
1
Área temÁtica 04. Procesos de aPrendizaje y educación

La estructuración simbóLica deL víncuLo cotidiano escueLa –famiLia

Olivia León Cruz
Maestría en Investigación de la Educación. Segundo semestre
Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México

Área temática: A.4. Procesos de aprendizaje y educación. 

Línea temática: 3. Familia y aprendizaje. 

Porcentaje de avance: 40%. 

Trabajo de investigación educativa asociada a tesis de grado.

Resumen: 

El objetivo primordial de esta investigación consiste en generar una aproximación teórico - metodológica 

que contribuya a la comprensión de la estructuración simbólica del vínculo cotidiano escuela – familia, en 

relación con el aprovechamiento escolar en estudiantes de secundaria. La problemática a abordar surge 

de mi práctica docente, en la que identifico mediante la aplicación del Sistema de Alerta Temprana (SISAT), 

que los estudiantes presentan fuertes dificultades en el área de cálculo mental, aproximadamente un 80% 

de 25 alumnos presentó dificultades para desarrollar operaciones que únicamente implican el manejo de 

operaciones básicas. Tal problemática será abordada desde los ejes: a) el derecho a la educación con base en 

los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, y b) las políticas públicas y privadas 

de la familia, asumiendo que las familias poseen recursos propios para hacer frente a sus necesidades. El 

paradigma cualitativo es el marco en el que se desarrolla la lógica de abordaje, y la etnometodología la base 

sobre la cual se desencadenan las formas y procedimientos de acercamiento al problema de estudio desde 

un enfoque interpretativo – comprensivo en una dimensión sociocultural. Como conclusiones preliminares 

de esta investigación en proceso, encuentro que el vínculo escuela familia se ha fracturado, debido a ello 

pretendo encontrar cuáles son los elementos que estructuran actualmente esa relación, sus alcances y 

repercusiones en una población de jóvenes de secundaria, ubicados en el municipio de Chimalhuacán, 

Estado de México.

Palabras clave: políticas públicas, educación básica, relación familia-escuela, juventud. 
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Introducción

El reporte parcial de investigación en curso que aquí desarrollo, titulado: La estructuración simbólica 

del vínculo cotidiano escuela – familia, se enmarca en el programa de Maestría en Investigación de la 

Educación impartida en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM), cuya 

orientación tiende a la “producción del conocimiento educativo para el análisis, comprensión, intervención 

y/o transformación de las prácticas profesionales del magisterio y del campo educativo” (ISCEEM, 2011, p. 

29), inscrito en el campo de conocimiento: Educación, Cultura y Diversidad Cultural. 

El tema que presento sostiene relación con el área temática 4: Procesos de Aprendizaje y Educación, 

planteada en la convocatoria al XV Congreso Nacional de Investigación Educativa, y de manera más 

específica con la línea temática 3: Familia y Aprendizaje, ya que mi problema de investigación consiste en 

abordar la estructuración simbólica del vínculo cotidiano escuela – familia, desde los ángulos del derecho a 

la educación, así como de las políticas públicas y privadas de la familia. Esta relación ha sido documentada 

en los estados del conocimiento elaborados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa 

(COMIE) en las décadas precedentes: 1982-1992, 1992-2002 y 2003-2011 con 81, 75 y 183 trabajos reportados 

respectivamente (Salinas, 2013). 

En el caso de la última década los trabajos fueron caracterizados dentro del campo: “Familias y Educación”, 

ubicado en el área “Educación, desigualdad y alternativas de inclusión”, para abarcar una mayor variedad 

de temas de interés como: familias y escuela, familias y educación no formal, migración, familias y educación 

y educación para la salud y familias, mismos que son analizados desde la participación social, la educación 

inicial, especial, primaria, secundaria, media superior, superior, cultura y escuela, educación a padres, etc. 

Derivado de una revisión detallada de los resultados que presenta dicho estado del conocimiento en el 

campo que nos ocupa, deduzco 3 rasgos generales: a) una notable inclinación por las investigaciones de 

tipo cualitativo, b) una mayor apertura a emplear el término familia para referirse a una variedad de formas 

posibles de manifestarse sin restringir su uso a una idea tradicional de la misma, y c) los estudios sostienen 

que existe una fuerte correlación entre la familia y el aprovechamiento escolar de sus miembros, que si 

se provee de opciones a las familias para participar en las actividades escolares, se verán favorecidos los 

ámbitos educativos formales o informales, es decir, se “considera a la familia no sólo como medio para 

lograr aprendizajes para algunos de sus miembros, sino como sujetos mismos de la educación” (Salinas, 

2013, p. 131). 

De lo anterior se desprende entonces, que la familia es vista no como vehículo sino como actor medular 

del proceso educativo formal o informal, pero ¿qué elementos hacen posible la existencia de un vínculo 

entre la familia y la escuela?, en la actualidad, ¿cuál es el estado que guarda este vínculo?, ¿qué procesos lo 

constituyen?, ¿cómo se relaciona con el aprovechamiento escolar? 
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La investigación se llevará a cabo en la Escuela Secundaria Oficial 0588 “Tierra y Libertad” por ser este 

el medio en el que identifico la problemática planteada, y porque institucionalmente se otorgaron las 

facilidades necesarias para su desarrollo. La escuela imparte clases únicamente en el turno matutino a 13 

grupos, su matrícula es de aproximadamente 550 estudiantes. Dado que las características del estudio no 

implican un proceso comparativo, únicamente trabajaré con los grupos inscritos en segundo grado. 

El estudio que presento parte de la hipótesis de que el vínculo escuela – familia está fracturado debido a las 

condiciones socio-económicas que caracterizan el contexto de dicha población. Tal supuesto surge de la 

escasa participación de los padres hacia las actividades a las que son convocados por parte de la institución 

escolar.  De esta manera, el objetivo general de la investigación radica en comprender e interpretar los 

procesos que estructuran el vínculo cotidiano escuela – familia en relación con el aprovechamiento escolar 

de los estudiantes; por lo que la pregunta central consiste en conocer ¿cómo se estructura simbólicamente 

en la vida cotidiana el vínculo escuela familia y de qué manera impacta en el aprovechamiento escolar de 

sus miembros? 

Presento en las páginas siguientes lo relacionado con el enfoque teórico – metodológico en sus niveles 

teórico, metodológico y tecnológico que sostienen el trabajo, así como algunos componentes cruciales 

que hacen parte de la construcción del problema de investigación. Posteriormente expongo una discusión 

acerca de los objetivos trazados y de los resultados parciales en torno al abordaje teórico – metodológico 

empleado, el cual es puesto a discusión por tratase de una manera de construir conocimiento desde la 

narrativa. Finalmente coloco las referencias bibliográficas empleadas para la construcción de este trabajo 

de investigación. 

La estructuración simbólica del vínculo escuela – familia: el abordaje teórico – metodológico

Los elementos medulares que conformaron el punto de partida fueron el rendimiento académico de 

los estudiantes de secundaria y la participación de la familia. La propia experiencia profesional hizo posible 

observar los ínfimos resultados que obtienen los estudiantes en pruebas de cálculo mental elemental, así 

como el escaso compromiso de la familia en torno a la formación académica de sus hijos. Sin embargo, lo 

que no es claramente visible son los componentes estructurales que sostienen el vínculo escuela – familia, 

como condición antecedente del rendimiento escolar, lo que nos conduce a abordar a este último no 

como resultado, sino como proceso. 

Considero importante señalar que en la fase de problematización tuvo lugar una serie de actividades, 

algunas de ellas no realizadas de forma secuencial sino simultánea, y no exclusivamente definidas de forma 

previa sino incorporando elementos derivados de un acercamiento paralelo al campo, desde el cual se 

conformó el problema de investigación, ya que considero fundamentales las aportaciones directas de los 

sujetos participantes. Indagué en primer lugar acerca del estado que guarda la educación secundaria en 
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México, los indicadores que reflejan el desempeño académico de los estudiantes de secundaria en los 

niveles local, estatal, nacional e internacional, realicé observaciones, entrevistas a alumnos, docentes, 

padres de familia, autoridades escolares así como municipales, investigué el lugar que ocupa la familia en 

las políticas públicas y programas de asistencia social e hice una exploración documental y de campo del 

municipio de Chimalhuacán. 

Cuadro 1: Indicadores del desempeño académico en lo local y extra local. 

institucionaL

80% de 25 estudiantes con dificultades para realizar operaciones de 

cálculo mental básicas (sisat, 2018).

estataL

Índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa (icre, 2018), el 

estado de méxico cumple con su responsabilidad en cuanto al aprendizaje 

en un 53.5%

nacionaL

inee informe sobre la educación obligatoria en méxico 2018, 3° de 

secundaria:

65% nivel de logro i

22% nivel de logro ii

9%   nivel de logro iii

5%   nivel de logro iv

internacionaL

pisa 2015

japón 529 puntos

estonia 524

finlandia 523

méxico 416

Fuente: León, 2019. Elaboración propia con base en experiencia laboral, INEE (2018), ICRE (2018), PISA (2015).

Simultáneamente fui articulando la problematización y la comprensión a la par de la revisión teórica 

pertinente, lo que generó nuevas interrogantes e inquietudes que condujeron a una nueva inserción al 

campo, posibilitando así la incorporación de nuevos elementos a problematizar. De esta trayectoria de 

idas y vueltas entre la teoría, el campo, las discusiones y la experiencia profesional, surgieron los ejes 

transversales de la investigación así como las categorías de análisis. Concuerdo entonces con la propuesta 

de Sánchez, R. (1993) en cuanto a que problematizar atañe a un proceso complejo mediante el cual se va 

decidiendo paulatinamente lo que se desea estudiar, en el cual pueden ocurrir una desestabilización de los 

planteamientos previos a fin de acudir a una clarificación de los mismos, conformando una construcción 

gradual del problema (p. 3). 

En relación al nivel teórico, el paradigma cualitativo será el marco en el que se desarrolle la lógica de 

abordaje, y la etnometodología la base sobre la cual se desencadenarán las formas y procedimientos de 

acercamiento, interpretación y comprensión del problema de estudio, desde un enfoque interpretativo 

– comprensivo en su dimensión sociocultural. Se empleará este método pues citado en Rodríguez, Gil & 

García (1999), De Landsheere señala que se centra en “el estudio de los métodos o estrategias empleadas 

por las personas para construir, dar sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas… no le basta 

con la simple comprobación de regularidades, sino que desea también y sobre todo explicarlas” (p. 50). 
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En cuanto a los aspectos epistemológicos relacionados con la delimitación de la perspectiva etnosociológica, 

Daniel Bertaux en su texto “Los relatos de vida” apunta una serie de componentes que la describen y 

fundamentan. En primer lugar señala que ésta perspectiva es “un tipo de investigación empírica basada 

en el trabajo de campo, inspirado en la tradición etnográfica para sus técnicas de observación, pero que 

construye sus objetivos por referencia a ciertas problemáticas sociológicas” (Bertaux, 1997). 

Esto último demanda la capacidad de escuchar y observar atentamente los gestos y discursos de los 

informantes, a través de la elección precisa de las tecnologías a utilizar, de manera que el análisis de las 

conversaciones y su descripción se llevará a cabo tomando en cuenta los factores espacio – tiempo – 

contexto, en intersección con las categorías teóricas para la interpretación, con la finalidad de captar el 

sentido del acontecimiento estudiado. 

En relación con las ideas anteriores y dado que la materia prima de esta investigación son los relatos de 

alumnos y padres de familia, retomo los planteamientos de Paul Ricoeur para sostener la pertinencia de 

elaborar narrativas que nos acerquen a la comprensión del fenómeno que nos ocupa. Para él, la acción 

humana en general y la educativa en particular generan acciones susceptibles de ser narradas, que pasan 

por el acceso a la cultura y se desarrollan en un mundo impregnado de signos y símbolos que constituyen 

la identidad del agente – personaje, a través de las narraciones reales o ficticias que le son contadas. El 

aporte fundamental del autor radica en que la vida está estructurada simbólicamente en una dimensión 

de tiempo conformada por la interacción del pasado, presente y futuro, en la que prevalece una tradición 

histórica de símbolos que son heredados y adoptados por la persona y que deben ser reelaborados en el 

presente como consecuencia de la acción educativa, que tiene como uno de sus propósitos “desarrollar 

una inteligencia histórica capaz de discernir en qué herencias culturales se está inscrito, es una búsqueda 

de los orígenes de la historia de la comunidad en la que hemos nacido” (Bárcena & Mèlich, 2014, p. 109). 

Así, configuraré una narrativa deriva de la acción educativa y de la vida cotidiana de padres de familia y 

estudiantes, que permitan el acercamiento a los elementos que estructuran simbólicamente su vínculo, que 

derivan de su pasado, constituyen su presente y que pueden perdurar o modificarse en el futuro. 

En el orden de lo metodológico, desde una perspectiva sociocultural trabajaré con categorías, la primera 

de ellas alude a los sujetos mismos de la investigación (los jóvenes), y la otra es relativa a los mecanismos 

que activan dichos sujetos en la relación familia – escuela (el vínculo escuela - familia).

La categoría juventud será analizada desde los planteamientos de Rossana Reguillo en cuanto a que “la 

juventud es un “estado”,  no una etapa de transición, ni un proceso de metamorfosis” (Reguillo, 2000, p. 106). 

Lejos de asumir a la juventud como una transición de una etapa a otra, se propone entenderla como un 

estado provisto de contenido como: situación laboral, condiciones de vida, espacio vital, nivel educativo, 

redes sociales físicas y virtuales, constructores de escuela, de comunidad escolar y de la vida misma. 
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La segunda categoría la constituye “el vínculo escuela - familia”: entendido como la estructura que 

tiene lugar a partir de las necesidades familiares y de los requerimientos escolares, la cual es habitada y 

determinada por diversas condiciones sociales, económicas, culturales, y por lo tanto simbólicas. 

Tales categorías serán analizadas bajo la guía de dos ejes de problematización: a) el derecho a la educación 

y b) las políticas públicas y privadas de la familia.

Eje 1, “El derecho a la educación”: este eje dará lugar al análisis del derecho a la educación desde los criterios 

que propone Tomasevski: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, ya que no es suficiente 

el hecho de estar inscrito a una institución educativa, el ejercicio del derecho no concluye ahí, ese es solo 

su principio.  Como ya señalé, en la práctica cotidiana como docente, se corrobora que los alumnos no 

ostentan el nivel de conocimientos que deberían tener de acuerdo con su grado de estudios, lo cual puede 

representar una omisión al derecho que aquí se discute. 

Eje 2, “Las políticas públicas y privadas de la familia”: el ámbito de lo familiar considerado elemento 

fundamental de toda estructura social en general y determinante en el desempeño académico de sus 

miembros en particular, también será estudiado a partir de las políticas públicas diseñadas específicamente 

para éste. Se analizarán las políticas públicas existentes o no en este rubro, así como su dinámica de 

operación desde el nivel federal, y sus modos de aplicación o disuasión en lo local. Cabe señalar que la 

política no será únicamente entendida en el plano gubernamental, sino en la capacidad de acción que tiene 

la familia para resolver sus necesidades particulares. 

Con tales planteamientos desgloso a continuación los objetivos y preguntas tanto generales como 

específicos: 

Objetivo general: comprender e interpretar los elementos que conforman la estructuración simbólica del 

vínculo cotidiano escuela – familia. 

Objetivos específicos: 

• Explorar las vivencias del vínculo escuela – familia entre los jóvenes. 

• Identificar los procesos que constituyen y/o fracturan el vínculo escuela – familia. 

• Conocer los dispositivos de poder con los que cuentan las familias de la localidad. 

• Sistematizar el concepto de juventud que prevalece entre los jóvenes, la familia y la escuela.

Pregunta general: ¿Cuáles son los elementos que estructuran simbólicamente el vínculo cotidiano  

escuela – familia?
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Preguntas específicas: 

• ¿Cómo ven los jóvenes las vivencias que ocurren en el vínculo escuela – familia? 

• ¿Cómo se estructura la relación simbólica del vínculo escuela – familia?

• ¿Cuáles son los dispositivos de poder con los que cuentan las familias de la localidad?

• Desde la mirada de los jóvenes, la familia y la escuela, ¿qué habita el concepto de juventud en 

Chimalhuacán?

El diseño de investigación está conformado por trabajo documental y de campo. Como ya mencioné, la 

lógica de abordaje parte en primer lugar de un acercamiento al campo con el fin de recuperar elementos 

que abonaron a la problematización, enriqueciéndolo con trabajo documental así como con la experiencia 

profesional, para luego regresar nuevamente al campo, pues es ahí donde se recuperarán los elementos 

que darán cuerpo y sustento a la investigación. 

En cuanto al nivel tecnológico, dado que la principal técnica y fuentes de datos para la recopilación de 

información es el diálogo, la observación y las notas de campo, se desarrollarán actividades en el campo 

que hagan posible la interacción cara a cara con los alumnos, docentes, directivos y padres de familia 

mediante la ejecución de las siguientes tecnologías: 

• La observación participante en actividades escolares en las que se identifique la presencia e 

interacción familia – escuela. 

• Entrevistas a alumnos y padres de familia sobre el vinculo cotidiano escuela – familia. 

• Taller sobre los dispositivos de regulación escuela familia. 

• Aplicación de encuesta a padres de familia, estudiantes, profesores y directivos. 

• Construcción de una narrativa. 

El vínculo escuela – familia: necesidades no reconocidas y externadas, por lo tanto no 
cubiertas

En las siguientes líneas expongo algunos resultados preliminares derivados del proceso de 

problematización que articula la propia experiencia docente y el trabajo de campo: las observaciones, 

entrevistas y de la ejecución de un taller para padres. 

• Las autoridades escolares identifican la ausencia de políticas públicas efectivas, diseñadas 

específicamente para las familias, mediante las cuales se dote de herramientas o estrategias que 

apoyen en la resolución de sus necesidades cotidianas. 
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• Por su parte las autoridades municipales señalan que la dinámica actual de las familias, que les 

requiere insertarse en el ámbito laboral a prácticamente la mayoría de sus miembros, merma una 

comunicación efectiva que genere redes de apoyo sólidas entre ellos, pero que aún así, existen 

jóvenes que logran salir adelante sin la presencia de los padres y/o sin los recursos materiales 

suficientes.

• Los padres de familia por su parte, perciben un distanciamiento entre ellos y la escuela, refieren 

sentirse atendidos solo en lo referente a los aspectos económicos que les requiere la escuela, 

pero que no encuentran otras formas de apoyo en la misma. 

• Derivado de la realización del taller para padres, se generó en el cierre un encuentro fuertemente 

emotivo entre padres e hijos, dándose la oportunidad de externarse pensamientos y sentimientos 

de manera reciproca. Esta experiencia condujo a los padres a externar la necesidad de realizar 

actividades similares que contribuyan a reforzar el vínculo padre / tutor – hijo. 
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