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CARACTERISTICAS DE LA coru~ICACION ENTRE LA 

INSTITUCION PRE-ESCOLAR PRIVADA Y LA FAMILIA 

EN NIVELES ECONOMICOS ALTO Y BAJO DE BOGOTA 

Alfonso Sánchez P.*, María E. Palomino, Cecilia P. de 
Villa, Flor Z. Quintero. 

Instituto de Pedagogía Infantil 

El objetivo de esta investigación fué identificar y an~ 
lizar las características predominantes de los mecanis
mos de comunicación entre la institución pre-escolar 
privada y la familia, determinar si existen diferencias 
según los niveles económicos y si la evaluación que se 
hace de la comunicación difiere entre los representan
tes de l a fa mi l i a . La h i p ó tes i s p r i n c i pal fu é :' [x i s ten 
características diferentes en los mecanismos de co~uni
cación entre la institución pre-escolar y la familia s~ 
gún el nivel económico en que se halle. Se definieron -
como variables: VI 1 Nivel económico; VI 2 Roll educativo 
desempeñado. VD Características de la co~unicación oral 
y escrita. Se trabajó con un diseño descriptivo-analíti 
co de contrastación de frecuencia y porcentajé con una 
muestra de 29 directivos y 127 padres de familia, divi
didos en subgrupos de nivel económico bajo y alto y r er 
tenecientes a instituciones privadas ~on 2 años de ant f 
guedad. -
Se aplicaron dos encuestas paralelas elaboradas por los 
investigadores para cada uno .dk los grupos de diferente 
roll educativo. Los datos fueron procesados en término 
de frecuencia y porcentaje. Los resultados generales in 
dican que hay una predominancia de ,~ ··comunicación oral 
sobre la comunicación escrita, los mecanismos de comuni 
cación no difieren marcada □ ente según los niveles soéio 
e conómicos y la evaluación difiere de acuerdo con el 
roll educativo desempeñado. 
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En la medida que aumentan las investigaciones en el área edu 

cativa, se va haciendo más claro el grado de complejidad 

del quehacer educativo. Se descubren nuevos problemas que 

es necesario considerar o se insiste en los ya conocidos 

con nuevos argumentos . 

El desarrollo educativo exige dar respuestas a r.roblemas de 

o r d en ad mi n i s t r a t i v o , f i na n c i ero y do c·e-n te , sobre l os c u a -

les se ignora aún mucho, por carencia de investigaciones e~ 

pecialmente dirigidas a encontrar alternativas de solución 

a dificultades fundamentales relacionadas con las necesida

des curriculares, las exigencias de la capacitación docente 

y la dinámica o r~lación que toda institución educativa de

be roseer para estimular a la comunidad en la cual se halla 

inscrita. En este último asrecto, entendido en términos más 

específicos como la relación entre la familia del alumno y 

la institución, es sobre el cual la µresente investigación 

centra su interés. 

IDado que la relación entre la institución y los padres de 

familja es uno de los problemas que se está rresentando ac

tualmente con los pre-escolares privados (Gó~ez, O., 1981), 

--- ---
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nos proponemos como objetivo identificar y analizar en un 

grupo de instituciones pre-escolares privadas de Bogotá las 

características rredominantes de los mecanismos de comunica 

ción que se utilizan entre la institución ~re-escolar y la 

familia, y determinar si existen diferencias relacionadas 

con el nivel económico en el cual se encuentran. 

Otro objetivo com~lementario e~ determinar si la evaluación 

que se hace de la comunicación difiere entre los represen

tantes de la institución y los representantes de la familia. 

Al consultar las estadísticas oficiales que respecto a la e . -

ducación pre-escolar ha venido dictando el Ministerio de E

ducación Nacional (Delgadillo, M., 1980) encontramos que en 

Colombia el Ministerio de Educación cuenta con 44 jardines 

nacionales localizados en 22 departamentos los cuales atien 

den aproximadamente 18.000 niños, es decir, el 1.8% de la 

pobl,ción de niños en edad pre-escolar, ouedando a cargo de 

las instituciones privadas la responsabilidad de cubrir el 

resto de la población; sin embargo, no se encuentran esta

dísticas recientes sobre la real cobertura que tiene a este 

nivel la educación privada. 

Por otra parte, es evidente que la estructuración de la edu 

cación privada en cuanto se refiere a metodología, procedi

mientos y orientación pedagógica se da una relativa indepe~ 

dencia institucional, lo cual favorece el desconocimiento 

de las necesidades y problemas que en términos generales 
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presenta la estructura educativa del país. 

Los niños en edad pre-escolar que atiende el estado, están 

a cargo de los Centros de Atención Integral al Pre-escolar 

(CAIP), los cuales segan sus objetivos pretenden mediante 

una red de servicios llevar a los menores de 7 años un con

junto coherente de acciones para propiciar su adecuado cre

cimiento en los aspectos físico, psicológico y social. Es

tas acciones comprenden también actividades educativas con 

la familia y la comunidad. 

De otra parte, al observar las estadísticas presentadas por 

Germani (1979) de la educación pre-escolar en América Lati

na, se encuentra que Colombia posee uno de los más bajos co 

eficientes de matrículas, siendo paradójicamente un país 

~ue tiene uno de los porcentajes más altos de establecimien 

tos privados y, paralelamente, se ignoran los métodos educa 

tivos que utilizan, cuál es su realidad administrativa, qué 

namero oe niños atienden, qué importancia psicosocial ejer

cen en el niño colombiano y si cumplen o no los objetivos 

propuestos por el Ministerio de Educación en relación con 

el niño y la familia. 

Se debe tener en cuenta que uno de estos objetivos en rela

ción con la familia, es el de hacerla partícipe de las acti 

vidades que el jardín desarrolla, tanto en las oue se rela

cionan con la formación directa del niño, como las aue tie-

nen que ver con la comunidad de la cual tar.to la familia co 

1 N P 1 
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mo el niño forman parte. 

Escoté Y Campos (1971) dicen ~ue "la educación modernamente 

pensada cow.o formación y promoción de valores, actividades 

vitales, sólo pueden realizarse plenamente dentro del ámbi

to de la familia y la escuela, la familia como medio natu

ral del desarrollo del hombre y la escuela como institución 

social encargada especialmente de educar". (pág. 18). "La 

familja es la comunidad fundame . .n.t.a~ ~ i~~trumental de la so 

ciedad, su influencia es irreemplazable para el desarrollo 

del ser humano y se deja sentir durante toda su existencia; 

las normas y actividades que el niño aprende era el hogar se 

convierten en el modelo de la conducta que cte.sarrollará en 

el futuro cuando le corresponda vivir en otros g~4pos soci~ 

les. Es obvio que la labor formadora de la familia d·ebe ser 

complementada por la escuela que es la institución encarga

da de proporcionar educación sistematizada y organizada té~ 

nicamente conforme a finalidades bien precisas~. {pág. 18). 

Estos mismos autores opinan que la escuela afecta la vida 

de la familia, así como las condiciones del hogar se refle

jan en la vida escolar, y que lo deseable sería que esta i~ 

teracción se dé en un clima de armonía que asegure realmen 

te la unidad del proceso educativo; afir~an que no puede e

xistir una educación de la escuela y otra del hogar, co~o 

dos campos separados que se ignoran mutuamente o que se mi-

ran con recíprocas reservas, que la necesidad d~_ .

1 1 N P 1 G 16uo1ECA 
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mación mutua que padres y maestros fueron exrerimentando PQ 

coa poco se han convertido en la actualidad en un imperati 

vo ineludible, que la complejidad del mundo contemporáneo y 

por otro lado los modernos desarrollos de la ciencia psico

lógica social y la difusión que de ellos se ha hecho han si 

do los principales factores que han proporcionado el acerca 

miento entre el hogar y la escuela. 

Los colegios modernos tratan de resolver este último probl~ 

ma, creando asociaciones de padres y maestros o, por lo me

nos, reuniones periódicas. 

Según Well (1979) dada la gran importancia de la escuela en 

la educación de los hijos, es conveniente que los ·padres 

presten la atención necesaria no solo a la escuela sino tam 

bién a las relaciones entre la familia y la escuela; es in

dispensable que los padres elijan bien la escuela, de modo 

aue esas buenas relaciones queden garantizadas. 

Si se elige un colegio mal organizado, con rrofesores poco 

conscientes, los padres se arriesga~án a perjudicar no solo 

la instrucción de sus hijos, sino también su equilibrio emQ 

cional; los padres deben saber en primer lugar cuál es la 

formación de los profesores y la orientación general del es 

tablecimiento. 

Los mejores jardines son, sin duda alguna, los que poseen 

un cuerpo docente con formación pedagógica y cursos esreci~ 

~----- -
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lizados, que ofrecen además seminarios de perfeccionamiento. 

El efecto o incidencia educativa se. inicia desde la prepar~ 

ci6n que ~e le da al niRo para el ingreso al pre-escolar, 

siendo de vital importancia el que se le muestre como un si 

tio en donde no sólo aprenderá, sino donde va a ampliar sus 

relaciones interpersonales. Así mismo, la relación familia

instituci6n educativa debe establecer un adecuado manejo de 

la comunicaci6n entre padres y profesores evitando la desa~ 

torización y el desprestigio de unos a otros y reforzando 

permanentemente las actitudes e iniciativas de diálogo, co

municación y colaboraci6n. 

Para comprender el significado de una verdadera comunica

ci~n entre la familia y la institución, es necesario anali

zar las funciones de éstas con relaci6n al niRo. 

En cuanto a la familia, según Soifer (1979), las funciones 

básicas son: 

- EnseRanza del cuidado físico (respiración, alimentación, 

sueRo, vestimenta, locomoci6n, lengua~ higiene, peligros). 

- EnseRanza de las relaciones familiares. 

- Desarrollo del amor, del respeto y la solidaridad. 

- EnseRanza de las actividades productivas y recreativas 

(con juguetes, tareas hogareRas, destrezas físicas, estu

dio, tareas escolares, deportes). 
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En cuanto al pre-escolar, según Martínez (1971), las funcio 

nes básicas son: 

- Disponer de materiales suficientes para su ejercitación 

sensorial y de una orientación equilibrada al respecto . 

Ayudar al niño para enriquecer el campo de sus experien

cias. 

- Facilitarle respuestas francas, concretas e in~ediatas a 

todos los interrogantes que plantea su curiosidad perma

nente. 

Facilitarle ocasiones para valerse de todas las activida

des de expresión (lenguaje, dibujo, modelado, etc.). 

- Adquirir el sentido de propiedad ~ 

- Adquirir la responsabilidad de sí mismo. 

- Conocer sus derechos, aprender a ejercitarlos. 

- Conocer sus deberes y aprender a cumplirlos. 

Es evidente que las funciones, tanto de la familia como del 

pre-escolar, tienen los mismos objetivos, como son los de a 

yudar y facilitar al niño medios para un mejor desarrollo 

integral. 

Es c o té y Campos ( 19 7 1 ) a f i r m a n q u e II has ta no ha _ce mucho s a -

ños se pensaba que toda la for mación que el niño necesita 

1 N P 1 
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para desarrollarse en plenitud como ser humano le era entre 

gada por sus padres de manera espontánea e intuitiva. ~a es 

cuela, por su parte, tenía la misión de la transmisión de 

los conocimientos que permitieran al individuo interpretar 

la cultura de su sociedad y prepararse para desempeñarse e

ficientemente en una profesión u oficio; por supuesto, se 

hablaba de una misión educativa de la escuela pero la ver

dad es que ésta no pasaba de constituir en la práctica una 

serie de medidas destinadas a garantizar el desarrollo de 

su propia enseñanza sin mayores obstáculos 11. (pág. 8). 

Los problemas de índole educativo que solían suscitarse e

ran resueltos en el ámbito de las salas de clase o en la di 

rección de la institución. 

11 Si ésto se sigue presentando en los jardines infantiles, 

podrían ser muchas las contradicciones entre el modo de en

señanza de la institución y la educación y enseñanza que le 

da la familia al niño. Un ejemplo de estas contradicciones 

se da cuando en el jardín la maestra trata de enriquecer el 

vocabulario y corregir la mala pronunciación, mientras que 

en la casa le refuerzan la manera incorrecta como se ex~re-

s a 11 
• 

Desde todo nunto de vista, habría un mejor aprendizaje si 

los padres reforzaran al niño lo que aprende en el jardín, 

lo cual exige que la institución se mantenga en comunica~ 

ción con los padres y les haga saber los ccnocimientos y de 
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sarrollo que va teniendo el niño. 

Esta comunicación de institución educativa a padres de fami 

lia o viceversa, enfocada a la luz de la teoría básica de 

la comunicación, implica la emisión de una serie de mensa

jes por parte de alguien y, a su vez, la recepción de esos 

mensajes por parte de otro. Ordinariamente ► la institución 

se comporta como el sujeto emisor de información y los pa

dres de familia como el sujeto receptor. Sin embargo, la 

real comunicación exige el permanente intercambio de roles. 

Todo proceso de comunicación, según Berlo (1978), debe te

ner un propósito claro, no contradictorio, centrado en la 

conducta y ser lo suficientemente específico para ~ermitir

nos relacionarlo con el comportamiento comunicativo. 

Toda comunicación humana tiene alguna fuente, es decir, al

guna persona o grupo de personas con un objetivo o una ra

zón para ponerse en comunicación, en este caso pueden ser 

los padres o la institución; una vez dadas las fuentes con 

sus ideas, necesidades, intenciones, información y un propó 

sito por el cual comunicarse, se hace necesario un segundo 

componente, el propósito de la fuente tiene que ser expres~ 

do en forma de mensaje. En la comunicación humana un mensa

je puede ser considerado como conducta física, traducción 

de ideas, propósito e intenciones a un código y un conjunto 

sistemático de símbolos. 

1 N P 1 
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En la comunicación de persona a persona la función de codi

ficar es efectuada por medio de la capacidad motora de la 

fuente. 

Cuando se trata de comunicaciones más complejas se separa 

la fuente del codificador; por ejemplo, se puede considerar 

la dirección de una institución como la fuente y los docen

tes como los codificadores, es decir, que los últimos son~ 

gentes que en forma de mensaje traducen para los padres de 

familia la intención y los propósitos de la dirección. 

El canal es un medio portador de mensajes, o sea, un conduc 

to. La selección de canales es un factor importante para la 

efectividad de la comunicación, ya que si el mensaje es en

viado por canales inadecuados es posible que el mensaje no 

llegue o llegue distorsionado. 

El receptor necesita de un decodificador del mensaje para 

darle una forma que sea utilizable por el receptor. 

El decodificador de códigos es básicamente el conjunto de 

facultades sensoriales del receptor, por ejemplo, el decodl 

ficador decodifica el mensaje por medio de facultades sens~ 

riales del sistema auditivo llegando así en forma asimila

ble al receptor. 

Así, pues, en el proceso de la comunicación cualquier ele

mento que falte dentro de él hace ~asible que la co~unica

ción no se efectúe o se llegue a distorsionar entre la ins-

r 
l 
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titución y los padres de familia. 

Para el logro de una buena comunicación los maestros, ade

más de educar al niño, deben orientar a los padres previ

niendo o modificando los posibles factores que puedan per

trubar su sano desarrollo. 

De igual modo, la familia deberá colaborar con la institu

ción aportando datos e informaciones fundamentales para los 

maestros y participando de las distintas actividad~s _que de 

s a r ro 1 1 a e 1 j a r, ár"~.,_ d e i--n fa n t e s . 

A 1 re s p e c t o ; P u 1 p e i ro y Me n e g a z.z.o. ( 19 7 6 ) e s t a b 1 e c e n a 1 g u -

nos factores que influyen en las relaciones entre padres y 

maestros: 

\ 
A. Factores institucionales que se refieren tanto a la es-

tructura institucional como al momento histórico de su 

evolución. 

La relación con los padres tiene en cada institución el 

matiz que ésta le imprime. Hay diferencias notorias en

tre un jardín de tipo cooperativo, donde los radres par

ticipan no sólo en el aspecto económico sino también en 

lo técnico, y un jardín en el cual los padres no tienen 

ninguna intervención. 

B. Factores inherentes a los docentes: Una maestra puede te 

ner mayores dificultades que otra para relacionarse con 
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los padres a causa de una pluralidad de factores que le 

son propios, como pueden ser su poca experiencia en el 

desempeño del rol, mal vínculo con sus prorios padres, 

insuficiente formación profesional que no le permite a

hondar en las relaciones del niño con los padres y la o

bliga a quedarse exclusivamente con los datos manifies

tos. 

Los padres necesariamente tienen expectativas con respe~ 

to a la maestra y a la institución infantil; una de és

tas, decisiva para la evolución infantil, es el logro de 

confianza básica obtenida a partir de la continuidad y 

la identidad de la experiencia. De ésto se infiere la ne 

cesidad de que las ~ersonas significativas para el niño 

sean siempre las mismas y se vinculen a él con cierta re 

gularidad. 

Las relaciones entre padres y maestros son imprescindibles 

para que ambas partes se comuniquen acerca del niño, ya que 

su personalidad se esctructura mediante su participación en 

los distintos grupos a que pertenece. 

Los canales habituales de comunicación entre padres y maes

tros son ordinariamente formales e informales: 

- Formales: Todos aquellos contactos previstos de antemano, 

pautados cuidadosa~ente en cuanto a forma y contenido, ta 

les como las reuniones de ~adres y entrevistas. 
------------

1 N P 1 
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- Informales: Se refieren a charlas que surgen espontánea

mente entre padres y maestros en distintas ocasiones, por 

ejemplo, cuando aquellos llevan a sus hijos al jardín, o 

lo van a buscar. 

Otro canal que se debe considerar es el de la comunicación 

escrita, que puede revestir distintos grados de formalidad 

desde una extensa carta donde se enuncian ciertos reglamen

tos básicos de la institución o toda la planificación del~ 

ño organizada, hasta notas breves que comunican un aspecto 

cotidiano relativo al niño o al grupo ~ 

Durante la adaptación del niño debe haber una constante co

municación del docente con los padres, exolicándoles las ca . -

racterísticas del proceso de adaptación y en qué consiste 

su participación como adaptadora. 

Si en una institución las relaciones entre padres y maes

tros están bien organizadas y ocupan un lugar preponderante 

dentro del funcionamiento escolar, los padres tendrán múlti 

ples maneras de informarse acerca de lo que sus hijos hacen 

diariamente. 

Si bien no tenemos datos cuantificados, sabemos que existen 

algunos proyectos para mejorar esta relación entre padres 

de familia y jardines infantiles en Latino América, pero no 

los suficientes para suplir esta .-necesidad. 

En la actualidad, en Caracas, Venezuela, existe un programa 
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de educación familiar, que tiene como objetivo transmitir 

conceptos, fomentar actitudes que atañen a la vida real y a 

las necesidades del niño; es necesario que exista una estre 

cha relación entre las actividades escolares, su familia y 

la comunidad (Vicente M., 1976). 

En la escuela, la persona más adecuada para impartir educa

ción familiar es el maestro ordinario del aula; el éxito 

del programa de educación familiar dependerá en alto grado 

de la aceptación del mismo por parte de la comunidad educa

tiva; los padre~ y representantes deben ser considerados u

suarios del programa de educación familiar, deben estar in

formados de todas las actividades que sus hijos lleven a ca 

bo. Esta información abrirá la posibilidad de un diálogo 

con sus hijos donde los padres motivados por la conversa

ción con sus hijos sentirán la necesidad de ampliar sus co

nocimientos y observar nuevas actitudes frente a éstos. 

En Chile se han creado "Centros de padres" que tienen como 

finalidades: 

l . Vincular estrechamente el colegio con los hogares de los 

alumnos y lograr para el establecimiento la colaboración 

del medio ambiente. 

2. Contribuir al progreso cultural de los alumnos, perfec

cionando los hábitos, actitudes e ideales que propicia 

el establecimiento, per~itiendo así misno el mejoramien-
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to cultural de los miembros del centro. 

3. Fomentar el conocimiento por parte de los padres y apode 

rados de los problemas relacionados con la infancia y a

dolescencia que interesan a sus miembros en la mejor fo~ 

mación de sus hijos, mediante actividades adecuadas de 

perfeccionamiento intelectual, cívico y social. 

4. Estimular la cooperación de los padres , apoderados y ve 

cinos afín de lograr la solución de los problemas de la 

salid, socio-económicos y educacionales de los alumnos 

(Escoté y Campos, 1971). 

La tarea de formular una orientación a la acción de los cen 

tros de padres, dado que ellos constituyen los focos de in

tegración de dos agentes sociales de tanta importancia como 

son la familia y la escuela, conduce a la revisión del con

texto social y cultural en el cual deben desenvolverse. 

Una aguda expresión del mundo que cambia se presenta en las 

relaciones de padres a hijos, de profesores y alumnos. Por 

un lado, los jóvenes no aceptan la autoidad de modo imposi

tivo acostumbrado y, por otro, los adultos formados en el 

espíritu tradicional, insisten en continuar transmitiéndo

les principios y normas que ya no concuerdan con las condi

ciones del mundo actual. 

En lugar de esa autoridad inapelable, fuente de rebeldía e 

inseguridades, los jóvenes desean encontrar en el adulto la 
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disposición al diálogo, a la comprensión, al estí mulo que 

los conduzca a la conquista de su propia autonomía y res po~ 

sabilidad. 

la tarea de educar no es tan fácil, tanto aquellos que tie

nen la responsabilidad de dirigir la educación, de formular 

sus finalidades y orientaciones generales, como aruellos 

que deben enfrentarse cada al quehacer concreto de guiar a 

la niñez, a la juventud inquieta y temerosa al mismo tiempo, 

sean padres de familia o -maestros, se ven golpeados hoy más 

que nunca por la incertidumbre de estar o no bien encamina

d os. 

En este complejo social y rsicológico en que se desarrolla 

la educación, la acción de los centros de padres se percibe 

como un esfuerzo colectivo de sus integrantes, padres y 

maestros, orientados hacia el apoyo recíproco en el cumpli

miento de sus respectivas tareas de educadores y hacia una 

eficaz colaboración con el colegio para ofrecer una mejor e 

ducación. 

En concreto, los objetivos más generales de las reuniones 

de los 11 centros de padres 11 son: 

l . Informar a los padres sobre aquellos asuntos que les in

teresa, reglamentación del colegio, ~odalidades actuales 

del sistema escolar, posibilidades de continuación de es 

dios para los alumnos que eQresan. 

1 N P 1 
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2. Planificar la acción del grupo en relación a un objetivo 

determinado. 

3. Estudiar un problema común del grupo. 

Algunas técnicas de grupo que se utilizan son: Simposio, m~ 

sa redonda, panel, entrevista pública y colectiva, ésto ~a

ra obtener información de parte de especialistas o expertos 

en determinadas ~aterias. Escoté y Campos (1971). 

En Colombia, en el área rural los servicios del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar hacen especial énfasis en 

la atención al pre-escolar, educación a la fanilia y ~romo

ción a la comunidad tendiente a una mejor utilización de 

sus propios recursos y servicios de otras agencias estata-

l es. 

Los documentos oficiales consignan que la educación y el 

cuidado de nuestra población infantil es responsabilidad 

del Estado pero también de la propia comunidad. Esta evide~ 

cia ha inspirado una nueva orientación pedagógica difundida 

por organismos como el Instituto de Bienestar Familiar, prQ 

piciado por el diseño de políticas diriridas a la particip~ 

ción masiva de la comunidad. La resolución 001822 del 28 de 

Agosto de 1979 establece la organización de padres y veci

nos en los hogares infantiles del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y deben cumplir con los siguientes artí

culos (Muñoz, D., 1979). 

[ -
-_1 _N_P_1 _ __ 

-. 6 , E3 L I O T E CA 



18 

"Establecer la organización de las asociaciones de padres 

y vecinos de los hogares infantiles".Artículo lo. 

"Serán miembros de estas asociaciones los padres y los a

cudientes de los niños de los hogares infantiles en cual

quiera de sus modalidades y los demás miembros de la comu 

nidad que voluntariamente ouieran vincularse a las activi 

dades educativas o de atención integral al pre-escolar". 

Artículo 2o. 

"Con las asesorías del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y el hogar infantil se promoverá la organización 

de los padres y vecinos de las directivas de la asocia

ción y de los distintos comités de trabajo que en desarro 

llo del programa deban establecerse". Artículo 3o. 

-
11 La forma de participación de los padres de familia puede 

ser diversa teniendo en cuenta la disponibilidad de tiem

po, intereses y destrezas de cada uno que respondan a los 

programas planeados por el hogar infantil o por la asocia 

ción. Se establece como requisito para la ad~isión de un 

niño en un hogar infantil el conpro~iso de sus padres o a 

cudientes de participar en las diversas actividades de la 

atención integral al pre-escolar". Artículo 4o. 

- "Las actividades en que participan los padres de familia 

y vecinos deben constituirse en experiencias de aprendiz~ 

je social el cual revertirá en acciones riultiplicatorias". 

l I M P 1 
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Artículo 5o . 

- "Estas actividades deben ser: cuidado, atención, s al ud e 

higiene, educación a los niños, educación nutricional, me 

jorar el ingreso nacional y otros". Artículo 60. 

"El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reconocerá 

como promotores de Bienestar Familiar aquellas personas 

que a su juicio hayan recibido un entrenamiento completo 

en estas actividades y hayan cumplido con una dedicación 

mínima de 200 horas de trabajo con la comunidad" . Artícu-

1 o 7 o. 

"Progresivamente se delegarán en las asociaciones de pa

dres y vecinos algunas funciones, desde la atención del 

niño hasta la administración del hogar infantil". Artícu-

1 o 9 o. 

En el Ministerio de Educación Nacional (1979), a través de 

su revista "Educar", nos da a conocer otro proyecto que se 

fija como objetivo estimular el desarrollo del pensamiento 

reflexivo de los padres de familia a fin de que participe 

de manera activa, racional y crítica en el proceso educati

vo de sus hijos. 

De esta manera se aprovecha el interés de los padres en la 

formación de los hijos ~ara motivarlos con su propia forma

ción. Así se vincula el proyecto de padres de familia con 

los programas de educación para adultos. 
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Para lograr este objetivo general se han programado y reali 

zado algunas actividades como el diseño de un modelo de in

vestigación y de trabajo c,ue permita determinar, en el míni 

mo de tiempo posible, un currículo para padres de familia y 

la elaboración de docu~entos que desarrollen la temática a

daptada a las necesidades e intereses de los mis~os, dentro 

de los criterios metodológicos que según la experiencia es 

tán dando buenos resultados por responder a la situación 

real de los usuarios. 

La capacitación del personal técnico y de los docentes a ni 

vel regional incluye demostraciones prácticas de la metodo

logía en reuniones con padres de familia de las escuelas ex 

perimentales y de expansión a nivel departamental. Se han 

creado convenios institucionales en el Valle del Cauca con 

la fundación "Vivamos Mejor", y en el Chocó, donde se ade

lanta un convenio con el Instituto de Bienestar Familiar, al 

tiempo que están en preparación acuerdos similares en regio 

nes de todo el país. 

En la preparación de los maestros de pre-escolar, para que 

asuman su responsabilidad ante la sociedad, no hay aue espe 

rar gran éxito si se trabaja sóla y únicamente por medio de 

aquellos canales reconocidos por la tradición académica. La 

institución pre-escolar necesita la ayuda de la familia, y 

el maestro en servicio no aprovechará cumplidamente su la

bor si durante su educación previa a sus funciones no ha a-

f'-l P 1 
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prendido la manera de establecer relaciones útiles con la 

comunidad a que pertenece, ya sea dentro como fuera de la 

escuela. 
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Para aue la maestra de pre-escolar pueda utilizar todos los 

recursos debe conocer con anterioridad "cuáles son las ca

racterísticas predominantes de los mecanismos de comunica

ción a través de los cuales se da la relación entre la ins

titución pre-escolar y la familia y qué diferencia presenta 

dependiendo de los niveles económicos en ~ue se hallen". 

Para que así se guíe y pueda proporcionar la 

ayuda necesaria para una aproximación mutua entre la insti 

tución y la familia. 

Las respuestas dadas a través de este trabajo no pueden ser 

definitivamente generalizables ya que las condiciones prác

ticas (tiempo, recursos) sólo permitieron trabajar con una 

muestra muy limitada y en dos niveles económicos diferencia 

dos con criterios muy globales. 

Sin embargo, es útil conocer el comportamiento de una mues

tra que de todas maneras no presenta características marca

damente diferentes del resto de la población y que por lo 

tanto permite algún grado de confianza en los resultados. 

En términos concretos, los objetivos de la siguiente inves

tigación fueron: 

l. Identificar y analizar en un grupo de instituciones pre-

i--,--N- P 1 
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escolares privadas de Bogotá las características predomi 

nantes en los mecanismos de comunicación que se utilizan 

en la relación entre la institución pre-escolar y la fa

milia, y determinar si existen diferencias relacionadas 

con el nivel económico en el cual se encuentran. 

2. Determinar si la evaluación que se hace de la comunica

ción difiere significativamente entre los representantes 

de la institución pre-escolar y los representantes de la 

familia y, en caso de ser así, cuáles serían las princi

pales razones expuestas. 

PROBLEMA: Se observaron características predominantes en 

los mecanismos de comunicación a través de los cuales se da 

la relación entre la institución y la familia y diferencias 

dependienao de los niveles económicos en que se hallen. 

HIPOTESIS PRINCIPAL: 

Existen características diferentes en los mecanismos de co

municación entre la institución pre-escolar y la familia se 

gún el nivel económico en que se halle. 

HIPOTESIS SECUNDARIAS: 

l. Existen diferencias en l Í - información dada sobre la comu 

nicación institución~familia entre los representantes de 

la institución pre-escolar y la familia en sectores eco

nómicos alto y bajo. 

2. Existen diferencias en las evaluaciones dadas sobre la 
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comunicación institución-familia entre los representan

tes de la institución pre-escolar y la familia, en secta 

res económico alto y bajo. 

DEFINICION DE VARIABLES: 

Variables Independientes 

l. Nivel económico: Definido según el . costo de la educación 

institucional para la familia. 

A: Nivel alto: más de $2.000 ~ensuales. 

B: Nivel bajo: manos de $500 mensuales. 

2. Roll educativo desempeñado: definido con dos valores a 

partir del carácter representativo en los sectores insti 

tucional y familiar /' 

A: Padre de familia o tutor. 

B: Directivo de la institución pre-escolar ~ 

Variables dependientes _ 

-
Características de la comunicación: definida co~o las nor-

mas y mecanismos predominantes con 20 indicadores operacio

nales. 

A. Tipos de comunicación 

l. Oral 

1 f\J p 1 1 
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2. Escrita. 

B. Valoración del tipo de comunicación: definida como la im 

portancia atribuída a la comunicación en un continuo de 

mayor y menor importancia en una escala de 4 posiciones: 

Excelente, Buena, Regular, Mala. 

C. Tipo de reunión: definida como el encuentro de los miem

bros de la familia y del jardín, sea en forma programada 

u ocasional. Se dan cuatro tipos de reuniones según los 

participantes que intervienen: 

a. Tipo 1: Directivos y un grupo de padres de familia. 

b. Tipo 2: ~aestros y un grupo de padres de familia. 

c. Tipo 3: Una familia y únicamente una profesora. 

d. Tipo 4: Un grupo de padres de familia, directivos y 

maestros. 

D. Frecuencia de cada tipo de reuniones y de las charlas o

casionales. 

E. Aspectos tratados en cada tipo de reunión y de las char

las ocasionales. 

F. Duración de cada tipo de reunión y de las charlas ocasio 

nales. 

G. Tipo de circulares y boletines. 
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H. Frecuencia de uso de circulares y boletines. 

l. Temas específicos de circulares y boletines. 

J. Mecanismos de envío. 

K. Seguridad de la comunicación indirecta: 

frecuencia de pérdida. 

L. Características de la elaboración de las circulares y bo 

letines. 

M. Medios de información sobre el rendimiento. 

N. Actividades especiales. 

O. Dirección de la comunicación telefónica. 

P. Motivo de la comunicación telefónica. 

Q. Evaluación de la comunicación. 

R. Sugerencias y críticas sobre la comunicación. 

S. Diferencias de información sobre eventos de comunicación: 

contrastación de las frecuencias reportadas por el jar

dín y los padres. 

T. Evaluación de la comunicación institución-familia: Defi

nida por la valoración dada dentro de una escala de 4 

puntos: Excelente, Buena, Regular, Mal a. 
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Control de Variables 

l. Tipo de instituci6n educativa: Considerando solamente CQ 

legios privados ya que es necesario un criterio para ga

rantizar homogenizar la muestra, y prácticamente no e xis 

ten colegios oficiales que pudieran ser considerados de 

clase alta. 

2. Antiguedad de la institución: Tomadno instituciones con 

2 a 10 años de funcionamiento, ya que es necesario un 

criterio para garantizar una cierta definición y estabi

lidad en los procesos de comunicación. 

3. Tamaño de la institución: Considerando instituciones con 

20 a 100 niños, como criterio para establecer un cierto 

nivel de organización institucional. 

4. Condiciones institucionales: Descartando de la muestra a 

las instituciones que presenten como criteri0 de admi

sión la selección de niños huérfanos, abandonados, hijos 

de reclusos, niños con deficiencias psicológicas y fisio 

lógicas especiales, ya que ésto afecta el proceso de co

municación entre la institución pre-escolar y la familia. 

5. Espontaneidad: Dejando que se contestara la encuesta li-

bremente y cuando se quisiera, para garantizar una res

puesta voluntaria y espontánea no presionada por las cir 

cunstancias de la entrevista. 

I N p f 
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6. Voluntariedad: Solicitando previo consentimiento para 

que la persona contestara la encuesta. 

27 

La denominación de los valores de la VI como "nivel alto y 

nivel bajo" no corresponden estrictamente a una estratific-ª

ción social de clase alta y clase baja, ya que la población 

atendida por las instituciones privadas de costo bajo atie~ 

den en su mayoría al estrato socio-económico medio y en las 

instituciones de costo alto se atiende población de clase 

socio-económica media y alta. 

I N p I 
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METODO 

Diseño: Es un diseño descriptivo analítico basado en el aná 

lisis cualitativo mediante la contratación de las caracte

rísticas de cada uno de los grupos considerados. 

La utilización de este tipo de diseño metodológico está de

terminada por el carácter cualitativ·o- Y- cJasificatorio de 

la descripción, en término de proporciones, que contempla 

variables no estrictamente cuantificables~ 

Sujetos: Se fijó un número de muestra compuesta por 40 di-

rectores de jardines de la ciudad de Bogotá, 20 de clase al 

ta y 20 de clase baja y de 200 radres de familia correspon

dientes a 10 de c~-0a institución~ Este número, por la difi

cultad de obtener colaboración de las instituciones, se re

dujo a 29 directivos: 20 de clase alta y 9 de clase baja, y 

a 127 padres de familia: 82 de clase alta y 45 de clase ba

ja, pertenecientes a jardines de la ciudad de Bogotá, con 2 

años de antiguedad y un mínimo de 20 niños, donde la mensua 

lidad estuviera por encima de los $2.000 rara la clase alta 

y por debajo de los $500 para la clase baja. 

I N p 1 
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L~. t r u m e n to s : F u é e 1 a b o r a d a u n a e n c u e s ta c o n d o s fo r m a s d e 

presentación paralelas, dirigidas una a personal d i rectivo 

de las instituciones pre-escolares y la otra a los padres 

de familia o tutores. 

Para su elaboración se clasificaron los aspectos c:ue de a

cuerdo con la revisión bibliográfica se ccnsideraron perti

nentes v posibles de encuestar; posteriormente se discutió 

la forma de presentación d~ la encuesta y se elaboró una en 

cuesta piloto, la cual fué a~licada con el objeto de hacer 

las correcciones necesarias en su redacción, oresentaci6n y 

extensión. - · 

La encuesta definitiva ~uedó compuesta por 14 ítems distri

buidos de la siguiente manera: (Ver anexo). 

Items: 

a. Importancia dada a los diferentes tipos de comunicación. 

b. Frecuencias de reuniones o encuentros ocasionales. 

c. Función de los diferentes tipos de circulares. 

d. Medios oara la entrega de la comunicación escrita. 

e. Forma de elaboración de las circular~s. 

f. Medios para la co~unicación del rendiniento escolar. 

g. Dirección y fines de la co~unicacién telefónica. 

l N P 1 
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h. Actividades especiales con el objetivo de comunic ac i ón. 

i. Evaluación de los padres y de la institución de los pro

cesos de comunicación. 

j. Sugerencias de padres e instituciones para el desarrollo 

de la comunicación. 

Procedimiento: Una vez definido el problema y los objetivos 

de la presente investigación, se siguieron los siguientes 

pasos: 

A. Construcción del instrumento: Encuesta de 14 ítems diri

gida en dos formas de presentación, a la muestra de ins

tituciones y a la muestra de padres de familia. 

La encuesta fué elaborada con base en los criterios obte 

nidos de la revisión bibliográfica referidos al tema en 

cuanto a aspectos relevantes y factibles de encuestar . 

Se diseñó y aplicó una encuesta piloto para posibilitar 

la corrección y la forma de presentación de los ítems. 

B. Selección de la muestra: Para lo cual se tuvieron en 

cuenta las instituciones de pre-escolar ~ue reunieran 

los criterios establecidos y que presentaban posibilida

des prácticas de acceso. 

C. Recolección de datos: La encuesta final fué aplicada pe~ 

mitiendo a los sujetos la elección, el momento y condi

ciones, con el fín de permitir una disponibilidad positl 



31 

va y controlar las variables de espontaneidad y volun t a rie 

dad de la respuesta. 



RESULTADOS 

Teniendo en cuenta el carácter estrictamente descriptivo de 

este trabajo, se empleó para el tratamiento estadístico de 

los resultados las distribuciones de frecuencias en porcen

tajes. 

En algunos aspectos de menor relevancia se presentan las t~ 

blas de frecuencias promediadas o totales directamente . I

gualmente las tablas están organizadas por grupos muestra

les para facilitar la observación de las posibles discrepa~ 

cias de opinión o apreciación de los agentes del proceso de 

comunicación, o permitir la distinción de los aspectos en 

que dichas discrepancias se dan en cada uno de los dos nive 

les económicos considerados. 

f N P 1 
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Tabla 1 

Opiniones sobre la frecuencia e importancia de cada 

tipo de comunicación 

CLASE A CLASE B 
Grupos 

Muestra les Padres de Padres de Frecuencia Directivas Directivas 
e Importancia Familia Familia 
de comunicación 

F % F % F % F % 

Mayor frecuencia de 13 65 70 71 7 77 36 70 comunicación oral 

Mayor frecuencia de 7 35 28 29 2 22 15 29 comunicación escrita 

Mayor importancia de 18 85 68 70 8 80 39 72 1~ comunicación oral 

Mayor importancia de 3 14 28 29 2 20 15 27 comunicación escrita 

Los resultados consignados en la tabla anterior muestran 

que en todos los grupos muestrales existe una mayor valora

ción y mayor frecuencia de utilización del tipo de comunica 

ciónoral. 

Las proporciones porcentuales similares en todos los grupos 

indican que, independientemente de las clases económicas en 

que sed~ el proceso de comunicación y del estatu~ o fun

ción que se tiene de las relaciones institución pre-escolar 

y familia, la apreciación y la opinión sobre el tipo de co

municación oral es notoriamente superior a la apreciación y 

opinión que se tiene sobre el tipo de comunicación escrita. 
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Tabla 2 

Frecuencia anual pronedio de lo s di f er entes 

tipos de comunicación 

Clft.SE A CLASE B 

Grupos 
Muestra les Directivas Padres de Directivas Padres de 

Familia Familia 

34 

Tipos de 
Comunicación Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Promedio Promedio Promedio Promedio 

Directivas y un grupo 
4 de padres de familia 3 5 5 

Directora y únicamente 
3 una familia (padre 5 5 4 

Maestra y un grupo de 
3 padres de familia 4 3 4 

Maestra y únicamente una 3 familia (padre o madre) 3 6 4 

Directora, maestra v 
dres de familia V 

pa- 5 3 4 5 

Directora, maestra y una 3 3 
familia (padre o madre 

5 

Charlas o encuentros oca-
sionales: Directora y u- 5 3 8 
na familia (padre o madre) 
Charlas o encuentros oca-
sionales entre maestra y 28 6 13 7 
una familia 

En la tabla anterior los resultados indican que en los dos 

grupos económicos el número promedio de reu~i0nes, charlas 

o encuentros ocasionales son similares Y que, igualmente, 

el número promedio de cada tipo de reunión es semejante, és 

to quiere decir que ningún tipo de reunión, charla o encuen __ ... _...--- · --
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distribuy e eq ui ta tivam ent entre los d i f 

pos de reuniones . 
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Tabla 3 

Temas tratados con mayor frecuencia en los diferentes tfoos de reuniones 

CLASE A 
Grupos 

llues tra 1 es 
Directivas Padres de Familia 

Tipos de 
Reuniones Temas 

Directora y un grupo - Educación del 
de padres de familia niño 

- Metodologfa e 
importa ne i a 
del jardfn 

- Disciplina 

Directora y únicamen - Problemas ele 
te una familia - 1 os niños 

- Asesorfa a la 
familia sobre 
educación 

--- -. ·- -- --- ----
Haestra y un grupo 
de padres de fami
lia 

,~aestra y únicamente 
una familia (padre o 
rr.adre) . 

Paestra, Directora y 
padres de fami 1 ia 

- Problemas de 
Adaptación 

- Intercambio 
de ideas con 
los padres 

- Rendimiento 
del niño 

Conferencias 
sobre educa
ción del ni
ilo 
Informes del 
niño 

F Temas 

- Cuidados de 
5 los niños 

- Rendimiento 
del niño 

5 - Actividades 
del jardfn 

- Educación 
del niño 

- Jr:1portancia 
del jardfn 

- Disciplina 

- Problemas de 
6 los niños 

- Rendil'liento 
del nillo 

4 - Com¡,ortami e!!_ 
to 

- Entrega de in 
6 formes sobre-

el niño IC 
Comportami en-

5 to de los ni-

10 

ños 14 
Actividades 
del jardfn 5 

- Entrega de in 
formes sobre-
el niño 33 

- Problemas del 
niño 12 

Entrega de in 
forrr.es sobre
rendimiento 

8 del niño 8 

- Comportar.iien-
7 to B 

- Provectos del 
jardfn 7 

- Conferencias 
sobre educa
ción del niño 21 

Conductas de 1 Directora, r~estra y - Probl emas del 
una fa milia niño 16 niño 6 

f 

13 

10 

8 

7 

6 

3 

8 

5 

5 

CLASE B 

Directivas Padres de ía,:,I l la 

Temas f T er>a s F 

---- -
Ccnductas - Co--:oor ta r.i en-
del ñiño 4 to del niño 8 

- Temas pedag~ - Orientación 
9icos 3 psicolóoica 5 

- Planes cultu - Rendi,-:íento 
rales 3 ·•del niño 5 

- Oroanización 
del jardín 5 

- Tnte-:ración 
jardfn, ~09ar • 

--- -
- Problenas del - •-Ec">dir; ento 

niño sobre a- del niño 
daotación, a- - /lda ('t.d ció,: 1 rrl'ndizaje 7 co- i:-ortar.- ien-

- Asesoda a la to dei niño 
familia 3 - [ducaci6n del 

niño 

- Temas pedag6- - Rendim iento 
~icos 5 del niño 6 

rroblemas del 
niño 

- Comr>ortanien
to del niño 

- f'roblemas so
bre el desa
rrollo del ni 
ño y educa-

6 

4 

ción 5 

- Edur~c\fln de, 
niño 4 

- lle ndiniento 
del niño lf' 

- Com::iortarri er. 
to de l niño- l~ 

- fduc~ción 
del niño ~ 

- Conf~rerc ias 
~o ~rC' educa
c ión, nutri
ción y adar
tación del 
niño 13 

- (Mductas - Conductas 
del niiio 3 del niilo 5 

,'. 1el antos y 
a!ra~os clt>l 
niño 4 

5 

5 

3 

- ------ --- -- -·-- --

l 
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Tabla 4 

Temas tratados con mayor frecuencia en los encuentros o charlas ocasionales 

Tipos de 
charlas o 
encuentros 

Grupos 
Muestra les 

Directivas 

Temas 

CLASE A 

Padres de Familia 

F Temas F 

Directora y una fami- - Comportamien- - Comportamien-
lia (padre o madre). to del niño 9 to del niño 22 

- Rendimiento - Pago de pen-
del niño 4 siones 17 

- Saludos 4 
- Educación 

del niño 4 

CLASE B 

Directivas Padres de Familia 

Temas F Temas F 

- Comoortamien- - Comportamien-
. to del niño 3 to del niño 11 

- Recomendacio- - Rendimiento 
nes a los pa- del niño 10 
dres 3 

Maestra y una familia - Rendimiento - Comportamien- - Comportamien- - Rendimiento 
(padre o madre). del niño 

- Recomenda
ciones nu
tricionales 

- Comportamien
to del niño 

r 

6 to del niño 13 to del niño 7 del niño 8 

4 

- Rendimiento 
del niño 

- Entrega de 
trabajos y 

4 tareas de 
los niños 

1 N P 1 

11 

4 

- Rendimiento 
del niño 

- Comrortarnien-
3 to del niño 7 

- Problemas de 
aprendizaje 7 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en las tablas 3 Y 4, 

se puede apreciar que no existe una clara diferenciación te 

mática correspondiente a los diferentes tipos de reunión 

que se puedan dar dentro del proceso de comunicación entre 

la institución pre-escolar y la familia. 

En términos generales, tanto en las reuniones de carácter 

grupal como en las reuniones más restringidas, la temática 

fundamental es de carácter básicamente evaluativo. 

Los temas de mayor frecuencia están relacionados con el re~ 

dimiento del niño y su comportamiento dentro de la institu

ción pre-escolar, mientras aparecen en un lugar secundario 
. 

los temas que tienen que ver con la asesoría de los padres 

de familia y la ampliación de la acción educativa en el me

dio familiar. 

' f\J p ' 
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Tabla 5 

Duración promedio de los diferentes tipos de reun i ones 

CLASE A CLASE B 
Grupos 

~uestrales Padres de Padres de Directivas Familia Directivas Familia 

Tipos de Duración Duración Duración Duración 
Reuniones Promedio Promedio Promedio Promedio 

Directora y un grupo 1 h. 11' 1 h. 30 1 2 h. 6' 50' de padres de familia 

Directora y únicamen 
te una familia (padre 40' 48' 52' 22' 
o madre} 
Maestra y un grupo 40' 1 h. 8' 1 h. 40' 1 h. de padres de familia 
Maestra y únicamente 
una familia (padre o 56' ll,6' 55' 11' 
madre 
Directora, maestra y 1 h. 2 h. 16' 1 h. 9' 1 h. padres de familia 
Directora, maestra y 
una familia (padre o 2 h. 8' 1 h. 12' 1 h. 22' 
madre 

I N p 1 1 
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Tabla 6 

Duración promedio de los diferentes tipos de 

encuentros o charlas ocasionales 

Grupos CLASE A CLASE C 
Muestra les 

Directivas Padres de Directivas Padres de 
Familia Familia 

Tipos de 
charlas o en- Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
cuentros ocasionales Promedio Promedio Promedio Promedio 

Directora y una fami 14 1 16' 13' 8' 
l ia 

Maestra y una familia 6' 13' 17' 11' 

Los datos observados en las tablas anteriores indican oue 

la duración promedio de las reuniones varía dentro de un má 

ximo de 2 horas 16 minutos y un mínimo de 22 minutos; sin 

embargo, hay que observar que no existe en todos los casos 

acuerd~ entre la apreciación dada por los grupos de padres 

y la dada por el grupo de directivos de las instituciones, 

apreciación que es más divergente en la clase social baja . 

. ___ 8_~_8 " __ L ~-º -~_E_~_A __ , 
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Tabla 7 

Frecuencia anual promedio de emrleo de los diferentes 

tipos de circulares y boletines 

Grupos CLASE A CLASE B 

Muestrales ----------------------

Tipos de 
Circulares 

Administrativas 

Pedagógicas 

Culturales 

Boletines o notas 
breves 

Directivas 

Frecuencia 
Promedio 

4 

4 

6 

3 

Padres de 
Familia 

Frecuencia 
Promedio 

2 

3 

5 

15 

Directivas 

Frecuencia 
Promedio 

11 

3 

5 

17 

Padres de 
Familia 

Frecuencia 
Promedio 

3 

4 

4 

7 

Según los resultados anteriores, la comunicación escrita de 

mayor frecuencia es dada a través de boletines o notas bre

ves; sin embargo, las circulares más elaboradas presentan~ 

na utilización promedio similar, independientemente de los 

aspectos de que se trate. Aquí es necesario observar la al

ta discrepancia que existe entre las apreciaciones de fre

cuencia dada por los grupos de padres de familia y las di

rectivas de la institución, especialmente en lo relacionado 

con la frecuencia de utilización de boletines o notas bre-

ves. 
, ,,J p , l 
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Tabla B 

Tecas tratados con mayor fre cuenc i a en lo~ diferentes tipos de circulares 

Grupos CLASE A CLASE B 
11oestrales 

Directivas Padres de Familia Clirectivas Padres de FaM111a 

ipol de Temas F Temas F Temas F Temas F 
1rculares 

- Situaci6n eco - Situaci6n eco - Fecha de m~- - Situación eco 
n6mica del n6mica del trkulas 3 nómica del 
plantel 14 jardfn 19 - Reglamento plantel 20 

Jninistrativos Reglamento Reglamento 19 del jardín 3 - Reglar-,ento 
del jardín 6 - Uniformes ., - Eventos del jardín 9 

- Reuniones 3 
culturales 3 - Reuniones 4 

- Metodología - Areas ~ue se - Cambios peda- ~ Reglamentos 
del jardín 5 desarrollan g6gicos 4 del jardín 4 

en el jardín 7 - Informes so-
- Cuidados del bre rendi-

'eda969 i cos niño 7 miento acadf 

- Rendimiento 
mico 3 

del niño 6 

- Educación 6 

- Semana cultu- - Invitaci6n a - Invitaci6n a - Invitación a 

ral 6 fiestas 19 fiestas 6 fiestas 14 

Día de lama- Semana cul t.!!_ - lnforrr.aci6n 
dre 4 ral 15 sobre la se-

mana cultural 9 

- Conferencias 3 - Otros actos - Paseos 5 

- Rec.or:c:ndacio 
culturales 6 

nes sobre el - Conferencias 4 
trabajo con 
1 os niños 4 

lnvi uci6n a Horarios g - Inv1 taci6n a - Invitación a 

paseos 4 - Uniforme 9 
reuniones 3 reuniones 11 

Boletines o - Avisar sobre - Invitación a - Paseos 7 
r.ous breves lo oue apre!!_ 

- Puentes 8 fiestas 3 - Co 1 aboraci6n 7 
di6 el niño - Colaboración ., 

- Rendimiento 3 
- Recordar a 1-

go de.l niño 3 

1 N p 1 
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De acuerdo con los datos aue se pueden obs ervar en l a tabla 

8, la comunicación escrita a través de circulare s es con ma 

yor frecuencia utilizada para el planteamiento de pro blem as 

administrativos relacionados con la situac i ón económ ic a del 

plantel en primer lugar, y con aspectos de reglamentación, 

en segundo lugar. 

Igualmente presenta una alta frecuencia los temas de aspec

tos circulares como las invitaciones a fiestas y celebracio 

nes del plantel. 

Tabla 9 

Frecuencia de las formas de entrega de la 

comunicación escrita 

Grupos CLASE A CLASE~ 
Muestrales 

Padres de Directivas Padres de Directivas Familia Familia 

Formas de F % F % F % F % 
Entreaa 
Directamente 3 8 31 28 9 10 
a los padres 

Familiares 7 19 12 11 3 23 5 5 

9 25 15 13 ') 15 22 25 Empleados ,_ 

Amiga o vecina 3 3 1 7. 5 10 12 

Al r.ii smo niño 17 47 57 44 7 54 42 47 

r 5~3~10~E~A 



En el análi s i s de la ta bla anter io r s e puede concluír que 

la fo rm a de entrega de la comuni c aci ón escrita más frecuen

te, tanto en los grupos de la c lse al t a como e n l os grupos 

de la clase baja, es el envío de d i cha comunic aci ón con el 

mismo niño; en s egundo lugar s e pres enta la ent r ega a l os 

padres en la clase alta y, sólo en muy pocos ca s os , la en 

trega es indirecta, es decir, a través de otro s fa mi l i ares, 

empleados o amigos . 

Tabla 10 

Frecuencia de pérdida de la comunicación escrita ind i recta 

Grupos CLASE A CLASE B 
Muestra les 

Directivas Padres de Directivas Padres de 
Familia Familia 

Nivel de F % F % F % F º' Pérdida lo 

Muchas veces 3 4 1 12 2 5 

Algunas 10 59 16 24 ,, 25 15 38 veces L 

Nunca 7 41 48 72 5 62 22 57 

Como se puede observar en la tabla 11, con excepción del 

grupo directivo de la clase económica alta, hay un alto ín

dice de acuerdos en que la comunicación escrita es segura, 

es decir, que 11 nunca 11 se pierde; solamente para el grupo de 

clase alta existe la probabilidad de que muchas veces dicha 

r I N p f I 



comunicación no llegue a su destino. 

Tabla 11 

Frecuencia de las características de elaboración 

de las circulares y boletines 

Grupos 
Muestra les 

CLASE A 

Directivas Padres de 
Familia Caracterís 

ticas de e
laboración 
circulares 

F % F % 

Papel de carta 
común 8 

Papel membretea 
do 8 

Escritas a mano 2 
Escritas a maq. 14 

50 

50 

20 

13 

12.5 3 
87. 5 · 34 

60 

40 

8 
91 

CLASE B 

Directivas 

F % 

3 

1 

1 
4 

75 

25 

20 
80 

Padres de 
Familia 

F % 

28 

10 

2 
30 

74 

26 

6 
93 

45 

Hay un formato 
especial 7 35 14 70 3 33 25 59.5 

Enviada en so-
bre 4 

Boletines: 
Escritos a maq. 11 
Escritos a mar.o 6 

20 

64 
35 

9 

27 
14 

11 

66 
34 

2 
1 

67 
33 

26 

10 
35 

62 

23 
77 

En la presente tabla los resultados nos indican que las cir 

culares no presentan características definidas y que tienen 

formas variadas; sin embargo, existe una mayor frecuencia 

de elaboración en papel carta común y escritas a má~uina en 

todos los grupos tratados; con relación a los boletines, se 

hacen indistintamente a mano o a máquina. 

1 N P 1 
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Tabla 12 

Fre cuencia de las diferentes formas de comun icac i ón 

sobre e l ren d i mient o académico 

Gru pos CLP.SE A CLASE B 
Mues t ra les 

Directi vas Pa dres de Di rectivas Padres de 
Familia Familia 

Fo rma de F % F % F % F % comuni cación 

Libreta de ca- 14 50 51 44 6 46 34 50 l i fi cae iones 

Informes verba 14 50 61 51 5 38 31 44 les 

Informes por 6 5 ') 16 4 6 escrito L. 

46 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 12, oodemos 

decir que, en términos generales, existe una frecuencia si

milar oara el empleo de libretas de calificaciones e infor

mes verbales para la comunicación del rendimiento del niño, 

por par t e de la i ns t ituc i ón pre-escolar, siendo una frecuen 

c í a muy baja el empleo de informes por escrito, diferentes 

a las l i bre t as de cali f icaciones. 

En la mayo rí a de l os casos se presenta un empleo conjunto 

de di ch as f orm as de comunicación. 

1 N p 1 
8 , ~> L I O TE C A 



47 

Tabla 13 

Frecue ncia de realizacio'n de acti vidade s especíale 

ten di e nt es a pro mo ver la co munica c ión 

Gr upos 
Muestra les 

Actividades 
Especiales 

Día de la madre 

Cumpleaños 

Día del colegio 

Semana Cultural 

Día de las brujas 

Paseos 

nazares 

Dí a del padre 

Cl aus uras 

CLASE A 

Di rec t ivas 

F 

14 

11 

10 

9 

5 

3 

3 

3 

3 

Padr es de 
Famil ia 

F 

47 

30 

11 

42 

35 

13 

16 

19 

CLAS E 8 

Directivas Padres de 
Fa~ilia 

F F 

6 45 

4 35 

1 10 

3 40 

7 45 

3 20 

2 15 

2 3 

1 

------------- -

La fr ecue ncia consig nada en la tabla anterior muestra que 

las ac t i vi dades más frecuentes para promover la co~unica

c i ón ent r e l a fa mi lia y la institución pre-escolar es el día 
---·- -- · ···-----

1 N P I l 
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de la ~adre; este hecho se presenta en los diferent es secta 

res económicos y grupos muestrales. 

Otras actividades utilizadas ordinariamente son la celebra

ción de los cur.ipleaños y la semana cultural; en términos g~ 

nerales, existe un repertorio de actividades similares en 

las instituciones de clase alta y baja. 

Tabla 14 

Frecuencia de los diferentes tipos de dirección de las 

comunicaciones telefónicas 

Grupos CLASE A CLASE B 
Muestrales _______________________ _ 

Dirección 
comunicación 
telefónica 
De padres a 
maestros 

De padres a 
directora 

De directora 
a padres 

De maestra a 
oadres 

Directivas 

F % 

9 22 

10 25 

11 28 

10 25 

Padres de 
Familia 

F % 

37 28 

32 25 

32 25 

29 22 

Directivas 

F % 

5 50 

2 20 

2 20 

1 10 

Padres de 
Familia 

F % 

40 3.8 

36 35 

28 27 

Si observamos los resultados de la tabla 14, podemos decir 

que la comunicación telefónica de ~ayor frecuencia es la 

ºadres a los maestros, es decir, aue la ú rea 1 izada por los 

nica comunicación telefónica que existe es la de la familia 

fI N P 1 
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a la inst i tución pre - esco l ar. Las otras co mun icaciones no 
di s tan demasia do en s u fr ec uenci a de la pri me ra y tienen u-
na utili z aci ón s i mi lar. La comuni caci ón de men or frecu encia 

es la hecha por la ma estra a la fam il i a. 

Tabla 15 

Frecuencia de los d i ferent es motivo s pa ra l a 

comunicación telefónica 

Grupos 
Muestra les 

CLASE A CLASE B 

Motivos 
para la co
municación 
telefónica 

Directivas Padres de 
Familia Directivas Padres de 

Famil i a 

Enfermedad del 
niño 

F 

16 

Falta de asis
tencia del niño 17 

Demora en pagos 10 

Rendimiento 
del niño 

Objetos dejados 

10 

9 

Confirmar asis
tencia a reunía 11 
nes, cambio dir. 

% 

22 

23 

14 

14 

12 

15 

F % 

45 24 

21 

15 8 

34 18 

26 14 

27 14 

F 

7 

9 

1 

4 

3 

2 

ol 
/O 

27 

35 

3 

15 

12 

7 

F % 

38 19 

40 20 

29 14 

37 18 

42 21 

18 8 

Los datos obtenidos en la tabla anterior indican que los mo 

tivos más frecuentes para la comunicación telefónica entre 

la insti t ución pre-escolar y la familia son los relaciona-

1 f\J P 1 
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do s con la informaci ón s obr e la s co ndiciones de salud del ni 

ño y , lóg i ca me nt e, con l a f lt d · a a e asiste ncia del niño a la 

institución pre -e sc ola r . Otros motivos s on , comp ar a tivamente, 

de menor frecuencia con relac i ón a las dos anter i or es. 

Tabla 16 

Opinión sobre la calidad de la comunicación 

institución pre-escolar-fa~ilia 

Grupos CLASE A CLASE B 
Muestra les 

Directivas Padres de Directivas Padres de 
Familia Familia 

11 po de F % F % F % F % Opinión 

Excelente 6 33 37 39 1 11 3 7 

Buena 11 61 54 58 6 67 36 81 

Regular 1 5 2 2 2 22 2 11 

Mala 1 1 

Las frecuencias que observamos en la tabla anterior indican 

que exis t e una opinión común de alta frecuencia en los di fe 

rentes grupos muestrales en el sentido de calificar de bue

na la comun i cación entre la institución pre-escolar y la fa 

mili a. 

Vale la pena observar que en los grupos de clase económica 

r-I}~, 
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alta existe una considerable fr ecue ncia a ca l ificarla de ex 

celente Y una muy baja frecuencia a calificarla de regular, 

mientras que en las instituciones de clase económica baja~ 

xiste una mayor frecuencia a calificarla de regular, siendo 

de todas maneras la opinión ~ás frecuente la que le da el 

calificativo de buena; la evaluación con la categoría "mala" 

es prácticamente nula. 

Tabla 17 

Opiniones sobre medios y características para favorecer 

la comunicación institución pre-escolar y familia 

Grupos 
Muestra les 

Medios y 
características 
sugeridas 

Reuniones frecuen
tes 
Participación por 
parte de los pa
dres 
Que se realicen 
más conferencias 

Informes escritos 

Reuniones individua
les 

Está bien 

CLASE A 

Directivas 

F 

15 

14 

4 

1 

Padres de 
Far.ii l i a 

F 

38 

2 

3 

36 

7 

13 

CLASE B 

Directivas 

F 

4 

2 

1 

3 

Padres de 
Familia 

F 

20 

2 

9 

3 

4 

-------- - - ------- - - - -- --
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En los resultados de la tabla 17 podemos ver que existe una 

opinión de alta frecuencia y común en los diferentes grupos 

muestrales de que la forma de estimulación más conveniente 

sería el realizar con más frecuencia reuniones. 

Igualmente, existe en los padres de familia de la clase eco 

nómica alta la expresión de que la comunicación podría ser 

estimulada mediante una mayor entrega de informes escritos 

por parte de la institución pre-escolar a la familia; comp~ 

rativamente, otros posibles mecanismos no obtuvieron fre

cuencias considerables de mención . 

f N P 1 1 
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SINTESIS DE LOS RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los diferentes resultados obtenidos en 

cada una de las tablas parciales, se puede decir que la co

municación institución pre-escolar-familia en la muestra 

presenta las características siguientes: 

l. Hay una predo~inancia y preferencia, tanto en las direc

tivas como en los padres de familia, en ambos sectores e 

conómicos por la comunicación de tipo oral sobre la comu 

nicación de ti~o escrito. 

2. La comunicación institución pre-escolar-familia se reali 

za básicamente a través de encuentros formales con una 

frecuencia de tres a seis reuniones anuales (ver Tabla 2) 

y con una duración aproximada de 1 hora en cada reunión 

(ver Tabla 6). 

3. La temática vista en estas reuniones se concreta funda

mentalmente en los problemas que se ~resentan sobre el 

rendimiento académico y el comportamiento del niño den

tro de la institución, siendo muy roca relevante la temf 

tica relacionada con los aspectos de asesoría o amplia-

! I N p t 
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ción de la función educativa al contexto familiar . 

4. La comunicación escrita tiene un alto grado de formali

dad (ver Tabla 11) y se basa fundamentalmente en el en

vío de boletines o notas breves, de carácter informativo, 

Y sobre aspectos de regulación o administración de las 

actividades escolares; y en el envío de circulares igual 

~ente dirigidas a tratar problemas de orden administrati 

vo en la mayoría de los casos (ver Tablas 15 y 16). 

5. La co~unicación indirecta (telefónica) es ordinariamente 

iniciada por los padres a la institución y está encamina 

da a dar información sobre eventualidades de la salud o 

la falta de asistencia del niño a la institución pre-es

colar (ver Tablas 15 y 15). 

6. Las formas de envío de la comunicación escrita se consi

dera segura, ya sea oue se dé a trav€s del niño o direc

ta~ente entre las directivas y los padres de familia. 

7. La comunicación escrita entre la institución pre-escolar 

y la familia es evaluada por todos los grupos muestrales 

como 11 buena 11
, existiendo una frecuencia relativamente 

considerable de apreciaciones de "excelente", exclusivas 

del sector económico alto igualmente; un número frecuen

te de apreciaciones de "regular", exclusivamente del se~ 

tor económico bajo y, en ningún caso, apreciaciones de 

11 mala 11
• 

-l 
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8. Se presentan apreciaciones claramente definidas en la ca 

racterización y la apreciación del rroceso de la comuni

cación institución ~re-escolar-familia, en los diferen

tes grupos muestrales, pertenecientes a la clase económi 

ca alta y baja y a los roles diferentes dentro de dicho 

proceso de comunicación . 

1 N P 1 
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DISCUSION 

Teniendo en cuenta los resultados de la presente investiga

ción, se puede concluir aue la comunicación oral es de ma

yor importancia y de mayor frecuencia aue la comunicación 

escrita en todos los grupos tratados. 

Algunas de las opiniones de Escoté y Campos (1971) tratan 

de resolver el acercamiento entre el hogar y la escuela pr~ 

poniendo asociaciones de padres y maestros, reuniones perió 

dicas o estimulación del desarrollo del pensamiento refl·ex! 

vo de los padres de familia, afín de que participen de ma

nera activa, racional y crítica en el proceso educativo de 

los hijos. Los centros de padres utilizan algunas técnicas 

de grupo~ como simposio, mesa redonda, panel y entre~istas, 

teniendo en cuenta oue se busca una mayor comunicación oral; 

su conveniencia y efectividad parecen quedar apoyadas por 

los resultados de la presente investigación, ya oue se le 

dió mayor importancia y se informó una mayor frecuencia en 

la comunicación oral en todos los grupos tratados. 

Menegazzo (1975) divide los canales habituales de comunica-

ción entre padres y naestros en 11 for~ales 11 (reuniones de pa 
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dres) e "informales" ( char l as o en cu en t r os ocasionales). 

Al r especto, en los datos aquí en con tr ados se puede apre

ciar oue en los dos grupos, alto y bajo, e l númer o pron edío 

de reuniones son similares al igual ~ue el pr omedio de cada 

tipo de reunión. 

Igualmente indican que tiene una mayor frecuencia e l t ipo 

de charla entre la maestra y una familia. 

Escoté y Campos (1971) opinan que la escuela afecta la vi da 

de la fa~ilia, así como las condiciones del hogar se refle

jan en la vida escolar y oue lo deseable es que esta int er

acción se dé en un clima de armonía que ase9ure la unidad 

del proceso educativo; según ésto, se observó que los dife

rentes temas tratados en los diferentes tipos de reuniones 

no se tiene en cuenta la asesoría de los padres en la apli

cac i ón de la función educativa con relación a la familia y 

con relación a la comunicación permanente entre padres y 

maestros; se le da más i ~portancia a los temas de carácter 

evaluativo, como el rendimiento y el comporta□ iento del ni

ño dentro de la institución pre-escolar. 

La comunicación escr i ta ~uede revestir distintos grados de 

for nalidad, desde una extensa carta donde se enuncian cier

t os reglamentos básicos de la institución o toda la planifi 

cación del año organizada (circular) hasta notas breves aue 

comunican un asoecto cotidiano relativo al niño o al grupo 

1Np¡--- l 
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( b o l e t i n e s ) . P u l p e i r o ~, e n e g a z z o ( 1 9 7 5 ) . 

De esta comunicación escrita la nayor frecuencia está dada 

a los boletines o notas breves; sin embargo, las circulares 

presentan una utilización promedio similar independiente de 

los aspectos que se trate. 

Igualmente se encontró oue las circulares de mayor frecuen

cia son utilizadas para el planteamiento de problemas admi

nistrativos relo.cionados con la situación económica del plan 

tel y reglanentación, estando en segundo lugar las circula

res de tipo cultural relacionadas con invitaciones afies

tas y celebraciones del plantel. 

La forma de entrega más frecuente de dichas circulares en 

los grupos de clase alta y baja es el envío de dicha comuni 

cación con el mismo niño; respecto a este punto en la comu

nicación, según Berlo (1978), la selección de canales es un 

factor importante para la efectividad de la comunicación,ya 

que si el mensaje es enviado por canales inadecua ~os es po

sible que no llegue a su destino; para el logro de una bue

na comunicación la maestra, además de educar al niño, debe 

orie n tar a los padres previniendo o modificando los posi

bles factores ~ue puedan turbar la llegada a su destino. 

Según los resultados obtenidos, hay un alto índice de acuer 

do en que la comunicación escrita es segura. es decir, aue 

nunca se pierde. No existen características definidas para 

I I N p f 
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la elaboración de la .comunicaci6n escrita exi s ti en do una ma 

yor frecuencia de elaboraci6n en papel de carta común y es

critas en máquina en todos los grupos tratados . En té rm inos 

generales, existe una frecuencia similcr para el empleo de 

otras formas de comunicación, como es la lib r eta de c a lifi 

caciones e informes verbales, donde dan a conocer el re ndi

miento del niño por parte de la institución pre-escolar. U

no de los objetivos propuestos por el Minister i o de Educa

ción Nacional (Delgadillo, M., 1980) en relaci6n con la fa

mtlia, es la de hacerla partícipe de las actividades oue el 

jardín desarrolla, tanto en las que se relacionan con la 

formación directa del niño como las que tienen oue ver con 

la comunidad de la cual, tanto la familia como el niño, fo~ 

man parte. Estas actividades del jardín infantil para prom_Q. 

ver la comunicación se observan en los resultados de este 

estudio, a través de actividades especiales como el día de 

la madre, cumpleaños, día de las brujas y semana cultural. 

Existe una mayor frecuencia de llamadas telef6nicas realiza 

das por parte de los padres a maestras para informar sobre 

las condiciones de salud del niño y, lógicamente, la falta 

de asistencia del niño a la instituci6n pre-escolar. 

Los diferentes grupos muestra les tienden a evaluar como "bu_§_ 

na" la cor.iunicación que se está dando entre la institución 

pre-escolar y la familia; sin embargo, se puede observar 

que la clase alta considera la comunicaci6n "excelente" con 

f "' p ' 8 i8L/0TECA 
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una frecuencia considerable y la clase baja tiende a califi 

carla de "regular". 

Una de las opiniones para promover la comunicación, según 

los diferentes grupos muestrales, es la de realizar más reu 

niones, mient~as que la clase alta opina que la comunica

ción debe ser estimulada por medio de informes escritos de 

la institución pre-escolar a la familia. 

Finalmente, podemos concluir que las maestras de pre-esco

lar debemos ayudar a aue exista una verdadera comunicación 

entre la familia y la institución pre-escolar planeando un 

programa de comunicación, de acuerdo con los intereses de 

los padres, sus opiniones, dando asesoría a éstos, planean

do conferencias, reuniones para una buena aplicación de la 

función educativa en el contexto familiar y para la buena 

formación de los niños, todo ésto sin olvidar el proceso de 

la comunicación, ya que es esencial para que se logre. 

Las hipótesis que resultaron válidas para la investigación 

fueron las secundarias, teniendo en cuenta que no existe a

cuerdo sobre la información dada con respecto a la comunica 

ción entre la institución pre-escolar y la familia; lo mis

mo que entre los grupos económicos con relación a la fre

cuencia y duración de ésta, haciendo válida la primera hipó 

tesis de las secundarias. 

Existen diferencias considerables entre la evaluación dada 
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sobre la institución pre - escolar-familia,: entre los grupos 

económicos alto (excelente), bajo (regular), haciendo váli

da la segunda hipótesis secundaria. 

1 N P 1 
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ANEXO N_o. 1 



ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Esta es una encuesta que ha sido elaborada por un grupo de 

investigación del Instituto de Pedagogía Infantil, INPI, con 

el objetivo de estudiar algunos aspectos imoortantes de la 

relación padres de familia e Institución en los Pre-escola

res privados de Bogotá. 

Considerando su seriedad profesional, le agradecemos suco

l a b o r a c i ó n v e s t a r e m o s c o m u,n i c á n d o l e l o s r e s u 1 ta d o s d e e s t e 

trabajo. 

Marque con una X las res~uestas que Ud. considere más acer

tadas. 

l. Teniendo en cuenta la relación que se establece entre 

las familias y el Jardín, oué tipo de comunicación cree 

Ud. aue es más frecuente? 

A. Oral 

B. Escrita 

2. Cuál considera Ud. oue es la ~ás iwportante? 

1 N P 1 
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3. Responda en el cuadro siguiente sobre los dife r en te s ti

pos de reuniones que se realizan en el jardín: 

Reuniones donde 
se encuentran: 

A. La directora 
y un grupo 
de padres de 
familia 

B. La directora 
y únicamente 
una familia 
(padre o ma
dre) 

C. Maestra y un 
grupo de pa
dres de fami 
lia 

D. Maestra y ú
nicamente u
na familia 
( padre o ma
dre) 

E. Directora, 
maestras y 
padres de 
familia 

F. Directora, 
r:iaestras y 
una familia 
(padre o ma 
dre) 

SI NO Cuántas 
ces al 

,_ 

.. 

ve- ln.note los temas o Qué t i empo de 
año? aspectos tratados duración tienE 

en estas reuniones cada reun ión? 

-

---

11 

11 
11 

11 

- -
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~- Responda en el cuadro s i guiente sobr e las dife r entes cha~ 
las o encuentros ocasionales entre maestros y pad r es: 

Charlas donde 
se encuentran 

SI NO Cuántas ve- Ano t e los temas o Qué ti empo , de du ces al año? aspectos tratados rac ión t iene ca -
en estas charlas da encuentro? 

A. La directo -
ra y una 
familia 
(padre o 
madre) 

B. La maestra 
y una famj__ 
lia (padre 
o madre) 

.. •-· -

5. Cuando la comunicación entre el ja r dín Y la familia es es 
crita, se utilizan: 

A. Circulares 
con fines: 

a. Administr_! 
ti vos 

b. Pedagógi
cos 

c. Culturales 

d. Ot ros 

B. Bolet ines 
o not as 
breves 

SI NO Cuántas veces son envia Qué temas son tra t ados -
das aproximadamente? en estas circulares? 

" --

-

·-
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6. Marque SI o NO 

A. La comunicaci6n escrita es sieMpre entregada dir ec ta 

mente a los padres? 

SI 

NO 

8. La comunicación escrita algunas veces es entregada in 

directamente 

SI 

NO 

C. Si la comunicación escrita es entregada indirectamen

te, cuáles son los intermediarios? 

SI NO 

a. Familiares 

b. Empleada del servicio doméstico 

c. Portero 

d. Amiga o vecina 

e. El mismo niño 

f. Otros 

D • S ; l a c o mu n i c a c i ó n e s c r i t a e s a l g u n a s v e c e s e n t r e g a d,a 

por intermedio de otras personas, con qué frecuencia 

se pierde? 

a. fv:uchas veces 

b. Algunas veces 

c. Nu.nca 

) f'J p 1 
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7. Cómo son ordinariamente elaboradas las circu l a r es? 

SI NO 

a. Papel de carta común 

b . Papel membreteado 

c. Escritas a mano 

d . Escritas en máquina 

e. Hay un formato especial 

f. Es enviada en sobre 

g. Los boletines son escritos en máquina 

h. Los boletines son escritos a nano 

8. Por qué medio informa la institución a los padres de fa

milia sobre el rendimiento del niño? 

a. Libreta de calificaciones 

b. Informes verbales 

c. Otros: Indique cuáles 

9. Marque con una X 

Qué otros tipos de actividades realiza la institución 

con los padres de fa~ilia teniendo en cuenta como objetl 

vo promover la comunicación? 

Paseos 

Cur.ipleaños 

Semana Cultural ,. f·J p ' 
BIBLIOTECA /1 .----...........__~:__ 



Bazares 

Día de la madre 

Día del padre 

Día de la familia 

Día del colegio 

Día de las brujas 

Otros Indique cuáles 

...._ 

10. Cuando la comunicación entre el jardín se da a través de 

llamadas telefónicas, son más frecuentes: 

a. De padres a maestros 

b. De padres a directora 

c. De directora a padres 

d. De maestra a padres 

11. Cuando estas llamadas son hechas por el jardín, se hacen 

ordinariamente para: 

a. Enfermedad del niño 

b. Falta de asistencia del niño 

c. Demora en el pago de mensualidades, 
transporte u otros 

d. Confirmar la asistencia a la reu
nión de padres de familia 

e. Otras: Indique para qué 
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12. Cuando estas llamadas telefónica s son hec has por los pa

dres, se hacen ordinariamente para: 

a. Inasistencia del niño al jardín 

b. Preguntar sobre el rendimiento del niño 

c. Preguntar sobre objetos personales dej~ 
dos por el niño 

d. Otros: Indique para qué: 

13 . Cómo considera usted . que es la comunicación entre el ja~ 

din y los padres de familia? 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Ma 1 a 

Por qué? 

14. A través de qué medios y con qué características desearía 

usted que se diera la comunicación entre el jardín y los 

padres de familia? 

J N P 1 MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO No. 2 



ENCUESTA A INSTITUCIONES PRE-ESCOLARES 

Esta es una _encuesta que ha sido elaborada por un grupo de 

investi9ación del Instituto de Pedagogía Infantil, INPI, 

con el objetivo de estudiar algunos aspectos importantes de 

la relación padres de familia e Institución en los Pre-esca 

lares privados de Bogotá. 

Considerando su seriedad profesional le agradece~os su cola 

boración y estaremos comunicándole los resultados de este 

trabajo. 

Marque con una X las respuestas que Ud. considere más acer

tadas 

l. Teniendo en cuenta la relación que se establece entre 

las familias y el jardín infantil, qué tipo de comunica

ción cree Ud. que es más frecuente? 

a. Oral 

b. Escrita 

2. Cuál considera Ud. que es la más importante? 

f
-
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3. Responda en el cuadro siguiente sobre los diferentes ti

pos de reuniones que se realizan en el jardín: 

Reuniones donde 
se encuentran 

A. La directora 
y un grupo 
de padres de 
familia 

B. La directora 
y únicamente 
una · famil i a 
(padre o ma.,. 
dre) 

C. Maestra y un 
grupo de pa
dres de fami 
lia 

D. Maestra y ú
nicamente u
na familia 
(padre o ma
dre) 

E. Di rectora, 
maestras y 
padres de 
familia 

F. Directora, 
maestras y 
una familia 
(padre o ma 
dre) 

SI NO Cuántas ve-
ces al año? 

11 

Anote los temas o Qué tiempo de 
aspectos tratados duración tiene 
en estas reuniones cada reunión? 

' 

. 11 

1 

- ~ 

I! 
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4. Responda en el cuadro siguiente sobre l a s d i ferentes ch a r 
las o encuentros ocasionales entre ma es tro s y padres: -

Charlas donde 
se encuentran 

A. La directo 
ra y una 
familia 
( padre o 
madre) 

B. La maestra 
y una fami 
lia (padre 
o madre) 

SI NO Cuántas ve-
ces al año? 

Anote 1 os temas o Qué tiempo de du 
aspectos t ratados ración tiene ca-=-
en estas charlas da encuen tro? 

-- -

5. Cuando la comunicación entre el jardfn y la familia es es 
crita, se utilizan: 

A. Circulares 
con fines: 

a. Administra 
tivos 

b. Pedagógi
cos 

c. Culturales 

d. Otros 

B. Boletines 
o notas 
breves 

SI NO 

-

Cuántas veces son envia Qué temas son tratados -das aproximadamente? en estas circulares? 

f N P 1 
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6. Marque SI o NO 

A. La comunicación escrita es siempre entregada directa

mente a los padres? 

SI 

NO 

B. La comunicación escrita algunas veces es entregada in 

directamente 

SI 

NO 

C. Si la comunicación escrita es entregada indirectamen

te, cuáles son los intermediarios? 

SI rrn 

a . Familiares 

b. Empleada del servicio doméstico 

c . Portero 

d. Amiga o vecina 

e. El mismo niño 

f. Otros 

O. Si la comunicación escrita es algunas veces entregada 

por intermedio de otras personas, con oué frecuencia 

se pierde? 

a. Muchas veces 

b. Algunas veces 

c. Nunca r--·-· 
I N P 1 
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7. Cómo son ordinariamente elaboradas las circulares? 

SI NO 

a. Papel de carta común 

b . Papel membreteado 
--

c . Escritas a mano 

d. Escritas en máquina 
--

e . Hay un formato especial 

f. Es enviada en sobre 
--

g. Los boletines son escritos en máquina 
--

h . Los boletines son escritos a mano --

8. Por qué medio informa la institu~ión a los padres de fa

milia sobre el rendimiento del niño? 

a. Libreta de calificaciones 

b. Informes verbales 

c. Otros: Indique cuál es 

9. Marque con una X 

Qué otros tipos de actividades realiza la institución 

con los padres de familia teniendo en cuenta como objeti 

vo promover la comunicación? 

Paseos 

Cumpleaños 

Semana Cultural 
l N p 1 

BIBLIOTECA 



Bazares 

Día de la madre 

Día del padre 

Día de la familia 

Día del colegio 

Día de las brujas 

Otros Indique cuáles 

10. Cuando la comunicación entre el jardín se ' da a través de 

llamadas telefónicas, son más frecuentes: 

a. De padres a m~estros 

b. De padres a directora 

c. De directora a padres 

d. De maestra a padres 

11. Cuando estas llamadas son hechas por el jardín, se hacen 

ordinariamente para: 

a. Enfermedad del niño 

b. Falta de asistencia del niño 

c. Demora en el pago de mensualidades, 
transporte u otros 

d. Confirmar la asistencia a la reu
nión de padres de familia 

e. Otras: Indique para qué 



\ 

12. Cuando estas llamadas telefónicas son hechas por los ra 

dres, se hacen ordinariamente oara: 
1 

a. Inasistencia del niño al jardín 

b. Preguntar sobre el rendimiento del niño 

c. Preguntar sobre objetos personales dej~ 
dos por el niño 

d. Otros: Indique para qué: 

13. Cómo considera usted que es la comunicación entre el ja~ 

dín y los padres de familia? 

a . Excelente 

b . Buena 

c. Regular 

d. Mala 

Por qué? 

14. A través de qué medios y con oué características desearía 

usted que se diera la comunicación entre el jardín y los 

padres de familia? 

r 
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