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INTRODUCCION  

El proyecto investigativo tiene la finalidad de dar a conocer la importancia que tiene el 

apoyo familiar en las actividades cotidianas que realizan los niños, niñas y adolescentes. 

Así pues, se planteó como objetivo el comprender las experiencias sobre el 

acompañamiento de los padres de familia de niños y niñas de 9 a 11 años de un centro 

educativo del municipio de San Pablo Nariño, en donde el compromiso y la motivación 

de los estudiantes en las actividades académicas son el reflejo del acompañamiento de 

sus padres y esta situación es indispensable para el buen aprendizaje y la adaptación al 

ambiente escolar. 

Es por ello que en el capítulo 1, luego de darle respuesta a la pregunta de investigación 

que es ¿Cuáles son las experiencias de acompañamiento de los padres de familia de 

niños de 9 a 11 años de un centro educativo del municipio de San Pablo Nariño? Según 

lo observado, responde a la situación dentro de esta comunidad educativa, donde se 

evidencian que algunos niños y niñas no tienen el acompañamiento familiar para el 

desarrollo de sus actividades escolares. Entendiendo que el acompañamiento de los 

padres o cuidadores hacia los menores, promueve el progreso en el ámbito escolar, 

siempre y cuando los primeros asuman de forma responsable su rol de orientadores y 

guiarlos en este arduo proceso.  

En el capítulo 2. Se podrá encontrar el marco referencial, con los antecedentes que 

se tuvieron en cuenta para ejecutar la presente investigación, así como también se 

aborda la teoría ecológica de los sistemas de Urie Bronfenbrenner, el cual postula que el 

desarrollo infantil ocurre en relación a los diferentes contextos en el que vive el niño, 

estos a su vez influyen en cambios, desarrollo físico, psicológico y social.  Entonces, el 

entorno como las variables genéticas cumplen papeles importantes para la adaptación a 

los efectos producidos por los sistemas que envuelven al menor, siendo la familia un 

factor determinante para la adaptación y consolidación de su personalidad. De igual 

forma también se encuentra en este apartado el método de investigación de esta 

investigación, donde se expone que se llevará a cabo tomando en cuenta el enfoque 
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cualitativo, el cual “se vale de dos términos básicos que son el por qué y el cómo de un 

hecho social” como afirma (Bautista, 2011, p. 7). 

En el capítulo 3, se encuentra el marco metodológico donde se utiliza el método 

cualitativo en concordancia con el enfoque fenomenológico para conocer las 

experiencias de los niños y niñas, esta mirada metodológica busca examinar los 

elementos, sucesos y situaciones presentes en los sistemas que influyen en la 

cotidianidad de la familia afectando directamente en el comportamiento de los menores. 

De tal forma, que para captar la información al respecto se utiliza la técnica de la 

entrevista a profundidad, aplicada a los niños y niñas de 9 a 11 años de una institución 

educativa, información analizada bajo los criterios de la codificación abierta y axial. 

Finalmente, en el capitulo 4 de esta investigación se cuenta con un análisis de 

resultados, donde se da definición al microanálisis y codificación abierta, se hace una 

distribución de los diferentes códigos y familias,  

El microanálisis parte del ejercicio de la recolección de la información llevada a cabo 

mediante una entrevista semiestructurada, realizada a ocho (8) niños y niñas de una 

institución educativa ubicada en Nariño, 

Este proceso es un punto de partida para investigar sobre la importancia que tiene el 

acompañamiento y apoyo de los padres y cuidadores en las actividades diarias de sus 

hijos, para mejor su adaptación al entorno escolar y rendimiento académico. Recalcando 

que la familia es la estructura más cercana al menor por ende debe estar conectada con 

todos los aspectos que lleguen a afectar el desempeño y la vida del niño. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 Problema de Investigación. 

La falta de acompañamiento de los padres de familia de niños de 9 a 11 años de un 

centro educativo del municipio de San Pablo (Nariño). 

1.2 Planteamiento de problema. 

En la sociedad, la familia tiene protagonismo en los procesos de desarrollo de las 

personas; debido a que la familia es la primera institución que ejerce influencia en el niño 

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

diaria. Asimismo, es la primera institución educativa y socializadora que conocen los 

niños y niñas; pues desde que nace comienza a vivir la influencia formativa del ambiente 

familiar. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2007), ser padres 

“significa ser los primeros educadores de sus hijos, ser el referente afectivo y formador 

de nuevas generaciones, ser los responsables de la formación integral de los hijos, ser 

partícipes de la educación que reciben los hijos en la escuela” (p. 8). 

 El papel de la familia es brindar una estabilidad global, es acompañar de manera 

activa los procesos de enseña y aprendizaje de sus hijos que conlleva tener un dialogo 

permanente y asertivo con la institución donde estudian, para estar al tanto de los 

procesos que se van llevando, establecer en el formando hábitos saludables de estudio, 

ayudarle con el desarrollo y cumplimiento de las actividades escolares. 

Sin embargo, algunas veces no se dan estos procesos y es cuando se ven algunos 

menores sin ese apoyo fundamental, ello se ha convertido en un problema común entre 

algunos de los niños y niñas de un centro educativo del municipio de San Pablo (Nariño); 

donde se observa que hay algunos que no cuentan con la debida atención por parte de 

los padres de familias o acompañantes a cargo, para orientarlos y darles una supervisión 

adecuada al momento de realizar los compromisos escolares asignados. 

En el caso del centro educativo del municipio de San Pablo Nariño, donde se 

desarrolla el proyecto investigativo se pudo observar que los niños y niñas que no tienen 

un acompañamiento de sus padres mostrando que tienen un menor grado de rendimiento 
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y motivación escolar con respecto a quienes si lo tienen. Estos niños sin el 

acompañamiento de sus padres o cuidadores son niños que no traen a la escuela las 

tareas y no tienen hábitos de estudios.  

Las consecuencias de esta falta de apoyo son lamentables, debido a que se puede 

observar en estos menores que muestran poco interés por aprender, no logran obtener 

buenas calificaciones, no cumplen con las tareas a tiempo y tienen problemas de 

aprendizaje.  Por lo tanto, se encuentran con baja motivación en el logro de sus 

competencias educativas, tienen constante pérdida de asignaturas durante el desarrollo 

de su proceso, continuamente deben de presentar procesos de recuperación, se 

convierten en estudiantes pasivos dentro del desarrollo de sus procesos, tienden a 

ausentarse o a convertirse en desertores de los procesos y son estudiantes con 

tendencia a perder el año escolar. 

Las causas de esta problemática se pueden deber a que algunos padres de familias 

o cuidadores trabajan, otros porque son analfabetas, también otro aspecto puede 

deberse a que algunos prefieren dedicar el tiempo en actividades como la televisión, las 

redes sociales o las labores de la casa. Otras causas son el bajo nivel educativo, 

formación educativa incompleta, el tipo de estructura familiar, donde generalmente son 

hogares monoparentales. De igual manera sea cual sea las causas, estos padres no 

logran ofrecerle tiempo de calidad a sus hijos, lo cual se convierte en un problema para 

el desempeño escolar. 

  Es indispensable la presencia de los padres de familia en los procesos educativos 

de sus hijos, en este proceso formativo, el elevar la responsabilidad de los padres los 

resultados cambiarían de negativos a positivos en la manera en que estos menores 

necesitan del apoyo regular de sus padres o cuidadores para mejorar el bajo rendimiento 

académico, es esencial para que dichos menores logren excelentes resultados 

académicos, aumenten su motivación, y de igual forma bajarían las pérdidas y las 

deserciones escolares. 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo General.  
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Comprender las experiencias sobre el acompañamiento de los padres de familia de niños 

y niñas de 9 a 11 años de un centro educativo del municipio de San Pablo Nariño. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Indagar en la literatura actual sobre el acompañamiento familiar de los niños de 

9 a 11 años. 

• Analizar la información recolectada sobre la falta de acompañamiento familiar 

de los niños de 9 a 11 años de un centro educativo del municipio de San Pablo 

Nariño. 

1.4 Pregunta de investigación.  

¿Cuáles son las experiencias de acompañamiento de los padres de familia de niños 

de 9 a 11 años de un centro educativo del municipio de San Pablo Nariño? 

1.5. Justificación 

La familia es uno de los agentes educativos más importantes en la sociedad, es donde 

no solo se logra la adquisición de valores y normas, sino el desarrollo de competencias 

básicas para la vida, que deberían ser trabajadas en forma conjunta con la escuela.  

El proyecto investigativo sobre la comprensión de las experiencias sobre el 

acompañamiento de los padres de familia de niños de 9 a 11 años de un centro educativo 

del municipio de San Pablo (Nariño), responde a la situación observada dentro de esta 

comunidad educativa, donde se evidencian que algunos niños y niñas no tienen el 

acompañamiento familiar para el desarrollo de sus actividades escolares. Es de 

entenderse que el acompañamiento de los padres o cuidadores hacia los menores 

promueve el progreso en el ámbito escolar, siempre y cuando los primeros asuman de 

forma responsable su rol de orientadores y guiarlos en este arduo proceso.  

Además, del acompañamiento y asistencia al centro escolar los familiares de los niños 

y niñas también ameritan ser familiares atentos, responsables y tener una excelente 

comunicación asertiva con el centro educativo para obtener resultados positivos. De igual 

manera hay que recordar que en el momento que el padre y la madre desistan del 
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cumplimiento de sus obligaciones el rendimiento académico del estudiante se verá 

afectado de forma negativa, ya que no se le brindará apoyo emocional, materiales de 

aprendizaje, acompañamiento en sus deberes, afecto y claridad en las normas de 

comportamiento. Lo anteriormente expuesto, evidencia que, la familia cumple un papel 

importante en el rendimiento académico de los estudiantes y que dicho acompañamiento 

es fundamental para obtener buenos resultados en el proceso. 

La importancia de esta investigación radica en que la familia, juega un papel 

fundamental en la educación, dado que, este núcleo es la primera institución educativa, 

su dinámica media el aprendizaje y desarrollo de sus miembros. Las funciones de 

proteger, socializar, y educar a sus miembros los comparte cada vez más con otras 

instituciones sociales como respuesta a necesidades de la cultura (Espitia, 2008). El 

grupo familiar es el primer y principal formador de las concepciones de un niño. A partir 

de la familia él genera nociones, valores y creencias. No se puede pasar por alto la 

influencia que este entorno ejerce sobre el individuo y sobre su educación (Saidman, 

2014). La familia no sólo debe garantizar a los niños las condiciones económicas que 

hagan posible su desempeño académico, sino que también se debe preparar a estos 

niños para que puedan participar y aprender activamente en comunidad.  

La educación actual exige tanto la participación del docente, el alumno y el padre de 

familia, porque esta interacción es la que garantiza el cumplimiento de funciones que 

complementan el proceso de enseñanza aprendizaje. En cuanto al ámbito educativo la 

investigación servirá como una guía para docentes, estudiantes, directivos, padres de 

familia, teniendo la posibilidad de consultar la información para realizar un mejor 

acompañamiento a los procesos de aprendizaje de los niños y a futuras investigaciones 

que requieren comprender el proceso y el mejoramiento en los resultados de los 

estudiantes, que tienen compañía en las actividades escolares. 
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CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL 

 2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

En el texto que lleva por título “El entorno familiar y su influencia en el rendimiento 

académico de los alumnos con dificultades de aprendizaje: revisión de estudios 

empíricos”, Patricia Robledo y Jesús García Sánchez muestran cómo el entorno familiar 

repercute en el resultado académico de los alumnos y afecta su desempeño. En su etapa 

de crecimiento, los niños y las niñas tienden a ser vulnerables y se dejan afectar por los 

comentarios, ya sean positivos o negativos. Por ello, si los padres muestran actitudes 

negativas en el momento de enfrentar el proceso educativo de los niños, éstos sentirán 

que no pueden realizar cierta actividad y se retrasará su proceso estudiantil, lo que, a su 

vez, generará inseguridades en el largo plazo (Robledo & García, 2009).   

En ese mismo artículo los autores plantean que el apoyo y las relaciones 

interpersonales en el hogar afectan positiva o negativamente el desarrollo cognitivo de 

los niños. De acuerdo con ellos, esto depende del nivel socioeconómico de la familia, sus 

recursos culturales, la formación académica parental, los vínculos familiares, entre otros. 

Estas variables afectan no solo el desempeño del niño sino su personalidad misma, pues 

el vínculo entre padres e hijos es fundamental para entender el tipo de comportamiento 

y personalidad que adquiere el niño durante su formación. Las percepciones de los 

padres o cuidadores influyen directamente sobre el desempeño de los niños y las niñas 

(Robledo & García, 2009). 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Gómez (2020) en la ciudad de Bogotá - Colombia elaboró una tesis titulada “Una 

mirada a los contextos familiares y sus contribuciones al acompañamiento formativo de 

los niños y las niñas”, teniendo como objetivo general caracterizar el acompañamiento 

en casa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de grado 1 de primaria, teniendo 

en cuenta los tipos de acompañamiento, los recursos para el acompañamiento y la 

importancia que se le concede a la educación en el entorno familiar. 
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 La información que se procesó para los resultados se recogió por medio de una 

encuesta que tuvo que ser aplicada on line por la contingencia causada por la pandemia 

del coronavirus en 2020. En esta encuesta se les preguntó a quince padres/madres y/o 

acompañantes por el acompañamiento que les hacen a los niños, la percepción que 

tienen de su desempeño académico y algunos aspectos sociodemográficos como el 

estrato al que pertenecen, su nivel de escolaridad y la conformación de la familia. 

También se recogió información sobre el desempeño de los estudiantes durante el 

confinamiento estricto. Ara ello se obtuvo la evaluación cualitativa que hizo la institución. 

Esta información se cruzó con los promedios de las preguntas hechas en la encuesta y 

se llegó a la conclusión de que, tal como lo refiere la bibliografía consultada, el 

acompañamiento e involucramiento de la familia en el aprendizaje escolar de los niños 

influye positivamente en su desempeño.  

Rojas en el año 2005 en la ciudad de Bogotá (Colombia) realizó un estudio titulado 

“Influencia del entorno familiar en el rendimiento académico de los niños y niñas con 

diagnóstico de maltrato de la escuela Calarcá de Ibagué” esta, investigación - 

intervención se enmarcó mediante el enfoque experimental caracterizándose por el 

control total de las variables que emplea identificando las relaciones causa efecto entre 

estas, contribuyendo a la comprensión de la problemática del maltrato infantil y a la 

generación de intervenciones 18 encaminadas a transformar las relaciones entre niños y 

niñas entorno familiar en los espacios familiares y educativos, para tal fin se tuvo en 

cuenta el desarrollo cognitivo de los niños y niñas objeto de estudio frente a su entorno 

familiar y su participación en el estudio tuvo como resultado un mejor acompañamiento 

de parte del entorno familiar y por ende influencia positiva en el rendimiento escolar, 

mejoramiento de las relaciones intrafamiliares y de las relaciones interpersonales dentro 

del aula. 

 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Teoría de análisis 

2.1.2. Teoría Ecológica de Bronfenbrenner 
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Figura 1. Esquema Teoría ecológica 

  

Nota: Teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner. Fuente: Hchokr / Pubic domain. 

La Teoría Ecológica de Bronfenbrenner, define un sistema ambiental basado en el 

desarrollo de los individuos a través de los diferentes ambientes en los que se mueve y 

que influyen consecuentemente en sus cambios y desarrollo cognitivo, moral y relacional. 

Esta teoría, la pública, en el año 1979, en su libro más conocido “La ecología del 

desarrollo humano”, respecto a él, argumenta el escritor que la psicología del desarrollo 

es “la ciencia de la extraña conducta de los niños, en situaciones extrañas, con adultos 

extraños, durante el menor tiempo posible” (Bronfenbrenner, 1987, p. 45). 

Consiguientemente lo que se propondrá Bronfenbrenner, será exponer el “ambiente 

ecológico” entendido por un conjunto de estructuras, cada una de las cuales cabe dentro 

de la siguiente. Así pues, como resultado de la interacción de estos microsistemas se 

sucederá un desarrollo psicológico con relaciones intrapersonales y patrones de 

actividad, considerados por el autor, fundamentales. 
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La teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner, expone el desarrollo de 

la conducta humana, a partir de los niños, dentro de los contextos de los sistemas de 

relaciones que forman su entorno. Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como 

un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada 

uno de esos niveles contiene al otro. Identifica cinco sistemas ambientales con los cuales 

interactúa un individuo y proporciona el marco desde el cual los psicólogos comunitarios 

estudian las relaciones persona-ambiente (contexto): microsistema, el mesosistema, el 

exosistema, el macrosistema y el cronosistema, estos sistemas están socialmente 

organizados de manera que apoyan y guían el desarrollo humano.  

Bronfenbrenner argumenta que la capacidad de formación de un sistema depende de 

la existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y los otros. Todos los 

niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, se 

requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de una comunicación 

entre ellos. A su vez, en este modelo, se destaca la importancia de las transiciones 

ecológicas: son cambios en el entorno o de rol social a lo largo de la vida como individuos, 

es decir, cambios en las expectativas de la conducta asociadas a determinadas 

posiciones en la sociedad.  

Cada sistema depende de la naturaleza contextual de la vida de la persona y ofrece 

una diversidad cada vez mayor de opciones y fuentes de crecimiento. Además, dentro y 

entre cada sistema hay influencias bidireccionales. Los cinco subsistemas definidos por 

Bronfenbrenner son los subsiguientes:  

• El microsistema: Es la capa más cercana al niño y contiene las estructuras con las 

que él tiene contacto directo. Abarca las relaciones e interacciones que un menor 

tiene con su entorno inmediato (Berk, 2000). Sus estructuras incluyen la familia, la 

escuela, el vecindario, o los ambientes del cuidado afectado. En este nivel, las 

relaciones tienen impacto en dos direcciones - tanto lejos del niño como hacia el 

niño. Por ejemplo, los padres de un niño pueden afectar en sus creencias y 

comportamiento; Sin embargo, el niño también afecta el comportamiento y las 

creencias del padre. Bronfenbrenner llama a estas influencias bidireccionales, y 
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muestra cómo ocurren entre todos los niveles del ambiente. La interacción de 

estructuras dentro de una capa e interacciones de estructuras entre capas es clave 

para esta teoría. A nivel del microsistema, las influencias bidireccionales son más 

fuertes y tienen un mayor impacto. Sin embargo, las interacciones en los niveles 

externos también pueden afectar las estructuras internas. Este nivel tiene 4 

propiedades principales que son, la reciprocidad, el reconocimiento del sistema 

funcional social, que es más allá de la díada y tiene un impacto indirecto en los 

factores psíquicos. 

• El mesosistema: Esta capa proporciona la conexión entre las estructuras del 

microsistema del niño (Berk, 2000). Por ejemplo, la conexión entre el maestro del 

niño y sus padres, entre su iglesia y su barrio, etc. Sus propiedades son, la relación 

entre entornos y la transición Ecológica. 

• El exosistema: Esta capa define el sistema social más grande en el que el niño no 

funciona directamente. Las estructuras de esta capa afectan el desarrollo al 

interactuar con alguna estructura en su microsistema (Berk, 2000). Los horarios de 

trabajo de los padres o los recursos de la familia basados en la comunidad son 

algunos ejemplos. El niño puede no estar directamente involucrado en este nivel, 

pero sí siente la fuerza positiva o negativa en la interacción con su propio sistema. 

• El macrosistema: Esta capa puede ser considerada la capa más externa en el 

entorno del niño. Aunque no es un marco específico, está formada por valores 

culturales, costumbres y leyes (Berk, 2000). Los efectos de los grandes principios 

definidos por el macrosistema tienen una influencia en cascada a lo largo de las 

interacciones de todas las demás capas ya que este modelo apoya la idea de que 

cada uno de esos niveles contiene al otro. Por ejemplo, si la creencia cultural en la 

que vive una familia es que los padres deben ser los únicos, exclusivamente, en 

criar a sus hijos, esta cultura ofrecerá consecuentemente menos ayudas 

educacionales. Esto, a su vez, afectará las estructuras en las que los padres 

funcionan. La capacidad o incapacidad de los padres para llevar a cabo esa 



 

19 
 
 

educación hacia su hijo, en el contexto del microsistema de éste, también se verá 

afectada. 

• El Cronosistema: Este sistema abarca la dimensión del tiempo en lo que se refiere 

a los entornos de un niño. Los elementos dentro de este sistema pueden ser 

externos, tales como el momento de la muerte de un padre, o internos, tales como 

los cambios fisiológicos que ocurren con el envejecimiento de un infante. A medida 

que los jóvenes crecen, pueden reaccionar de manera diferente a los cambios 

ambientales y consecuentemente, ser más capaces de determinar cómo ese 

cambio les influirá. 

Este estudio le da importancia a la teoría porque se está de acuerdo con 

Bronfenbrenner (1974) cuando afirma que la mayoría de los estudios anteriores eran 

'unidireccionales', lo que significa que los estudios de laboratorio observaron la influencia 

de A en B (por ejemplo, un extraño/madre con un hijo), en lugar de observar la posible 

influencia del niño en el extraño o madre, o la influencia de cualquier otro tercero. Como 

lo es el caso de este estudio que trata de comprender las experiencias sobre el 

acompañamiento de los padres de familia de niños de 9 a 11 años de un centro educativo 

del municipio de san pablo (Nariño). 

2.1.2. Método de investigación 

Esta investigación se va a llevar a cabo tomando en cuenta el enfoque cualitativo, el 

cual “se vale de dos términos básicos que son el por qué y el cómo de un hecho social” 

como afirma (Bautista, 2011, p. 7). De esta manera el enfoque cualitativo permite 

sustentar la información recolectada para obtener una visión más amplia referente al 

fenómeno de estudio como es la falta de acompañamiento de los padres de familia de 

niños de 9 a 11 años de un centro educativo del municipio de san pablo (Nariño). 

Por consiguiente, la presente investigación amerita ser realizada mediante la 

aplicabilidad de la metodología de investigación cualitativa, porque “hace registros 

narrativos de los fenómenos, trabaja con el discurso de la gente, es decir, la 

comunicación verbal y no verbal y los estudia mediante técnicas como la observación 

participante, entrevistas no estructuradas, entre otras (Bautista, 2011, p. 15-16). 
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La investigación cualitativa está enfocada específicamente en profundizar la 

subjetividad, comprendiendo los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

sujetos en un ambiente netamente natural y en relación con el contexto, profundizando 

en sus perspectivas y significados (Hernández et al., 2010). 

2.1.3. Técnica de análisis 

En esta investigación se utilizará el diseño fenomenológico y se tendrá en cuenta 

porque este tipo de diseños exploran, describen y comprenden las experiencias de las 

personas con respecto a un fenómeno (Hernández, 2014). Sus aproximaciones son: 

Fenomenología hermenéutica y Fenomenología empírica. 

           El enfoque fenomenológico de investigación surge como una respuesta al 

radicalismo de lo objetivable, se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, 

respecto de un suceso, desde la perspectiva del sujeto, de acuerdo con Guzmán (2021) 

“tiene como centro el comprender las experiencias ante un señalado fenómeno, que 

afecta a las personas en estudio y puede verse replicado en cada una” (p. 27). Este 

enfoque asume el análisis de los aspectos más complejos de la vida humana, de aquello 

que se encuentra más allá de lo cuantificable. Según Husserl (1998), es un paradigma 

que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los 

fenómenos.  

            El objetivo que persigue es la comprensión de la experiencia vivida en su 

complejidad, esta idea, a su vez, busca la toma de conciencia y los significados entorno 

del fenómeno. Para llevar a cabo una investigación bajo este enfoque, es indispensable 

conocer la concepción y los principios de la fenomenología, así como el método para 

abordar un campo de estudio y mecanismos para la búsqueda de significados.  

            Dentro del enfoque fenomenológico podemos encontrar dos enfoques a la 

fenomenología: fenomenología hermenéutica y fenomenología empírica, trascendental o 

psicológica. La primera se concentra en la interpretación de la experiencia humana y los 

“textos” de la vida. Donde se busca:  



 

21 
 
 

• Definir un fenómeno o problema de investigación (una preocupación 

constante para el investigador).  

• Estudiarlo y reflexionar sobre éste.  

• Descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno (lo que constituye 

la naturaleza de la experiencia).  

• Describirlo.  

• Interpretarlo (mediando diferentes significados aportados por los 

participantes) (Creswell et al., 2007; van Manen, 1990).  

            Por otra parte, la fenomenología empírica se enfoca menos en la interpretación 

del investigador y más en describir las experiencias de los participantes. El analista “hace 

a un lado” en la medida de lo posible, sus experiencias para visualizar una nueva 

perspectiva del fenómeno o problema bajo estudio (Fernández Collado, 2000). 

De acuerdo con lo anteriormente citado e ilustrado, se decide realizar el trabajo de 

investigación mediante el diseño fenomenológico, ya que este cuenta con diferentes 

características y aspectos que se ajustan a las necesidades y fines de la investigación 

ya que, su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de los 

sobre el acompañamiento de los padres de familia de niños de 9 a 11 años de un centro 

educativo del municipio de san pablo Nariño. 

2.1.4. Instrumento de recolección 

Este estudio utilizará para recolectar la información,  la entrevista semiestructurada, 

ya que, durante el transcurso de la misma el investigador puede relacionar unas 

respuestas del informante sobre una categoría con otras que van fluyendo en la 

entrevista y construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas, esto se hace 

necesario porque en los estudios cualitativos no es posible limitarse a lo que expresan 

los participantes, también hay que tomar en cuenta cómo se comportan en determinadas 

situaciones.  
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Así mismo, es importante contar con los recursos para poder llevar a cabo 

conversaciones donde el entrevistado se sienta cómodo y, así propiciar que se exprese 

libremente, de igual forma pudiéndose aplicar técnicas de moderación, manejo de 

emociones, manejo de grupo, expresión verbal y no verbal. En la investigación cualitativa 

se exhibe una conversación con el sujeto de estudio, lo cual se ajusta a las características 

de lo que se pretende estudiar y responde al que, por qué o cómo ocurren determinados 

sucesos.  

La estructura metodológica para el desarrollo de este tipo de investigación comienza 

con la formulación de un problema a investigar el cual trata de comprender las 

experiencias sobre el acompañamiento de los padres de familia de niños de 9 a 11 años 

de un centro educativo del municipio de san pablo (Nariño). Con el cual permitirá, 

estructurar el diseño del estudio. Después se recogen los datos para ser reducidos y 

analizados y, así, obtener resultados para que el investigador interprete. 

2.2. Marco conceptual.  

La conceptualización puede permitir los principios que guían la investigación sobre la 

falta de acompañamiento de los padres de familia de niños de 9 a 11 años de un centro 

educativo del municipio de san pablo (Nariño); para ello, es fundamental detallar las 

designaciones para cada uno de estos componentes. 

2.2.1. Acompañamiento familiar 

De acuerdo con Rogff (1993), ofrece elementos relevantes al considerar al niño como 

participante, reconociendo en cómo la socialización de los niños se da en su participación 

en actividades cotidianas con la guía de los adultos y propone el concepto de 

Participación Guiada, definiéndolo como un proceso en el que los papeles que 

desempeñan el niño y su cuidador están entrelazados, “de tal manera que las 

interacciones rutinarias entre ellos y la forma en que habitualmente se organiza la 

actividad proporcionan al niño oportunidades de aprendizaje tanto implícitas como 

explícitas” (Rogoff, 1993, p. 67), resaltando la importancia que tiene para el estudiante, 

la presencia, el acompañamiento y el estímulo del otro y aprender por medio del contacto 

social.    
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La familia debe ser el actor de mayor responsabilidad e implicación en la formación de 

sus hijos, conjuntamente con la escuela son un agente de acompañamiento y 

orientación, donde “el acompañamiento escolar hace parte de la misión formadora que 

tienen los padres como puericultores con el fin de lograr la construcción y reconstrucción 

de las metas de desarrollo humano” (Gómez & Suárez, 2001, p. 123). 

El acompañamiento escolar se entiende como un proceso de actitud positiva e interés 

en el cual los miembros de la familia del alumno participan de las actividades escolares 

con el propósito de motivar, fortalecer y acompañar la realización de las mismas, “el 

acompañamiento escolar hace parte de la misión formadora que tienen los padres” 

(Rodríguez, 2012, p. 23), mejora el desempeño académico de los niños y niñas y 

aumenta la motivación por las actividades de tipo académico.  

 La familia es el eje principal en el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas pero 

también es importante y casi imprescindible su participación activa y constante en el 

acompañamiento escolar, se pueden encontrar familias de diversas formas, condiciones, 

organizaciones, características y por lo tanto de esta misma forma  tener en el aula de 

clase gran cantidad de niños y niñas que aunque viven en familia tienen para ellos una 

idea de familia y de las funciones que esta cumple bastante diversa basándose en lo que 

han vivido, creen, identifican como familia y como  se involucra la misma  en actividades 

conjuntas como la escolar. 

2.2.2. La familia 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), se puede definir a la familia 

como el “conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles 

fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de 

existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan” (p. 2). Los tipos de familia actuales son muy diferentes a las familias de 50 

años atrás, así como esas también lo eran respecto a las de 50 años más atrás, la 

evolución del concepto y los tipos de familia ha variado progresivamente al igual que lo 

ha hecho la sociedad y la cultura, dando lugar a una diversidad muy celebrable. 
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Donde antes solo se podía hablar de la familia nuclear (papá, mamá e hijo/s), 

actualmente se tienen otros tipos de familia: las familias biparentales sin hijos, familias 

biparentales con hijos, familias homoparentales, familias reconstituidas, familias 

monoparentales, familias de acogida, familias adoptivas y familias extensas. 

Este desdoblamiento del concepto de familia, además de caminar cada vez más hacia 

la inclusividad, indica que la estructura familiar no es un factor determinante para decidir 

si una familia es funcional o no. Poco o nada tiene que ver la forma que tenga una familia 

con su buen funcionamiento: lo más importante son factores como la armonía, el cuidado 

y ayuda mutua, el amor, el respeto y la unión. 

2.2.3. Niños y niñas de 9 a 11 años 

A estas edades es probable que los menores muestren claras señales de una 

creciente independencia de la familia y un mayor interés en los amigos. Tener buenas 

amistades es muy importante para el desarrollo de su hijo; sin embargo, la presión de 

sus pares puede ser muy fuerte en esta etapa. Los niños que se sienten bien consigo 

mismos son más capaces de resistir la presión negativa de los pares y toman mejores 

decisiones por sí mismos. En esta etapa de su vida, es importante que los niños 

adquieran el sentido de la responsabilidad mientras van desarrollando su independencia. 

También podrían comenzar los cambios físicos de la pubertad, especialmente en las 

niñas. Otro cambio significativo para el cual los niños deben prepararse a esta edad es 

el comienzo de la escuela secundaria media. Los siguientes son algunos aspectos del 

desarrollo en la niñez intermedia: 

Cambios emocionales y sociales: Los niños a esta edad, establecen amistades y 

relaciones más fuertes y complejas con sus amigos o pares. A nivel emocional, es cada 

vez más importante tener amigos, especialmente los de su mismo sexo. Sienten más la 

presión de sus pares. Están más conscientes de su cuerpo a medida que se acerca la 

pubertad. A esta edad comienzan a surgir problemas con la imagen que tienen de su 

cuerpo y la alimentación.  
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Razonamiento y aprendizaje: Los niños a esta edad enfrentan mayores retos 

académicos en la escuela. Se vuelven más independientes de la familia. Comienzan a 

entender más el punto de vista de los otros. Aumentan su capacidad de atención. 

2.2.4. Acompañamiento familiar en niños y niñas de 9 a 11 años. 

Los padres deben sensibilizarse con los cambios educativos de los hijos e identificar 

claramente los momentos del desarrollo en que se encuentran para apoyarlos 

adecuadamente, durante la cual transcurre la primaria, se caracterizan por una semi 

dependencia, en la que los niños requieren sentirse seguros, en un ambiente de 

confianza y diálogo, estimulados, en desarrollo de una autonomía social y ambiental cada 

vez mayores.  

Es el espacio de aprendizaje de actitudes, habilidades y valores universales que les 

permiten afrontar las dificultades y retos de la escolaridad: el amor al esfuerzo y la 

perseverancia, lo que fomenta el tejido de resiliencia. En la etapa de los 9 a los 11 años, 

la familia sigue siendo un contexto muy importante, pero las formas de acompañamiento 

cambian. El diálogo y la reflexión que ayuden a madurar, la toma de decisiones y el 

asumir las consecuencias de estas son el camino hacia la autonomía, hacia el 

responsabilizarse de su propio aprendizaje. 

2.2.5. Centro educativo municipio San Pablo Nariño. 

Centro Educativo ubicado en el municipio de San Pablo, departamento de Nariño 

ubicado al sur de Colombia; el municipio se encuentra en la cordillera Centro-Oriental. 

Limita al norte   con el municipio de Bolívar Cauca, al sur con los municipios de Colón y 

La Cruz Nariño, al oriente con el municipio de La Cruz (N) y Bolívar (Cauca) y al occidente 

con el municipio de La Unión (N) y Municipio de Florencia (C). La distancia del casco 

municipal a la capital del departamento de Nariño que es San Juan de Pasto es de 135 

Km.  

Además, se puede decir que la zona cuenta con un centro educativo, el cual está 

situado al borde de la carretera y de fácil acceso. Consta de seis aulas de clase, un aula 
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múltiple, una unidad sanitaria, cocina comedora, un patio de recreo en la parte anterior y 

en la parte posterior una cancha deportiva y un mini parque de juegos recreativos. 

Por otra parte, la planta de personal está conformada por cuatro docentes de aula 

quienes viven en la cabecera municipal y a diario se desplazaban hasta el sitio de trabajo, 

la jornada es mañana y metodología tradicional, también labora un administrativo, 

oriundo de la vereda. 

Acompañamiento escolar.  

Es uno de los esfuerzos conjuntos por parte de mentores, donantes y aliados, para 

contribuir a la continuidad educativa. Esto favorece la autonomía de los estudiantes para 

mejorar su proceso de aprendizaje. El acompañamiento educativo hacia los niños y niñas 

es una dimensión fundamental en los procesos de crecimiento y desarrollo de individuos 

y grupos. Educar a través del cuidado de las relaciones y del entorno en donde se 

desarrollan los estudiantes, promueve un estilo educativo único que construye un 

proceso de apoyo en el logro de metas personales y sociales.  

Con este tipo de aprendizaje, se puede consolidar la enseñanza para que las niñas, 

niños y jóvenes eviten la deserción escolar, pero no se puede dar sin la participación de 

todos los agentes implicados, incluyendo a los mentores y los estudiantes. El 

acompañamiento individualizado, se centra en:  

• Trabajar la autoestima de los estudiantes.  

• Facilitar que asuman sus responsabilidades.  

• Entender los nuevos retos del mundo.  

• Permitir que demuestren sus emociones.  

• Lograr que los estudiantes sean responsables de sus propias decisiones. 

2.3 .  Marco legal 

Las leyes que rigen en Colombia, que tienen que ver con el acompañamiento familiar 

se fundamentan en la gran relevancia de estos procesos para generar bienestar a los 

niños y niñas en el ámbito escolar.  
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2.3.1. Ley 115 de 1994 

Desde la expedición de la Ley 115 o Ley General de Educación de 1994, en Colombia 

se busca generar espacios para la inclusión y participación de los padres/madres de 

familia en el ámbito escolar.  La Ley General de Educación plantea que a la familia “como 

núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos” 

(Artículo 7) le corresponde, entre otras funciones,  informarse sobre el rendimiento 

académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha de la institución 

educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento; buscar y recibir 

orientación sobre la educación de los hijos; participar en el Consejo Directivo, 

asociaciones o comités, para velar por la adecuada prestación del servicio educativo; 

contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos, y 

educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo 

integral. 

Específicamente, el decreto 1286 de 2005, por el cual se establecen normas sobre la 

participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de 

los establecimientos oficiales y privados y se adoptan otras disposiciones, estipula que 

los padres/madres de familia deben “participar en el proceso educativo que desarrolle el 

establecimiento en que están matriculados sus hijos. 

2.3.2. Ley del Ministerio de Educación de 2025 

En julio de 2020, el Ministerio de Educación promulgó la ley 2025, por medio de la cual 

se establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y 

madres de familia y cuidadores, en las instituciones de educación preescolar, básica y 

media del país, se deroga la ley 1404 de 2010 y se dictan otras disposiciones. Esta ley, 

tiene como objetivo fomentar la participación de las familias en los procesos educativos 

de los niños, niñas y adolescentes, a través de escuelas para padres, madres de familia 

y cuidadores, que deberán ser implementadas de forma obligatoria en las instituciones 

educativas en articulación con sus Proyectos Educativos Institucionales - PEI (Ministerio 

de Educación, 2020). 
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Con la ley se generan condiciones para que la familia y la escuela trabajen 

articuladamente por el bienestar, el desarrollo integral y el aprendizaje de las niñas, niños 

y adolescentes, reconociendo la importancia de plantear un trabajo basado en el apoyo 

mutuo que permite relaciones de respeto, confianza, solidaridad y construcción conjunta, 

para fortalecer y desarrollar sus capacidades mutuamente (Ministerio de Educación, 

2020).  La ley 2025 apoya la implementación de la estrategia Alianza Familia-Escuela, 

una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad” que tiene que ver con el reconocimiento y consolidación del rol de 

las familias en la promoción del desarrollo de niñas, niños y adolescentes en el proceso 

educativo. 

2.3.3. Ley 1404 del 2010 Julio 27 

La ley 1404 del 2010 Julio 27 establece el criterio fundamental de integración de la 

familia como ente principal para la resolución conjunta de novedades y necesidades de 

los hijos en asocio con la escuela. Esta fue un gran logro para consolidar el apoyo de las 

familias por medio de las escuelas para padres y madres en las instituciones educativas. 

Esta es una comunicación directa y veraz ya que permite confrontar las problemáticas 

presentes en la formación de los educandos. Analizar las técnicas de estudios y la 

distribución de tiempos enriquecedores. 

2.3.4. Decreto 1860 de 1994. 

El decreto 1860 de 1994 indica las obligaciones de los padres de los menores de edad 

que se encuentran en la facultad de ejercer su derecho a la educación como son: Artículo 

3º.- Obligaciones de la familia. Son la familia los responsables principales antelas 

autoridades competentes cuando los hijos no responden correctamente a los estatutos 

de ley y los violentan. Las sanciones son impuestas por las autoridades correspondientes 

o entidades gubernamentales encargadas de responder aceptadamente a los derechos 

y deberes de los niños, niñas y adolescentes. Decreto 1860 de 1994. Capítulo 1, articulo 

2. De la prestación del servicio educativo. 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Método de estudio 

Esta investigación se va a llevar a cabo tomando en cuenta el enfoque cualitativo, el 

cual “se vale de dos términos básicos que son el por qué y el cómo de un hecho social” 

(Bautista, 2011, p 7). De esta manera el enfoque cualitativo permite sustentar la 

información recolectada para obtener una visión más amplia referente al fenómeno de 

estudio como es la falta de acompañamiento de los padres de familia de niños de 9 a 11 

años de un centro educativo del municipio de san pablo (Nariño). 

Por consiguiente, la presente investigación amerita ser realizada mediante la 

aplicabilidad de la metodología de investigación cualitativa, porque que “el investigador 

observa el contexto y a los participantes desde una perspectiva holística, escudriñando 

en su ambiente, pasado y en las situaciones en que se encuentran” (Guzmán, 2021, p. 

29). 

La investigación cualitativa está enfocada específicamente en profundizar la 

subjetividad, comprendiendo los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

sujetos en un ambiente netamente natural y en relación con el contexto, profundizando 

en sus perspectivas y significados (Hernández et al., 2010). 

3.2.  Tipo de investigación 

En esta investigación se utilizará el diseño fenomenológico y se tendrá en cuenta 

porque este tipo de diseños exploran, describen y comprenden las experiencias de las 

personas con respecto a un fenómeno (Hernández, 2014). Sus aproximaciones son: 

Fenomenología hermenéutica y Fenomenología empírica. 

           El enfoque fenomenológico de investigación surge como una respuesta al 

radicalismo de lo objetivable. Se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, 

respecto de un suceso, desde la perspectiva del sujeto. Este enfoque asume el análisis 

de los aspectos más complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá 

de lo cuantificable. Según Husserl (1998), es un paradigma que pretende explicar la 

naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos.  
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            El objetivo que persigue es la comprensión de la experiencia vivida en su 

complejidad; esta comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los significados 

entorno del fenómeno. Para llevar a cabo una investigación bajo este enfoque, es 

indispensable conocer la concepción y los principios de la fenomenología, así como el 

método para abordar un campo de estudio y mecanismos para la búsqueda de 

significados.  

            Dentro del enfoque fenomenológico podemos encontrar dos enfoques a la 

fenomenología: fenomenología hermenéutica y fenomenología empírica, trascendental o 

psicológica. La primera se concentra en la interpretación de la experiencia humana y los 

“textos” de la vida. Donde se busca, a) definir un fenómeno o problema de investigación 

(una preocupación constante para el investigador), b) estudiarlo y reflexionar sobre éste, 

c) descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno (lo que constituye la naturaleza 

de la experiencia), d) describirlo y e) interpretarlo (mediando diferentes significados 

aportados por los participantes) (Creswell et al., 2007 y van Manen, 1990).  

            Por otra parte, la fenomenología empírica se enfoca menos en la interpretación 

del investigador y más en describir las experiencias de los participantes. El analista “hace 

a un lado” en la medida de lo posible, sus experiencias para visualizar una nueva 

perspectiva del fenómeno o problema bajo estudio (Fernández Collado, 2000). 

 

Figura 2. Principales acciones para implementar un diseño fenomenológico 
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Nota: En la figura se representa las principales acciones para implementar un diseño 

fenomenológico, tomada del libro metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, 

cualitativa y mixta, (Hernández y Mendoza, 2018, p. 5), editorial Mc Graw Hill. 

De acuerdo con lo anteriormente citado e ilustrado, se decide realizar el trabajo 

de investigación mediante el diseño fenomenológico, ya que este cuenta con diferentes 

características y aspectos que se ajustan a las necesidades y fines de la investigación 

ya que, su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de los 
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sobre el acompañamiento de los padres de familia de niños de 9 a 11 años de un centro 

educativo del municipio de san pablo Nariño. 

3.3. Contexto. 

La población intervenida en este proyecto investigativo pertenece al Centro Educativo 

ubicado en el municipio de San Pablo, departamento de Nariño. San Pablo es un 

municipio ubicado al norte del departamento de Nariño y al sur de Colombia; el municipio 

se encuentra en la cordillera Centro - Oriental. Limita al norte con el municipio de Bolívar 

Cauca, al sur con los municipios de Colón y La Cruz Nariño, al oriente con el municipio 

de La Cruz (N) y Bolívar (Cauca) y al occidente con el municipio de La Unión (N) y 

Municipio de Florencia (C). La distancia del casco municipal a la capital del departamento 

de Nariño que es San Juan de Pasto es de 135 Km. 

El corregimiento de El Chilcal se encuentra ubicado aproximadamente a 3 Km de la 

cabecera municipal, vía carreteable y pavimentada, incluye 8 veredas: Chilcal Alto, 

Chilcal Bajo, Derrumbes, Las Palmas, Lusitania, Praditos, Yunguilla y Lagunitas. 

Por consiguiente, la vereda de El Chilcal Alto cuenta aproximadamente con 838 

habitantes y un total de 179 viviendas con servicios públicos como electricidad, 

acueducto y alcantarillado. Es la única vereda del municipio de San Pablo donde en su 

totalidad los habitantes profesan la religión católica, de ahí, que se caracterizan por ser 

personas solidarias, colaboradoras y unidas. Además, la comunidad se dedica al 

desarrollo de pequeñas microempresas como: panadería, fábrica de velas, fabricación 

de carrocerías, mecánica automotriz, confecciones, explotación del fique y comestibles. 

Así mismo, el nivel educativo de sus habitantes en un alto porcentaje, culminaron la 

básica primaria y una minoría la básica secundaria y estudios superiores. De la misma 

manera, cuenta con un centro educativo que lleva su nombre el cual está situado al borde 

de la carretera y de fácil acceso. Consta de seis aulas de clase, un aula múltiple, una 

unidad sanitaria, cocina comedora, un patio de recreo en la parte anterior y en la parte 

posterior una cancha deportiva y un mini parque de juegos recreativos. 

Figura 3. Mapa geográfico municipio 
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Nota: Mapa geográfico municipio, página Web (Cabrera, 12 abril, 2021). 

3.3.1. Contexto Geográfico 

San Pablo es un municipio ubicado al norte del departamento de Nariño y al sur de 

Colombia; el municipio se encuentra en la cordillera Centro-Oriental. Limita al norte   con 

el municipio de Bolívar Cauca, al sur con los municipios de Colón y La Cruz Nariño, al 

oriente con el municipio de La Cruz (N) y Bolívar (Cauca) y al occidente con el municipio 

de La Unión (N) y Municipio de Florencia (C). La distancia del casco municipal a la capital 

del departamento de Nariño que es San Juan de Pasto es de 135 Km. 

Su principal elemento hidrográfico es el río Mayo, afluente del río Patía y base para la 

construcción de la Hidroeléctrica del río Mayo que proporciona energía a la mayoría de 

municipios de Nariño, sur del departamento del Cauca y parte del departamento de 

Putumayo, convirtiéndose en uno de los sitios turísticos 

De igual importancia, el turismo es reconocido a nivel nacional por el Santuario de la 

Virgen de La Playa, La colina de Cristo Rey, el parque Simón Bolívar, entre otros. La 

base económica del municipio es la agricultura representada en el cultivo del maíz, café, 

plátano, frutales, fique y explotación pecuaria. 

Hasta ahora, el municipio de San Pablo se encuentra dividido en cuatro corregimientos 

que son: Corregimiento de La Chorrera, Corregimiento de San Pablo Especial, 

Corregimiento de Briceño y Corregimiento de El Chilcal. El corregimiento de El Chilcal se 

encuentra ubicado aproximadamente a 3 Km de la cabecera municipal, vía carreteable y 

pavimentada, incluye 8 veredas: Chilcal Alto, Chilcal Bajo, Derrumbes, Las Palmas, 
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Lusitania, Praditos, Yunguilla y Lagunitas. La vereda de El Chilcal Alto cuenta 

aproximadamente con 838 habitantes y un total de 179 viviendas con servicios públicos 

como electricidad, acueducto y alcantarillado.  

Es la única vereda del municipio de San Pablo donde en su totalidad los habitantes 

profesan la religión católica, de ahí, que se caracterizan por ser personas solidarias, 

colaboradoras y unidas. Además, la comunidad se dedica al desarrollo de pequeñas 

microempresas como: panadería, fábrica de velas, fabricación de carrocerías, mecánica 

automotriz, confecciones, explotación del fique y comestibles. Así mismo, el nivel 

educativo de sus habitantes en un alto porcentaje, culminaron la básica primaria y una 

minoría la básica secundaria y estudios superiores.  

Cuenta con un centro educativo que lleva su nombre el cual está situado al borde de 

la carretera y de fácil acceso. Consta de seis aulas de clase, un aula múltiple, una unidad 

sanitaria, cocina comedora, un patio de recreo en la parte anterior y en la parte posterior 

una cancha deportiva y un mini parque de juegos recreativos. 

Por otra parte, la planta de personal está conformada por cuatro docentes de aula 

quienes viven en la cabecera municipal y a diario se desplazaban hasta el sitio de trabajo. 

La jornada es mañana y metodología tradicional; también labora un administrativo, 

oriundo de la vereda, quien se desempeña en servicios generales. De igual importancia, 

son los 75 estudiantes matriculados como lo verifica el Sistema de Matricula Estudiantil 

(SIMAT), en el nivel preescolar y básica primaria, de los cuales son 43 niñas y 32 niños, 

estudiantes extrovertidos, responsables, creativos y puntuales. 

 

3.4. Población. 

Según Hernandez (2017), expresa que la población es un subgrupo de la población o 

universo; que requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer 

parámetros. Además esta población está compuesta por todos los elementos como son 

las personas, objetos, organismos, etc. que participan del fenómeno que fue definido y 

delimitado en el análisis del problema de investigación. 
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Por esta razón, la población que fue intervenida en esta investigación pertenece al 

Centro Educativo del municipio de San Pablo, departamento de Nariño; que está ubicado 

al norte del departamento y al sur de Colombia. Por consiguiente, la investigación se 

llevará a cabo para comprender las experiencias de acompañamiento de los padres de 

familia de niños y niñas de 9 a 11 años de un centro educativo del municipio de San 

Pablo Nariño. De la cual existen en el centro educativo una población total de niños de 9 

a 11 años 15 niños y niñas. 

 

3.4.1. Muestra 

La investigación se apropia de la técnica muestreo no probabilístico, donde las 

muestras se recogen en un proceso donde no es necesario que todos los individuos de 

la población sean seleccionados, debido a consideraciones de tiempo. Además, se 

aplicará el muestreo por conveniencia, puesto que se ha seleccionado una parte de los 

estudiantes para facilitar y agilizar el trabajo de la investigación. Son 15 estudiantes de 

los cuales se toman para la investigación ocho (8) alumnos considerando los siguientes 

aspectos: 

• Viven en la misma vereda y son vecinos. 

• Disponen de medios tecnológicos para una mejor comunicación, ya que por causa 

de la pandemia se está realizando el trabajo desde casa. 

• Disponibilidad de tiempo para colaborar con la investigación. 

• Facilidad para recolectar la información. 

3.4.2 Muestreo 

Es habitual que en investigación cualitativa el diseño del estudio evolucione a lo largo 

del proyecto, por eso se dice que es emergente. En el caso del muestreo sucede lo 

mismo, la decisión sobre el mejor modo de obtener los datos y de quién o quiénes 

obtenerlos son decisiones que se toman en el campo, pues se pretende reflejar la 

realidad y los diversos puntos de vista de los participantes, los cuales resultan 

desconocidos al iniciar el estudio. En los estudios cualitativos casi siempre se emplean 
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muestras pequeñas no aleatorias, lo cual no significa que los investigadores naturalistas 

no se interesen por la calidad de sus muestras, sino que aplican criterios distintos para 

seleccionar a los participantes.  

Debido al pequeño tamaño muestral una de las limitaciones frecuentemente planteada 

con relación al enfoque cualitativo es que la representatividad de los resultados se pone 

en duda, pero debemos tener en cuenta que el interés de la investigación cualitativa en 

ocasiones se centra en un caso que presenta interés intrínseco para descubrir significado 

o reflejar realidades múltiples, por lo que la generalización no es un objetivo de la 

investigación. 

3.5 Procedimientos. 

Todas las actividades planeadas, están enfocadas para darle cumplimiento a cada 

uno de los objetivos específicos establecidos y que de una manera u otra permitan 

alcanzar el objetivo general de la investigación.  

Tabla 1. Procedimiento 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INSTRUMENTO RESPONSABLE FECHA 

Indagar en la 
literatura actual sobre 
el acompañamiento 
familiar de los niños 
de 9 a 11 años.  

• Búsqueda de 
referentes. 

• Revisar bases 
de datos 
académicos 

• Buscar autores 
académicos 
expertos en las 
variables de 
investigación. 

• Base de datos 
(Scielo, Dialnet, 
Scopus) 

• Búsqueda en 
Repositorios 
institucionales. 

• Rejilla 
bibliográfica 
aplicada a 
artículos 
científicos. 

• MARIA 
SHIRLEY 
NARVAEZ 
RIVAS 

• MARÍA 
TERESA 
CONTRERAS 
CASTILLEJO 

• MARICEL 
PERLAZA 
IZQUIERDO 

julio de 
2022 
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Analizar la 
información 
recolectada sobre la 
falta de 
acompañamiento 
familiar de los niños 
de 9 a 11 años de un 
centro educativo del 
municipio de San 
Pablo Nariño. 

• Elaboración del 
guion. 

• Acercamiento a 
la población 
objeto de 
estudio. 

• Recolección de 
la información. 

• Transcripción 
de la 
información. 

• Formatos de 
guion de 
entrevistas. 
Consentimiento 
informado. 

• Interpretación 
de datos 

• MARIA 
SHIRLEY 
NARVAEZ 
RIVAS 

• MARÍA 
TERESA 
CONTRERAS 
CASTILLEJO 

• MARICEL 
PERLAZA 
IZQUIERDO 

12 de 
octubre 
de 2022 

Nota: Elaboración Propia (2022). 
 
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

Figura 4. Tipos de entrevistas 

. 

Nota: Tipos de entrevistas. Elaboración propia. (2022). 

La entrevista en la investigación cualitativa es la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, es una técnica para la recolección 

de información y datos a fin de obtener respuestas escritas a los interrogantes planteados 

sobre el problema propuesto, la cual es realizada a partir de un guion cuyas orientaciones 

responden a propósitos concretos del estudio. Se considera que este método es eficaz 

ya que permite obtener una información más completa. 

En esta interrelación, reconstruye la realidad de un grupo y los entrevistados son 

fuentes de información general, en donde hablan en nombre de gente distinta 

proporcionando datos acerca de los procesos sociales y las convenciones culturales 

(Schwartz y Jacobs, 1984, p. 62). Los informadores leyeron y vivieron situaciones que 
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nos interesa conocer. Esto último es importante, ya que existen muchas situaciones en 

las cuales el investigador no puede participar del evento directamente o en las cuales no 

estuvo presente. En estos casos, los individuos comunican a partir de su propia 

experiencia y los científicos sociales sólo tienen acceso a las actitudes, percepciones, 

expectativas y conducta anticipada mediante la comunicación directa (Cannell y Kahn, 

1993, citado por Gautier, 1993, p. 45). 

La determinación de la entrevista en formar parte de la batería de técnicas de la 

investigación cualitativa, ésta a su vez, se enfoca en la realidad que es el método 

inductivo; con preguntas, el tono y el nivel del lenguaje ajustándose al entrevistado, se 

influye al ritmo, sin pautas específicas, el contexto y la expresión no verbal se consideran 

igual de importantes para interpretar los significados, preguntas abiertas y neutrales, el 

entrevistado es quien debe expresar sus opiniones o juicios, no tienen un principio o 

término predeterminado, se busca dar naturalidad, incluso pueden tener varias fases o 

realizarse durante varios días. 

Desde la perspectiva de la investigación cualitativa se mostrará la entrevista en sus 

distintas formas de presentar sus tipos y usos tales son: 

a) Entrevista estructurada: Se trata de cuestionarios con preguntas 

específicas y el entrevistador se limita a ellas, en un orden determinado llevando 

a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere formular, 

prepara un guion con preguntas realizadas de forma secuenciada y dirigida. El 

entrevistado no podrá llevar o realizar ningún tipo de comentarios, ni 

apreciaciones; las preguntas serán de tipo cerrado y sólo se podrá afirmar, negar 

o responder una respuesta concreta y exacta sobre lo que se le pregunta. Como 

es lógico, este tipo de entrevistas no son las más usadas en una investigación. 

b) Entrevistas semiestructuradas: Es un tipo de entrevista en el que el 

entrevistador tiene un esquema fijo se trata en la existencia de las preguntas 

predeterminadas buscando introducir nuevas a fin de ampliar la información y 

obtener más detalles, antes de la entrevista se prepara un guion temático sobre 

lo que quiere que se hable con el informante, las preguntas que se realizan son 
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abiertas. El informante puede expresar sus opiniones, matizar sus respuestas, e 

incluso desviarse del guion inicial cuando se atisban temas emergentes que es 

preciso explorar; el investigador debe mantener la atención suficiente como para 

introducir en las respuestas del informante los temas que son de interés para el 

estudio enlazando la conversación de una forma natural, durante el transcurso de 

la misma. 

c) Entrevistas no estructuradas o abiertas: Se fundamenta matices y escuelas, 

entendiéndose la entrevista no estructurada o abierta en el sentido que Taylor y 

Bogdan entienden la entrevista en profundidad como reiterados encuentros 

flexible en una guía general entre el contenido y el entrevistador, dirigiéndose a la 

comprensión de las perspectivas que tienen respecto de sus vidas, experiencias 

o situaciones, expresándose con sus propias palabras. 

En este tipo de entrevistas el investigador es el instrumento de la investigación y no el 

protocolo o formulario de la entrevista. Su rol implica no sólo obtener respuestas, sino 

también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Requiere de muchos 

encuentros con las personas, el avance es muy lento, trata de aprender lo que es 

importante para los informantes antes de enfocar los intereses de la investigación. La 

historia de vida o la autobiografía sociológica utiliza este tipo de entrevista. Y en todos 

los casos los investigadores establecen rapport (relación de intimidad, sintonía o 

comprensión) con los informantes gracias a los repetidos encuentros que tienen (Taylor 

y Bogdan, 1984). 

Después de exponer los tipos de entrevistas, la investigación propuesta se basó 

referente a la entrevista semiestructurada ya que durante el transcurso de la misma el 

investigador puede relacionar unas respuestas del informante sobre una categoría con 

otras que van fluyendo en la entrevista y construir nuevas preguntas enlazando temas y 

respuestas; esto se hace necesario porque en los estudios cualitativos no es posible 

limitarse a lo que expresan los participantes, también hay que tomar en cuenta cómo se 

comportan en determinadas situaciones. Así mismo, es importante contar con los 

recursos para poder llevar a cabo conversaciones donde el entrevistado se sienta 
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cómodo y, así propiciar que se exprese libremente, de igual forma pudiéndose aplicar 

técnicas de moderación, manejo de emociones, manejo de grupo, expresión verbal y no 

verbal. 

En la investigación cualitativa se exhibe una conversación con el sujeto de estudio, lo 

cual se ajusta a las características de lo que se pretende estudiar y responde al que, por 

qué o cómo ocurren determinados sucesos. La estructura metodológica para el 

desarrollo de este tipo de investigación comienza con la formulación de un problema a 

investigar el cual se denomina la falta de acompañamiento de los padres de familia de 

niños de 9 a 11 años de un centro educativo del municipio de san pablo (Nariño) el cual 

permitirá estructurar el diseño del estudio. Después se recogen los datos para ser 

reducidos y analizados y, así, obtener resultados para que el investigador interprete. 

3.8. Consideraciones éticas.  

La confianza y el respeto son la base de la investigación ética. La dignidad y el 

bienestar de los individuos que participan en la investigación deben ser una preocupación 

central de cada persona involucrada en el proyecto de investigación. El investigador es 

el directamente responsable por la conducta de la investigación, el rendimiento del 

proyecto y la protección de los derechos y el bienestar de los sujetos. 

Además, este proyecto es de carácter social puesto que involucra a mayores y 

menores de edad, donde las técnicas aplicadas serán en forma individual analizando las 

interacciones en el aula de clase y en el seno familiar. Los actores participantes libre y 

conscientemente participan hasta donde deseen participar. El consentimiento informado 

se utilizará en cada uno de sus participantes y sus implicaciones se darán a conocer 

según los criterios éticos establecidos, de igual manera se tendrán en cuenta la 

confidencialidad y el anonimato. 

Por otra parte, los actores participantes en este proyecto serán retroalimentados, una 

vez finalizado, con los hallazgos encontrados en un sentido de responsabilidad y 

honestidad y si es el caso se atenderá las inquietudes presentadas. 
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Por lo tanto, esta investigación se mantiene bajo los lineamientos de la Resolución 

08430 del 4 de octubre de 1993 que preserva los siguientes artículos: 

Art. 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su 

bienestar. 

Art. 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran 

y éste lo autorice. 

Art. 14. Se entiende por Consentimiento informado en acuerdo por escrito, mediante 

el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su 

participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Microanálisis y codificación abierta 

El microanálisis parte del ejercicio de la recolección de la información llevada a cabo 

mediante una entrevista semiestructurada, realizada a ocho (8) niños y niñas de una 

institución educativa ubicada en Nariño, donde la intención es dar respuesta a la 

pregunta de investigación que trata de resolver cuáles son las experiencias de 

acompañamiento de los padres de familia de niños de 9 a 11 años de un centro educativo 

del municipio de San Pablo Nariño.  

Con el objetivo de comprender las experiencias sobre el acompañamiento de los 

padres de familia de niños y niñas de 9 a 11 años de un centro educativo del municipio 

de San Pablo Nariño. Para lo cual inicia el proceso de transcripción y codificación de la 

información encontrada: a partir de lo anterior se genera un primer momento: el proceso 

de microanálisis, el cual consiste en empezar a comprender la información recolectada 

para poder generar códigos y posteriormente familias. A partir de esta información surgen 

10 códigos de los cuales dan origen a 3 canal de familias; en la siguiente tabla se 

evidencian los códigos encontrados y la agrupación correspondiente en familia. 

Tabla 2. Distribución de los diferentes códigos y familias 

CÓDIGOS TOTAL, DE 
CÓDIGOS 

FAMILIA DE CÓDIGOS 

Inconformidad 3  
1. Insatisfacción familiar Malestar personal 2 

Poco Tiempo en familia 2 

Inseguridad 1 2. Percepción negativa del 
entorno familiar Miedos 1 

Irresponsabilidad 1 

Aceptación 8  
 

3. Bienestar 
Afecto 12 

Apoyo familiar 12 

Compromiso 14 

 

Nota: Elaboración Propia (2022). 
 

En la tabla anterior se evidencian los códigos, reiteración de estos en las 

transcripciones, la agrupación y las familias de códigos a la cual corresponden. Esto 
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posibilita entender la postura de los participantes con relación a comprender las 

experiencias sobre el acompañamiento de los padres de familia de niños y niñas de 9 a 

11 años de un centro educativo del municipio de San Pablo Nariño, guiándonos hacia la 

construcción teórica de cada una de las familias de códigos.  

4.1.1. Familia de códigos insatisfacción familiar  

La familia es un núcleo que surte de recursos a los niños y niñas para afrontar los 

diferentes cambios que se vinculan a cada etapa del desarrollo, en donde las relaciones 

familiares el papel desempeñado por los progenitores es una fuente de apoyo para el 

ajuste emocional y comportamental de los hijos. Los conflictos en las familias suelen 

aparecer en todo momento, pero su persistencia depende de la postura y reacción que 

tengan cada uno de los individuos que componen el grupo familiar. Para Salazar et al. 

(2013) “la satisfacción familiar se define como el bienestar que experimenta un individuo 

como producto del continuo juego de interacciones verbales y físicas que mantiene con 

los otros miembros de su familia” (p. 143). En la figura expuesta se detalla cada una de 

las características: 

Figura 5. Familia de códigos insatisfacción familiar 

 

Nota: Elaboración Propia (2022). 
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Las posturas independientes y desafiantes de los menores son síntomas de 

inconformidad con los acuerdos pactados para el funcionamiento de la familia en donde 

se incumplen o se posponen muchas de las tareas y responsabilidades, por lo tanto, el 

código hace mención del juicio sobre la satisfacción y felicidad que se experimenta en 

las actividades familiares siendo un grado para valorar el bienestar percibido. 

Inconformidad: Los padres y los pares son las figuras más significativas en este 

periodo del desarrollo, en donde las relaciones sociales van cobrando mayor relevancia 

al pasar el tiempo. Es así como la satisfacción es un juicio de valor que se presenta ante 

los aspectos de la visa que se propician en las relaciones verbales y física que se crean 

entre la persona y cada uno de los elementos que componen el núcleo familiar. Cuando 

esta unión se interrumpe a causa de diferentes factores se produce una manifestación 

de inconformidad siendo expresada en conflictos, posturas y menoscabo de la relación. 

Este sentimiento es manifestado por los menores de la siguiente manera: 

“Si porque es muy poco el tiempo que pueden estar conmigo” (Entrevista 7). 

En este sentido, lo expresado por el menor sobre la insatisfacción que siente al 

observar como las actividades laborales, sociales y de ocio llegan a influir en el tiempo 

que se dedica a su atención y apoyo en las diferentes actividades académicas y 

personales. 

Malestar personal: La comprensión y percepción que tienen los menores de la 

relación con las demás personas en este caso la familia, es relevante para la 

construcción del imaginario acerca del bienestar y satisfacción por la vida. Los fuertes 

lazos emocionales y la comunicación son fundamentales para mantener unida y estable 

la relación de los componentes de la familia, a diferencia, cuando se presentan 

problemas de dialogo, atención, conflictos violentos y falta de afecto esto lleva a la 

eclosión de problemas emocionales, depresión y ansiedad (Salazar et al., 2013), 

situación expresada por los participantes así: 

“Porque quitan tiempo a mi mami para que este a mi lado ayudándome en las tareas” 

(Entrevista 2). 
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En la respuesta se observa como el menor ante la pregunta sobre las actividades que 

hacen los padres en la casa, manifiesta que estas le quitan el tiempo que deben dedicarle 

y la atención que den proporcionar. De esta manera se expresa el malestar ante una 

situación que se presenta en el núcleo familiar. 

Poco tiempo para la familia: El adecuado desarrollo cognitivo y la personalidad de 

los menores está supeditado a las experiencias que tienen en el ambiente familiar, la 

escuela y las personas a su alrededor (Papalia & Martonell, 2017). Entonces, las 

interacciones ambientales son importantes para la adaptación y una asimilación a los 

cambios que tiene el niño, donde la familia es el pilar para su desarrollo armónico y es el 

tiempo de calidad donde se estructura cada una de sus habilidades y capacidades, al 

respecto se dice por parte de los menores que: 

“Si pues a veces no tienen mucho tiempo para ayudarme” (Entrevista 8) 

En consecuencia, la narración demuestra como los padres del menor no cuentan con 

el tiempo para ayudarle en las actividades académicas, sus labores cotidianas 

interrumpen o anulan el tiempo que le dedican los padres a las relaciones y tareas 

familiares. 

4.1.2. Familia de códigos percepción negativa del entorno familiar 

Esta familia sobre la percepción del entorno familiar establece como los progenitores 

ayudan a los menores a regular sus emociones, controlar su comportamiento y ser una 

guía en cada momento. De tal manera, que el clima familiar negativo favorece las 

relaciones violentas, descuidadas, disruptivas en los individuos que se encuentran dentro 

del núcleo familiar, de tal manera que llegan a interferir en el bienestar personal y grupal, 

además, tiene incidencia en el desempeño y rendimiento escolar de los menores. 

Figura 6. Familia de códigos percepción negativa del entorno familiar 
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Nota: Elaboración Propia (2022). 
 

Inseguridad: En la infancia se produce algunas inseguridades y complejos que 

representan un obstáculo para la producción de relaciones sociales, esto se debe en 

parte por la exigencia abrumadora, violencia o la poca atención de los padres (Santrock, 

2004). Esta situación puede causar la exacerbada búsqueda de atención, una 

hipersensibilidad a las críticas o comentarios y un aislamiento en las tareas de grupo, 

entonces, los menores dicen que: 

“Las funciones que quiero es que cuando esté jugando me vean jugar para sentirme 

acompañada” (Entrevista 5). 

En consecuencia, en algunos de los casos las inseguridades se producen por 

influencia de las particularidades que están presentes en los contextos, estas 

características como la seguridad y el control son más escasas en los espacios públicos 

de recreación y esparcimiento, siendo percibida por los menores. 

Miedo: La niñez es una etapa cargada de grandes dificultades las cuales son la 

separación de los padres, abandono, los problemas sociales, económicos, de violencia, 

entre otros, que pueden causar en los menores miedos y estrés, que en la mayoría de 

las situaciones las expresan con un bajo rendimiento académico, problemas de conducta 

y depresión, casos que son narrados así: 

“Todas pero un poquito menos estudiar porque a veces me regañan” (Entrevista 7). 

Se observa en el anterior párrafo como se manifiesta por parte del menor que las 

actividades académicas en las cuales tienen presencia sus padres puede existir poca 

Inseguridad Miedos Irresponsabilidad
Percepción negativa 
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tolerancia, respeto y dedicación. Entonces, ha producido una visión negativa sobre los 

procesos de aprendizaje al percibir el estudio como una tarea poco gratificante y que 

está cargada de castigo. 

Irresponsabilidad: Esta conducta es contrapuesta en la ley 1098 de 2006 en su 

artículo 14, la cual menciona que la responsabilidad parental es “la obligación inherente 

a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los 

adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad 

compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los 

adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos”. Por lo 

tanto, es una obligación y a su vez una determinación el de cumplir el papel de padres, 

también es un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a tener una educación 

basada en el amor y la comprensión.  

4.1.3. Familia de códigos bienestar 

Figura 7. Familia de códigos bienestar 

 

Nota: Elaboración Propia (2022). 
 

El bienestar infantil es un grupo de percepciones, comprensiones, evaluaciones y 

deseos que los menores tienen en sus vidas, en donde los sentimientos de felicidad, 

calidad de vida y satisfacción son aspectos que deben estar presente en el núcleo 

familiar. En general el nivel de bienestar en la vida de los menores tiene una gran 

variación en relación con factores asociados a circunstancias personales y ambientales, 

entre las que se pueden encontrar: 

Aceptacion Afecto Apoyo Compromiso

Bienestar
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Aceptación: El entorno donde se desenvuelve el niño definen sus rasgos 

comportamentales, y es un elemento indispensable para el desarrollo de los menores sin 

importar su particularidad. El papel de la familia fundamental para el progreso físico, 

psicológico y social de cualquier persona, en donde las relaciones afectivas llenas de 

respeto y apoyo permiten al niño poder acceder en otros ambientes, esto es expresado 

por los menores así: 

“Cuando me dan un abraso y me dicen que me aman” (Entrevista 3). 

Es de allí donde el estilo de crianza refleja las relaciones y actitudes que se prestan 

en la familia, en donde la personalidad se edifica por las oportunidades de desarrollo y 

seguridad que se le brinda. 

Afecto: El afecto es entendido como las expresiones de cariño mediante abrazos, 

caricias, sonrisas, halagos y gestos que le compartimos a las demás personas, su 

importancia radica en que en una familia afectiva favorece la autoestima y el desarrollo 

de la personalidad. Esta conducta es descrita por los entrevistados cuando: 

“El amor que muestran por mí y lo comprensivos que son” (Entrevistado 4). 

Es así como el entrevistado percibe el ambiente de amor y comprensión que le 

producen sus padres o cuidadores, por lo tanto, la afectividad se centra en la necesidad 

de vinculación emocional con los demás. 

Apoyo familiar: Los niños, niñas y adolescentes que crecen en ambientes llenos de 

apoyo y comprensión tienen una ventaja significativa para alcanzar la felicidad y la 

plenitud en la vida, al contar con personas a su lado en quienes puede confiar y contarle 

sus sentimientos. Además, este tipo de ambientes familiares permiten construir las 

condiciones necesarias para la formación de una personalidad sana, es así como los 

menores lo manifiestan así: 

“Cuidándome y diciéndome que me quieren” (Entrevista 2). 
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En el párrafo se puede llegar inferir sobre la comunicación, confianza, convivencia y 

unión presentes en los elementos de la familia, esto ayuda a que los niños puedan sortear 

los efectos negativos de las situaciones. 

Compromiso familiar: Es un proceso que se basa en la colaboración y 

responsabilidad compartida, esta entrega que realiza cada uno de los integrantes de la 

familia ayuda a edificar la confianza y el respeto mutuo. Por lo tanto, es una participación 

en todas las actividades por los miembros del núcleo familiar para mejorar el clima 

relacional. Esta habilidad es expresada por los encuestados cuando: 

“Con el cuidado que tienen conmigo en la alimentación en vestirme” (Entrevista 3). 

En el fragmento de la entrevista se evidencia como los niños sienten, perciben y 

observar las actitudes, apoyo y esfuerzo que realizan sus padres para poder sustentar 

las necesidades familiares, además, de la actitud que tienen frente a las actividades. 

 

4.2. Codificación axial 

Bajo el análisis realizado en el instante de la trascripción de las entrevistas y al realizar 

la codificación abierta, se pudo identificar los códigos que tienen relación con las 

experiencias sobre la comprensión de las experiencias de acompañamiento de los 

padres de familia de niños de 9 a 11 años de un centro educativo del municipio de San 

Pablo Nariño, según la teoría de los sistemas ecológicos propuesta por Bronfenbrenner, 

respondiendo asertivamente a nuestro objetivo general.  

En relación con la técnica de la codificación axial se enruta el proyecto 

investigativo a la comprensión de los comportamientos y sus maneras de expresión en 

conexión con los códigos reflejados. En consecuencia, en la figura planteada más 

adelante se observa cómo las distintas familias de códigos tienen relación directa con los 

aspectos del marco teórico de la siguiente manera: 

Figura 8. Relación de la teoría del modelo ecológico del desarrollo con la 
codificación abierta 
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Nota: Elaboración Propia (2022). 
 
4.2.1. Relación de códigos en el microsistema 

El microsistema es el ambiente próximo donde se desenvuelve el individuo, este 

contiene elementos como la familia, amigos, profesores, colegio y la misma comunidad. 

De igual forma, se puede entender como el contexto cotidiano en el que interactúa el 

niño en la vida diaria, según Feldman (2008) “el niño no es sólo un recipiente pasivo de 

tales influencias. En lugar de ello, los niños ayudan activamente a construir el 

microsistema, con lo que dan forma al mundo inmediato en el que viven” (p. 28). Esto se 

demuestra en la siguiente figura: 

Figura 9. Estructura Relación Codificación-microsistema. 
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Nota: Elaboración Propia (2022). 

Es así como en este ambiente se construye los pilares del desarrollo infantil, de esta 

manera, el bienestar con sus características forma parte integral para que el menor 

pueda tener un proceso adaptativo y amplio en cada momento de su vida. Pero de igual 

manera, los ambientes inseguros y las pautas de crianza de los padres tienen una gran 

influencia en el comportamiento y personalidad de sus hijos, de acuerdo con Pérez & 

Navarro (2020) los factores de riesgo que afectan al niño en el contexto familiar pueden 

ser los apegos inseguros, los estilos educativos violentos, negligentes, padres 

insensibles a las necesidades de sus hijos, acontecimientos estresantes, una ausencia 

de apoyo social entre otros. 

4.2.2. Relación de códigos en el mesosistema 

El mesosistema es la relación o conexiones que se presentan en el microsistema, esta 

unión es una vinculación de procesos entre los elementos presentes, es por esta razón 

que existen y se experimentan las influencias de tipo directas e indirectas entre cada 

persona que conforma este contexto, por lo tanto, una situación presente como el 

despido del padre puede afectar a todos los componentes de la familia, en donde se 
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expresa con poca tolerancia hacia el niño en sus actividades académicas, en la figura 

abajo se presenta esta relación entre el sistema y los códigos: 

Figura 10. Estructura Relación Codificación-mesosistema. 

 
Nota: Elaboración Propia (2022). 

En consecuencias, las conexiones que están presentes entre los diferentes elementos 

pueden impactar de manera positiva o negativa en algunos o todos los participantes 

presentes en el sistema, entonces, el mesosistema se fundamenta como las 

interacciones entre los microsistemas, en consecuencia, el tiempo de dedicación a las 

actividades familiares puede deberse a una sobrecarga laboral, o el compromiso y la 

planificación de sus tareas por parte de los padres  mejoran el rendimiento académico 

de sus hijos.  

4.2.3. Relación de códigos en el exosistema 

El exosistema comprende los vínculos o asociaciones que están presentes en el 

microsistema y los sistemas o instituciones externos (Papalia & Martonell, 2017), en este 

contexto los efectos llegan hacer indirectos pero tiene influencia en los menores, al punto 

que las políticas o situaciones como la guerra puede llegar a interrumpir la relación 

familiar y apartar a los integrantes, esta integración se muestra en la figura: 

Figura 11. Estructura Relación Codificación-exosistema. 
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Nota: Elaboración Propia (2022). 

El exosistema llega a tener influencias amplias, llegando a abarcar según Feldman 

(2008) “a instituciones sociales como el gobierno local, la comunidad, la escuela, los 

centros de trabajo y los medios de comunicación locales” (p. 29). En consecuencia, todas 

las instituciones sociales al ser más grandes llegan a poseer un efecto inmediato y 

representativo en el proceso de desarrollo, a su vez cada una influye la forma de trabajar 

del microsistema y el mesosistema. Así pues, las políticas laborales, la calidad de 

educación en el país, el conflicto armado, la seguridad y la información que circula en las 

redes influye en el desarrollo infantil y en las relaciones con sus padres. 

4.2.4. Relación de códigos en el macrosistema 

Este sistema se caracteriza por estar “formado por los esquemas culturales generales, 

como las ideas, las ideologías dominantes y los sistemas económicos y políticos” 

(Papalia & Martonel, 2017). De acuerdo con esto la cultura de los padres puede llegar a 

condicionar de alguna manera el rendimiento académico de los menores, en cuanto a 

que se puede presentar que el prestar atención o apoyo a las actividades académicas 
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en casa no sea un aspecto importante para determinada comunidad, o en esa cultura no 

se le presta atención a la educación como medio de sustento y progreso, estas 

conexiones se centren y muestran en el siguiente esquema: 

Figura 12. Estructura Relación Codificación-macrosistema. 

 

 

Nota: Elaboración Propia (2022). 

4.2.5. Relación de códigos en el cronosistema 

El cronosistema es un sistema que se desarrolla en base a el tiempo de exposición o 

los acontecimientos y cambios temporales, en este caso la necesidad de que los dos 

padres de los menores tengan que trabajar para poder tener un sustento por la inflación 

en la canasta familiar causa efectos en el tiempo de dedicación a la familia. 

Figura 13. Estructura Relación Codificación-cronosistema. 

. 
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Nota: Elaboración Propia (2022). 

En general los contextos en los que se viven los niños y niñas tienen diferente 

influencia por parte de actores cercanos como también de políticas y culturales presentes 

en el ambiente. 
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4.3. Análisis.  

De acuerdo al proceso desarrollado y al ejercicio de análisis y reflexión de la 

codificación abierta y axial la cual es el resultado de lo recolectado en las entrevistas, la 

cual llevó a responder la pregunta de investigación ¿Cuáles son las experiencias de 

acompañamiento de los padres de familia de niños de 9 a 11 años de un centro educativo 

del municipio de San Pablo Nariño? Se puede afirmar que las experiencias de 

acompañamiento de los padres de familias son fundamentales para generar en los niños 

y niñas sentimientos de seguridad, de afecto, de aceptación para su diario vivir, para 

desarrollar en ellos autonomía, creatividad y confianza. 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que la teoría de los sistemas ecológicos de 

Bronfenbrenner, donde manifiesta que un individuo no se forma tan solo del desarrollo, 

este tiene la fuerza para moldear su proceso. Al punto que este ser es capaz de tener 

una influencia en sí mismo bajo sus características físicas, psicológicas, habilidades, 

miedos, incapacidades y su temperamento. Al observar los ecosistemas que impactan 

en los elementos que conforman la familia y fuera de esta, esta mirada de los contextos 

permite mirar la gran diversidad de influencias que están presentes en el desarrollo 

infantil. 

Esta perspectiva destaca los efectos de la interconectividad de las diferentes 

influencias sobre el desarrollo de los infantes, es así como cada una de las capas se 

relacionan entre sí, al punto que un cambio significativo en un elemento llega a afectar a 

todos los demás. Pero cuando este intercambio no se encuentra sincronizados en 

espacio y tiempo no llegan a afectar significativamente los elementos, en consecuencia, 

si se mejorar el contexto académico en donde los menores participan es insignificante si 

estos no reciben apoyo, compromiso y dedicación por parte del núcleo familiar. 

Las relaciones dentro del contexto familiar son multidimensionales, por lo tanto, los 

niños reflejan las influencias que reciben de sus padres y viceversa.  El aprender a 

expresar los sentimientos de manera respetuosa y entender los sentimientos de los 

demás, son habilidades que se adquieren en la interacción de la relación familiar. Por 
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otro lado, el compromiso es un proceso que se sustenta en la colaboración de todas las 

partes de la familia para lograr tener un clima de amor y respeto. 

Dentro de las experiencias principales encontradas fueron: 

El acompañamiento familiar: El acompañamiento escolar es la forma en como los 

padres ayudan y participan en la escolaridad de los niños y niñas; es fundamental para 

lograr avances significativos en cuanto al ámbito educativo. 

Afecto: Se deriva de que la familia es el eje principal en el desarrollo socio afectivo de 

los niños y niñas, la relación que se establece con ellos, tiene una gran importancia en 

lo que sienten y piensan de sí mismos. Tanto la falta de afecto como la sobreprotección 

pueden influir negativamente en el desarrollo. Existen distintas formas de manifestar los 

sentimientos y emociones; con palabras, con gestos, con cuidados, con caricias, con 

besos, con abrazos. Lo importante es que se logre expresar lo que se siente de una 

forma que sea respetuosa con los deseos y necesidades de las y los demás. Es de esta 

manera como se logra observar en los menores participantes de esta investigación que 

sienten ese gran afecto por sus familiares o cuidadores. 

Sentimientos de seguridad: Los niños que crecen en hogares en los que se trasmite 

seguridad y se da confianza y amor, tendrán más facilidades para ser felices. Y, uno de 

los rasgos principales de una persona feliz, radica en la seguridad en sí mismo. Son 

muchos los factores que influyen para que un niño adquiera seguridad y la instauren en 

su personalidad y los padres son los principales responsables, según lo observado en 

las respuestas de los menores algunos se sienten seguros y muy queridos por sus 

cuidadores. 

Sentimientos de comprensión: La familia debe ser el actor de mayor responsabilidad 

e implicación en la formación de sus hijos, conjuntamente con la escuela son un agente 

de acompañamiento y orientación, donde el acompañamiento familiar hace parte de la 

misión formadora que tienen los padres con el fin de lograr la construcción y 

reconstrucción de las metas de desarrollo humano; en las respuestas de algunos 

menores se refleja esa enorme comprensión que tienen con sus familiares cuando no 
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pueden estar al pendiente de sus actividades escolares; entienden y aceptan que por 

sus actividades para mantener el hogar no pueden estar más al pendiente.  

Sentimientos de malestar o insatisfacción personal: La ejecución de trabajos escolares 

en equipo cumple una función en el desarrollo de cierto tipo de habilidades de interacción 

social, cooperación y respeto por el otro. Como tal, deben facilitarse en las familias y 

cuando no seda, ello genera insatisfacción o sentimientos de malestar personal que 

conlleva a expresarse de manera negativa. 

De acuerdo a todo lo anterior, se puede decir que la autoestima, autonomía, 

creatividad, felicidad, solidaridad y salud son características significativas del 

acompañamiento familiar en donde además, en ese devenir, se teje la resiliencia, 

entendida como esa capacidad de salir adelante a pesar de la adversidad, situaciones 

que los estudiantes deben afrontar permanentemente en el ámbito escolar, bien sea por 

los compromisos escolares o por las situaciones que deben sortear con sus pares, entre 

otras. También es imprescindible que los padres deben sensibilizarse con los cambios 

educativos de los hijos e identificar claramente los momentos del desarrollo en que se 

encuentran para apoyarlos adecuadamente.  

La etapa infantil media (de los tres a los siete años), al final de la cual se inicia el 

proceso escolar y la superior (de los siete a los doce años), durante la cual transcurre la 

primaria, se caracterizan por una semi dependencia, en la que los niños requieren 

sentirse seguros, en un ambiente de confianza y diálogo, estimulados, en desarrollo de 

una autonomía social y ambiental cada vez mayores. Es el espacio de aprendizaje de 

actitudes, habilidades y valores universales que les permiten afrontar las dificultades y 

retos de la escolaridad: el amor al esfuerzo y la perseverancia, lo que fomenta el tejido 

de resiliencia. La familia sigue siendo un contexto muy importante, pero las formas de 

acompañamiento cambian a medida que van creciendo los niños y niñas. El diálogo y la 

reflexión que ayuden a madurar, la toma de decisiones y el asumir las consecuencias de 

estas son el camino hacia la autonomía, hacia el responsabilizarse de su propio 

aprendizaje. 
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De esta manera, los niños y niñas encuentran condiciones favorables de protección y 

estimulación por parte del microsistema, el cual este compuesto por sus padres, 

cuidadores, profesores, amigos y comunidad. 
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CONCLUSIONES 

A partir del ejercicio de investigación desarrollado donde se buscaba comprender las 

experiencias sobre el acompañamiento de los padres de familia de niños y niñas de 9 a 

11 años de un centro educativo del municipio de San Pablo Nariño; se generaron 4 

grandes capítulos.  

En el primer capitulo se describe el planteamiento del problema, los objetivos y la 

justificación. Seguidamente en el capitulo dos aborda todo lo referente Marco 

Referencial, donde se encuentran los antecedentes, el marco Teórico, que da cuenta de 

la Teoría de análisis de Urie Bronfenbrenner; que, por medio de la teoría de los sistemas, 

explica el desarrollo humano y su influencia del ámbito social que está a su alrededor. 

Según esta teoría cada persona es afectada de modo significativo por las interacciones 

de una serie de sistemas que se superponen. También se encuentra el método de 

investigación que es el método cualitativo junto con la técnica de análisis y el instrumento 

de recolección de la información que fue la entrevista semi estructurada.  

También se describe el marco Conceptual; que busca brindar una definición de cada 

uno de los conceptos analizados en la presente investigación tales como lo son: la 

familia, características de niños y niñas de 9 a 11 años y la importancia del 

acompañamiento familiar. Este gran capitulo finaliza con el marco legal; con el que se da 

cuenta de las normas y leyes vigentes en el país en los que se sustenta este estudio. 

Seguidamente en el capítulo 3 se encuentra el marco Metodológico que da cuenta del 

método de estudio utilizado y el tipo de investigación que es de tipo fenomenológico, 

también trata de la descripción del contexto y del contexto geográfico; donde la población 

intervenida en este proyecto investigativo pertenece a un Centro Educativo ubicado en 

el municipio de San Pablo, departamento de Nariño. San Pablo es un municipio ubicado 

al norte del departamento de Nariño y al sur de Colombia. De igual manera se describe 

la población y la muestra; el muestreo y los procedimientos. Se tiene en cuenta las 

consideraciones éticas.  
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Y finalmente se describe el capítulo 4 donde se hace un análisis de resultados, un 

microanálisis y codificación abierta, una codificación axial y un análisis general, seguido 

por unas conclusiones, discusiones y por último van las referencias. 
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DISCUSIONES 

A partir del análisis se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas que surgieron 

en el desarrollo de la presente investigación:  

1. ¿Qué limitaciones presentó la investigación? 

En la presente investigación, se presentaron limitaciones debido a que el equipo de 

trabajo no lograba concertar espacios para adelantar la investigación debido a las 

múltiples ocupaciones de tipo laboral que presentaba cada una.  

Otra limitación que se presentó fue debido a las fallas en la red de internet debido a que 

la ubicación de las viviendas está en zonas de difícil acceso.  

2. ¿Cuáles nuevas preguntas surgieron de la investigación?  

Las nuevas preguntas que surgieron de la investigación fueron:  

✓ ¿Cómo pueden explicar los padres de familias su falta de acompañamiento a los 

niños y niñas? 

Este interrogante surge debido a que en la investigación presente no se tiene en cuenta 

la opinión o percepción de las familias de los niños y niñas intervenidos, y sería de mucha 

importancia conocer su propia opinión con referencia a sus ausencias.  

✓ ¿La falta de acompañamiento en los procesos escolares afecta el área emocional 

de los niños y niñas? 

Esta pregunta surge debido a que en el presente estudió no se realizó una investigación 

exhaustiva con referente al área emocional y sería relevante conocer un poco mas a 

fondo los sentimientos de estos memores.  

✓ ¿Cuáles consecuencias describiría el grupo de docentes de la falta de 

acompañamiento de las familias en los niños y niñas? 

Debido a que no se tuvo en cuenta en la muestra el grupo de docentes, quedó sin 

conocer esa parte informativa de los principales observadores de estos niños y niñas 

participantes de la investigación.  
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3. ¿Esta investigación en qué contribuyó a la información como especialista en 

desarrollo integral de la infancia y la adolescencia?  

Esta investigación contribuyó de forma muy positiva debido a que amplió los conceptos 

y percepciones acerca del acompañamiento familiar y todas sus características, lo cual 

aporta conocimientos personales y profesionales sobre la temática y sobre las 

percepciones infantiles lo cual siendo ellos los principales protagonistas en este estudio. 

Porque se debe resaltar que el acompañamiento familiar en los procesos educativos es 

de vital importancia para generar en los niños y niñas auto confianza, seguridad y 

fortaleza; y de esa forma se contribuye al buen desarrollo en cada una de sus etapas de 

su ciclo vital individual.  
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Anexos 

Anexo 1. Maqueta de investigación 
 

1. Tema: 

El acompañamiento de los padres de familia. 

2. Problema de investigación: 

La falta de acompañamiento de los padres de familia de niños de 9 a 11 años de un centro educativo del 

municipio de San Pablo (Nariño). 

3. Objetivo General 

Comprender las experiencias sobre el acompañamiento de los padres de familia de niños y niñas de 9 a 

11 años de un centro educativo del municipio de San Pablo Nariño. 

4. Pregunta  

¿Cuáles son las experiencias de acompañamiento de los padres de familia de niños de 9 a 11 años de un 

centro educativo del municipio de San Pablo Nariño? 

5. Objetivos específicos: 

• Indagar en la literatura actual sobre el acompañamiento familiar de los niños de 9 a 11 años. 

• Analizar la información recolectada sobre la falta de acompañamiento familiar de los niños de 9 a 

11 años de un centro educativo del municipio de San Pablo Nariño. 

6. Temas: 

• Acompañamiento familiar. 

• La familia. 

• Niños de 9 a 11 años. 

• Acompañamiento familiar en niños y niñas de 9 a 11 años. 

• Centro educativo del municipio de San Pablo Nariño. 

• Acompañamiento educativo. 

7. Teoría: 

Teoría ecológica de Bronfenbrenner. 

8. Metodología: 

Cualitativa. 

9. Instrumento de recolección de información: 

Entrevista a profundidad. 
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Anexo 2. Rejilla de investigación  

 

 

No. AÑO REFERENCIA TITULO AUTOR LINK BASE TIPO OBJETIVOS METODO RESULTADOS

1 2016

Mont oya Zuluaga, D. M., Cast año Hincapié, N. y 

Moreno Carmona, N. (enero-junio, 2016). 

Enf rent ando la ausencia de los padres: recursos 

psicosociales y const rucción de bienest ar. 

Revist a Colombiana de Ciencias Sociales, 7(1), 

181-200.

Enf rent ando la ausencia 

de los padres: recursos 

psicosociales y 

const rucción de 

bienest ar.

Mont oya Zuluaga, 

D. M., Cast año 

Hincapié, N. y 

Moreno Carmona, 

N.

ht t ps:/ / dialnet .unir ioja.

es/ descarga/ art iculo/ 5

454158.pdf

DIALNET ARTICULO

El objet ivo del present e art í culo de revisión es 

most rar las dif erent es invest igaciones de los 

últ imos diez años relacionadas con recursos 

psicosociales, bienest ar subjet ivo y sent imient os 

de ausencia. La met odologí a ut ilizada f ue el 

rast reo de f uent es bibliográf icas product o de 

invest igación y de revisión t eórica.

CUALITATIVA 

DOCUMENTAL

Los result ados revelan que las personas 

cuent an con inst it uciones, grupos, 

comunidades y recursos int ernos que les 

permit en const ruir  un proyect o de vida que 

genere bienest ar.

2 2017

Papalia, D. (2017). Desarrollo humano. (13a. ed.) 

McGraw-Hill Int eramericana.  Tomado de 

ht t p:/ / www.ebooks7-

24.com.ibero.basesdedat osezproxy.com/ ?il=461

0

Desarrollo humano Papalia, D. 

ht t p:/ / www.ebooks7-

24.com.ibero.basesded

at osezproxy.com/ ?il=4

610

EBOOK LIBRO

3 2015

Pérez Ramos, Marisol, & Alvarado Mart í nez, 

Carlos. (2015). Los Est ilos Parent ales: Su 

Relación en la Negociación y el Conf lict o ent re 

Padres y Adolescent es. Act a de invest igación 

psicológica, 5(2), 1972-

1983. ht t ps:/ / doi.org/ 10.1016/ s2007-

4719(15)30017-x

Los Est ilos Parent ales: 

Su Relación en la 

Negociación y el 

Conf lict o ent re Padres y 

Adolescent es

Pérez Ramos, 

Marisol, & 

Alvarado 

Mart í nez, Carlos

ht t ps:/ / doi.org/ 10.1016/

s2007-4719(15)30017-x
SCIELO ARTICULO

El objet ivo de est e est udio f ue analizar la 

inf luencia de los est ilos parent ales en la 

negociación y el conf lict o ent re padres y 

adolescent es, desde la perspect iva de cada uno.

CUANTITATIVO

Los result ados coinciden con Sorkhabi 

(2010) respect o a que la f orma de cr ianza de 

los hijos es un f act or import ant e al moment o 

de explicar los conf lict os de manera 

dif erencial ent re padres-madres y 

adolescent es.

4 2014

Mont oya, A. (2014). Incidencia del ausent ismo 

pat erno/ mat erno en el consumo de sust ancias 

psicoact ivas (spa) en los (as) adolescent es 

escolar izados en la ciudad de Manizales. 

Reposit or io Inst it ucional Universidad de 

Manizales. Recuperado de : 

ht t ps:/ / r idum.umanizales.edu.co/ xmlui/ handle/

20.500.12746/ 1279

Incidencia del 

ausent ismo 

pat erno/ mat erno en el 

consumo de sust ancias 

psicoact ivas (spa) en los 

(as) adolescent es 

escolar izados en la 

ciudad de Manizales.

Mont oya, A. 

ht t ps:/ / r idum.umanizal

es.edu.co/ xmlui/ handle

/ 20.500.12746/ 1279

UNIMANIZALES ARTICULO

part e de algunas inquiet udes generales, surgidas 

en Narrat ivas de los(as) est udiant es de los grados 

10º y 11º , del Liceo Mixt o Sinaí , de la Comuna #  5 

de la ciudad de Manizales, donde se vislumbró una 

de sus dif icult ades, en t ales cont ext os de 

Vulnerabilidad y Violencia, la sit uación de: 

AUSENTISMO PATERNO/ MATERNO, en la que se 

encuent ran muchos(as), de los adolescent es que 

en últ imas increment a la t endencia hacia el 

Consumo de Sust ancias Psicoact ivas (SPA), de 

t ales poblaciones escolar izadas.

CUALITATIVA 

ACCION 

PARTICIPATIVA

Se evidencia en los result ados del est udio, una 

relación direct a ent re el Ausent ismo, de los 

Padres/ Madres de f amilia en el hogar, con el 

consumo de SPA, por part e de los(as) hijos 

adolescent es.

5

RELAF (2010). Niños, niñas y adolescent es sin 

cuidados parent ales en América lat ina. 

ht t ps:/ / www.relaf .org/ bibliot eca/ Document o1.p

df

Niños, niñas y 

adolescent es sin 

cuidados parent ales en 

América lat ina

RELAF

ht t ps:/ / www.relaf .org/

bibliot eca/ Document o1

.pdf

RELAF ARTICULO

6 2009

Durán St rauch, Ernest o y Valoyes, 

Elizabet h. (2009). Perf il de los niños, niñas y 

adolescent es sin cuidado parent al en 

Colombia. Revist a Lat inoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juvent ud  , 7  (2), 761-

783. Obt enido el 27 de enero de 2021 de 

ht t p:/ / www.scielo.org.co/ scielo.php?script =sci_

art t ext &pid=S1692-

715X2009000200008&lng=en&t lng=es.

Perf il de los niños, niñas y 

adolescent es sin cuidado 

parent al en Colombia.

Durán St rauch, 

Ernest o y Valoyes, 

Elizabet h.

ht t p:/ / www.scielo.org.c

o/ scielo.php?script =sci

_art t ext &pid=S1692-

715X2009000200008&l

ng=en&t lng=es.

Revist a 

Lat inoamericana de 

Ciencias Sociales

ARTICULO

Acercarse a un perf il de la sit uación de los niños, 

niñas y adolescent es que no est án al cuidado ni 

del padre ni de la madre en Colombia

CUALITATIVO 

ENTREVISTA Y 

DOCUMENTAL

Los dat os present ados muest ran que la 

magnit ud del problema es grande y son graves 

sus implicaciones en la vulneración de 

derechos. La respuest a social organizada 

ant e el problema es limit ada t ant o en la 

prevención como en el rest ablecimient o de 

derechos.

7 2016

Ramos, V.(2016). PADRE AUSENTE Y RASGOS 

DE PERSONALIDAD

(Est udio realizado con est udiant es de nivel 

diversif icado comprendidos de 15 a 21 años del

colegio Liceo San Luis de la cabecera 

depart ament al de 

Quet zalt enango)"ht t p:/ / recursosbiblio.ur l.edu.

gt / t esisjcem/ 2016/ 05/ 42/ Ramos-Vict or ia.pdf

ADRE AUSENTE Y 

RASGOS DE 

PERSONALIDAD

(Est udio realizado con 

est udiant es de nivel 

diversif icado 

comprendidos de 15 a 21 

años del

colegio Liceo San Luis de 

la cabecera 

depart ament al de 

Quet zalt enango)

Recursos biblio

ht t p:/ / recursosbiblio.ur

l.edu.gt / t esisjcem/ 2016

/ 05/ 42/ Ramos-

Vict or ia.pdf

SCIELO ARTICULO
Ident if icar los rasgos de personalidad en 

adolescent es con padre ausent e
CUANTITATIVO

Se det erminó el rasgo predominant e ent re la 

relación ent re padre ausent e y rasgos de la 

personalidad es la sociabilidad.

8 2017

Salamanca-Ramos E, Chávez-Ávila P, Carmona-

Parra JA. (2017).Percepción de la aut or idad 

parent al en adolescent es escolar izados ví ct imas 

de desplazamient o. Aquichan. 2017; 17(4): 437-

447. Doi: 10.5294/ aqui.2017.17.4.7. 

ht t p:/ / www.scielo.org.co/ pdf / aqui/ v17n4/ 1657-

5997-aqui-17-04-00437.pdf

Percepción de la 

aut or idad parent al en 

adolescent es 

escolar izados ví ct imas 

de desplazamient o.

Salamanca-

Ramos E, Chávez-

Ávila P, Carmona-

Parra JA.

ht t p:/ / www.scielo.org.c

o/ pdf / aqui/ v17n4/ 1657-

5997-aqui-17-04-

00437.pdf

SCIELO ARTICULO

Ident if icar los est ilos de socialización parent al 

percibidos por adolescent es escolar izados en un 

sect or vulnerable de población, de Villavicencio, 

Colombia, ví ct ima de desplazamient o por 

conf lict o armado.

CUANTITATIVO 

DESCRIPTIVO

los adolescent es de ambos sexos perciben en 

sus padres un est ilo de cr ianza más 

aut or it at ivo e indulgent e que aut or it ar io o 

negligent e. Dist inguen una socialización 

f amiliar más basada en el diálogo y el af ect o 

que en la displicencia y la indif erencia, lo que 

const it uye un f act or prot ect or para est a 

población.

9 2016

Rivera, R. y Cahuana, M. (2016). Inf luencia de la 

f amilia sobre las conduct as ant isociales en 

adolescent es de Arequipa-Perú. Act ualidades en 

Psicologí a, 30(120), 2016, 85-97. Recuperado de: 

ht t p:/ / dx.doi.org/ 10.15517/ ap.v30i120.18814

 Inf luencia de la f amilia 

sobre las conduct as 

ant isociales en 

adolescent es de 

Arequipa-Perú.

Rivera, R. y 

Cahuana, M.

ht t p:/ / dx.doi.org/ 10.15

517/ ap.v30i120.18814
SCIELO ARTICULO

El objet ivo f ue det erminar la inf luencia de la 

f amilia sobre las conduct as ant isociales en 

adolescent es no inst it ucionalizados

CUANTITATIVO

Los result ados most raron que el 

f uncionamient o f amiliar, en ambos sexos, y el 

número de hermanos, en los varones, son 

f act ores prot ect ores f rent e a las conduct as 

ant isociales. Los f act ores de r iesgo son: 

malt rat o inf ant il y violencia ent re los padres, 

en las mujeres; además del consumo de 

alcohol en los padres, para ambos sexos.

10 2013

Moreno Carmona, Norman Darí o Familias 

cambiant es, pat ernidad en cr isis Psicologí a 

desde el Caribe, vol. 30, núm. 1, enero-abril, 2013, 

pp. 177-209 Universidad del Nort e Barranquilla, 

Colombia

Familias cambiant es, 

pat ernidad enFamilias 

cambiant es, pat ernidad 

en cr isis cr isis

Moreno Carmona, 

Norman Darí o

ht t p:/ / www.redalyc.org

/ art iculo.oa?id=213286

00009

REDALYC ARTICULO

Est e art í culo plant ea un debat e t eórico, a part ir  

de invest igaciones recient es desarrolladas en 

dist int as lat it udes, sobre el papel de la f amilia 

como primer núcleo socializador de las nuevas 

generaciones, y conf ront a los plant eamient os de 

las t eorí as, a veces desde el ideal, con lo que se 

puede encont rar realment e en la cot idianidad

CUALITATIVO  

DOCUMENTAL

El ret o que deja est a aproximación es 

cont inuar indagando por el ef ect o que est á 

t eniendo en los procesos de socialización y 

desarrollo de niños y jóvenes, las nuevas 

modalidades de lo adult o, en t ant o ref erent es 

e, incluso, comenzar a indagar si los cambios 

mencionados en la invest igación dan cuent a 

de una nueva realidad f amiliar, de nuevos 

roles y nuevas modalidades de 

ref erencialidad.

11 2014

Est rada, A., Tabardillo, B., Everaldo, O., Ramon , 

L. & Mejia, A. (2014). El impact o del padre 

ausent e en la vida de ocho est udiant es 

universit ar ias. Int egración Académica en 

Psicologí a

Volumen 2. Número 5. 2014. ISSN: 2007-5588. 

Recuperado de : ht t ps:/ / int egracion-

academica.org/ at t achment s/ art icle/ 64/ 10%20

Padre%20ausent e%20-

%20Est rada%20Tabardillo%20Everardo%20et %2

0all.pdf

El impact o del padre 

ausent e en la vida de 

ocho est udiant es 

universit ar ias.

Est rada, A., 

Tabardillo, B., 

Everaldo, O., 

Ramon , L. & Mejia, 

A

ht t ps:/ / int egracion-

academica.org/ at t ach

ment s/ art icle/ 64/ 10%2

0Padre%20ausent e%20-

%20Est rada%20Tabardi

llo%20Everardo%20et %

20all.pdf

Int egración 

Académica en 

Psicologí a

ARTICULO

El propósit o de est a invest igación es el ent ender 

la percepción de las est udiant es universit ar ias de 

sexo f emenino que crecieron sin la presencia 

f í sica de su padre, sobre el impact o de la ausencia 

de su padre en su vida emocional, 

comport amient os, relaciones int erpersonales y 

las est rat egias de af ront amient o que ut ilizan 

para sobrevivir  a la pérdida de una f igura 

pat erna.

CUALITATIVO

Los result ados muest ran que el impact o de la 

ausencia del padre en la vida de los 

est udiant es es un f enómeno real. Sus vidas se 

han vist o af ect adas de diversas f ormas.

12 2018

Roizblat t  S., Art uro, Leiva F., Valent ina M., & 

Maida S., Ana Margarit a. (2018). Separación o 

divorcio de los padres. Consecuencias en los hijos 

y recomendaciones a los padres y 

pediat ras. Revist a chilena de pediat r í a, 89(2), 

166-172. ht t ps:/ / dx.doi.org/ 10.4067/ S0370-

41062018000200166

Separación o divorcio de 

los padres. 

Consecuencias en los 

hijos y recomendaciones 

a los padres y pediat ras. 

Roizblat t  S., 

Art uro, Leiva F., 

Valent ina M., & 

Maida S., Ana 

Margarit a. 

ht t ps:/ / dx.doi.org/ 10.4

067/ S0370-

41062018000200166

SCIELO ARTICULO

El present e art í culo propone direct r ices para 

guiar a los padres, ya que con un adecuado 

manejo de las sit uaciones de conf lict o que 

ocurren alrededor del divorcio es posible 

prevenir algunas de las consecuencias que ést e 

puede t ener en los hijos.

CUALITATIVO

La sit uación de separación y divorcio en la 

f ami lia produce cambios int ensos y ext ensos 

en diversas dimensiones. La decisión de cómo 

se vivirá en f amilia después de un divorcio, es 

un t ema que amerit a una prof unda discusión y 

un prof undo compromiso para cont inuar 

ejerciendo la coparent alidad.

REJILLA DE INVESTIGACION

Objetivo: Consolidar estudios actuales referentes al tema a investigar
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13 2005

Ramí rez, Marí a Aurelia. (2005). PADRES Y 

DESARROLLO DE LOS HIJOS: PRACTICAS DE 

CRIANZA. Est udios pedagógicos 

(Valdivia), 31(2), 167-

177. ht t ps:/ / dx.doi.org/ 10.4067/ S0718-

07052005000200011

PADRES Y 

DESARROLLO DE LOS 

HIJOS: PRACTICAS DE 

CRIANZA.

Ramí rez, Marí a 

Aurelia.

ht t ps:/ / dx.doi.org/ 10.4

067/ S0718-

07052005000200011

SCIELO ARTICULO

objet ivo en el present e t rabajo es present ar el 

papel import ant e que desempeñan las práct icas 

de cr ianza, dent ro de la educación f amiliar, por 

su cont r ibución al desarrollo de los hijos.

CUALITATIVO

que las dif erencias ent re unos padres y ot ros 

en práct icas de cr ianza se encuent ran en el 

marco de un plant eamient o ecológico y 

sist émico del proceso evolut ivo, en donde los 

det erminant es cult urales, sociales y 

f amiliares moldean los cont ext os concret os 

en que los niños se desarrollan y se socializan.

14 2010

Maria Sganzerla, Ilciane y Cent enaro 

Levandowski, Daniela. (2010). La ausencia 

pat erna y sus repercusiones en el adolescent e: 

análisis de la lit erat ura. Psychology in 

Review  , 16  (2), 295-309. Recuperado el 28 de 

enero de 2021 de 

ht t p:/ / pepsic.bvsalud.org/ scielo.php?script =sci_

art t ext &pid=S1677-

11682010000200005&lng=en&t lng=

La ausencia pat erna y sus 

repercusiones en el 

adolescent e: análisis de 

la lit erat ura.

Maria Sganzerla, 

Ilciane y 

Cent enaro 

Levandowski, 

Daniela.

ht t p:/ / pepsic.bvsalud.o

rg/ scielo.php?script =sci

_art t ext &pid=S1677-

11682010000200005&ln

g=en&t lng=

PEPSIC ARTICULO

examinar los est udios empí r icos publicados ent re 

1998 y 2008 sobre la ausencia del padre y su 

impact o en el adolescent e.

CUALITATIVO

En general, se observó que la ausencia del 

padre puede perjudicar el desarrollo social y 

emocional de los adolescent es. Import ant es 

repercusiones de est a ausencia t ambién se 

producen en el f uncionamient o f amiliar. 

Debido a la f alt a de est udios nacionales sobre 

est e asunt o durant e el perí odo considerado, 

f ue necesario invest igar la calidad de la 

relación padre-hijo en los casos de ausencia 

t emporal del padre, y el t iempo de 

convivencia ent re ellos

15 2016

Inf ant e Blanco, Alejandra, & Mart í nez Licona, 

José Francisco. (2016). Concepciones sobre la 

cr ianza: El pensamient o de madres y padres de 

f amilia. Liberabit , 22 (1), 31-41. Recuperado en 

28 de enero de 2021, de 

ht t p:/ / www.scielo.org.pe/ scielo.php?script =sci_

art t ext &pid=S1729-

48272016000100003&lng=es&t lng=es.

Concepciones sobre la 

cr ianza: El pensamient o 

de madres y padres de 

f amilia.

Inf ant e Blanco, 

Alejandra, & 

Mart í nez Licona, 

José Francisco.

ht t p:/ / www.scielo.org.p

e/ scielo.php?script =sci

_art t ext &pid=S1729-

48272016000100003&ln

g=es&t lng=es.

SCIELO ARTICULO

la comparación ent re el modelo parent al y la 

edad de los part icipant es, los result ados señalan 

inclinaciones not ables de acuerdo con las edades.

CUANTITATIVO

el est udio del pensamient o de madres y padres 

sobre la cr ianza dent ro de un cont ext o 

escolar izado permit e t ener una visión de las 

dos pr incipales inst it uciones, f amilia y 

escuela, responsables de la f ormación y el 

desarrollo de los individuos, ya que las 

problemát icas que se enf rent an desde las 

aulas y en las sociedades son un vivo ref lejo de 

las problemát icas a las que se enf rent an las 

f amilias.

16 2008

Torres Velázquez, Laura Evelia; Garr ido 

Garduño, Adriana; Reyes Luna, Adriana 

Guadalupe; Ort ega Silva, Pat r icia 

Responsabilidades en la cr ianza de los hijos 

Enseñanza e Invest igación en Psicologí a, vol. 13, 

núm. 1, enero-junio, 2008, pp. 77-89 Consejo 

Nacional para la Enseñanza en Invest igación en 

Psicologí a A.C. Xalapa, México. 

ht t p:/ / www.redalyc.org/ art iculo.oa?id=2921310
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ht t p:/ / www.redalyc.org

/ art iculo.oa?id=2921310
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REDALYC ARTICULO

examinar las práct icas de cr ianza, y se les pidió al 

padre y a la madre cont est ar 

independient ement e un cuest ionario de 66 

pregunt as.

CUANTITATIVO

En cuant o a los t emores, las madres t emen que 

sus hijos t engan vicios o que no se realicen; los 

padres sient en t emor de morir  y no sacar a sus 

hijos adelant e. En el present e t rabajo se 

discut e cada uno de est os element os.

17 2011

Torres Velázquez, Laura Evelia; Ort ega Silva, 

Pat r icia; Reyes Luna, Adriana Guadalupe; 

Garr ido Garduño, Adriana PATERNIDAD Y 

RUPTURA FAMILIAR Enseñanza e Invest igación 

en Psicologí a, vol. 16, núm. 2, julio-diciembre, 

2011, pp. 277-293 Consejo Nacional para la 

Enseñanza en Invest igación en Psicologí a A.C. 

Xalapa, México

PATERNIDAD Y 

RUPTURA FAMILIAR

Torres Velázquez, 

Laura Evelia; 

Ort ega Silva, 

Pat r icia; Reyes 

Luna, Adriana 

Guadalupe; 

Garr ido Garduño, 

Adriana

ht t p:/ / www.redalyc.org

/ art iculo.oa?id=292225

21005

REDALYC ARTICULO

analizar la import ancia de la pat ernidad en la 

cr ianza de los hijos, los f act ores que af ect an su 

ejercicio y las rest r icciones a su práct ica cuando 

la relación de pareja se f ract ura y no hay 

acuerdos ent re sus miembros.

CUANTITATIVO

El papel del padre es import ant e en el 

desarrollo de hombres y mujeres porque la 

vivencia con el padre impone ret os. Los 

padres, más que las madres, est ablecen más 

desaf í os a los hijos, los llevan a esf orzarse más 

y les abren más f recuent ement e nuevos 

caminos y perspect ivas.

18 2015

Calvo, M. (2015) La import ancia de la f igura 

pat erna en

la educación de los hijos: est abilidad

f amiliar y desarrollo social. Inf orme. Recuperado 

de ht t ps:/ / www.t hef amilywat ch.org/ wp-

cont ent / uploads/ Inf orme20151.pdf

La import ancia de la 

f igura pat erna en

la educación de los hijos: 

est abilidad

f amiliar y desarrollo 

social.

Calvo, M. 

ht t ps:/ / www.t hef amily

wat ch.org/ wp-

cont ent / uploads/ Inf or

me20151.pdf

t hef amilywat ch.org ARTICULO

La f unción pat erna ha sido devaluada 

progresivament e. Exist e un convencimient o 

social generalizado

de que el padre y la madre son int ercambiables

CUALITATIVO

La cr isis que suf ren los padres en la act ualidad 

es real, visible, pat ent e, est á document ada 

por est udios, invest igaciones y est adí st icas, y 

sus consecuencias son graves para el hombre, 

para la mujer, para la f amilia y para la ent era 

sociedad. Si el hombre pierde, perdemos 

t odos

19 2018

Cast año Hincapié, N., Mont oya Zuluaga, D. M., & 

Moreno Carmona, N. D. (2018). Recursos 

psicosociales y const rucción de bienest ar ant e la 

ausencia de los padres. Universit as 

Psychologica, 17(2), 1-10. doi: ht t ps:/ /  

doi.org/ 10.11144/ Javeriana.upsy.17-2.rpcb

Recursos psicosociales y 

const rucción de 

bienest ar ant e la 

ausencia de los padres

Cast año Hincapié, 

N., Mont oya 

Zuluaga, D. M., & 

Moreno Carmona, 

N. D. 

doi: ht t ps:/ /  

doi.org/ 10.11144/ Javeri

ana.upsy.17-2.rpcb

SCIELO ARTICULO

El objet ivo de est e t rabajo f ue indagar sobre los 

recursos psicosociales asociados al bienest ar 

subjet ivo de adult os que experiment aron 

sent imient os de ausencia de alguno de los padres.

CUANTITATIVO

Se encont ró que los recursos psicosociales 

mediaron para que las personas, a pesar de 

haber experiment ado ausencia de alguno de 

los padres, const ruyeran bienest ar subjet ivo.

20 2006

Segura, C., Gil, MJ., & Sepúlveda, MA.. (2006). El 

sí ndrome de alienación parent al: una f orma de 

malt rat o inf ant il. Cuadernos de Medicina 

Forense , (43-44), 117-128. Recuperado en 01 de 

f ebrero de 2021, de 

ht t p:/ / scielo.isciii.es/ scielo.php?script =sci_art t

ext &pid=S1135-

76062006000100009&lng=es&t lng=es.
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MJ., & Sepúlveda, 

MA
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ng=es&t lng=es.

SCIELO ARTICULO

La int erf erencia serí a el caso cont rar io que 

comienza con una obst aculización leve de la 

relación del hijo o hija con el progenit or no 

cust odio y puede llegar a ser de t al t ipo que nos 

encont ramos ant e una verdadera 

obst aculización a la relación del/ la menor con el 

progenit or no cust odio de t al magnit ud que 

const it uye un t ipo de malt rat o inf ant il cuyas 

est rat egias sut iles, su apoyo en creencias 

socialment e acept adas y su desarrollo en la 

int imidad del hogar hacen dif í cil su 

descubrimient o y abordaje.

CUANTITATIVO

En los casos expuest os se cumplen la mayorí a 

de los sí nt omas que ident if ican en un/ una 

menor alienado/ a, como son: la campaña de 

denigración, just if icaciones f út iles, ausencia 

de ambivalencia, f enómeno de 

independencia, ausencia de culpabilidad, 

generalización a la f amilia ext ensa et c. 

Asimismo podrí amos est ar ant e un nivel 

severo en el que las visit as son imposibles y la 

host ilidad llega a un nivel ext remo, pudiendo 

llegar incluso a la violencia f í sica

21 2013

Capano, Álvaro, & Ubach, Andrea. (2013). Est ilos 

parent ales, parent alidad posit iva y f ormación de 

padres.. Ciencias Psicológicas , 7 (1), 83-95. 

Recuperado en 01 de f ebrero de 2021, de 

ht t p:/ / www.scielo.edu.uy/ scielo.php?script =sci_

art t ext &pid=S1688-

42212013000100008&lng=es&t lng=es.

Est ilos parent ales, 

parent alidad posit iva y 

f ormación de padres.

Capano, Álvaro, & 

Ubach, Andrea

ht t p:/ / www.scielo.edu.

uy/ scielo.php?script =sc

i_art t ext &pid=S1688-

42212013000100008&ln

g=es&t lng=es.

SCIELO ARTICULO

revisar en un rápido recorr ido los desarrollos 

concept uales que nos parecen más relevant es 

sobre los est ilos educat ivos parent ales y las 

posibles consecuencias del ejercicio de uno u ot ro 

en niños y/ o adolescent es.

CUALITATIVO

En general ser padres es algo para lo que no se 

educa a las personas, se va aprendiendo en la 

marcha, en la medida que se enf rent an los 

problemas, que se t iene que improvisar una 

salida ant e una dif icult ad. Es en ese marco que 

t iene sent ido la f ormación de padres, se puede 

mejorar el desempeño de los adult os en su 

quehacer cot idiano, permit iendo el mejor 

desarrollo f í sico, psicológico y social de niños 

y adolescent es.

22 2019

Cast ro Carrasco, Pablo, Cuadra-Mart í nez, 

David, & Hu González, Carolina. (2019). Teorí as 

subjet ivas sobre disciplina parent al en lit erat ura 

para padres. Revist a chilena de pediat r í a, 90(1), 

52-59. Epub 02 de enero de 

2019.ht t ps:/ / dx.doi.org/ 10.32641/ rchped.v90i1.8
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SCIELO ARTICULO

Describir  t eorí as subjet ivas present es en las 

recomendaciones que ef ect úan los médicos y 

psicólogos en libros para padres en español 

acerca de la disciplina parent al.

CUALITATIVO

Lograr est andarizar las recomendaciones 

para pa dres y/ o cuidadores sobre DP 

ent regadas por el equipo de salud y elaborar 

guí as práct icas al respect o, podrí a cont r ibuir  

a generar ví nculos y relaciones sanas ent re 

padres e hijos. Lo ant er ior para ayudar a los 

niños(as) a alcanzar un desarrollo int elect ual 

y emocional salu dable mediant e el uso de 

práct icas disciplinar ias respe t uosas que 

además se ext ienda a las siguient es genera 

ciones.

23 2010

Rodriguez, C. (2010) Fact ores personales y 

f amiliares asociados a los

problemas de comport amient o en niños. 

Universidad de La Sabana, Facult ad de 

Psicologia, Cent ro de Serviçios de Psicologia. 

Recuperado de 

ht t ps:/ / www.scielo.br/ pdf / est psi/ v27n4/ 02.pdf

Fact ores personales y 

f amiliares asociados a los
Rodriguez, C.

ht t ps:/ / www.scielo.br/ p

df / est psi/ v27n4/ 02.pdf
SCIELO ARTICULO

evaluar los f act ores personales y f amiliares 

asociados a los problemas de conduct a de un 

grupo de niños en edad escolar, a t ravés de la 

aplicación de la Escala Mult idimensional de la 

Conduct a (EMC) f orma T de Reynolds & 

Kamphaus (1992) a los docent es y el cuest ionario 

de evaluación de f act ores personales y f amiliares 

a sus padres.

CUANTITATIVO

Lo ant er ior sust ent a el hecho de que vivir  con 

la f amilia nuclear y promover la consist encia 

en las paut as de cr ianza son aspect os que 

reducen la probabilidad de que los niños 

desarrollen problemas de conduct a, dado que 

est a est abilidad se asocia con la seguridad y 

los niños no t endrán que buscarla en grupos 

alt ernat ivos ni a t ravés de conduct as 

inadecuadas.

24 2015

Est rada Pineda, Crist ina, Rodrí guez Dí az, 

Francisco Javier, Cerros Rodrí guez, Elisa, & 

Solano Mendoza, Carlos. (2015). Implicaciones 

parent ales en las conduct as delict ivas de 

adolescent es: t endencias y narrat ivas. Papeles 

de población , 21 (84), 107-132. Recuperado en 

01 de f ebrero de 2021, de 

ht t p:/ / www.scielo.org.mx/ scielo.php?script =sci_

art t ext &pid=S1405-

74252015000200005&lng=es&t lng=es
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SCIELO ARTICULO

El objet ivo de est e art í culo es present ar dos 

met odologí as, que más que opuest as son 

complement arias, para comprender una de las 

variables más ref er idas en est os est udios: las 

relaciones parent ales de un grupo de 133 int ernos 

en el Sist ema Penit enciar io de Jalisco.

MIXTO

En conclusión, los est ilos parent ales 

propuest os por Baumrind (1966, 2005) pueden 

ser compat ibles con la población normat iva, 

pero en el caso de la población paranormat iva 

la complejidad de las relaciones parent ales y 

de su cont ext o parecen no cumplirse en su 

t ot alidad. Más apegado a est a realidad se 

encuent ra el est ilo propuest o por 

Paquet t e et  al ., (2000), aunque los relat os de 

vida señalan que la parent alidad no va en el 

sent ido de la poca implicación; más bien 

parece una parent alidad desorganizada, al no 

exist ir  un objet ivo común y present arse 

incongruencias en las direct ivas de los 

implicados en f unciones parent ales.

25 2015

Ramí rez-Lucas, Ana, Ferrando, Mercedes, & 

Sainz, Ana. (2015). ¿Inf luyen los Est ilos 

Parent ales y la Int eligencia Emocional de los 

Padres en el Desarrollo Emocional de sus Hijos 

Escolar izados en 2º Ciclo de Educación 

Inf ant il?. Acción Psicológica, 12(1), 65-

78. ht t ps:/ / dx.doi.org/ 10.5944/ ap.12.1.14314
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ht t ps:/ / dx.doi.org/ 10.5

944/ ap.12.1.14314
SCIELO ARTICULO

de est udiar las propiedades psicomét r icas del 

cuest ionario se llevó a cabo un análisis de los 

í t ems, el est udio de su est ruct ura f act or ial, y de 

la f iabilidad de las dimensiones encont radas.

CUANTITATIVO

os result ados most raron que el est ilo parent al 

se relaciona con la Int eligencia emocional de 

los padres. Los padres/ madres con mayor 

int eligencia emocional t ienden a most rar un 

est ilo democrát ico.

26 2013

ACUÑA SAN MARTÍ N, MARCELA. (2013). EL 

PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD 

PARENTAL. Revist a de derecho 

(Coquimbo), 20(2), 21-

59. ht t ps:/ / dx.doi.org/ 10.4067/ S0718-

97532013000200002
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ht t ps:/ / dx.doi.org/ 10.4
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97532013000200002

SCIELO ARTICULO

A part ir  de ahí  la necesidad de comprender el 

sent ido y alcance del pr incipio y t ener present e 

los desaf í os que impone.

CUALITATIVO

diversos aut ores sugieren que solo se 

desarrolle dicha modalidad cuando, siendo 

ambos progenit ores apt os para el ejercicio de 

la guarda, el régimen de cust odia compart ida 

sea necesariament e el result ado de un 

acuerdo ent re los padres que suponga un 

compromiso y una responsabilidad en la 

cr ianza de la descendencia, result ando de 

t odo punt o cont raproducent e su imposición.

27 2010

Micolt a León, Amparo, & Escobar Serrano, Marí a 

Cénide. (2010). Si las abuelas se disponen a 

cuidar, madres y padres pueden 

emigrar. Revist a Venezolana de Est udios de la 

Mujer , 15 (35), 91-115. Recuperado en 01 de 

f ebrero de 2021, de 

ht t p:/ / ve.scielo.org/ scielo.php?script =sci_art t e

xt &pid=S1316-

37012010000200006&lng=es&t lng=es.

Si las abuelas se disponen 

a cuidar, madres y padres 

pueden emigrar.

Micolt a León, 

Amparo, & 

Escobar Serrano, 

Marí a Cénide.

ht t p:/ / ve.scielo.org/ sci

elo.php?script =sci_art t

ext &pid=S1316-

37012010000200006&ln

g=es&t lng=es.

SCIELO ARTICULO

El propósit o de est e art í culo es evidenciar la 

import ancia del papel que desempeñan en las 

f amilias las abuelas que deciden asumir el rol de 

cuidadoras de los hijos e hijas de hombres y 

mujeres migrant es.

CUALITATIVO

La invest igación que dio lugar al t ema objet o 

de est e art í culo, arrojó un hallazgo que 

conf irma la import ancia de las redes en el 

proceso migrat or io, t omando como 

ref erencia el paí s de or igen. Sin embargo el 

est udio llegó más allá, al ident if icar que en la 

composición de est as redes las mujeres t ienen 

un lugar preponderant e, no sólo porque son en 

su mayorí a mujeres quienes conf orman la red, 

sino porque muest ra la r iqueza y calidad de los 

ví nculos.

28 2007

Quaglia, Rocco; Vicent e Cast ro, F. EL PAPEL DEL 

PADRE EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

Int ernat ional Journal of  Development al and 

Educat ional Psychology, vol. 1, núm. 2, 2007, pp. 

167-181 Asociación Nacional de Psicologí a 

Evolut iva y Educat iva de la Inf ancia, 

Adolescencia y Mayores Badajoz, España. 

ht t p:/ / www.redalyc.org/ art iculo.oa?id=3498323

15011

EL PAPEL DEL PADRE EN 

EL DESARROLLO DEL 

NIÑO

Quaglia, Rocco; 

Vicent e Cast ro, F.

ht t p:/ / www.redalyc.org

/ art iculo.oa?id=349832

315011

REDALYC ARTICULO

En est e t rabajo se analiza el padre como el ot ro 

objet o, la inf uencia sobre el crecimient o y 

desarrollo del niño y la import ancia del papel que 

t iene el padre para or ient ar a los hijos en la 

adquisición de un preciso rol sexual.

CUALITATIVO

La sociedad y el colegio pueden preparar 

f ut uros médicos e ingenieros pero, en ningún 

caso, podrán t ransf ormar ni un sólo niño en un 

f ut uro cónyuge sat isf echo o en un f ut uro 

padre f eliz.

29 2018

Suarez, P. y Velez, M.(2018). El papel de la 

f amilia en el desarrollo social del niño:

una mirada desde la af ect ividad, la 

comunicación

f amiliar y est ilos de educación parent al. 

Recibido: 01.05.2018 - Arbit rado: 12.06.2018 - 

Aprobado: 29.06.2018. El V. 12, N 20 de la revist a 

PSICOESPACIOS. Recuperado de: 

ht t ps:/ / dialnet .unir ioja.es/ descarga/ art iculo/ 74

9256.pdf

El papel de la f amilia en el 

desarrollo social del niño: 

una mirada desde la 

af ect ividad, la 

comunicación f amiliar y 

est ilos de educación 

parent al

Paula Andrea 

Suárez Palacio2 

Maribel Vélez 

Múnera3

f ile:/ / / C:/ Users/ HP/ Do

wnloads/ Dialnet -

ElPapelDeLaFamiliaEn

ElDesarrolloSocialDelN

ino-6573534.pdf

DIALNET ARTICULO

El present e art í culo de revisión se realizó con el 

objet ivo de ident if icar element os de las 

dinámicas f amiliares que cont r ibuyen en el 

desarrollo social.

CUALITATIVO

La comunicación como element o int egrador 

de las f amilias juega un papel import ant e, ya 

que al haber comprensión y diálogo en cada 

sit uación se puede asegurar una mejor 

comprensión de las sit uaciones que se 

present an en el ámbit o social, es decir , a 

sit uaciones ajenas y ext ernas a las cuales se 

verán enf rent ados cada miembro de la 

f amilia.

30 2011

Valdés Cuervo, Ángel Albert o, & Urí as Murr iet a, 

Maricela. (2011). Creencias de padres y madres 

acerca de la part icipación en la educación de sus 

hijos. Perf iles educat ivos , 33 (134), 99-114. 

Recuperado en 01 de f ebrero de 2021, de 

ht t p:/ / www.scielo.org.mx/ scielo.php?script =sci_

art t ext &pid=S0185-

26982011000400007&lng=es&t lng=es.

Creencias de padres y 

madres acerca de la 

part icipación en la 

educación de sus hijos.

Valdés Cuervo, 

Ángel Albert o, & 

Urí as Murr iet a, 

Maricela

ht t p:/ / www.scielo.org.

mx/ scielo.php?script =s

ci_art t ext &pid=S0185-

26982011000400007&ln

g=es&t lng=es.

SCIELO ARTICULO

objet ivo f ue describir  las creencias de padres y 

madres acerca de la part icipación en la 

educación de los hijos.

CUALITATIVO

Se concluye que es necesario capacit ar a los 

padres y madres para que adquieran una 

visión más amplia de las f ormas en que pueden 

part icipar en la educación de sus hijos.
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Anexo 3. Consentimiento informado 

 

San Pablo Nariño, 2022 

Señor (a):______________________________ 

Padre de familia. 

Centro Educativo San Pablo N. 

Cordial saludo. 

Por medio de la presente me permito solicitar su autorización y consentimiento para la 
participación de su hijo (a) en el proyecto de investigación “COMPRENDIENDO LAS 
EXPERIENCIAS SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA DE 
NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS DE UN CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PABLO NARIÑO” con el propósito de recoger información para la realización del trabajo 
de grado y obtener el título de Especialista en Desarrollo Integral de la Infancia y la 
Adolescencia, y se ha planteado como objetivo: Comprender la incidencia del entorno 
familiar en la convivencia escolar de niños y niñas del grado quinto del centro educativo 
del municipio de San Pablo (Nariño). 

Responsables: Irma Yoen Huertas, docente de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana y María Shirley Narváez Rivas, Maricel Perlaza Izquierdo, María Teresa 
Contreras estudiantes investigadores del proyecto. 

Procedimiento: Previa autorización de la directora del Centro Educativo y consentimiento 
firmado por parte de los padres de familia de algunos estudiantes, se procederá a aplicar 
la entrevista en su lugar de residencia, cuya contestación dura aproximadamente 20 
minutos. 

Para la realización de este proyecto se requiere la participación de mínimo seis 
estudiantes del grado quinto con su respectivo padre de familia. 

Los beneficios que pueden obtenerse con esta investigación son base para mejorar la 
convivencia tanto en el entorno familiar como en el escolar. 

 

Agradeciendo su atención. 

Cordialmente: 

María Shirley Narváez Rivas 

María Teresa Contreras Castillejo 

Maricel Pedraza 
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Anexo 4. Prototipo de guion  
 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender las experiencias sobre el acompañamiento de los padres de familia de niños y niñas de 9 a 11 años de un 
centro educativo del municipio de San Pablo Nariño. 

POBLACIÓN (MUESTRA) 

La muestra de la población es ocho (8) niños y niñas de 9 a 11 años. 

TEMAS (CATEGORIAS) SUBTEMAS 
(SUBCATEGORIAS) 

PREGUNTAS ORIENTADORAS (ENTREVISTA A 
PROFUNDIDAD) 

• Acompañamiento 

familiar. 

 

Concepto ¿Para ti ¿qué es la familia? 

• La familia. 

 

Percepción ¿Qué es lo que más te gusta de tu 
familia? 

Composición ¿Con quién vives en casa? 

• Niños de 9 a 11 

años. 

 

confianza ¿Con cuál de tus familiares tienes más 
confianza? 

Cariño ¿Cómo te manifiestan tus familiares 
cariño? 

Compromiso ¿Cómo demuestran tus familiares que son 
responsables? 

• Acompañamiento 

familiar en niños 

y niñas de 9 a 11 

años. 

 

Apoyo ¿Quién  te ayuda en las tarea ¡por qué? 

Ayuda ¿Crees que es importante esa ayuda en 
casa? 

Actividades ¿A que se dedican los adultos en tu casa? 

¿Crees que esas actividades interrumpen 
el apoyo que ellos te dan?¿por qué? 

¿Qué actividades realizan juntos tú y las 
personas que te cuidan? 

Funciones ¿Cuáles de esas actividades te gustan Y 
cuáles no? ¡por qué? 

¿Cuáles son que deben ser las funciones 
de tus familiares contigo ¡porque? 
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Anexo 5. Instrumento de recolección de información 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Población: La muestra de la población son 8 niños y niñas de 9 a 11 años de un 
centro educativo del municipio de San Pablo Nariño. 

Objetivo: Comprender las experiencias sobre el acompañamiento de los padres 
de familia de niños y niñas de 9 a 11 años de un centro educativo del municipio 
de San Pablo Nariño. 

Esta investigación cuenta con todas las disposiciones legales de la resolución 8430 
de 1993 “Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas 
para la investigación en salud”. 

PREGUNTAS 

1. ¿Para ti ¿qué es la familia? 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

3. ¿Con quién vives en casa? 

4. ¿Con cuál de tus familiares tienes más confianza? 

5. ¿Cómo te manifiestan tus familiares cariño? 

6. ¿Cómo demuestran tus familiares que son responsables? 

7. Quien  te ayuda en las tarea ¡por qué? 

8. ¡Crees que es importante esa ayuda en casa? 

9. ¡A que se dedican los adultos en tu casa? 

10.  ¡Crees que esas actividades interrumpen el apoyo que ellos te dan?¿por 
qué? 

11. ¡Qué actividades realizan juntos tú y las personas que te cuidan? 

12. ¡Cuales de esas actividades te gustan Y cuáles no? ¡por qué? 

13. ¡Cuales son que deben ser las funciones de tus familiares contigo 
¡porque? 

 

Anexo 6. Entrevistas trascritas y codificadas. 
 



 

74 
 
 

ENTREVISTADOR  ENTREVISTA 1 

Pregunta Respuesta 

14. ¿Para ti ¿qué es la familia? 

 
Para mí la familia es un grupo de personas que me 
cuidan (apoyo familiar) 

15. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

 
Lo que más me gusta de mi familia es que siempre 
me han querido (afecto) 

16. ¿Con quién vives en casa? 

 
Yo vivo con mi  hermana, mi mama, mi papa y yo 
(aceptación) 

17. ¿Con cuál de tus familiares tienes más 

confianza? 
Tengo más confianza con mis padres 
(compromiso) 

18. ¿Cómo te manifiestan tus familiares cariño? Me manifiestan apoyándome en algo que hago 
(Apoyo familiar) 

19. ¿Cómo demuestran tus familiares que son 

responsables? 
Me demuestran que son responsables 
comprándome cosas para la escuela y me dan 
apoyo (afecto) 

20. Quien  te ayuda en las tarea ¡por qué? Me ayuda mi papa porque en algunas tareas 
debemos buscar en el celular (inconformidad) 

21. ¡Crees que es importante esa ayuda en casa? Si porque cuando nosotros no sabemos algo ellos 
nos pueden ayudar (apoyo familiar) 

22. ¡A que se dedican los adultos en tu casa? Mi mama se dedica los domingos a cocinar y a ver 
a mi hermana de dos años y mi papa a trabajar  

23.  ¡Crees que esas actividades interrumpen el 

apoyo que ellos te dan?¿por qué? 
No porque también puedo ayudarles en algo 
(compromiso) 

24. ¡Qué actividades realizan juntos tú y las 

personas que te cuidan? 
Compartimos con familia actividades lúdicas 
(aceptación) 

25. ¡Cuales de esas actividades te gustan Y 

cuáles no? ¡por qué? 
Me gustan todas las actividades que hago con mi 
familia  

26. ¡Cuales son que deben ser las funciones de 

tus familiares contigo ¡porque? 
Las funciones de mi familia son apoyarme en todas 
mis metas (apoyo familiar) 

  

ENTREVISTADOR  ENTREVISTA 2 

 Respuesta 

1) ¿Para ti ¿qué es la familia? 

 
Es mi mama, papa hermanas y tías que me cuidan 
(compromiso) 

2) ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

 
Que son jóvenes  

3) ¿Con quién vives en casa? 

 
Con mi papa mama hermanos  

4) ¿Con cuál de tus familiares tienes más 

confianza? 

 

Papá  

5) ¿Cómo te manifiestan tus familiares cariño? Cuidándome y diciéndome que me quieren 
(apoyo familiar) 

6) ¿Cómo demuestran tus familiares que son 

responsables? 
Dándome todo lo que necesito (compromiso) 

7) Quien  te ayuda en las tarea ¡por qué? Mi mamá  

8) ¡Crees que es importante esa ayuda en casa? Si  

9) ¡A que se dedican los adultos en tu casa? Trabajan 

10)  ¡Crees que esas actividades interrumpen el 

apoyo que ellos te dan?¿por qué? 
No 
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11) ¡Qué actividades realizan juntos tú y las 

personas que te cuidan? 
Jugamos salimos a comer (compromiso) 

12) ¡Cuales de esas actividades te gustan Y 

cuáles no? ¡por qué? 
Me gusta salir a comer porque comemos helados 
y comidas rápidas (apoyo familiar) 

13) ¡Cuales son que deben ser las funciones de 

tus familiares contigo ¡porque? 
Cuidándome y queriéndome (aceptación) 

 

ENTREVISTADOR  ENTREVISTA 3 

Pregunta Respuesta 

1) ¿Para ti ¿qué es la familia? 

 
La  familia es amor y unión de todas las personas que 
las integramos (aceptación) 

2) ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

 
Que somos unidos y que me brindan mucho amor 
(compromiso) 

3) ¿Con quién vives en casa? Con mi mamá mi abuela mi bisabuela y mis perritos 

4) ¿Con cuál de tus familiares tienes más 

confianza? 
Yo le tengo confianza a mi madre  

5) ¿Cómo te manifiestan tus familiares 

cariño? 
Cuando me dan un abraso y me dicen que me aman 
(aceptación) 

6) ¿Cómo demuestran tus familiares que son 

responsables? 
Con el cuidado que tienen conmigo en la 
alimentación en vestirme (compromiso) 

7) Quien  te ayuda en las tarea ¡por qué? Mi mamá y mi abuela para entenderlas y resolverlas 
mejor (apoyo familiar) 

8) ¡Crees que es importante esa ayuda en 

casa? 
Si claro 

9) ¡A que se dedican los adultos en tu casa? A trabajar  

10)  ¡Crees que esas actividades interrumpen el 

apoyo que ellos te dan?¿por qué? 
Porque quitan tiempo a mi mami para que este a mi 
lado ayudándome en las tareas (malestar personal) 

11) ¡Qué actividades realizan juntos tú y las 

personas que te cuidan? 
Nos vamos de paseo en el parque compras y 
jugamos mucho (compromiso) 

12) ¡Cuales de esas actividades te gustan Y 

cuáles no? ¡por qué? 
Me gustan todas  

13) ¡Cuales son que deben ser las funciones de 

tus familiares contigo ¡porque? 
Cuidarme para que no me pase nada (afecto) 

 

ENTREVISTADOR  ENTREVISTA 4 

Preguntas Respuesta 

1) ¿Para ti ¿qué es la familia? 

 
Para mí  es amor comprensión y apoyo 
(aceptación) 

2) ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

 
El amor que muestran por mí y lo comprensivos 
que son (afecto) 

3) ¿Con quién vives en casa? 

 
Papá mamá y abuelos paternos  

4) ¿Con cuál de tus familiares tienes más 

confianza? 

 

Con mi papá  

5) ¿Cómo te manifiestan tus familiares 

cariño? 
Se interesan por mis cosas me dedican tiempo y 
siempre me manifiestan su amor y lo importante 
que soy para ellos (afecto) 

6) ¿Cómo demuestran tus familiares que son 

responsables? 
Porque todos trabajan y nunca me ha faltado nada 
ni de cosas materiales  ni amor (compromiso) 
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7) Quien  te ayuda en las tarea ¡por qué? Todos dos más mi mamá porque mi papa trabaja de 
lunes a sábado (poco tiempo en familia) 

8) ¡Crees que es importante esa ayuda en 

casa? 
Claro que si 

9) ¡A que se dedican los adultos en tu casa? Papá trabaja en la alcaldía mamá trabaja en casa  

10)  ¡Crees que esas actividades interrumpen el 

apoyo que ellos te dan?¿por qué? 
No a pesar de que trabajan mucho siempre han 
sacado tiempo para mí  para tareas y jugar 
conmigo (malestar personal) 

11) ¡Qué actividades realizan juntos tú y las 

personas que te cuidan? 
Vamos a misa pasear jugamos futbol visitamos los 
abuelos (aceptación) 

12) ¡Cuales de esas actividades te gustan Y 

cuáles no? ¡por qué? 
Me gusta hacer todas las actividades con mi familia  

13) ¡Cuales son que deben ser las funciones de 

tus familiares contigo ¡porque? 
Continuar con la buena crianza que me están 
dando (afecto) 

 

ENTREVISTADOR  ENTREVISTA 5 

Preguntas Respuesta 

1) ¿Para ti ¿qué es la familia? 

 
Es un conjunto de personas de confianza 
(compromiso) 

2) ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

 
Que son educados amables y súper cariñosos 
(afecto) 

3) ¿Con quién vives en casa? 

 
Con abuela tía tío y yo  

4) ¿Con cuál de tus familiares tienes más 

confianza? 
Con mi mamá y abuela  

5) ¿Cómo te manifiestan tus familiares 

cariño? 
Con cariño y buenos consejos  

6) ¿Cómo demuestran tus familiares que son 

responsables? 
Trabando muy duro para darme lo que necesito  

7) Quien  te ayuda en las tarea ¡por qué? Mi abuelo porque nos trata muy bien (afecto) 

8) ¡Crees que es importante esa ayuda en 

casa? 
Si 

9) ¡A que se dedican los adultos en tu casa? Mi abuelo trabaja en un motocarro mi abuela en una 
peluquería y mi tío en la alcaldía  

10)  ¡Crees que esas actividades interrumpen el 

apoyo que ellos te dan?¿por qué? 
Porque a ellos les gusta que yo aprenda más 
(compromiso) 

11) ¡Qué actividades realizan juntos tú y las 

personas que te cuidan? 
Pues jugamos juegos de mesa y salimos pasear 
(apoyo familiar) 

12) ¡Cuales de esas actividades te gustan Y 

cuáles no? ¡por qué? 
Me gusta salir a pasear al aire libre  

13) ¡Cuales son que deben ser las funciones de 

tus familiares contigo ¡porque? 
Las funciones que quiero es que cuando esté 
jugando me vean jugar para sentirme acompañada 
(apoyo familiar) 

 

ENTREVISTADOR  ENTREVISTA 6 

Preguntas Respuesta 

1) ¿Para ti ¿qué es la familia? 

 
La familia es la unión de personas las que buscan 
una vida digna (inconformidad) 

2) ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

 
El cariño que me tienen el respeto y la solidaridad 
de ellos (aceptación) 

3) ¿Con quién vives en casa? Con mi abuelo y mi abuelo paula, Rita y Nelson  
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4) ¿Con cuál de tus familiares tienes más 

confianza? 
Pues le tengo mucha confianza a mi abuelo Nelson  

5) ¿Cómo te manifiestan tus familiares 

cariño? 
Ellos me muestran uno me cuidan mucho y dos me 
respetan  (afecto) 

6) ¿Cómo demuestran tus familiares que son 

responsables? 
Porque son trabajadores para darme lo que yo les 
pido  

7) Quien  te ayuda en las tarea ¡por qué? Mi abuelo Nelson  

8) ¡Crees que es importante esa ayuda en 

casa? 
Si muy importante 

9) ¡A que se dedican los adultos en tu casa? Nelson motocarro Rita peluquería mamá alcaldía  

10)  ¡Crees que esas actividades interrumpen el 

apoyo que ellos te dan?¿por qué? 
No porque ellos dicen que aprendo mas  

11) ¡Qué actividades realizan juntos tú y las 

personas que te cuidan? 
Hacemos juego de mesa y jugamos futbol con mi 
mama y el abuelo (afecto) 

12) ¡Cuales de esas actividades te gustan Y 

cuáles no? ¡por qué? 
Futbol me gusta basquetbol poquito  

13) ¡Cuales son que deben ser las funciones de 

tus familiares contigo ¡porque? 
Cuando me miran jugando  

 

ENTREVISTADOR  ENTREVISTA 7 

Preguntas Respuesta 

1) ¿Para ti ¿qué es la familia? 

 
Es un grupo de personas que se aman tanto 
(afecto) 

2) ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

 
Que están conmigo  

3) ¿Con quién vives en casa? 

 
Papá mamá y el loro  

4) ¿Con cuál de tus familiares tienes más 

confianza? 
A mis padres  

5) ¿Cómo te manifiestan tus familiares 

cariño? 
Están pendientes de mi (apoyo familiar) 

6) ¿Cómo demuestran tus familiares que son 

responsables? 
Siendo buenas personas  

7) Quien  te ayuda en las tarea ¡por qué? Mamá y papá porque son los que están conmigo 
(apoyo familiar) 

8) ¡Crees que es importante esa ayuda en 

casa? 
Si 

9) ¡A que se dedican los adultos en tu casa? Trabajar  

10)  ¡Crees que esas actividades interrumpen el 

apoyo que ellos te dan?¿por qué? 
Si porque es muy poco el tiempo que pueden estar 
conmigo (inconformidad) 

11) ¡Qué actividades realizan juntos tú y las 

personas que te cuidan? 
Jugamos  hacemos aseo estudiamos  

12) ¡Cuales de esas actividades te gustan Y 

cuáles no? ¡por qué? 
Todas pero un poquito menos estudiar porque a 
veces me regañan (apoyo familiar) 

13) ¡Cuales son que deben ser las funciones de 

tus familiares contigo ¡porque? 
Jugar porque casi no alcanzo a jugar (Inseguridad) 

 

ENTREVISTADOR  ENTREVISTA 8 

Preguntas Respuesta 
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1) ¿Para ti ¿qué es la familia? 

 
Para mí la familia es lo más importante que el ser 
humano puede tener (apoyo familiar) 

2) ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

 
Que somos unidos y felices (afecto) 

3) ¿Con quién vives en casa? Con mi mamá hermanos bisabuela y mascotas 

4) ¿Con cuál de tus familiares tienes más 

confianza? 

 

Con mi madre y mi madrina  

5) ¿Cómo te manifiestan tus familiares 

cariño? 
Dándome abrazos y cuidándome de todo lo malo 
que me rodea (Miedos) 

6) ¿Cómo demuestran tus familiares que son 

responsables? 
Apoyándome en todo lo que necesito (apoyo 
familiar) 

7) Quien  te ayuda en las tarea ¡por qué? Mi mamá y mi madrina me explican muy bonito 
(compromiso) 

8) ¡Crees que es importante esa ayuda en 

casa? 
Si para que me vaya muy bien en el estudio 
(compromiso) 

9) ¡A que se dedican los adultos en tu casa? A trabajar  

10)  ¡Crees que esas actividades interrumpen el 

apoyo que ellos te dan?¿por qué? 
Si pues a veces no tienen mucho tiempo para 
ayudarme (poco tiempo) 

11) ¡Qué actividades realizan juntos tú y las 

personas que te cuidan? 
Recrearnos ir de paseo y jugar (compromiso) 

12) ¡Cuales de esas actividades te gustan Y 

cuáles no? ¡por qué? 
Todas me gustan son divertidas  

13) ¡Cuales son que deben ser las funciones de 

tus familiares contigo ¡porque? 
Cuidarme estar siempre pendiente de mí y mi 
hermanita (compromiso) 
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Resumen del trabajo  El proyecto expuesto tiene como objetivo comprender las experiencias sobre 
el acompañamiento de los padres de familia de niños y niñas de 9 a 11 años 
de un centro educativo del municipio de San Pablo Nariño, esto con el fin de 
entender sus experiencias, situaciones y opiniones referentes al tema 
planteado. Como referentes teóricos se toma la teoría ecológica del 
desarrollo de Bronfenbrenner el cual argumenta que la capacidad de 
formación de un sistema depende de la existencia de las interconexiones 
sociales entre ese sistema y los otros. En el marco metodológico 
encontramos que la técnica utilizada es la investigación cualitativa con 
enfoque fenomenológico, planteado esto se eligió la entrevista como la 
técnica de recolección de información, donde participaron niños y niñas en 
un rango de edades de 9 a 11 años, teniendo como fin el de comprender las 
experiencias sobre el acompañamiento de los padres de familia. Para 
analizar los datos se utilizó la codificación abierta y codificación axial esto 
con el fin de encontrar la respuesta a nuestro objetivo general de 
investigación. 

Palabras claves  Comprender, experiencias, menores, acompañamiento, padres. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Comprender las experiencias sobre el acompañamiento de los padres de familia de niños y niñas de 9 a 11 
años de un centro educativo del municipio de San Pablo Nariño. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Indagar en la literatura actual sobre el acompañamiento familiar de los niños de 9 a 11 años. 

• Analizar la información recolectada sobre la falta de acompañamiento familiar de los niños de 9 a 
11 años de un centro educativo del municipio de San Pablo Nariño. 

4. PRINCIPALES ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Se utilizo la técnica cualitativa de investigación en concordancia con el método fenomenológico, 
planteado estos se eligió la entrevista como la técnica de recolección de información, donde participaron 
los niños y niñas en un rango de edades de 9 a 11 años, teniendo el fin de comprender las experiencias 
sobre el acompañamiento de los padres de familia. Para analizar los datos se utilizó la codificación abierta 
y codificación axial esto con el fin de encontrar la respuesta a nuestro objetivo general de investigación. 

5. CONCLUSIONES 
 

En orientación en la teoría de los sistemas ecológicos un individuo no se forma tan solo del desarrollo, 
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Este tiene la fuerza para moldear su proceso. Al punto que este ser es capaz de tener una influencia en 
sí mismo bajo sus características físicas, psicológicas, habilidades, miedos, incapacidades y su 
temperamento. Al observar los ecosistemas que impactan en los elementos que conforman la familia y 
fuera de esta, esta mirada de los contextos permite mirar la gran diversidad de influencias que están 
presentes en el desarrollo infantil. 

Esta perspectiva destaca los efectos de la interconectividad de las diferentes influencias sobre el 
desarrollo de los infantes, es así como cada una de las capas se relacionan entre sí, al punto que un 
cambio significativo en un elemento llega a afectar a todos los demás. Pero cuando este intercambio no 
se encuentra sincronizados en espacio y tiempo no llegan a afectar significativamente los elementos, en 
consecuencia, si se mejorar el contexto académico en donde los menores participan es insignificante si 
estos no reciben apoyo, compromiso y dedicación por parte del núcleo familiar. 

Las relaciones dentro del contexto familiar son multidimensionales, por lo tanto, los niños reflejan las 
influencias que reciben de sus padres y viceversa.  El aprender a expresar los sentimientos de manera 
respetuosa y entender los sentimientos de los demás, son habilidades que se adquieren en la interacción 
de la relación familiar. Por otro lado, el compromiso es un proceso que se sustenta en la colaboración de 
todas las partes de la familia para lograr tener un clima de amor y respeto. 
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