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ResumenResumenResumenResumen: Optar por la coeduca-
ción implica apostar por una rela-
ción de confianza entre el profeso-
rado y las familias. En tal sentido, el 
propósito principal de la presente 
aportación es analizar los elemen-
tos que inciden en la relación entre 
los padres migrantes y los docentes. 
La investigación de carácter cuanti-
tativo incluye a 823 padres magre-
bíes y latinoamericanos y 150 profe-
sores de 10 centros de Educación In-
fantil y Primaria de Atención Prefe-
rente de la Región de Murcia. Para 
la recogida de información se em-
plearon dos cuestionarios, uno diri-
gido a las familias, y otro destinado 
a los docentes, donde se analizaron 
tres dimensiones: el nivel de com-
prensión que tienen los padres mi-
grantes sobre los aspectos relevan-
tes del Centro Escolar, las estructu-
ras formales que emplean tanto los 
progenitores migrantes como los 
docentes para la comunicación, y, 
finalmente, el conocimiento que po-
seen estos últimos sobre los elemen-
tos significativos de la dinámica fa-

AbstractAbstractAbstractAbstract: Opting for co-education 
implies a commitment to a relation-
ship of trust between teachers and 
families. In this sense, the main pur-
pose of this contribution is to 
analyse the elements that affect the 
relationship between migrant 
parents Maghribs and Latin Ameri-
cans and teachers. The quantitative 
research includes 823 parents and 
150 teachers from 10 early child-
hood and elementary schools of 
preferential attention in Region of 
Murcia. Two questionnaires were 
used to collect information, one 
aimed at families and the other at 
teachers, in which three dimensions 
were analysed: migrant parents’ un-
derstanding level about relevant as-
pects of school, formal structures 
that both migrant parents and 
teachers use for communication, 
and finally, teachers’ knowledge 
about significant elements of the 
family and social dynamics of mi-
grant pupils. The main results show 
that parents have a better 
knowledge of the organization and 
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miliar y social del alumnado mi-
grante. Los principales resultados 
ponen de manifiesto que los padres 
conocen mejor la organización y 
funcionamiento del centro que la 
propuesta curricular docente o el 
plan de recuperación y refuerzo. 
Del mismo modo, se revela el uso 
inadecuado de las vías formales de 
participación, y que el profesorado 
no conoce personalmente a los pa-
dres varones del alumnado de ori-
gen migrante. 

Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Comunicación; 
alianza; familias magrebíes y lati-
noamericanas, escuela. 

functioning of the school that the 
teaching curriculum proposal or 
the recovery and reinforcement 
plan. Similarly, it reveals the inade-
quate use of formal channels of par-
ticipation, and that teachers do not 
know personally students’ male 
parents with a migrant back-
ground. 

Key WordsKey WordsKey WordsKey Words: Communication; part-
nership; family migrant Maghribs 
and Latin Americans; school. 

    

    

1. Introducción 

Hablar de la relación familia-escuela es abordar un clásico de la 
investigación en Ciencias Sociales. Sin embargo, en las últimas dé-
cadas aparecen otros estudios con la mirada puesta en la comunica-
ción entre los progenitores de origen migrante y los centros escola-
res. En tal sentido, la llegada de alumnado migrante a los centros 
educativos ha producido un mayor desafío a la comunidad educa-
tiva, en cuanto a la gestión de la comunicación entre sus familias y 
los equipos docentes. Prueba de ello es el desconocimiento mutuo y 
la ausencia de acercamiento de posturas para la construcción de 
una relación fluida y estable entre ambas partes, que sigue siendo 
una tarea pendiente de resolver (Beltrán et al., 2019; Chamseddine y 
Hernández-Martín, 2020).  

Es evidente que la tensión entre ambas instituciones educativas 
no es un fenómeno emergente, sino un debate visible que no está 
exento de incidencias, y que cuyo impacto ha producido el desengan-
che del proceso comunicativo, repercutiendo de formas muy negati-
vas en la alianza entre estos dos actores de la comunidad educativa 
(Chamseddine, 2020). La cogestión de las barreras existentes en este 
proceso de comunicación es un imperativo para la mejora del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y la transformación educativa. Par-
tiendo de estas premisas, algunos autores matizan que dicho distan-
ciamiento se atribuye a la ausencia del sentido de pertenencia como 
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un elemento clave para incrementar el grado de participación, e im-
pulsar un clima armónico entre ambos agentes de socialización (Gi-
gli et al., 2019; Razeto, 2020).  

Otros autores consideran (Gomáriz et al., 2019) que el propio 
equipo docente debería ser el promotor principal de la implicación 
de las familias migrantes, reconvirtiendo la tendencia de ni asistir 
ni participar por la predisposición a compartir responsabilidades y 
objetivos educativos comunes y consensuados. En la misma direc-
ción, apuntan Godás et al. (2019) cuando señalan que es necesario 
clarificar los elementos que sustentan la construcción del rol paren-
tal como hilo conductor y principio de motivación intrínseca para 
asumir la responsabilidad en la trayectoria escolar de las hijas e hi-
jos, centrando el interés en el compromiso moral y ético del propio 
profesorado. Ahora bien, no se trata de dictar normas para aplicar 
en el seno familiar, sino de apoyar a estos progenitores para desa-
rrollar nuevas formas de abordar sus deberes como padres, evi-
tando a su vez la sensación de que los docentes sean percibidos 
como intrusos en la dinámica intrafamiliar. 

Si centramos nuestra atención en la comprensión de la vida es-
colar por parte de las familias migrantes, se puede comprobar que 
numerosas investigaciones han considerado que existe un gran des-
conocimiento de la dinámica del centro por parte de estos padres, 
que obstaculiza no sólo su participación en la vida del centro, sino 
también en la inclusión y el éxito escolar de sus hijos e hijas (García 
Sanz et al., 2010; Gigli et al., 2019; Hernández- Prados et al., 2016; Her-
nández-Prados y Alcántara, 2016; Intxausti et al., 2014; Terrén y Ca-
rrasco, 2007). Dicho desconocimiento requiere una intervención psi-
copedagógica desde la escuela, haciendo hincapié en la función in-
formativa y orientativa para minimizar el riesgo de exclusión de sus 
hijos e hijas, representando sus intereses, necesidades y prioridades 
para mejorar la calidad de su relación e interacción con la escuela.  

Ahora bien, si profundizamos en las estructuras formales para 
la comunicación que se emplean en el contexto escolar por parte de 
las familias migrantes y profesorado, numerosas investigaciones 
(Colás y Contreras, 2013; Garreta, 2010, 2015; González, 2007; Gon-
zález et al., 2019; Parra et al., 2011; Llevot y Bernand, 2015; Lozano et 
al., 2013; Macía, 2019), señalan que existe la necesidad de utilizar ade-
cuadamente el horario de tutoría, las entrevistas puntuales, y las 
reuniones grupales, para evitar que el intercambio de información 
se limite a los contactos casuales, que se producen en la entrada o 
salida del centro escolar. Los mismos autores añaden que el empleo 
de medios de comunicación como la agenda, cartas, teléfono, u otros 
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medios telemáticos, como mensajes de texto, correo electrónico, 
web, blog, etc., debería incrementarse como posibles canales esta-
bles de comunicación.   

Unido a lo expuesto, existen antecedentes en la literatura espe-
cializada en esta temática que confirman que el conocimiento que 
posee el profesorado sobre la vida del alumnado migrante, tampoco 
goza de buenos indicadores (Aparicio, 2003; Aguado et al., 2003; Ben-
ner y Mistry 2007; Gómez, 2015; Leiva, 2013a, 2013b; Rodríguez y Fer-
nández, 2018; Rubie-Davies et al., 2010; Wood et al., 2007), teniendo 
en cuenta que manejar los aspectos relevantes de alumnado, tanto 
dentro como fuera de la escuela, permite proporcionar la compren-
sión de elementos claves que pueden obstaculizar o facilitar el des-
tino académico del alumnado en cuestión. 

 

2. Objetivos 

Partiendo de la promoción y la mejora de la relación entre las 
familias migrantes y los docentes, el objetivo general de nuestra 
aportación es analizar los elementos que inciden en la relación en-
tre los padres migrantes y los docentes. Este propósito principal se 
concreta en los siguientes objetivos específicos:  

• Identificar el nivel de comprensión adquirido por las fami-
lias migrantes sobre los aspectos relevantes del Centro Esco-
lar.  

• Analizar las estructuras formales de comunicación que utili-
zan los docentes y los progenitores migrantes.   

• Describir los elementos significativos que poseen los docen-
tes sobre la dinámica familiar y social del alumnado mi-
grante. 

 

3. Método 

3.1. Diseño  

En esta investigación se utiliza un diseño de carácter cuantita-
tivo de corte descriptivo y transversal, en el que los datos fueron re-
cogidos mediante cuestionarios que se aplicaron en centros de Edu-
cación Infantil y Primaria denominados de atención preferente. En 
tal sentido, estos centros educativos han sido calificados como pre-
ferentes por la Consejería de Educación, a través de la Dirección 
General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, al reunir 
cuatro, al menos, de los siguientes requisitos: porcentaje de alum-
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nado con necesidades de compensación educativa; porcentaje de 
alumnado con ayudas de comedor; porcentaje de alumnado con ayu-
das para libros; porcentaje de tasa de absentismo escolar; porcen-
taje de alumnado repetidor; y porcentaje de profesorado sin destino 
definitivo en centros públicos, o con contrato temporal en centros 
privados concertados.  

Tal y como señalan Soler et al. (2017) el uso cada vez más fre-
cuente de la encuesta en las ciencias sociales ofrece la posibilidad 
de ser aplicada colectivamente, y ser analizada mediante el uso de 
distintas versiones y herramientas estadísticas multivariadas, y una 
serie de ítems valorados por medio de escalas tipo Likert, facilitando 
la recogida de información viable y concreta, garantizando el rigor 
de la misma. 

 

3.2. Participantes 

En los 10 centros educativos participantes había 2651 familias 
del alumnado escolarizado. Para un nivel de confianza del 95% y un 
3% de margen de error, fueron invitados 761 progenitores. En previ-
sión de una posible muerte muestral, finalmente contamos con una 
muestra de 832 padres magrebíes y latinoamericanos. Dichas fami-
lias llevan residiendo en España más de diez años y se encuentran 
en edades comprendidas entre 25 y 40 años. Y para ampliar la ri-
queza de la información, simultáneamente, el tamaño de la muestra 
del profesorado se ejecutó por derivación de los progenitores, consi-
derando una media de 2 hijos por familia y una ratio de 1 profesor 
por 25 alumnos para 832 familias. En este sentido, se necesitaría una 
muestra de 67 profesores. Sin embargo, en la investigación se han 
unido otros 83 profesores voluntarios, sumando de esta manera una 
muestra real de 150 docentes.  

 

3.3. Instrumentos 

En el estudio se aplicaron dos cuestionarios adaptados de las in-
vestigaciones de Gomáriz et al. (2008). En ambos instrumentos se es-
tablecen cinco alternativas de respuesta de escala Lickert: nunca (1), 
pocas veces (2), algunas veces (3), frecuentemente (4) y siempre o 
casi siempre (5). El primer cuestionario que está dirigido a las fami-
lias consiste en 49 ítems, y el segundo cuestionario está destinado a 
los docentes viene compuesto por 53 ítems.  

Los dos instrumentos fueron sometidos a validación por exper-
tos universitarios con amplia experiencia en elaboración de instru-
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mentos, y por docentes con una trayectoria considerable en centros 
con presencia de alumnado migrante. Respecto a la fiabilidad del 
cuestionario de los padres el nivel de consistencia interna a nivel 
global arrojó valores muy altos, con un Alpha de Cronbach de (.911). 
Y el cuestionario de los docentes reveló un valor alto de (.825). Cen-
trando el interés en las dimensiones que nos ocupan, cabe indicar 
que la primera dimensión del primer instrumento resultó ser de .767 
y la segunda presentó un valor de .708. Respecto a las tres dimensio-
nes analizadas del segundo instrumento se encontraron los valores 
de .783, .427, y .525 respectivamente.   

 

3.4. Análisis de datos 

Para el análisis estadístico, se utilizó el programa estadístico 
IBM-SPSS versión 24. En tal sentido, cabe indicar que los procedi-
mientos de la estadística descriptiva se han aplicado a los tres obje-
tivos planteados. Ahora bien, en los objetivos 1 y 2 se buscan simili-
tudes y diferencias significativas entre las respuestas de las dos 
muestras independientes para identificar el nivel de comprensión 
que tienen las familias migrantes sobre los aspectos relevantes del 
centro escolar, asimismo, para conocer las estructuras formales que 
emplean ambas partes. No obstante, en el objetivo 3 se analiza 
únicamente las respuestas del profesorado, ya que se trata de pro-
fundizar en el conocimiento que poseen éstos últimos sobre los ele-
mentos significativos de la dinámica familiar y social del alumnado 
migrante.  

 

3.5. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, 
partiendo de cada uno de los objetivos previamente planteados. 

Objetivo 1.    Identificar el nivel de comprensión adquirido por las 
familias migrantes sobre los aspectos relevantes del centro escolar. 

En las Figuras 1 y 2 se presentan los porcentajes de respuestas 
de familias y docentes, respectivamente, de las categorías de cada 
ítem de la dimensión vinculada al conocimiento de la vida del centro 
escolar que poseen los progenitores migrantes, agrupadas como ve-
nimos indicando del siguiente modo: nunca/pocas veces; algunas ve-
ces; frecuentemente/siempre o casi siempre. 
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Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. 

Nivel de comprensión que tienen las familias migrantes sobre los aspectos 
relevantes del Centro Escolar, según su propia opinión 

 

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.    

Nivel de comprensión que tienen las familias migrantes sobre los aspectos 
relevantes del Centro Escolar, desde la perspectiva de los docentes. 
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En relación a si las familias conocen las normas de organización 
y funcionamiento del centro educativo de los hijos (equipo directivo, 
profesorado, comisión de coordinación pedagógica, consejo escolar, 
horarios, dependencias, etc.), se muestra que un 25% de padres 
nunca o pocas veces ha tenido la oportunidad de conocer dichos te-
mas, frente al 27% de profesores. El 16% de familias responde que 
algunas veces se le ha informado en este sentido, mientras que un 
26% de profesores encuestados sí informan a las familias sobre di-
chas normas. Por último, el 59% de progenitores señala que frecuen-
temente, siempre o casi siempre reconoce las normas y funciona-
miento del centro educativo, reduciéndose al 47% en el caso del pro-
fesorado.  

En lo que se refiere a si las familias identifican al profesor de los 
hijos, aparece un reducido 8% de padres y un 7% de profesores, que 
indican que nunca o pocas veces. Vuelve a aparecer el 8% de familias 
que sostiene que algunas veces ha tenido la ocasión de conocerlo, 
elevándose al 24% en cuanto a los docentes que confirma los proge-
nitores lo conocen perfectamente. Finalmente, un importante 84% de 
padres encuestados contesta que frecuentemente, siempre o casi 
siempre ha tenido la oportunidad de conocer al profesor y un 69% 
por parte de los profesores.  

En cuanto a identificar al resto de profesores del centro, el 13% 
de progenitores y el 21% de docentes refiere que nunca o pocas veces 
han podido conocerse. El 16% de padres señala que algunas veces 
han conocido a otros profesores del centro educativo y un 43% des-
taca entre los docentes. Por último, un elevado 72% de familias frente 
a un reducido 36% de profesores, responde que frecuentemente, 
siempre o casi siempre identifica a otros docentes y a la inversa.  

Respecto a si las familias conocen la propuesta curricular do-
cente que utilizan los profesores, el 35% de los progenitores señala 
que nunca o pocas veces ha tenido la oportunidad de conocerla, 
frente al 29% que se recoge por parte de los docentes.  El 20% de los 
padres y el 30% del profesorado manifiesta que en algunas ocasiones 
ha tenido conocimiento sobre la propuesta curricular. Finalmente, 
un 45% de progenitores confirma que frecuentemente, siempre o 
casi siempre señala tener conocimiento de la misma, mientras que 
un 41% aparece por parte de los docentes participantes.  

En relación a si los padres conocen el plan de recuperación y 
refuerzo que se emplea en el centro educativo, un 38% de los proge-
nitores manifiesta que nunca o pocas veces ha sido informado del 
mismo, frente al 30% que señala el profesorado en este sentido. El 
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21% de padres algunas veces ha conocido este recurso educativo del 
centro y un 31% es referido por los docentes. Por último, un 41% de 
familias, frente al 39% de profesores responde que frecuentemente, 
siempre o casi siempre son informados e informan de dicho plan.  

En lo que se refiere a si los progenitores están informados sobre 
el plan de convivencia del centro educativo, un 33% de familias 
nunca o pocas veces ha tenido información sobre el mismo y un 25% 
referido por los docentes. Un reducido 19% de progenitores señala 
que algunas veces y un 33% de profesores. Finalmente, un 48% los 
padres encuestados manifiestan que frecuentemente, siempre o casi 
siempre ha conocido el plan de convivencia del centro, mientras que 
el 42% ha sido recogido por parte del profesorado.   

En cuanto a si las familias conocen las actividades de la asocia-
ción de madres y padres (AMPA) del centro, un 43% de los progeni-
tores confirma que nunca o pocas veces ha tenido conocimiento de 
dichas actividades propuestas por el AMPA, frente a un 37% de do-
centes que considera que los padres manejan estas actividades que 
suele organizar la asociación de madres y padres. El 20% de los pa-
dres y el 20% del profesorado indican que algunas veces han cono-
cido algunas de estas actividades. Por último, un 37% de familias y 
un 43% de docentes contestan que frecuentemente, siempre o casi 
siempre han tenido información acerca de las diferentes actuacio-
nes realizadas por parte de esta asociación en el centro educativo.  

Objetivo 2.    Identificar las estructuras formales que utilizan los 
docentes y los progenitores migrantes. 

En las Figuras 3 y 4 se muestran los porcentajes de respuestas 
de familias y docentes respectivamente, que nos van a permitir ex-
plicar a posteriori las similitudes y las diferencias en éstas en cuanto 
a la dimensión asociada a los recursos para la comunicación que 
emplean ambas partes. La información viene agrupada del si-
guiente modo: nunca/pocas veces; algunas veces; frecuente-
mente/siempre o casi siempre.  
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.    

Estructuras formales que utilizan los progenitores migrantes 

 

Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4    

Estructuras formales que utilizan los progenitores migrantes, según los 
docentes 
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Como se observa en las Figuras 3 y 4, el 24% de los progenitores 
señala que nunca o pocas veces ha empleado el horario de tutoría 
de su hijo, frente a un relevante 64% de profesorado que tampoco lo 
ha hecho. Encontramos un 30% de familias que ha utilizado ese es-
pacio de tutoría en algunas ocasiones, y similar porcentaje, el 29%, 
se obtiene por parte de los docentes. Un 46% de familias refiere que, 
frecuentemente, siempre o casi siempre ha podido emplear este me-
dio como canal de comunicación, frente a un reducido 7% de profe-
sores encuestados.  

En relación a la adecuación del horario de tutoría de su hijo, el    
15% señala que nunca o pocas veces lo ha considerado adecuado, a 
diferencia de un reducido 6% por parte de profesores. El 21% de las 
familias destaca que este horario es adecuado algunas veces, mien-
tras que docentes registran un 17%. Frecuentemente, siempre o casi 
siempre contestan un elevado 65% por parte de progenitores y un 
77% de los profesores participantes.   

La asistencia nunca o pocas veces a las reuniones grupales de 
padres/madres con el tutor de su hijo constituye el 17%, frente a un 
50% de profesores. Un 26% de familias algunas veces ha acudido a 
estas reuniones grupales, lo que contrasta con el 33% de profesores 
encuestados. El 57% representa a aquellos progenitores que frecuen-
temente, siempre o casi siempre ha asistido a reuniones grupales 
con el tutor de su hijo, frente a un reducido 17% que responde el pro-
fesorado.    

Por otra parte, mantener entrevistas puntuales con el tutor y/o 
resto de profesores de su hijo, lo indican el 21% de familias, que 
nunca o pocas veces ha tenido estas entrevistas, reduciéndose esta 
cifra a un 12% por los profesores consultados. El 27% ha empleado 
este medio como forma de comunicación con el tutor, y un 47% seña-
lado por los docentes. Porcentajes similares encontramos entre pa-
dres (52%) y profesores (41%), cuando se hace referencia a la catego-
ría frecuentemente, siempre o casi siempre respecto al manteni-
miento de dichas entrevistas.  

En relación a hablar de su hijo con su tutor en contactos casua-
les en la entrada o salida del colegio, un 30% de progenitores nunca 
o pocas veces ha procedido de esta manera, frente a un reducido 
11% del profesorado encuestado. Un 29% de familias lo hace en algu-
nas ocasiones y un 18% lo refieren los profesores. Un 41% de padres 
sí que emplea este espacio de manera frecuente, siempre o casi 
siempre, frente a un importante 71% que destaca el profesorado. 
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En cuanto, a la utilización de la agenda como vía de comunica-
ción, se obtiene un 40% por parte de las familias, y un 49% por parte 
de los docentes que nunca o pocas veces utilizan dicho medio. Un 
reducido 16% de padres y un 19% de profesores indican que sólo al-
gunas veces emplean la agenda. Un 44% de familias y un 32% de do-
centes señalan que frecuentemente, siempre o casi siempre el tutor 
emplea este medio de comunicación.  

Respecto a la utilidad de la agenda para tener un mayor segui-
miento de su hijo, el 22% de progenitores señalan que nunca o pocas 
veces la encuentran útil, elevándose a un 35% por los profesores que 
descarta su utilidad. De manera similar, el 13% de familias y el 16% 
del profesorado opina que la agenda es útil en algunas ocasiones. 
Un elevado 65% considera frecuentemente, siempre o casi siempre 
que la agenda es útil como espacio de comunicación, reduciéndose 
a un 49% en las respuestas del profesorado.  

Determinar si las citas para hablar con el profesorado de su hijo 
se establecen a través del teléfono, el 62% de padres considera que 
nunca o pocas veces se han concretado las citas mediante esta vía y 
queda reducida a un 37% cuando responden los profesores que tam-
poco han empleado el teléfono para dicho fin. Un 16% de progenito-
res destaca que algunas veces habla con los docentes de su hijo por 
teléfono, frente a un 32% de profesores. Por último, un 21% de fami-
lias y el 31% de docentes participantes manifiestan que frecuente-
mente, siempre o casi siempre se comunican por este medio.  

En lo que se refiere a la citación con los tutores a través de car-
tas, se constata que el 57% de padres y el 65% de docentes no lo hace 
nunca o pocas veces por este medio. El 14% y 18% respectivamente, 
familias y profesores refieren que algunas veces se ha realizado de 
esta manera. El 29% de familias frecuentemente, siempre o casi siem-
pre manifiestan que la citación se realiza por carta, frente a un re-
ducido 17% de profesores participantes.  

En cuanto a la utilización de la agenda como medio de citación, 
destaca un 53% por parte de los padres y un elevado 72% por parte 
de los profesores, que señalan que nunca o pocas veces han sido ci-
tados a través de dicho instrumento. Un 15% de las familias y un 11% 
del profesorado indican que algunas veces han empleado dicho re-
curso. Mientras que el 33% lo constituye aquellas familias que fre-
cuentemente, siempre o casi siempre han recibido la citación a tra-
vés de la agenda como medio de citación entre ellos, reduciéndose a 
un 17% en las respuestas del profesorado.  
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Para la comunicación con los padres a través de medios telemá-
ticos (correo electrónico, SMS, etc.), un significativo 67% de familias 
reconoce que nunca o pocas veces se han empleado estos medios 
como vías de comunicación entre el profesorado y ellas, y un elevado 
88% de profesores responde a la misma categoría. Se disminuye a un 
14% de padres y a un 5% de profesores que señalan que en algunas 
ocasiones han utilizado dichos medios. Y, por último, un 20% de pro-
genitores destaca que frecuentemente, siempre o casi siempre estos 
recursos han sido los empleados para establecer contactos, redu-
ciéndose al 7% en los docentes encuestados.  

Objetivo 3.    Describir los elementos significativos que poseen los 
docentes sobre la dinámica familiar y social del alumnado migrante. 

En la Figura 5 se exponen los porcentajes de respuestas de los 
docentes de las categorías de cada ítem de la dimensión vinculada con 
los elementos significativos (transcendentes) que poseen los docentes 
sobre la dinámica familiar y social del alumnado migrante. Una vez 
más las categorías vienen agrupadas del siguiente modo: nunca/pocas 
veces; algunas veces; frecuentemente/siempre o casi siempre.  

 

Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.    

Conocimiento que poseen los docentes sobre los elementos significativos de 
la dinámica familiar y social del alumnado migrante. 
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En el estudio porcentual se encontró que apenas el 7% del profe-
sorado nunca o pocas veces ha conocido a las madres de sus alum-
nos, el 25% manifiesta que lo ha hecho algunas veces, y un conside-
rable 68% afirma que siempre o casi siempre han tenido la posibili-
dad de conocer a las madres de sus discentes. Sin embargo, cuando 
hablamos de los varones, se eleva al 38% del profesorado que mani-
fiesta que nunca o pocas veces ha conocido a los padres de sus alum-
nos, frente a un 37% que algunas veces ha tenido a los padres varo-
nes identificados, y un 25% afirma que frecuentemente, siempre o 
casi siempre ha conocido a dichos padres.  

Por otro lado, un reducido 10% de profesorado refiere que nunca 
o pocas veces ha sido informado acerca de los miembros que com-
ponen la unidad familiar de sus alumnos, frente a un 25% que señala 
que algunas veces recibe dicha información, sin embargo, encontra-
mos un significativo 65% que subraya que frecuentemente, siempre 
o casi siempre ha tenido conocimiento de los diferentes miembros 
de la unidad familiar. En cuanto al conocimiento del profesorado 
acerca de la profesión de los padres, resalta el 18% que nunca o po-
cas veces tiene conocimiento del sector profesional de los progenito-
res, mientras que un 43% indica que algunas veces los padres le han 
informado sobre su ocupación profesional. De igual manera se re-
coge un 39% de profesorado que expresa que frecuentemente, siem-
pre o casi siempre identifica la profesión de los familiares.  

En el caso del grado y la forma en que los padres contribuyen al 
desarrollo del aprendizaje de sus hijos, el 21% del profesorado indica 
que nunca o pocas veces ha obtenido dicha información, frente a un 
38% que manifiesta que algunas veces la han percibido y un elevado 
41% subraya que frecuentemente, siempre o casi siempre ha tenido 
conocimiento de dicha aportación. Respecto al conocimiento que po-
see el profesorado sobre los alumnos que residen fuera de la zona 
geográfica del centro educativo, apenas un 14% indica que nunca o 
pocas veces manejan esta información, el 19% muestra que algunas 
veces ha sabido qué alumnos cuya ubicación residencial se encuen-
tra alejada del centro escolar, y un elevado 67% de los docentes ase-
gura que frecuentemente, siempre o casi siempre controla dichos 
datos.  

Por otra parte, un reducido 10% de profesorado reconoce que 
nunca o pocas veces tiene identificado el grupo de compañeros con 
los que suelen relacionarse sus alumnos, dicho porcentaje se duplica 
alcanzando un 21% que sostiene que algunas veces sí lo conocen, y 
un significativo 69% de profesorado confirma que frecuentemente, 
siempre o casi siempre ha sabido qué personas han compartido es-
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pacio y tiempo con sus alumnos. En relación al conocimiento de los 
problemas de aprendizaje de los alumnos, como puede observarse, 
sólo el 1% del profesorado admite que nunca o pocas veces ha iden-
tificado dichas dificultades, frente a un 10% que sostiene que algunas 
veces ha averiguado los problemas de aprendizaje de sus discentes, 
no obstante, el 89% de los docentes afirma que frecuentemente, siem-
pre o casi siempre ha registrado las dificultades del proceso de 
aprendizaje de sus alumnos.  

En cuanto al conocimiento que posee el profesorado sobre los 
problemas psico-afectivos relevantes de sus alumnos, el 1% señala 
que nunca o pocas veces conoce este dato, frente a un 12% que sos-
tiene que algunas veces ha obtenido nociones sobre esta problemá-
tica y se eleva a un 87% el profesorado que frecuentemente, siempre 
o casi siempre agrega esta información al proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus alumnos. Si el profesorado está informado sobre 
las posibles situaciones problemáticas familiares de sus alumnos, se 
observa que el 5%, nunca o pocas veces ha tenido acceso a las mis-
mas, un 19% sostiene que algunas veces ha podido manejar este co-
nocimiento y un elevado 76% del profesorado refiere que frecuente-
mente, siempre o casi siempre la información sobre estas problemá-
ticas de la dinámica familiar de sus discentes ha estado disponible.  

En relación al conocimiento del profesorado acerca de los alum-
nos que presentan problemas en sus relaciones sociales, como 
puede observarse el 2% recoge problemáticas en este sentido, frente 
a un 19% que sostiene que algunas veces aprecia estas dificultades, 
y un considerable 79% destaca que frecuentemente, siempre o casi 
siempre conoce las mismas. Y finalmente, en cuanto a tener por 
parte del profesorado conocimiento sobre otros aspectos relevantes 
en la vida de sus alumnos, el 16%, establece que nunca o pocas veces 
cuenta con esta información, en contraste con un 34% que pone de 
manifiesto que algunas veces sí dispone de este conocimiento y un 
50% de los profesores que frecuentemente, siempre o casi siempre 
ha obtenido nociones básicas sobre elementos relevantes en la vida 
de sus alumnos.  

    

4. Discusión y conclusiones 

A la luz de los resultados obtenidos, se muestra que un grupo 
considerable de familias apenas ha tenido la oportunidad de cono-
cer las normas de organización y funcionamiento del centro, según 
el profesorado y los propios progenitores, aunque existe un número 
más significativo de ellos que manejan dichas normas. Estos resulta-
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dos corroboran los encontrados en otras investigaciones (Hernán-
dez Prados et al., 2016; González, 2007; Llevot y Bernad, 2015), que 
revelan que siempre han existido grupos significativos de progeni-
tores que sus conocimientos sobre las normas de organización y fun-
cionamiento del centro se limitan a las nociones básicas que reciben 
en la reunión colectiva a principios del curso escolar.  

Por otra parte, cabe indicar que un grupo importante de proge-
nitores reconoce que en raras ocasiones ha sido informado sobre 
elementos tan relevantes como la propuesta curricular, el plan de 
recuperación y refuerzo, el plan de convivencia y las actividades que 
organizan las AMPA, opinión que coincide con la del profesorado. 
Datos similares ponen de manifiesto los resultados de otros autores 
(González, 2007; Hernández Prados et al., 2016) que reconocen la 
presencia de un grupo significativo de padres que carece de conoci-
miento exhaustivo sobre estos planes tan esenciales para el proceso 
educativo de los hijos e hijas. 

En síntesis, consideramos que el docente se encuentra ante el 
reto de ser el agente y el interlocutor principal que no sólo debe fa-
cilitar la información sobre los elementos tan relevantes como la or-
ganización y funcionamiento del centro educativo, la propuesta cu-
rricular, el plan de recuperación y refuerzo, y el plan de convivencia, 
etc., sino también de tratar de profundizar con acciones concretas 
vinculadas a dichos aspectos para estimular la implicación de los 
progenitores en los aprendizajes de los hijos e hijas desde el hogar.  

Por otro lado, los resultados obtenidos indican que un pequeño 
grupo de padres admite su escaso interés por utilizar el espacio de 
las tutorías y señala el inadecuado uso del horario de las mismas, 
frente a un importante grupo de profesorado que manifiesta la poca 
participación de los padres en las mismas, sin embargo, opinan que 
dicho horario es muy adecuado y se ajusta a las necesidades de los 
progenitores. Datos similares aparecen en los resultados de algunas 
investigaciones (González, 2007; Hernández Prados y Alcántara, 
2016; Llevot y Bernad, 2015; Lozano et al., 2013) que confirman la baja 
utilización del horario de tutorías por parte de los padres a nivel ge-
neral, y, también por parte de los progenitores migrantes en parti-
cular.  

Respecto a la asistencia a las reuniones grupales, un grupo re-
ducido de familias responde que en escasas ocasiones asiste a las 
reuniones grupales de padres con el tutor, no obstante, los docentes 
que manifiestan que la asistencia de las familias a estas reuniones 
es insuficiente a nivel global. En tal sentido, algunos autores (Ga-
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rreta, 2015; Macía, 2019) manifiestan que la escasa implicación de 
los padres en estas reuniones está motivada por el carácter mera-
mente informativo y obligatorio de las mismas, y la repetición de 
contenidos que no están adaptados a las dificultades idiomáticas de 
los padres de origen migrante.   

En resumen, diríamos que los recursos y los espacios para co-
municación, como estructuras formales de participación en los cen-
tros escolares, deberían tener en cuenta, tanto las capacidades 
como las limitaciones de las familias migrantes a la hora de redise-
ñar el contenido y el cometido de las mismas, así como la forma de 
transmitir su finalidad. Partiendo de dicha premisa, es evidente que 
la formación de estos padres es esencial para alcanzar unos resul-
tados favorables en lo que se refiere a la utilización de recursos para 
la comunicación.  

En lo que se refiere al grado en que los progenitores contribu-
yen al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos, según la opinión 
de los padres, se constata la existencia de un grupo poco significa-
tivo que indica que apenas contribuye en dicho proceso, sin em-
bargo, asciende el grupo de docentes que considera que ha tenido 
conocimiento de esta colaboración. Estos datos corroboran los re-
sultados obtenidos por otros estudios (García Sanz et al., 2010; 
Intxausti et al., 2014; Rubie-Davies et al., 2010) que confirman el cre-
ciente interés de las familias por la contribución y el seguimiento de 
la evolución escolar de los hijos e hijas.  

En relación a si los docentes están informados sobre posibles 
situaciones problemáticas familiares de sus alumnos, se constata un 
grupo muy reducido que manifiesta que apenas ha tenido acceso a 
las mismas, mientras un número considerable de profesorado ase-
gura que la información sobre estas problemáticas de la dinámica 
familiar de sus discentes ha estado disponible. En este sentido, algu-
nos autores (Gómez Jarabo, 2015; Wood et al., 2007), reclaman el 
“despertar” del interés de los docentes sobre las causas de las posi-
bles situaciones problemáticas del alumnado para poder afrontar la 
mejora de la convivencia escolar.  

En resumen, consideramos de gran importancia que los docen-
tes conozcan e interactúen con los padres varones con la finalidad 
de involucrarles de forma regular en el proceso educativo de los hi-
jos e hijas. Asimismo, identificar a los miembros de la unidad fami-
liar, su nivel de formación, su actividad laboral, las posibles situacio-
nes problemáticas que se den tanto en la vida social como en la es-
fera propiamente intrafamiliar, ya que estas variables no son menos 
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importantes, sino son determinantes en el proceso de aprendizaje-
enseñanza del alumnado.     

Algunas de las limitaciones que se observan en el estudio aco-
metido son la ausencia de un análisis de carácter cualitativo y prue-
bas de contraste de hipótesis como una T de Student, o Chi cua-
drado, que nos permiten una interpretación más significativa y con-
textualizada del tema que nos ocupa. Asimismo, es necesario profun-
dizar en otras variables significativas como la procedencia de los 
padres, la dinámica familiar, los años de residencia de los mismos 
en España, los años de experiencia de los docentes en estos centros 
y su formación en atención a la diversidad cultural. 
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