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Resumen: El objetivo de este trabajo es identificar la influencia que tiene “la percepción de los tutores 

sobre la escuela” en el logro escolar de los estudiantes en una escuela multigrado. El enfoque de este estudio 

es mixto puesto que se conoce la percepción de los tutores cualitativamente y se hace una medición del logro 

alcanzado del estudiante; se compara la percepción entre tres tutores cuyos tutorados tienen alto, medio y 

bajo logro escolar. Es importante mencionar que éste trabajo es un reporte parcial de una investigación.

Los datos se recolectaron a partir de una entrevista en profundidad y los instrumentos de evaluación de logro 

escolar que utiliza la docente del grupo.

En los hallazgos, además de la percepción, se encontraron categorías emergentes como son: expectativas, 

experiencias previas y apoyo en casa. Estas categorías emergentes variaban en cada una de las madres de 

familia dependiendo el nivel de logro de los estudiantes (alto, medio y bajo) a diferencia de la percepción, pues 

todas expresan una alta percepción de la escuela.

Se concluyó que el nivel de logro escolar de los estudiantes no se relaciona con las percepciones que tienen los 

madres de familia entrevistadas sobre la escuela si no que es más importante en el logro escolar las experiencias 

previas y actividades que realizan las madres en casa con sus hijos. 
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Introducción

La organización de las escuelas multigrado depende en gran medida de la ubicación de la escuela y del 

número de docentes que laboren en ella. En este caso se estudia una escuela primaria de un municipio 

del estado de Puebla, que cuenta con cinco docentes frente a grupo dentro de los cuales uno cumple la 

función de directivo y  se atiende 136 estudiantes.  La escuela multigrado es aquella en la cual un docente 

se encarga de más de un nivel (grado) en un solo grupo (Mejía, Argándar, Arruti, Olvera y Estrada, 2016) y 

generalmente se encuentran en zonas rurales; los docentes de este tipo de escuelas desarrollan diferentes 

funciones. Los procesos se complican cuando el director tiene que salir o falta algún docente, puesto que, 

además de atender el grupo correspondiente a cada docente, se debe atender al grupo del docente faltante 

así como atender los asuntos administrativos que se presenten independientemente de las comisiones que 

tenga cada uno.

Durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se realizó en el mes de agosto de 2017, 

se llevó a cabo la elaboración del diagnóstico para la Ruta de Mejora Escolar, del cual se obtuvo que, del 

total de estudiantes, el 14 % se encuentran en riesgo de presentar reprobación o deserción debido a varias 

causas, entre ellas la poca participación de los tutores en la escuela, algunos problemas de adicción de los 

tutores y su falta de responsabilidad en la educación de los educandos.

En la mayoría de los casos los encargados de los estudiantes son las madres de familia, aunque en algunas 

ocasiones suelen ser otros familiares directos como hermanos, tíos o abuelos. Del total de éstos, registrados 

en el padrón durante los dos últimos ciclos escolares, el 51% terminó la Primaria, el 36.13% concluyó la 

Secundaria, el 7.7% finalizó la Educación Media Superior, el 3.3 % concluyó una carrera técnica y resto no 

fue o no especifico el nivel de escolaridad concluida (1.87%).

Para profundizar más sobre la percepción que lo padres tienen sobre la escuela y su relación con el logro 

escolar de sus hijos, se hizo una búsqueda de artículos relacionados a la valoración de la escuela desde 

la perspectiva de los padres y solo se encontró un artículo en la base de datos EBSCO (Ross, 2016) y uno 

en DOAJ (Díaz, Pérez y Mozó, 2009). Sobre la relación padres escuela (también buscado en inglés relation 

parents school) se encontraron 3 artículos en EBSCO (Egido y Bertrán, 2017; Cabello y Giró, 2016 y Vallespir, 

Rincón y Morey, 2016), 5 en DOAJ (Rivera y Milicic, 2006; Moreno, 2010; Valdés, Martín y Sánchez, 2009; Pinto, 

García y Letichevsky, 2006 y Bolis y Giacobbe, 2007), 5 en Scielo (Solís y Aguilar, 20017; Acuña-Collado, 2016; 

Bustamante, 2016; Sánchez, Reyes y Villaroel, 2016 y Mercado y Montaño 2015) y 3 en Eric (Zedan, 2012; Rubie, 

Peterson, Irving, Widdowson y Dixon, 2010 y Spera, Wentzel y Matto, 2009). Con esta información se puede 

concluir que existen pocas investigaciones, 18 obtenidas de la revisión sistemática, en los últimos diez años, 

enfocadas en la relación padre escuela y valoración de la escuela desde la perspectiva de los padres.

Según algunos estudios, la escolaridad de los tutores influye en el logro escolar de los alumnos (Coleman, 

Campbell, Hobson, Mcpartland, Word y York, 1966 citados en Valdés, Martín, y Sánchez, 2009); según Holly 

(2017) los padres con mayor escolaridad se involucran más en la educación de sus hijos pues consideran ser 

más eficientes en asuntos escolares.



Área temÁtica 09. SujetoS de la educación

Acapulco, Guerrero 2019

3

Por lo anterior se pueden formular las siguientes preguntas: ¿cuál es la percepción que tiene el tutor sobre 

la escuela? y ¿cómo esta percepción influye en el logro escolar del estudiante?

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es identificar la influencia que tiene “la percepción de los 

tutores sobre la escuela” en el logro escolar de los estudiantes en una escuela multigrado.

Al realizar esta investigación se podrían establecer estrategias para mejorar la participación del tutor 

en la formación académica del estudiante. Finalmente con esta investigación se puede aportar al campo 

educativo porque permitirá conocer la percepción que hay sobre la escuela desde la mirada de los tutores, 

además de que se desarrollará en un contexto multigrado, esto es importante debido a que existen pocas 

investigaciones que lo aborden desde este actor y contexto.

Desarrollo

Sustento teórico

Se adoptó la teoría de la movilidad social porque se refiere según Vélez, Campos, y Fonseca (2012) a “los 

cambios que experimentan los miembros de una sociedad en su posición en la distribución socioeconómica” 

(pág.2), se da de diferentes modos dependiendo del contexto en el que se encuentre, por ejemplo, en las 

zonas rurales es más difícil que una sociedad experimente la movilidad por la deserción escolar de sus 

miembros, el trabajo infantil y el grado de aislamiento de sus comunidades. Este es el caso de la comunidad 

en donde se está llevando a cabo esta investigación puesto que se encuentra ubicada en una zona rural.

En el estudio de Torche (citado en Campos, 2012) se encontró que las barreras para la movilidad social son 

los niveles socioeconómicos y los niveles educativos bajos, es decir que entre menos estudios tenga el 

padre menos estudios logrará culminar el hijo y entre más estudios tenga el padre, más estudios logrará 

alcanzar el hijo.

Finalmente, Durán y Soloaga (2015, citados en Vélez y Monroy, 2017) exploraron la relación de las expectativas 

con la escuela encontrando que si el padre percibe que sus hijos pueden alcanzar un mayor logro esperan 

que realmente lo alcancen. 

Ahora bien, se entiende por percepción al proceso cognitivo que consiste en el procesamiento de 

información para elaborar juicios de valor (Vargas, 1994). En la percepción influyen diferentes aspectos 

como expectativas (Castilla, 2006) y experiencias previas (Scheider, Hastorf y Ellsworth, 1982). 

Se entiende por logro escolar al nivel de alcance que tienen los estudiantes respecto los conocimientos, 

habilidades y actitudes en todas las asignaturas puesto que logran ponerlos en práctica en diferentes 

situaciones de su vida cotidiana, se evalúan mediante niveles de desempeño: por debajo del básico, básico, 

medio y avanzado (Backhoff, Bouzas, Hernández y García. 2007). 
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Marco metodológico

El enfoque de la investigación es mixto. Se seleccionó un madre que tiene un hijo con bajo logro escolar, 

otra mamá que tiene un hijo con medio logro escolar y una mamá con un hijo de alto logro escolar, para 

explorar las percepciones se utilizo  la entrevista en profundidad. 

El logro escolar lo miden las docentes a partir de las indicaciones de la SEP según el ACUERDO 12/05/18 por el 

que se emiten las normas generales para la evaluación de los aprendizajes  esperados, acreditación, 

regularización, promoción y certificación de los educandos de la educación básica emitidos por el Diario 

Oficial de la Federación.

 El logro escolar se evalúa a partir del nivel de alcance de conocimientos, habilidades y actitudes así como 

la puesta en práctica de estos en  diversas situaciones, en uno de los tres componentes curriculares del 

Nuevo Modelo Educativo 2018 que es  “Campos de formación Académica y áreas de Artes  y Educación 

Física que es considerado en dos de los seis instrumento utilizados en la institución donde se lleva a cabo 

la investigación:  evidencias (productos e instrumentos de evaluación) y productos finales de proyectos 

globales con instrumentos de evaluación.; como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Tabla de correspondencia entre logro escolar con la evaluación en la escuela

CorrespondenCia entre logro esColar Con la evaluaCión de la esCuela

logro esColar

Campo CurriCular instrumentos

Campos de formaCión aCadémiCa y áreas de artes y 

eduCaCión físiCa

evidenCias (produCtos  

e instrumento de evaluaCión

produCtos finales de proyeCtos 

Con instrumento de evaluaCión

nivel de alCanCe en ConoCimientos

•	 lengua materna 

•	 matemátiCas

•	 CienCias naturales y ConoCimiento del medio

•	 Historia  y la entidad donde vivo

•	 geografía

•	 f. C y e.

•	 eduCaCión físiCa

•	 artes

x x

nivel de alCanCe en Habilidades x x

nivel de alCanCe en aCtitudes x x

puesta en práCtiCa de ConoCimientos, 

Habilidades y aCtitudes en diversas 

situaCiones

x x

A partir de la tabla anterior y con apoyo del Nuevo Modelo Educativo, se identificó lo que se desea que 

el estudiante logre al finalizar primer año, posteriormente se localizaron los aprendizajes esperados que 

deben ser alcanzados al término de cada trimestre y a partir de estos se realizaron rubricas que apoyaron a 

identificar a los alumnos que se encontraban en un nivel de logro escolar alto, medio y bajo, estas rúbricas 

especificaban los aspectos a evaluar así como el nivel de alcance en el que se encuentra el estudiante.

Las entrevistas se llevaron en la escuela primaria en un horario establecido con la directora de la escuela. 

Se formularon las siguientes preguntas detonadoras: cómo visualizan a sus niños en 5 y 10 años y porqué 

envían a sus niños a la escuela. Las entrevistadas accedieron libremente a la entrevista y antes de iniciar 

cada entrevista se le pidió autorización para grabar la misma haciéndoles saber que la información recabada 

será confidencial y anónima. 
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Para analizar las percepciones, se concentró en una tabla las respuestas de las entrevistadas, en esta 

tabla se identificaron otras categorías importantes consideradas emergentes como: experiencias previas, 

expectativas y apoyo en casa”. Las categorías identificadas se concentraron en otra tabla en donde se 

pudo obtener una mejor comparación en cuanto a las respuestas dadas por las entrevistadas. Compare 

las categorías emergentes con el logro escolar de los estudiantes.

Hallazgos 

De las entrevistas realizadas se obtuvo la siguiente información relacionada a cada categoría:

•	 Percepción	sobre	la	escuela

Finalmente la percepción sobre la escuela se dividió en cuatro subcategorías: la opinión que tiene sobre 

la escuela en la que estudian sus hijos, lo que les gusta de la institución, lo que les disgusta de la misma y 

razones por las que envía sus hijos a la escuela.

En cuanto a la opinión de las tutoras sobre la escuela ellas comentan, de manera general, que la escuela 

es bonita, las maestras son buenas, es obligatoria, tiene maestros capacitados y brinda posibilidades para 

tener un buen nivel de vida, además es un derecho de los niños y obligación de las madres. 

Sobre los aspectos que les gustan de esta escuela están la forma de ser y trabajar de las maestras, las 

diferentes formas de trabajo en la escuela (clubes), los avances que observan en sus hijos, los materiales 

con los que cuenta la escuela y la cercanía de la misma.

En cambio, las tres mencionaban que todo les gusta de su escuela, solo una de ellas se refirió al espacio de 

la escuela.

Finalmente una de las principales razones por las cuales envían a sus hijos a la escuela es que en ella podrán 

aprender diversas cosas como leer y escribir, las tres tutoras coinciden que en la escuela aprenderán cosas 

que en casa no pueden adquirir:

“En	la	escuela	hay	maestros	capacitados	que	le	van	a	enseñar	cosas	que	nosotros	no	sabemos”, “hay	que	venir	a	la	

escuela	para	un	apoyo	más,		sin	apoyo	de	otra	persona	no	se	puede”,	“si	yo	no	los	mandara,	no	aprenderían…	a	lo	

mejor	yo	si	les	enseñaría	a	contar	o	a	leer	pero	no	más	no,	las	habilidades	que	tiene	la	escuela	en	estos	momentos	

que	él	está	aprendiendo”.

Como podemos apreciar con las aportaciones dadas por las madres de familia, su percepción sobre la 

escuela no cambia dependiendo el nivel de logro escolar de sus hijos, las tres están a gusto en la escuela 

en la que están inscritos sus hijos y las tres madres de familia consideran que la escuela puede brindarle 

herramientas a sus hijos que no pueden adquirir en casa.
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La percepción que tiene las tutoras sobre la escuela ha influenciado en la permanencia de sus hijos en 

la misma puesto que la consideran como elemento importante además de un derecho de los niños y 

una obligación como madre. Su percepción positiva ha influenciado en su toma de decisiones como lo 

menciona Duran y Soloaga (2015, citado en Vélez, Huerta y Campos, 2015) cuando dice que las percepciones 

(positivas o negativas) son un elemento relevante al momento de la toma de decisiones, comportamiento 

y acciones de los individuo.

•	 Apoyo	en	casa

Las tres madres de familia coinciden que el apoyo que pueden brindarle a sus hijos es en tareas en casa, 

de manera económica al comprarles los materiales que piden por parte de la escuela o las cooperaciones 

establecidas en las mismas,  así como en la autoestima enfocándose en darle ánimo a sus hijos para seguir 

estudiando y motivarlos a esforzarse.

La diferencia se presenta en la tutora del niño con alto logro escolar puesto que ella menciona que además 

de apoyarlo en tareas, de manera económica y en la motivación, también realiza otras actividades en 

casa como jugar con él, leer por las tardes, usar diferentes formas  para que su hijo se divierta y no tener 

problemas en casa.

Diversos autores han descrito diferentes tipos de participación que tiene los padres en la educación de sus 

hijos, esta participación va variando dependiendo del involucramiento que ellos presentan, por ejemplo 

Grolnick y Slowiaczek (1994, citados en Sánchez, 2006) menciona que hay tres tipos de participación: 

conductual, cognitivo-intelectual y el personal, de estos tres tipos de participación las  madres de niños 

con medio y bajo logro escolar se encuentran en el tipo de participación conductual  ya que este se 

enfoca en la asistencia a reuniones y apoyo en tareas, en el caso de la tutora de un niño con alto logro 

escolar se encuentra en un tipo de participación cognitivo- personal puesto que este se refiere a proponer 

actividades que lo estimulen intelectualmente:

“Primero lo que era, era la tarea, si les piden material ver lo que se pide para que yo en esos momentos ir a 

comprar… poniéndome a leer con ellos, enseñándoles juegos que estimulen su cuerpo o su mente… hacemos 

juegos o dibujamos o hacemos bromas en donde tengan que agilizar su mente.”

•	 Expectativas

Las expectativas se presentan en tres subcategorías: las de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. En 

la primer subcategoría se encontró que las tutoras de estudiantes con alto y medio logro escolar visualizan 

a sus hijos estudiando pero la de bajo logro se lo imagina alejado de ella. En cuanto a las expectativas a 

mediano plazo las tres tutoras coinciden que les gustaría que sus hijos estudiaran algo más pero solo las 

tutoras de alto y medio logro escolar se los visualizan estudiando en una universidad.
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Las expectativas que las tutoras tienen sobre el futuro escolar de sus hijos han tenido una gran influencia 

en el logro escolar que ellos presentan, esto muestra relación con lo que Epstein y Salinas (2004) si los 

padres quieren que sus hijos tengan éxito en la escuela, los estudiantes obtendrán los mejores resultados.

Finalmente en las expectativas a largo plazo las tres coinciden que les gustaría que sus hijos fueran 

profesionistas, aunque las tutoras de alto y medio logro escolar coinciden en que quieren que con esa 

profesión sus hijos apoyen a otros. Esto se relaciona con sus experiencias previas puesto que les hubiera 

gustado estudiar alguna carrera para ayudar a alguien más:

•	 Madre	de	estudiante	con	medio	logro	escolar:	“Mi	niño	que	estudie	para	arquitecto	y	mi	niña	para	

licenciada	o	maestra…me	gusta	que	mis	niños	aprendan	cosas	y	que	mis	niños	enseñen	cosas”.

•	 Madre	de	estudiante	con	alto	logro	escolar:	“Pues	yo	me	gustaría	que	fuera	doctor…Él	yo	veo	que	

su	corazón	es	bien	noble	y	sé	que	al	día	de	mañana	él	va	a	ver	por	las	demás	personas,	no	nada	

más	por	él	y	por	nosotros.						

Cabe mencionar que las tutoras de los estudiantes con alto y medio logro escolar se mostraron sensibles 

en la entrevista cuando se les preguntó sobre cómo se imaginaban a sus hijos en un futuro.

•	 Experiencias	previa

En cuanto a las experiencias previas enfocadas a la educación, las tutoras expresan que sí hubieran 

querido haber seguido estudiando pero por diferentes cuestiones no pudieron seguir sus estudios. Las 

tres concluyeron solo el nivel de Secundaria, la diferencia entre sus experiencias previas es que la tutora 

de bajo logro escolar solo quería estudiar una carrera técnica mientras que las otras dos se imaginaban 

estudiar una licenciatura incluso lejos de casa.

•	 Tutora	de	estudiante	con	bajo	 logro	escolar:	 “Me	hubiera	gustado	acabar	esa	carrera	 (corte	y	

confección)”.

•	 Tutora	de	estudiante	con	medio	logro	escolar:” A	mí	me	hubiera	gustado	haber	ido	a	una	escuela	

militar	porque	siento	que	en	la	militar	no	salíamos	de	la	escuela	y	ahí	nos	enseñaban	a	ayudar	

mucho… Me	hubiera	gustado	estudiar	 licenciada	de	 leyes.	A	mi	mamá	 le	pasó	un	caso	de	que	

la	acusaron...	y	gracias	a	un	buen	licenciado	pudo	salir	 libre.	Por	eso	me	hubiera	gustado	haber	

estudiado	una	licenciatura,	pero	no	se	pudo,	pues	ni	modo.

•	 Tutora	 con	 estudiante	 de	 alto	 logro	 escolar:	 “Me	 hubiera	 gustado	 estudiar	 para	 maestra	 de	

preescolar…	Sí	me	gustaría	haber	estudiado”.
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Conclusiones

Las madres entrevistadas independientemente del nivel de logro de sus hijos tienen una percepción 

positiva sobre la escuela en la que están inscritos sus hijos y consideran que es un medio importante 

mediante el cual ellos podrán lograr las metas que sus hijos se propongan.

Hubo cosas que dijeron las mamás que no aluden a las percepciones como son las acciones que realizan 

en casa para apoyar a sus hijos, las expectativas que tiene sobre sus hijos a corto, mediano y largo plazo 

así como sus experiencias previas en cuanto a la educación recibida.

A partir de lo anterior se encontraron categorías emergentes que pueden explicar mejor la diferencia en el 

logro escolar de los estudiantes que son las expectativas, apoyo en casa y experiencias previas. 

Dependiendo del nivel de logro escolar las expectativas variaban puesto que las madres de niños con alto 

y medio logro escolar aspiraban que sus hijos estudiaran en universidades reconocidas aunque tuvieran 

que salir del hogar, esto estaba influenciado por las experiencias previas puesto que era lo que a ellas les 

hubiera gustado hacer pero por diversas situaciones familiares no lo pudieron lograr; finalmente el apoyo 

que le dan a sus hijos en casa varía dependiendo del logro escolar de los estudiantes, puesto que el apoyo 

va desde hacer la tarea hasta realizar actividades extras para estimularlo intelectualmente.
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