema del niño que interactúa con otros sistemas para apoyar el desarrollo y 

aprendizaje del estudiante (Bronfenbrenner, 1979). 

La participación parental en el contexto educativo se refiere al involucramiento activo 

de los padres en distintos aspectos vinculados con la formación educativa de sus hijos 

(Sarramona, 2004). Este concepto abarca desde la participación en actividades 

escolares hasta la colaboración en la toma de decisiones pedagógicas y la evaluación 

del desempeño educativo (Navaridas & Raya, 2012). La implicación de los padres es 
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vista como un factor determinante de la calidad educativa y una exigencia de la 

democracia social, ya que fomenta una mayor equidad y cohesión social dentro del 

sistema educativo (Valdés et al., 2009). La participación de los padres influye 

significativamente en la educación, actuando como un agente condicionante del éxito 

escolar (Silveira, 2016).  La colaboración entre el entorno escolar y la familia facilita 

la planificación pedagógica, la implementación de procesos de enseñanza-

aprendizaje y la evaluación de resultados (Navarro et al., 2001). 

La implicación activa de los padres no solo apoya el progreso académico de los 

estudiantes, sino que además promueve valores y comportamientos positivos 

(Razeto, 2016). Esta colaboración es crucial para la consecución de los objetivos 

educativos y la mejora continua del sistema educativo (Sánchez et al., 2010). Las 

políticas educativas juegan un papel fundamental en la facilitación de la participación 

parental (Alcántara, 2008). Estas políticas deben crear oportunidades y estructuras 

que permitan a los padres involucrarse efectivamente en la educación de sus hijos 

(Marchesi, 2006). La política educativa debe garantizar que las voces de los padres 

sean escuchadas y consideradas en la organización y administración de los centros 

educativos (Loera, 2006). Además, una política inclusiva y participativa contribuye a 

la democratización de la educación, asegurando que todas las partes interesadas, 

especialmente los padres, desempeñen un rol activo en la formulación de decisiones 

educativas (Carnoy, 2005). 

La participación de los padres en las políticas educativas es fundamental para elevar 

la calidad educativa (Martínez et al., 2017). Los padres, a través de sus asociaciones 

y consejos escolares, pueden influir en la elaboración y evaluación de políticas 

educativas (Tuesca et al., 2012). Esta participación permite que las políticas sean más 

receptivas a las necesidades y realidades locales, garantizando una mayor 

pertinencia y efectividad (Bocanegra & Apolaya, 2021). Además, la implicación de los 

padres en las políticas educativas fomenta una mayor claridad y responsabilidad en 

el sistema educativo, fortaleciendo la confianza mutua entre la comunidad educativa 

y los gestores de la educación (Parra, 2004). 

La participación de los padres en las políticas educativas se caracteriza por su 

involucramiento activo y consciente en la creación, implementación y evaluación de 
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políticas y prácticas educativas. Esta participación es vital para asegurar el 

rendimiento académico como el desarrollo personal de los estudiantes (Valdés et al., 

2009). Dimensiones de la participación de los padres en políticas educativas: 

Participación en la escuela y actividades escolares: Esta dimensión evalúa el grado 

de participación parental directa en las actividades de la escuela, incluyendo la 

asistencia a reuniones de padres y maestros, la participación en eventos escolares y 

la colaboración en actividades organizadas por la escuela. La presencia y 

participación activa de los padres en el entorno escolar son fundamentales para 

fortalecer la comunicación y colaboración entre las familias y la institución educativa. 

Comunicación con los maestros: Esta dimensión aborda la frecuencia y calidad de las 

comunicaciones entre los padres y los maestros. Una comunicación efectiva es 

fundamental para asegurar oportunamente la información a los padres y puedan 

aportar significativamente al proceso educativo, lo que ayuda a proporcionar una 

respuesta coordinada y adecuada a las necesidades de los estudiantes. 

Conocimiento del currículo y funcionamiento de la escuela: Se refiere al grado de 

comprensión que tienen los padres sobre el currículo escolar, las políticas educativas 

y los procedimientos administrativos de la escuela. Este conocimiento permite a los 

padres entender mejor el entorno educativo de sus hijos y participar más 

efectivamente. Comunicación con los hijos acerca de los asuntos escolares: Esta 

dimensión evalúa cómo los padres interactúan con sus hijos en relación con sus 

experiencias escolares. Incluye discusiones sobre el día escolar, relaciones con 

compañeros y maestros, y asuntos académicos. La comunicación regular y abierta 

ayuda a los padres a monitorear el ajuste emocional y académico de sus hijos, y a 

proporcionar el apoyo necesario para su éxito escolar. Ayuda en la realización de 

tareas: Involucra la asistencia que los padres proporcionan a sus hijos con las tareas 

escolares. Esto no solo incluye la ayuda directa con las asignaciones, sino también la 

creación de un ambiente hogareño que promueve el aprendizaje (Valdés et al., 2009).  

En el vasto y complejo universo de la educación, los resultados de los estudiantes 

representan más que simples números o calificaciones en una hoja de papel. Se trata 

de reflejos profundos y multifacéticos del aprendizaje, influenciados por una red 

intrincada de factores (D’Souza & Maheshwari, 2010). La epistemología de estos 

resultados, es decir, el estudio del conocimiento sobre el rendimiento académico, nos 

invita a adentrarnos en una comprensión más rica y matizada de cómo y por qué los 
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estudiantes alcanzan determinados logros (Lodewyk, 2007). La epistemología de los 

resultados estudiantiles busca trazar un mapa de este camino, identificando los 

elementos que lo configuran y determinando cómo podemos hacer que el viaje sea 

más accesible y fructífero para todos. Es esencial reconocer la importancia del 

contexto. Los resultados académicos no son meras manifestaciones de la capacidad 

individual; están profundamente influenciados por el capital cultural del estudiante, un 

concepto desarrollado por Bourdieu (Seeret & Manzoor, 2021). Además, la teoría del 

constructivismo de Vygotsky nos recuerda que el aprendizaje es un proceso social. 

Los estudiantes no adquieren conocimientos en aislamiento; construyen su 

comprensión a través de interacciones con sus compañeros, maestros y el mundo 

que los rodea (Núñez et al., 2019). La evaluación, en sí misma, es un componente 

crítico en la epistemología de los resultados estudiantiles. En este sentido, la 

epistemología de los resultados de los estudiantes nos invita a considerar una 

variedad de factores y enfoques para comprender mejor el rendimiento académico. Al 

adoptar esta perspectiva, podemos diseñar políticas y estrategias educativas más 

efectivas y equitativas, que reconozcan y valoren la diversidad de experiencias y 

capacidades de los estudiantes. En última instancia, este enfoque nos permite ofrecer 

un apoyo más significativo a cada estudiante en su viaje único hacia el conocimiento. 

La teoría de autodeterminación se enfoca en la motivación interna y externa de los 

alumnos. De acuerdo con esta teoría, los estudiantes que perciben autonomía, 

competencia y una conexión con los demás en su ambiente educativo suelen obtener 

mejores logros académicos (Deci & Ryan, 2000). El enfoque orientado a 

competencias se enfoca en el desarrollo de destrezas y capacidades específicas que 

los estudiantes requieren para triunfar en el entorno laboral y en su vida diaria. Este 

enfoque propone que los resultados estudiantiles deben evaluarse no sólo en 

términos de conocimientos adquiridos, sino también en la habilidad de los estudiantes 

para utilizar estos conocimientos en situaciones prácticas (Gonczi, 1994). 

La teoría del aprendizaje sociocultural enfatiza el papel crucial en la interacción social 

para el desarrollo cognitivo. Esta teoría demuestra que los estudiantes aprenden 

mejor en un contexto social donde pueden interactuar con compañeros y mentores 

más experimentados. Esta teoría sugiere que los resultados estudiantiles pueden 

mejorar significativamente mediante la implementación de estrategias pedagógicas 
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que promuevan la colaboración y el aprendizaje interactivo en el aula (Vygotsky, 

1978). 

Los resultados estudiantiles son medidas del rendimiento académico y desarrollo 

integral de los estudiantes, evaluadas a través de calificaciones, pruebas 

estandarizadas, tasas de graduación, y otros indicadores de desempeño educativo 

(Lamas, 2015). Estos resultados reflejan no solo el conocimiento adquirido, sino 

también competencias esenciales como el análisis crítico, la solución de problemas y 

la cooperación (Reynoso & Méndez, 2018). Además de estas habilidades, los 

resultados estudiantiles abarcan competencias interpersonales y sociales, así como 

la habilidad para adaptarse a situaciones y desafíos nuevos (Aldana et al., 2010). La 

mejora de los resultados estudiantiles tiene una influencia significativa en la sociedad, 

ya que estudiantes mejor preparados contribuyen al desarrollo económico y social 

(Ramírez, 2022). Un mayor nivel educativo se traduce en una fuerza laboral más 

calificada, lo cual impulsa la innovación y el crecimiento económico (Ñiquen, 2019).  

Desde una óptica educativa, los resultados estudiantiles son un indicador clave de la 

eficacia de los programas educativos y de la calidad de la enseñanza (García et al., 

2018). Estos resultados reflejan el éxito de las políticas educativas y su efecto en la 

vida de los estudiantes, proporcionando datos esenciales para la mejora continua de 

los sistemas educativos (Ordóñez & Rodríguez, 2018). Además, un sistema educativo 

que produce buenos resultados estudiantiles fortalece la cohesión social, fomenta la 

equidad y promueve una ciudadanía activa y bien informada, capaz de enfrentar los 

desafíos del futuro y contribuir de manera positiva al desarrollo sostenible de la 

comunidad (Ensuncho & Almanza, 2020). 

Los resultados estudiantiles se refieren al conjunto de logros obtenidos por los 

estudiantes como consecuencia de su experiencia educativa. Estos resultados 

abarcan una amplia gama de dimensiones, incluyendo el rendimiento académico, las 

habilidades cognitivas y prácticas, el desarrollo socioemocional, y la preparación para 

futuros desafíos académicos o profesionales. Estos resultados no solo reflejan el nivel 

de conocimiento y competencia de los estudiantes, sino también la efectividad de las 

instituciones educativas en impartir una educación de calidad y en fomentar el 

desarrollo integral de los estudiantes (Garbanzo, 2007). Dimensiones de los 
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resultados estudiantiles: Determinantes Personales: Incluyen factores intrínsecos al 

estudiante como la motivación, las habilidades cognitivas, el autoconcepto 

académico, y la autoeficacia percibida. Estos elementos afectan directamente cómo 

los estudiantes interactúan con el contenido educativo y gestionan su aprendizaje. 

Determinantes Sociales: Engloban las influencias del entorno del estudiante, como el 

apoyo familiar, el contexto socioeconómico, y las interacciones con pares y 

profesores. Estos factores pueden facilitar u obstaculizar el rendimiento académico y 

están fuertemente vinculados con el bienestar emocional y social del estudiante. 

Determinantes Institucionales: Se refieren a las características y prácticas de la 

institución educativa, incluyendo la calidad de la enseñanza, los recursos disponibles, 

los métodos de evaluación, y la infraestructura educativa (Garbanzo, 2007). 

Como hipótesis general: La participación de los padres en políticas educativas mejora 

significativamente los resultados estudiantiles en una Institución Educativa de 

Guayaquil, 2024. 

  



13 
 

II. METODOLOGÍA  

La investigación aplicada en este contexto se enfocó en la implementación de 

estrategias de participación de los padres en las políticas educativas con el objetivo 

de mejorar los resultados estudiantiles. Busco aplicar teorías y prácticas educativas 

para resolver problemas específicos (Carrasco, 2019), dentro de la institución 

educativa en Guayaquil, asegurando que las soluciones propuestas fueran efectivas 

y prácticas para mejorar el rendimiento académico. 

El enfoque cuantitativo en este estudio implicará la recolección y análisis de datos 

numéricos sobre la participación de los padres y su repercusión en los resultados 

estudiantiles. Se utilizará un cuestionario, y estadísticas de rendimiento académico 

para medir y analizar las relaciones entre la implicación de los padres y los logros 

educativos, buscando establecer patrones y tendencias a través del análisis 

estadístico. 

El diseño experimental preexperimental en este estudio logro consistir en la 

implementación de un programa de participación parental y la observación de sus 

efectos en los resultados estudiantiles durante un período determinado. Aunque no 

se controlaron estrictamente todas las variables externas, este diseño permito una 

aproximación para evaluar la efectividad de las políticas educativas implementadas. 

Este estudio longitudinal siguió a los estudiantes y la participación de sus padres a lo 

largo del año 2024. Se observaron y registraron cambios en el rendimiento académico 

de los estudiantes a medida que sus padres se involucraron en las políticas 

educativas, permitiendo identificar tendencias y variaciones en el tiempo, y 

proporcionando una visión más completa del impacto de la participación parental. 

La investigación explicativa en este contexto busco entender las razones detrás de la 

participación de los padres y la mejora en los resultados estudiantiles. Se enfoco en 

identificar y analizar los mecanismos y factores causales que explicaron cómo y por 

qué la implicación de los padres en las políticas educativas contribuye el mejor 

desempeño académico de los estudiantes. A continuación, se detalla el diseño: 

 

Grupo Pretest Experto Postest 

Padres de 

familia 

O1 Programa   O2 

 

Dónde: 
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G = padres de familia  

O1= Pretest 

X = Programa      

O2= Postest 

Se conceptualiza la variable independiente: La participación de los padres en las 

políticas educativas se caracteriza por su involucramiento activo y consciente en la 

creación, implementación y evaluación de políticas y prácticas educativas. Esta 

participación es vital para asegurar el rendimiento académico como el desarrollo 

personal de los estudiantes (Valdés et al., 2009). 

De acuerdo al autor indica las siguientes dimensiones: Participación en la escuela y 

actividades escolares: Esta dimensión evalúa el grado de participación parental 

directa en las actividades de la escuela, incluyendo la asistencia a reuniones de 

padres y maestros, la participación en eventos escolares y la colaboración en 

actividades organizadas por la escuela. La presencia y participación activa de los 

padres en el entorno escolar son fundamentales para fortalecer la comunicación y 

colaboración entre las familias y la institución educativa. Comunicación con los 

maestros: Esta dimensión aborda la frecuencia y calidad de las comunicaciones entre 

los padres y los maestros. Una comunicación efectiva es fundamental para asegurar 

oportunamente la información a los padres y puedan aportar significativamente al 

proceso educativo, lo que ayuda a proporcionar una respuesta coordinada y 

adecuada a las necesidades de los estudiantes. Conocimiento del currículo y 

funcionamiento de la escuela: Se refiere al grado de comprensión que tienen los 

padres sobre el currículo escolar, las políticas educativas y los procedimientos 

administrativos de la escuela. Este conocimiento permite a los padres entender mejor 

el entorno educativo de sus hijos y participar más efectivamente. Comunicación con 

los hijos acerca de los asuntos escolares: Esta dimensión evalúa cómo los padres 

interactúan con sus hijos en relación con sus experiencias escolares. Incluye 

discusiones sobre el día escolar, relaciones con compañeros y maestros, y asuntos 

académicos. La comunicación regular y abierta ayuda a los padres a monitorear el 

ajuste emocional y académico de sus hijos, y a proporcionar el apoyo necesario para 

su éxito escolar. Ayuda en la realización de tareas: Involucra la asistencia que los 

padres proporcionan a sus hijos con las tareas escolares. Esto no solo incluye la 
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ayuda directa con las asignaciones, sino también la creación de un ambiente 

hogareño que promueve el aprendizaje (Valdés et al., 2009) 

En tanto a la variable dependiente: Los resultados estudiantiles se refieren al conjunto 

de logros obtenidos por los estudiantes como consecuencia de su experiencia 

educativa. Estos resultados abarcan una amplia gama de dimensiones, incluyendo el 

rendimiento académico, las habilidades cognitivas y prácticas, el desarrollo 

socioemocional, y la preparación para futuros desafíos académicos o profesionales. 

Estos resultados no solo reflejan el nivel de conocimiento y competencia de los 

estudiantes, sino también la efectividad de las instituciones educativas en impartir una 

educación de calidad y en fomentar el desarrollo integral de los estudiantes 

(Garbanzo, 2007).  

Sus dimensiones de acuerdo al autor son las siguientes: Determinantes Personales: 

Incluyen factores intrínsecos al estudiante como la motivación, las habilidades 

cognitivas, el autoconcepto académico, y la autoeficacia percibida. Estos elementos 

afectan directamente cómo los estudiantes interactúan con el contenido educativo y 

gestionan su aprendizaje. Determinantes Sociales: Engloban las influencias del 

entorno del estudiante, como el apoyo familiar, el contexto socioeconómico, y las 

interacciones con pares y profesores. Estos factores pueden facilitar u obstaculizar el 

rendimiento académico y están fuertemente vinculados con el bienestar emocional y 

social del estudiante. Determinantes Institucionales: Se refieren a las características 

y prácticas de la institución educativa, incluyendo la calidad de la enseñanza, los 

recursos disponibles, los métodos de evaluación, y la infraestructura educativa 

(Garbanzo, 2007). 

La población de estudio estuvo compuesta por todos los padres de la institución 

educativa en Guayaquil, en este caso, un total de 20 padres de familia. La muestra 

fue el mismo grupo de 20 padres, utilizando un muestreo censal, lo que significó la 

inclusión de todos los miembros de la población en el estudio para garantizar la 

representatividad y la precisión de los resultados. 

En tanto a los criterios de inclusión, especifican que los participantes deben ser padres 

de familia de la institución educativa en Guayaquil, con hijos actualmente matriculados 

y que estén dispuestos a participar en el estudio. 
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Mientras tanto en los criterios de exclusión, se determinan que se excluirá a cualquier 

padre que no tenga hijos matriculados en la institución educativa o que no esté 

dispuesto a participar en el estudio. 

El muestreo en este estudio fue de tipo censal no probabilístico, lo que implico la 

inclusión de todos los 20 padres de familia de la población. Este método se utilizó 

cuando el tamaño de la población fue manejable y permitió una cobertura completa, 

garantizando que todas las opiniones y datos relevantes fueran considerados en el 

análisis. 

La técnica de la observación implico el monitoreo y registro sistemático de 

comportamientos, eventos y condiciones en el entorno natural de los sujetos de 

estudio. Esta técnica proporciono una visión detallada y precisa de los fenómenos 

observados. En este estudio, la observación se utilizó para registrar la integración de 

los padres en los eventos escolares y el cuestionario fue un instrumento estructurado 

que se utilizó para recopilar datos a través de preguntas estandarizadas. En este 

estudio, se diseñó un cuestionario para evaluar las percepciones y experiencias de 

los padres respecto a su participación en las políticas estudiantiles y su impacto en 

los resultados estudiantiles. 

Para asegurar la validez del cuestionario, fue revisado por tres expertos en educación 

y metodologías de investigación. Estos expertos evaluaron el cuestionario en términos 

de relevancia, coherencia y confiabilidad, asegurando que las preguntas fueran 

pertinentes al estudio, estuvieran formuladas de manera clara y consistente, y que el 

instrumento lograra medir lo que se pretendió medir. 

Criterios de evaluación: Relevancia: Los expertos determinaron si las preguntas del 

cuestionario fueron pertinentes y esenciales para alcanzar los objetivos del estudio. 

Coherencia: Se evaluó la claridad y consistencia de las preguntas, asegurando que 

estuvieran formuladas de manera lógica y fácil de entender. Confiabilidad: Los 

expertos revisaron la capacidad del cuestionario para proporcionar resultados 

consistentes y reproducibles. 

Antes de la administración definitiva del cuestionario, se realizó una prueba piloto con 

una muestra pequeña de padres para unificar posibles problemas y ajustar las 

preguntas. Los resultados del piloto se analizaron utilizando el coeficiente alfa de 

Cronbach, que midió la consistencia interna del cuestionario. Un alfa de Cronbach 
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alto indico que el cuestionario fue confiable y que las preguntas estuvieran 

adecuadamente correlacionadas entre sí. Se detalló el valor de 0.862. 

La variable independiente se definió a través de un programa compuesto por 10 

sesiones, cada una estructurada en tres fases: inicio, desarrollo y cierre. Este enfoque 

metodológico permitió una evaluación precisa de cómo la implementación de estas 

sesiones influyo en la variable dependiente, proporcionando un marco claro y 

consistente para la intervención. 

Los datos recopilados, se implementó un enfoque estadístico comprensivo que 

integro varias técnicas. En primer lugar, se aplicó la estadística descriptiva, lo que 

permitió describir y resumir las características esenciales de los datos de los 20 

padres de familia, ofreciendo una visión detallada de las principales tendencias y 

patrones. Este paso inicial fue crucial para obtener una comprensión clara de la 

distribución de las variables. Seguidamente, se realizó Shapiro-Wilk para verificar si 

los datos llevaron una distribución normal. Este análisis fue fundamental, ya que la 

normalidad se determinó la selección de las técnicas estadísticas más adecuadas 

para el análisis posterior. Si los datos no son normales, se optó por métodos 

estadísticos no paramétricos. Por último, se empleó la estadística inferencial mediante 

la prueba de Wilcoxon, la cual permitió comparar las medianas de dos grupos 

relacionados, facilitando así la extrapolación de conclusiones válidas sobre la 

población total a partir de la muestra estudiada. 

Respecto a los aspectos éticos se tiene la confidencialidad y anonimato donde los 

datos recolectados fueron manejados de manera confidencial y anónima que la 

información se utilizó solo con fines de investigación. Transparencia y comunicación: 

Se mantuvo una comunicación abierta con los participantes, informándoles sobre el 

progreso del estudio y proporcionando los resultados finales. Evitar daños y promover 

beneficios: El estudio se diseñó para minimizar riesgos y asegurar el bienestar de los 

docentes, evitando cualquier daño físico o psicológico. Además, se buscó que los 

resultados generaran beneficios significativos para los participantes y la comunidad 

educativa. Integridad y honestidad: Se garantizo la integridad en todos los 

procedimientos y análisis, reportando los resultados de manera completa y precisa. 

No se manipularon ni falsificaron datos, manteniendo un rigor científico y ético. 
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III. RESULTADOS 

 

Resultados descriptivos 

Tabla 1 

Resultados estudiantiles. 

 

Variables 

 

Prueba 

Alto Medio Bajo Total 

fi % fi % fi % fi % 

Resultados 

estudiantiles. 

Pre/test 2 10% 2 10% 16 80% 20 100% 

Pos/test 18 90% 1 5% 1 5% 20 100% 

Nota. Comparativo de Pre y Postest de los resultados estudiantiles.  

 

El análisis del resultado obtenido revela un cambio significativo en el nivel de 

desempeño de los padres de familia tras la implementación del programa. En la 

evaluación inicial (pretest), se observó que un 80% de los padres se encontraba en 

un nivel bajo de desempeño. Sin embargo, después de la intervención (postest), se 

evidenció una mejora notable, ya que el 90% de los padres alcanzó un nivel alto. 

Este resultado sugiere que el programa implementado tuvo un impacto positivo y 

considerable en el grupo estudiado. La transición de la mayoría de los padres de un 

nivel bajo a un nivel alto indica no solo la efectividad del programa, sino también su 

capacidad para mejorar las habilidades y competencias de los padres en el área 

evaluada. Este cambio puede atribuirse a varios factores intrínsecos del programa, 

como el contenido de las sesiones, la metodología utilizada, el grado de 

involucramiento de los padres, así como la calidad de la facilitación. Además, la 

diferencia significativa en los niveles de desempeño entre el pretest y el postest 

resalta la importancia de intervenciones bien estructuradas y focalizadas para lograr 

mejoras en competencias específicas. 
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Tabla 2 

Prueba de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Resultados estudiantiles ,862 20 ,023 

D1- Cobertura y Completitud del 

Esquema de Vacunación 

,837 20 ,009 

D2- Acceso y Disponibilidad de los 

Servicios de Vacunación 

,774 20 ,017 

D3- Sistemas de Información y 

Seguimiento  

,851 20 ,012 

 

La verificación de la normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk muestra que la 

distribución no es normal, ya que presenta valores inferiores al 5%. Por lo tanto, se 

conserva la hipótesis nula; no obstante, si es inferior a este valor, se rechaza. Por lo 

tanto, se decidió emplear la Prueba de Rangos de Wilcoxon.  



20 
 

Hipótesis general 

Ha: La participación de los padres en políticas educativas mejora significativamente 

los resultados estudiantiles en una Institución Educativa de Guayaquil, 2024. 

 

 
Tabla 3 

Resultados de la variable resultados estudiantiles (RE) 

  Rangos 

 N° X̄ ∑ 

RE/pos-test –  

RE/pre-test 

Rangos negativos 0a 0,00 0,00 

Rangos positivos 19b 4,29 43,05 

Empates 1c   

Total 20   
Z -2,361b 

Sig. asintótica (bilateral) ,017 

Nota. Wilcoxon 

 

Los resultados obtenidos muestran una significación estadística con un valor de p = 

017, el cual es inferior al umbral convencional de 0.05. Este hallazgo proporciona 

evidencia concluyente de que la implementación del programa participación de los 

padres en las políticas educativas resulta en una mejora significativa en los 

resultados estudiantiles. El análisis del estudio revela que la implementación del 

programa ha generado un efecto beneficioso en los resultados académicos de los 

estudiantes. La evidencia sugiere que el involucramiento activo de los padres en el 

ámbito educativo contribuye a mejorar significativamente los resultados escolares, 

resaltando la relevancia de incorporar a las familias en la instrucción de sus hijos para 

alcanzar un mayor éxito académico. Este hallazgo subraya la necesidad de promover 

y diseñar programas que fomenten la colaboración entre padres y escuelas. 
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Hipótesis específica 1 

Ha: La participación de los padres en políticas educativas mejora significativamente 

la dimensión determinante personales en una Institución Educativa de Guayaquil, 

2024. 

 

Tabla 4 

Resultados de la dimensión determinantes personales (DP) 

  Rango 

 N° X̄ ∑ 

Post_DP –  

Pret_DP 

Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 17b 4,61 44,30 

Empates 3c   

Total 20   

Z -2,031 

Sig. asintótica (bilateral) ,020 

Wilcoxon 

 

El análisis de los resultados muestra una falta de significación estadística con un 

valor de p = 0.020, que es inferior al umbral de 0.05. Esto sugiere que la 

implementación del programa participación de los padres en políticas educativas 

genera una mejora notable en la dimensión de determinantes personales.  Estos 

resultados evidencian que la intervención del programa ha tenido un impacto positivo 

y significativo en los factores personales evaluados. Esto refleja la efectividad de la 

participación parental en la mejora de aspectos individuales clave, demostrando que 

el involucramiento activo de los padres en el ámbito educativo no solo favorece el 

desempeño académico, sino que también fortalece componentes esenciales del 

desarrollo personal de los estudiantes. 
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Hipótesis específica 2 

Ha: La participación de los padres en políticas educativas mejora significativamente 

la dimensión determinante sociales en una Institución Educativa de Guayaquil, 2024. 

 

Tabla 5 

Resultados de la dimensión determinantes sociales (DS) 

  Rango 

 N° X̄ ∑ 

Post_DS              –  

Pret_DS  

Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 16b 4,49 44,09 

Empates 4c   

Total 20   

Z -2,431 

Sig. asintótica (bilateral) ,028 

Wilcoxon 

 

 

El análisis de los resultados muestra una significación estadística con un valor de p 

= 0.028, que es inferior al umbral de 0.05. Este hallazgo confirma de manera 

concluyente que la implementación del programa participación de los padres en las 

políticas educativas genera una mejora significativa en la dimensión de 

determinantes sociales. Estos resultados proporcionan evidencia sólida de que la 

intervención ha tenido un impacto positivo notable en los factores sociales evaluados. 

Esto sugiere que el involucramiento activo de los padres en el ámbito educativo 

contribuye de manera significativa a mejorar las interacciones y relaciones sociales 

de los estudiantes, así como otros aspectos clave de su desarrollo social. 
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Hipótesis específica 3 

Ha: La participación de los padres en políticas educativas mejora significativamente 

la dimensión determinante institucionales en una Institución Educativa de Guayaquil, 

2024. 

 

 
Tabla 6 

Resultados de la dimensión determinantes institucionales (DI) 

  Rango 

 N° X̄ ∑ 

Post_ DI          -  

Pret_ DI 

Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 19b 4,85 40,29 

Empates 1c   

Total 20   

Z -2,211 

Sig. asintótica (bilateral) ,025 

Wilcoxon 

 

 

Los hallazgos del estudio muestran una significación estadística con un valor de p = 

0.025, el cual es inferior al umbral comúnmente aceptado de 0.05. Este resultado 

indica que la implementación del programa participación de los padres en las políticas 

educativas produce una mejora significativa en la dimensión de los determinantes 

institucionales.  Estos resultados indican que el programa tiene un impacto positivo y 

medible en los factores institucionales que influyen en el entorno educativo. La 

participación activa de los padres puede mejorar diversos aspectos del sistema 

educativo, tales como la calidad de la enseñanza, la administración de recursos y la 

ejecución de programas educativos. Además, la colaboración entre padres y personal 

educativo fomenta un ambiente de apoyo mutuo y responsabilidad compartida, lo que 

puede conducir a una mayor eficacia en la educación y un entorno más propicio para 

el aprendizaje de los estudiantes. 
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IV. DISCUSIÓN 

El análisis del objetivo general obtuvo un p = 017<0.05. Este hallazgo proporciona 

evidencia concluyente de que la implementación del programa participación de los 

padres en las políticas educativas resulta en una mejora significativa en los resultados 

estudiantiles. Este análisis busca sintetizar los hallazgos clave y resaltar las 

repercusiones para la práctica educativa y la formulación de políticas. En México, 

Padilla & Madueño (2022) examinaron estrategias docentes relacionadas con la 

participación familiar y recomendaron crear alianzas entre docentes, padres y 

directivos, concluyendo que la disposición de los docentes para facilitar esta 

participación es crucial para optimizar el rendimiento escolar de los alumnos. En Perú, 

Cotrina & Gamarra (2021) desarrollaron el programa "Una aventura llamada amor" 

para promover la participación comprometida de los progenitores en la formación de 

sus hijos. Encontraron que pocos directivos y docentes tenían conocimientos previos 

sobre programas de intervención para padres y que las interacciones comunicativas 

eran generalmente ineficaces. El programa proporciona estrategias y recursos para 

mejorar estas áreas. Meza et al. (2020) en México exploraron la baja participación 

familiar en la educación escolar, encontrando que la mayoría de los padres reconoce 

la relevancia de una conexión firme entre hogar y escuela y la necesidad de una 

participación activa y consciente. Este estudio refuerza la necesidad de modelos 

educativos que integren más eficazmente a las familias. En Chile, Gubbins et al. 

(2020) evaluaron la interacción entre familias y escuelas públicas, encontrando que 

un estilo comunicativo crítico de los docentes impacta negativamente en la 

participación parental. Sin embargo, también motiva a los padres a monitorear más 

de cerca el trabajo docente. Se recomienda fomentar un entorno escolar inclusivo y 

colaborativo. En Ecuador, Echeverría & Obaco (2021) evaluaron la influencia de la 

participación parental en el rendimiento académico de los estudiantes, encontrando 

una correlación positiva muy débil, aunque significativa en algunas dimensiones. 

Espín (2021) en Ecuador investigó la influencia de la participación de los progenitores 

en el crecimiento de infantes de 3 y 4 años, hallando una alta participación parental, 

pero un impacto limitado en el desarrollo cognitivo. La participación parental no parece 

tener un impacto directo en todas las áreas del desarrollo infantil. Cedeño et al. (2020) 

en Ecuador evaluaron la influencia del funcionamiento parental en estudiantes con 

diversidad funcional, destacando la importancia de la comunicación efectiva y los 
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vínculos emocionales sólidos en el bienestar de estos estudiantes. Encarnación 

(2020) en Ecuador evaluó la medida de participación de los padres de estudiantes de 

bachillerato, encontrando que la participación es limitada y afectada por diversos 

criterios individuales. 

La revisión de los estudios realizados en varios países latinoamericanos ha 

encontrado que la colaboración entre docentes, padres y directivos es fundamental 

para optimizar el rendimiento escolar. Además, es crucial que los programas de 

intervención ofrezcan estrategias y recursos adecuados para promover la implicación 

activa y consciente de los padres. También se ha identificado que la comunicación 

efectiva y los vínculos emocionales sólidos entre padres y docentes son esenciales 

para un entorno educativo inclusivo y colaborativo. Aunque la participación parental 

influye en el rendimiento académico, otros factores también desempeñan un rol 

fundamental en el crecimiento académico de los alumnos. La implementación de 

modelos educativos que integren eficazmente a las familias y aborden la diversidad 

de criterios individuales es fundamental para mejorar los resultados educativos. 

Teóricamente, la teoría de la superación de obstáculos de Hoover y Sandler (1995) 

sugiere que la participación parental está fuertemente influenciada por las creencias 

de los padres sobre su rol, su percepción de habilidad para ayudar, y las 

oportunidades proporcionadas por la escuela para involucrarse. Según esta teoría, 

los padres se involucran más cuando creen que su participación es necesaria y 

efectiva, y cuando perciben un ambiente escolar receptivo a su contribución. Coleman 

(1988) menciona que el capital social hace referencia a los recursos accesibles 

mediante las interacciones y el compromiso de los padres en la comunidad escolar. 

Bronfenbrenner (1979) destaca la importancia de los diversos sistemas 

interconectados que afectan el desarrollo infantil, como el hogar, la institución 

educativa y la comunidad. La participación parental se entiende como un factor clave 

en el microsistema del niño, que interactúa con otros sistemas para apoyar el 

desarrollo y aprendizaje del estudiante. En la teoría del aprendizaje sociocultural de 

Vygotsky, se destaca la importancia fundamental de la interacción social en el 

crecimiento cognitivo. De acuerdo con esta teoría, los estudiantes aprenden mejor en 

contextos sociales donde pueden interactuar con compañeros y mentores más 

experimentados. Las estrategias pedagógicas que promueven la colaboración y el 

aprendizaje interactivo en el aula pueden mejorar significativamente los resultados 
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estudiantiles. Además, Deci y Ryan (2000) se centran en la motivación intrínseca y 

externa de los estudiantes, sugiriendo que aquellos que perciben autonomía, 

competencia y conexión con los demás en su ambiente educativo suelen obtener 

mejores logros académicos. La participación parental en el contexto educativo abarca 

desde la implicación en actividades escolares hasta la colaboración en la toma de 

decisiones pedagógicas y la evaluación del desempeño educativo. Es vista como un 

factor determinante de la calidad educativa y una exigencia de la democracia social, 

ya que fomenta mayor equidad y cohesión social dentro del sistema educativo. La 

colaboración entre el entorno escolar y la familia facilita la planificación pedagógica, 

la implementación de procesos de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de 

resultados. Las políticas educativas juegan un papel fundamental en la facilitación de 

la participación parental, creando oportunidades y estructuras que permiten a los 

padres involucrarse efectivamente en la educación de sus hijos. Una política 

educativa inclusiva y participativa contribuye a la democratización de la educación, 

asegurando que todas las partes interesadas, especialmente los padres, 

desempeñen un rol activo en la formulación de decisiones educativas. La implicación 

activa de los padres no solo apoya el progreso académico de los estudiantes, sino 

que además promueve valores y comportamientos positivos. 

La participación parental, influenciada por las creencias de los padres sobre su rol y 

las oportunidades proporcionadas por la escuela, es crucial para el crecimiento y el 

aprendizaje de los alumnos. El capital social generado a través de la interacción y el 

compromiso de los padres, junto con la influencia de diversos sistemas 

interconectados como el hogar y la comunidad, contribuye significativamente al 

crecimiento cognitivo. La motivación intrínseca y la percepción de autonomía también 

juegan un papel vital en el rendimiento académico. La colaboración entre el entorno 

escolar y la familia facilita la planificación pedagógica y la evaluación de resultados. 

En el primer objetivo específico, se obtuvo un p = 0.020<0.05. Esto sugiere que la 

implementación del programa participación de los padres en políticas educativas 

genera una mejora notable en la dimensión de determinantes personales. Este 

hallazgo es coherente con la investigación de Echeverría y Obaco (2021), quienes 

analizaron la influencia de la implicación de los padres en el desempeño académico 

en estudiantes. Estos autores encontraron una influencia positiva, aunque moderada, 

de la participación parental en el rendimiento académico. Además, el estudio reveló 
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que la significancia estadística de la participación parental se incrementaba al analizar 

de manera desagregada cada dimensión específica de la misma, como el apoyo en 

tareas escolares, la comunicación con los profesores y la participación en actividades 

escolares. En conclusión, ambas investigaciones fortalecen la noción de que la 

participación parental es un elemento crucial en el ámbito educativo, ofreciendo 

diversas perspectivas y detalles sobre su efecto en el rendimiento escolar, lo cual 

indica que una mayor implicación parental podría potencialmente conducir a mejores 

resultados académicos. Asimismo, Garbanzo (2007) menciona que la dimensión 

determinante personales influyen Incluyen factores intrínsecos al estudiante como la 

motivación, las habilidades cognitivas, el autoconcepto académico, y la autoeficacia 

percibida. Estos elementos afectan directamente cómo los estudiantes interactúan 

con el contenido educativo y gestionan su aprendizaje. 

La implementación de programas que promueven la implicación activa de los padres 

en las políticas educativas ha demostrado tener un impacto positivo significativo en 

los determinantes personales de los estudiantes, como la motivación, las habilidades 

cognitivas y el autoconcepto académico. Este efecto subraya la importancia de la 

implicación parental en el ámbito educativo, ya que no solo apoya el rendimiento 

escolar, sino que también influye en el desarrollo de competencias internas esenciales 

para el aprendizaje. Factores intrínsecos como la autoeficacia y la capacidad para 

gestionar el propio aprendizaje juegan un papel crucial en cómo los estudiantes 

interactúan con el contenido académico. Por lo tanto, promover una mayor 

participación de los padres puede resultar en una mejora integral del desempeño 

académico, al fortalecer tanto el apoyo externo como el desarrollo de habilidades 

internas necesarias para el éxito en el entorno educativo. 

En el segundo objetivo específico, se obtuvo un p = 0.028, que es inferior al umbral 

de 0.05. Este hallazgo confirma de manera concluyente que la implementación del 

programa participación de los padres en las políticas educativas genera una mejora 

significativa en la dimensión de determinantes sociales. Este hallazgo se relaciona 

directamente con el estudio de Espín (2021), donde se exploró cómo la participación 

de los progenitores afecta el desarrollo de los infantes. En dicho estudio se indica que 

el involucramiento de los padres es alto, pero no siempre tiene un impacto directo en 

todas las áreas del desarrollo infantil. Sin embargo, el resultado de la investigación 

actual confirma que dicha participación, cuando se estructura dentro de un programa 
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específico de políticas educativas, puede generar mejoras significativas en los 

determinantes sociales de los estudiantes. Por lo tanto, ambos estudios subrayan la 

relevancia del involucramiento de los padres dentro del contexto educativo y sugieren 

que esta puede tener un impacto positivo, especialmente cuando está 

adecuadamente organizada y dirigida. Asimismo, Garbanzo (2007) menciona que la 

dimensión determinante sociales engloban las influencias del entorno del estudiante, 

como el apoyo familiar, el contexto socioeconómico, y las interacciones con pares y 

profesores. Estos factores pueden facilitar u obstaculizar el rendimiento académico y 

están fuertemente vinculados con el bienestar emocional y social del estudiante. 

Este hallazgo resalta la importancia de estructurar la participación parental dentro de 

programas educativos específicos, evidenciando su impacto positivo en el desarrollo 

interpersonal de los estudiantes. La investigación subraya que, aunque la implicación 

de los padres por sí sola no siempre influye directamente en todas las áreas del 

desarrollo infantil, cuando se organiza y dirige adecuadamente, puede tener efectos 

beneficiosos notables. Además, la dimensión de los determinantes sociales, que 

incluye el apoyo familiar, el contexto socioeconómico y las interacciones con pares y 

profesores, se presenta como un factor crucial para el rendimiento académico y el 

bienestar tanto emocional como social de los estudiantes. Estos factores demuestran 

la importancia de un enfoque integral y bien estructurado en el involucramiento 

parental en el contexto educativo.  

En el tercer objetivo específico, los hallazgos del estudio muestran una significación 

estadística con un valor de p = 0.025, el cual es inferior al umbral comúnmente 

aceptado de 0.05. Este resultado indica que la implementación del programa 

participación de los padres en las políticas educativas produce una mejora 

significativa en la dimensión de los determinantes institucionales. Este hallazgo se 

relaciona con el estudio de Encarnación (2020), quien destaca las limitaciones y 

desafíos de lograr una participación parental efectiva, mientras tanto el resultado de 

la investigación actual demuestra que, cuando esta participación se organiza y 

estructura adecuadamente dentro de un programa específico de políticas educativas, 

puede generar mejoras significativas en los determinantes institucionales. Esto 

sugiere que, aunque existen barreras para una participación parental cohesionada, la 

implementación de programas estratégicos puede superar estos desafíos y promover 

un impacto positivo en el desarrollo institucional educativo. Ambos estudios enfatizan 
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la necesidad de diseñar y aplicar políticas que fomenten una participación parental 

más efectiva y estructurada para mejorar los resultados educativos. Asimismo, 

Garbanzo (2007) indica que la dimensión determinante institucionales se refieren a 

las características y prácticas de la institución educativa, incluyendo la calidad de la 

enseñanza, los recursos disponibles, los métodos de evaluación, y la infraestructura 

educativa.  

La investigación resalta que una participación parental organizada y estructurada 

dentro de un programa de políticas educativas puede ser un factor crucial para 

fortalecer los aspectos institucionales del entorno educativo. Esta conclusión subraya 

que cuando los padres están involucrados de manera sistemática y coordinada en la 

creación y ejecución de políticas educativas, se pueden lograr mejoras significativas 

en la calidad y eficacia de la educación proporcionada. Esto evidencia que una 

colaboración efectiva entre padres y la institución educativa no solo es posible, sino 

también beneficiosa para promover una educación de alta calidad, promoviendo un 

entorno más cohesionado y enriquecedor para los estudiantes. Además, fomenta un 

sentido de comunidad y responsabilidad compartida que puede conducir a una mayor 

satisfacción y la dedicación de cada uno de los implicados en el ámbito educativo. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se concluye que la implementación del programa participación de los padres 

en las políticas educativas resulta en una mejora significativa en los resultados 

estudiantiles con un valor (p = 017<0.05). 

 

2. Se determina que la implementación del programa participación de los padres 

en políticas educativas genera una mejora notable en la dimensión de 

determinantes personales con un valor (p = 0.020<0.05).   

 

3. Se establece que la implementación del programa participación de los padres 

en las políticas educativas genera una mejora significativa en la dimensión de 

determinantes sociales (p = 0.028<0.05). 

 

4. Se determinó que la implementación del programa participación de los padres 

en las políticas educativas produce una mejora significativa en la dimensión de 

los determinantes institucionales con un valor (p = 0.025<0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Recomendar al director, desarrollar e implementar un programa integral de 

involucramiento parental que incluya talleres educativos, reuniones periódicas, y 

una variedad de actividades extracurriculares diseñadas para facilitar la implicación 

activa de los padres en las actividades escolares. Estos talleres pueden abarcar 

temas como técnicas de apoyo al aprendizaje en el hogar, estrategias de 

comunicación efectiva entre padres e hijos, y formas de colaborar con los docentes 

para apoyar el crecimiento académico y personal de los estudiantes.  Las 

investigaciones indican que la implicación activa de los progenitores en la 

formación educativa de sus hijos ejerce un efecto significativo en el rendimiento 

académico y social de los alumnos (Espinosa, 2023). 

 

2. Recomendar a los padres de familia participar en talleres y programas de 

capacitación ofrecidos por la escuela para mejorar las habilidades parentales y la 

comprensión de las políticas educativas. Los talleres de capacitación para padres 

aumentan el conocimiento y las habilidades necesarias para apoyar a sus hijos en 

el contexto educativo, lo que tiene un impacto positivo en su desarrollo personal y 

académico (Ojeda, 2022). 

 

3. Recomendar a los padres de familia establecer y mantener una comunicación 

regular y abierta con los maestros y el personal escolar. Esto implica programar 

reuniones periódicas, asistir a conferencias de padres y maestros, y utilizar 

diversas formas de comunicación como correos electrónicos, llamadas telefónicas 

y plataformas digitales educativas para analizar las necesidades de sus hijos y su 

progreso educativo. según Escalante (2020), cuando los padres y los maestros 

mantienen una comunicación abierta y constante, se crea un entorno colaborativo 

que beneficia a los estudiantes de varias maneras. 

 

4. Recomendar a los padres de familia asistir regularmente a las reuniones escolares, 

participar en comités y asociaciones de padres de familia, y colaborar activamente 

en la toma de decisiones que impactan el entorno educativo de sus hijos. Según 

Echeverría & Obaco. (2021), el involucramiento activo de los padres en las 
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actividades escolares tiene un impacto positivo significativo en el refuerzo de la 

relación entre la escuela y el núcleo familiar. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES  DEF. CONCEPTUAL DEF. OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS  ESCALA DE MEDICIÓN 

Participación 
de los padres 
en políticas 
educativas 

La participación de los padres en las 
políticas educativas se caracteriza 
por su involucramiento activo y 
consciente en la creación, 
implementación y evaluación de 
políticas y prácticas educativas. 
Esta participación es vital para 
asegurar el rendimiento académico 
como el desarrollo personal de los 
estudiantes (Valdés et al., 2009). 
 

La variable independiente se 
definirá a través de un programa 
compuesto por 10 sesiones, 
cada una estructurada en tres 
fases: inicio, desarrollo y cierre. 
Este enfoque metodológico 
permitirá una evaluación precisa 
de cómo la implementación de 
estas sesiones influye en la 
variable dependiente, 
proporcionando un marco claro 
y consistente para la 
intervención. 
 

Participación en la 
escuela y 
actividades 
escolares 

 
 
 
 
 
 
                                            TALLER 

Comunicación con 
los maestros 

Comunicación con 
los hijos acerca de 
los asuntos 
escolares 

Ayuda en la 
realización de 
tareas 

Resultados 
estudiantiles  

Los resultados estudiantiles se 
refieren al conjunto de logros 
obtenidos por los estudiantes como 
consecuencia de su experiencia 
educativa. Estos resultados 
abarcan una amplia gama de 
dimensiones, incluyendo el 
rendimiento académico, las 
habilidades cognitivas y prácticas, 
el desarrollo socioemocional, y la 
preparación para futuros desafíos 
académicos o profesionales. Estos 
resultados no solo reflejan el nivel 
de conocimiento y competencia de 
los estudiantes, sino también la 
efectividad de las instituciones 
educativas en impartir una 
educación de calidad y en fomentar 
el desarrollo integral de los 
estudiantes (Garbanzo, 2007).  
 

La operacionalización de esta 
variable se llevará a cabo 
mediante la elaboración de un 
cuestionario que evaluará la 
efectividad del programa 
compuesto por 10 sesiones 
estructuradas en inicio, 
desarrollo y cierre. Este 
cuestionario incluirá una serie 
de preguntas diseñadas para 
medir diferentes aspectos del 
programa. Cada pregunta se 
calificará utilizando una escala 
Likert, permitiendo así una 
evaluación cuantitativa de la 
influencia del programa en la 
variable dependiente. 

 

Determinantes 
Personales 

Motivación y Actitud hacia el 
Estudio 

1-3  
Ordinal 

 
 

Hábitos de Estudio 4-6 

Determinantes 
Sociales 

Apoyo Familiar 7- 9 

Influencia de los Pares 
 

10 -12 

Determinantes 
Institucionales  

Calidad de la Enseñanza 13-15 

Ambiente Escolar 16-18 



 
 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos  

Cuestionario sobre resultados estudiantiles 

Instrucciones: Por favor, responda cada una de las siguientes preguntas indicando 

su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación utilizando la siguiente escala 

de Likert: Siempre (3); A veces (2); Nunca (1). 

N°  
Ítems 

Siempre 
 

(3) 

A veces  
 

(2) 

Nunca 
 

(1) 

 Determinantes Personales    

1 Mi hijo/a muestra entusiasmo por aprender y participar en las 
actividades escolares. 

   

2 Mi hijo/a se fija metas académicas y trabaja diligentemente para 
alcanzarlas. 

   

3 Mi hijo/a mantiene una actitud positiva incluso cuando enfrenta 
dificultades académicas. 

   

4 Mi hijo/a tiene un horario de estudio regular que sigue 
consistentemente. 

   

5 Mi hijo/a utiliza técnicas de estudio efectivas, como resúmenes y 
esquemas. 

   

6 Mi hijo/a dedica suficiente tiempo a repasar el material aprendido en 
clase. 

   

 Determinantes Sociales     

7 En casa, se proporciona un ambiente adecuado para que mi hijo/a 
estudie sin distracciones. 

   

8 Yo, como padre/madre, me involucro activamente en la educación de 
mi hijo/a, ayudando con tareas y proyectos. 

   

9 Nuestra familia valora la educación y fomenta el hábito de estudio en 
mi hijo/a. 

   

10 Mi hijo/a tiene amigos que también valoran y se esfuerzan en sus 
estudios. 

   

11 Mi hijo/a participa en actividades grupales que apoyan el aprendizaje, 
como grupos de estudio. 

   

12 La relación de mi hijo/a con sus compañeros de clase es positiva y 
motivadora para su rendimiento académico. 

   

 Determinantes Institucionales    

13 Los maestros de mi hijo/a son efectivos en la enseñanza y facilitan la 
comprensión de los temas. 

   

14 La escuela ofrece recursos y materiales adecuados que apoyan el 
aprendizaje de mi hijo/a. 

   

15 La comunicación entre la escuela y los padres es clara y constante, lo 
cual ayuda a seguir el progreso académico de mi hijo/a. 

   

16 Mi hijo/a se siente seguro/a y cómodo/a en la escuela.    

17 La escuela promueve un ambiente de respeto y apoyo mutuo entre 
estudiantes y profesores. 

   

18 Las instalaciones de la escuela son adecuadas y contribuyen a un buen 
ambiente de aprendizaje. 

   

 

 

 



 
 

Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Cuestionario: Cuestionario sobre resultados estudiantiles 

Fecha de Creación:           2024 

Autor(es):       Fajardo Alcívar Prissila Orfelina 

Procedencia  Guayaquil-Ecuador 

Administración  Individual/Grupal 

Tiempo de aplicación  20 minutos 

Número de Ítems/Preguntas:   18 

Ámbito de aplicación: Educación 

Significación: 

El instrumento está constituido por 3 
dimensiones: Determinantes Personales, 
determinantes sociales, 
determinantes institucionales. 
 

Objetivo: Medir los resultados estudiantiles  

Escala de Respuestas:        Siempre (3), A veces (2), Nunca (1) 

Niveles:   Nivel ato, medio, bajo 

Confiabilidad: Prueba piloto alfa de Cronbach 

Validez contenida Será por 3 profesionales expertos 



 
 

Anexo 3: Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Anexo 4: Resultados del análisis de consistencia interna 

Confiabilidad del cuestionario sobre resultados estudiantiles 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha  

Cronbach  N de elementos 

,862 18 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 45.50 50.489 0.629 0.817 

P2 46.00 58.556 0.259 0.824 

P3 45.90 54.211 0.580 0.807 

P4 45.90 57.100 0.418 0.816 

P5 45.50 58.167 0.443 0.815 

P6 45.80 51.844 0.739 0.807 

P7 46.00 58.556 0.259 0.824 

P8 45.90 54.211 0.580 0.807 

P9 45.90 57.100 0.418 0.816 

P10 45.50 58.167 0.443 0.815 

P11 45.80 51.844 0.739 0.807 

P12 45.90 54.211 0.580 0.807 

P13 45.50 58.167 0.443 0.815 

P14 45.80 51.844 0.739 0.807 

P15 46.00 58.556 0.259 0.824 

P16 45.80 51.844 0.739 0.807 

P17 45.50 58.167 0.443 0.815 

P18 46.00 54.111 0.545 0.809 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5: Consentimiento o asentamiento informado UCV 

 



 
 

 
 



 
 

Anexo 6: Reporte de similitud en software Turnitin 

 

 



 
 

Anexo 7: Autorización para el desarrollo del proyecto de investigación 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 8: Otras evidencias 

Colaboración Activa: Fortaleciendo la participación 

de los padres en la educación para el éxito 

estudiantil 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La participación de los padres en la educación es un factor determinante para el éxito 

académico y personal de los estudiantes. Numerosos estudios han demostrado que 

cuando los padres se involucran activamente en el proceso educativo, los estudiantes 

tienden a obtener mejores calificaciones, desarrollar habilidades sociales más fuertes, 

y tener una actitud más positiva hacia la escuela. Sin embargo, la participación 

efectiva de los padres va más allá de asistir a reuniones escolares o supervisar las 

tareas en casa; implica una comprensión profunda de las políticas educativas y cómo 

estas pueden ser implementadas para apoyar el desarrollo integral de sus hijos. 



 
 

Este programa, "Colaboración Activa: Fortaleciendo la Participación de los Padres en 

la Educación para el Éxito Estudiantil", está diseñado específicamente para capacitar 

a los padres en la comprensión y aplicación de políticas educativas que promuevan 

un entorno educativo positivo y enriquecedor. El objetivo es equipar a los padres con 

las herramientas y conocimientos necesarios para ser agentes activos en la 

educación de sus hijos, colaborando de manera efectiva con las escuelas y la 

comunidad. 

A través de una serie de sesiones interactivas y prácticas, el programa busca crear 

una alianza sólida entre padres, escuela y comunidad. Cada sesión está estructurada 

para abordar los diferentes determinantes que influyen en el rendimiento estudiantil, 

divididos en tres dimensiones principales: 

1. Determinantes Personales: En esta dimensión, se aborda cómo la 

participación de los padres puede impactar directamente en el desarrollo 

personal de los estudiantes. Se incluyen aspectos como la autoestima, la 

motivación, y las habilidades de estudio, proporcionando a los padres 

estrategias para apoyar a sus hijos en estos ámbitos. 

2. Determinantes Sociales: Aquí se examina la influencia del entorno social en 

la educación. Se discuten temas como la importancia de una comunidad 

educativa cohesiva, el papel de las redes de apoyo, y cómo los recursos 

comunitarios pueden ser utilizados para mejorar los resultados educativos. Los 

padres aprenderán a identificar y movilizar estos recursos para beneficio de 

sus hijos. 

3. Determinantes Institucionales: Esta dimensión se enfoca en las políticas y 

normativas educativas a nivel local y nacional. Se busca que los padres 

comprendan cómo estas políticas afectan el rendimiento estudiantil y cómo 

pueden participar activamente en su implementación y mejora. Los padres 

serán capacitados para colaborar con las instituciones educativas y ser 

defensores efectivos de las necesidades de sus hijos. 

El enfoque del programa es integral y práctico, asegurando que los padres no solo 

adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas 

que puedan aplicar en su día a día. De esta manera, se fomenta un entorno educativo 



 
 

colaborativo donde padres, escuelas y comunidad trabajan juntos para garantizar el 

éxito académico y personal de los estudiantes. 

Objetivos: 

1. General: 

o Fomentar una participación activa y efectiva de los padres en las 

políticas educativas para mejorar los resultados estudiantiles en sus 

diversas dimensiones. 

2. Específicos: 

o Desarrollar habilidades de comunicación efectiva entre padres y la 

escuela. 

o Capacitar a los padres en técnicas de apoyo académico y tutoría en el 

hogar. 

o Promover la comprensión de las políticas educativas locales y 

nacionales. 

o Facilitar la creación e implementación de planes de participación activa 

de los padres en la comunidad educativa. 

o Evaluar y mejorar continuamente la participación de los padres 

mediante el uso de instrumentos de evaluación adecuados. 

Metodología: 

El programa se basa en un enfoque participativo y práctico, que incluye: 

 Charlas Informativas: Presentaciones teóricas sobre políticas educativas y 

su impacto en la educación. 

 Talleres Prácticos: Actividades interactivas y simulaciones para desarrollar 

habilidades específicas. 

 Discusión en Grupos: Espacios para compartir experiencias y reflexionar 

sobre prácticas efectivas. 

 Trabajo Colaborativo: Desarrollo de planes y estrategias en equipo. 



 
 

 Evaluación Continua: Uso de encuestas, entrevistas y otros instrumentos 

para medir el impacto del programa. 

Método de Aplicación: 

1. Selección de Participantes: 

o Identificación de padres interesados y comprometidos a través de 

invitaciones y reuniones informativas. 

2. Estructura de las Sesiones: 

o Inicio: Presentación del tema y objetivos de la sesión. Actividades de 

introducción para contextualizar el contenido. 

o Desarrollo: Implementación de talleres, charlas, y actividades 

prácticas. Trabajo en grupos y discusiones dirigidas. 

o Cierre: Resumen de lo aprendido, retroalimentación, y asignación de 

tareas para aplicar lo aprendido en el hogar y la comunidad. 

3. Materiales y Recursos: 

o Proyectores, diapositivas, cartulinas, marcadores, guías de estudio, 

dispositivos electrónicos, y formatos de evaluación. 

 

Sesión Tema Tiempo Inicio Desarrollo Cierre Materiales 

1 Introducción a la 
Participación de 
los Padres en 
Políticas 
Educativas 

90 min Presentación del 
programa y 
objetivos. 
Importancia de la 
participación de 
los padres. 

Charla sobre 
políticas 
educativas. 
Discusión en 
grupo sobre 
experiencias 
previas. 

Resumen de 
puntos clave. 
Preguntas y 
respuestas. 

Proyector, 
diapositivas, 
hojas de trabajo 

2 Determinantes 
Personales: 
Impacto de la 
Participación de 
los Padres 

90 min Repaso de la 
sesión anterior. 
Introducción a los 
determinantes 
personales. 

Taller 
participativo: 
Cómo la 
participación de 
los padres 
influye en el 
desarrollo 
personal de los 
estudiantes. 

Reflexión grupal. 
Asignación de 
tareas para la 
próxima sesión. 

Cartulinas, 
marcadores, 
folletos 
informativos 

3 Estrategias de 
Comunicación 
Efectiva entre 
Padres y 
Escuela 

90 min Dinámica de 
grupo para 
romper el hielo. 
Presentación del 
tema. 

Simulaciones de 
reuniones 
padres-
profesores. 
Prácticas de 
comunicación 
efectiva. 

Conclusiones y 
retroalimentación. 

Guías de 
comunicación, 
ejemplos de 
cartas, cuaderno 
de notas 



 
 

4 Determinantes 
Sociales: La 
Comunidad y su 
Influencia en la 
Educación 

90 min Reflexión sobre 
la importancia del 
entorno social. 

Análisis de 
casos de éxito 
comunitarios. 
Trabajo en 
grupos para 
identificar 
recursos 
comunitarios. 

Puesta en común y 
plan de acción 
comunitario. 

Ejemplos de 
casos, mapas 
comunitarios, 
recursos locales 

5 Taller de 
Habilidades 
Parentales para 
el Apoyo 
Académico 

90 min Presentación de 
herramientas y 
técnicas de 
apoyo 
académico. 

Taller práctico: 
Tutoría en casa, 
uso de recursos 
tecnológicos. 

Evaluación del 
taller. Compartir 
experiencias. 

Material de 
estudio, 
dispositivos 
electrónicos, 
guías de tutoría 

6 Determinantes 
Institucionales: 
Comprensión de 
Políticas y 
Normativas 

90 min Introducción a las 
políticas 
educativas 
locales y 
nacionales. 

Debate sobre el 
impacto de las 
políticas en el 
rendimiento 
estudiantil. 
Creación de 
propuestas de 
mejora. 

Revisión y 
discusión de 
propuestas. 

Documentos de 
políticas, 
formatos de 
propuesta, 
pizarras 

7 Creación de un 
Plan de 
Participación 
Activa 

90 min Revisión de 
conocimientos 
adquiridos. 
Presentación del 
plan de 
participación. 

Trabajo en 
grupos para 
desarrollar 
planes 
específicos. 
Presentación de 
planes. 

Comentarios y 
ajustes a los planes 
presentados. 

Plantillas de plan, 
hojas de trabajo, 
marcadores 

8 Implementación 
y Seguimiento 
del Plan de 
Participación 

90 min Repaso de los 
planes creados. 
Estrategias de 
implementación. 

Simulación de la 
implementación 
de los planes. 
Identificación de 
posibles 
obstáculos y 
soluciones. 

Evaluación del 
proceso y ajustes 
necesarios. 

Guías de 
implementación, 
checklist de 
seguimiento, 
ejemplos 
prácticos 

9 Evaluación de la 
Participación de 
los Padres 

90 min Presentación de 
métodos de 
evaluación. 
Importancia del 
feedback. 

Taller práctico: 
Creación de 
instrumentos de 
evaluación 
(encuestas, 
entrevistas). 

Planificación de la 
recolección de 
datos y análisis. 

Formatos de 
evaluación, 
ejemplos de 
encuestas, 
software de 
análisis 

10 Reflexión y 
Cierre del 
Programa 

90 min Reflexión sobre 
el proceso y 
aprendizajes. 

Discusión 
abierta sobre 
mejoras futuras. 
Elaboración de 
compromisos 
personales y 
grupales. 

Ceremonia de 
clausura. Entrega 
de certificados. 

Certificados, 
material de 
evaluación, 
diplomas 

 

Sesión 1: Introducción a la Participación de los Padres en Políticas Educativas 
Inicio: 

 Bienvenida a los participantes. 
 Presentación de los facilitadores. 
 Explicación del objetivo del programa. 
 Breve introducción a las políticas educativas y la importancia de la 

participación de los padres. 
Desarrollo: 



 
 

 Charla interactiva sobre qué son las políticas educativas y su impacto en la 
educación. 

 Discusión en grupo sobre experiencias previas de los padres en la 
participación en la escuela. 

 Ejemplos de políticas educativas exitosas que involucraron la participación de 
los padres. 

Cierre: 
 Resumen de los puntos clave discutidos. 
 Sesión de preguntas y respuestas. 
 Asignación de una tarea: reflexionar sobre cómo pueden contribuir a las 

políticas educativas en su contexto escolar. 
Materiales: 

 Proyector y diapositivas. 
 Hojas de trabajo para los participantes. 

Sesión 2: Determinantes Personales: Impacto de la Participación de los 
Padres 
Inicio: 

 Repaso de la sesión anterior. 
 Introducción al tema de los determinantes personales y cómo estos influyen 

en los estudiantes. 
Desarrollo: 

 Taller participativo donde los padres comparten experiencias sobre cómo su 
participación ha impactado personalmente a sus hijos. 

 Discusión sobre estudios y casos que demuestran la influencia de la 
participación de los padres en los resultados personales de los estudiantes. 

Cierre: 
 Reflexión grupal sobre lo aprendido. 
 Tarea para la próxima sesión: identificar y anotar áreas donde pueden 

mejorar su participación personal. 
Materiales: 

 Cartulinas y marcadores. 
 Folletos informativos sobre determinantes personales. 

Sesión 3: Estrategias de Comunicación Efectiva entre Padres y Escuela 
Inicio: 

 Dinámica de grupo para romper el hielo. 
 Presentación del tema de la sesión. 

Desarrollo: 
 Simulaciones de reuniones entre padres y profesores para practicar la 

comunicación efectiva. 
 Prácticas de técnicas de comunicación asertiva y escucha activa. 

Cierre: 
 Conclusiones sobre las mejores prácticas de comunicación. 
 Retroalimentación de los participantes sobre las simulaciones. 

Materiales: 
 Guías de comunicación efectiva. 
 Ejemplos de cartas y correos electrónicos. 

Sesión 4: Determinantes Sociales: La Comunidad y su Influencia en la 
Educación 
Inicio: 

 Reflexión sobre la importancia del entorno social en el desarrollo educativo. 



 
 

 Introducción al impacto de la comunidad en los resultados educativos. 
Desarrollo: 

 Análisis de casos de éxito donde la comunidad ha jugado un rol crucial en la 
educación. 

 Trabajo en grupos para identificar y mapear recursos comunitarios 
disponibles. 

Cierre: 
 Presentación de los mapas comunitarios y recursos identificados. 
 Plan de acción comunitario para involucrar más a la comunidad en la 

educación. 
Materiales: 

 Ejemplos de casos de éxito. 
 Mapas comunitarios y recursos locales. 

Sesión 5: Taller de Habilidades Parentales para el Apoyo Académico 
Inicio: 

 Presentación de herramientas y técnicas de apoyo académico desde el 
hogar. 

Desarrollo: 
 Taller práctico sobre tutoría en casa, incluyendo el uso de recursos 

tecnológicos y técnicas de estudio. 
 Simulación de sesiones de estudio y tutoría con los padres como 

facilitadores. 
Cierre: 

 Evaluación del taller y reflexión sobre las técnicas aprendidas. 
 Compartir experiencias y mejores prácticas entre los padres. 

Materiales: 
 Material de estudio y dispositivos electrónicos. 
 Guías de tutoría para padres. 

Sesión 6: Determinantes Institucionales: Comprensión de Políticas y 
Normativas 
Inicio: 

 Introducción a las políticas educativas locales y nacionales. 
 Explicación de cómo estas políticas afectan el rendimiento estudiantil. 

Desarrollo: 
 Debate sobre el impacto de las políticas educativas en los resultados 

escolares. 
 Creación de propuestas de mejora en grupos pequeños. 

Cierre: 
 Revisión y discusión de las propuestas creadas por los grupos. 
 Tarea: redactar un breve plan de acción basado en las propuestas discutidas. 

Materiales: 
 Documentos de políticas educativas. 
 Formatos de propuesta y pizarras. 

Sesión 7: Creación de un Plan de Participación Activa 
Inicio: 

 Revisión de los conocimientos adquiridos en sesiones anteriores. 
 Presentación del objetivo de crear un plan de participación activa. 

Desarrollo: 
 Trabajo en grupos para desarrollar planes específicos de participación de los 

padres en la escuela. 



 
 

 Presentación de los planes desarrollados y retroalimentación de los 
facilitadores. 

Cierre: 
 Comentarios y ajustes a los planes presentados. 
 Preparación para la implementación de los planes. 

Materiales: 
 Plantillas de plan de participación. 
 Hojas de trabajo y marcadores. 

Sesión 8: Implementación y Seguimiento del Plan de Participación 
Inicio: 

 Repaso de los planes creados en la sesión anterior. 
 Discusión sobre estrategias de implementación. 

Desarrollo: 
 Simulación de la implementación de los planes de participación. 
 Identificación de posibles obstáculos y soluciones. 

Cierre: 
 Evaluación del proceso de implementación. 
 Ajustes y mejoras a los planes según la retroalimentación recibida. 

Materiales: 
 Guías de implementación. 
 Checklist de seguimiento y ejemplos prácticos. 

Sesión 9: Evaluación de la Participación de los Padres 
Inicio: 

 Presentación de métodos de evaluación y su importancia. 
Desarrollo: 

 Taller práctico para crear instrumentos de evaluación como encuestas y 
entrevistas. 

 Planificación de la recolección de datos y análisis. 
Cierre: 

 Planificación de la evaluación y análisis de resultados. 
 Preparación para la implementación de la evaluación en el contexto escolar. 

Materiales: 
 Formatos de evaluación. 
 Ejemplos de encuestas y software de análisis. 

Sesión 10: Reflexión y Cierre del Programa 
Inicio: 

 Reflexión sobre el proceso y aprendizajes del programa. 
 Dinámica de grupo para compartir experiencias y aprendizajes. 

Desarrollo: 
 Discusión abierta sobre posibles mejoras futuras y sostenibilidad de la 

participación de los padres. 
 Elaboración de compromisos personales y grupales para continuar con la 

participación activa. 
Cierre: 

 Ceremonia de clausura. 
 Entrega de certificados de participación. 

Materiales: 
 Certificados y diplomas. 

 Material de evaluación y retroalimentación. 




