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RESUMEN 

 
Objetivo: Explorar el acompañamiento familiar que favorece 

procesos de aprendizaje en básica primaria desde una revisión 

documental. Paradigma histórico hermenéutico con enfoque 

Cualitativo, en dos fases: Heurística, entendida como búsqueda 

de información y Hermenéutica, como análisis de esta. La revisión 

documental permitió el análisis de 72 artículos de los cuales, 57 

son del ámbito internacional y 15 nacionales. Conclusiones, en 

Latinoamérica las similitudes entre las perspectivas resaltan un 

consenso en cuanto a la importancia fundamental de la familia en 

el proceso educativo de los niños. Todas las fuentes coinciden en 

la necesidad crucial de un acompañamiento activo y estratégico 

por parte de los padres para apoyar el desarrollo integral de los 

niños en el ámbito educativo. 

 
 

 
PALABRAS CLAVE: Acompañamiento familiar, Procesos de 
aprendizaje, Básica primaria. 
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ABSTRACT 

Objective: To explore the family accompaniment that favors learning processes in 
elementary school from a documentary review. Historical hermeneutic paradigm with 
Qualitative approach, in two phases: Heuristic, understood as information search and 
Hermeneutic, as information analysis. The documentary review allowed the analysis of 
72 articles, of which 57 are international and 15 nationals. Conclusions: in Latin America, 
the similarities between the perspectives highlight a consensus regarding the 
fundamental importance of the family in the educational process of children. All sources 
agree on the crucial need for active and strategic accompaniment by parents to support 
the integral development of children in the educational environment. 

KEYWORDS: Family accompaniment, learning processes, elementary 

school. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la era contemporánea, se ha observado un cambio significativo en la dinámica 
familiar, caracterizado por una creciente participación de los padres en el mundo laboral 
y una disminución en el tiempo dedicado al acompañamiento de los hijos en sus procesos 
educativos. Esta transformación ha generado preocupación en diversos sectores, 
especialmente en el ámbito educativo, donde se reconoce la importancia del apoyo 
familiar en el desarrollo académico y socioemocional de los estudiantes, especialmente 
en la etapa de educación básica primaria. 

El presente artículo, se enfoca en la relevancia del acompañamiento familiar en los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes de básica primaria y su impacto en su 
desarrollo académico. Esta problemática es de particular importancia debido a su 
potencial influencia en la formación integral de los niños. Aunque existen investigaciones 
previas que abordan la relación entre el entorno familiar y el rendimiento escolar, aún 
persisten vacíos en la comprensión de las dinámicas subyacentes y las experiencias 
individuales de las familias y los estudiantes; En correspondencia, se plantea el siguiente 
objetivo: reflexionar sobre el acompañamiento familiar para favorecer procesos de 
aprendizaje en básica primaria, una mirada en Latinoamérica 2019-2024. Para ampliar un 
poco más el panorama se toman tres categorías, acompañamiento familiar, procesos de 
aprendizaje y básica primaria. 

Este artículo de revisión de la literatura comprende dos apartados que dan cuenta 
de los resultados. El primero denominado: acompañamiento familiar y su importancia en 
el contexto educativo en Latinoamérica y el segundo, acompañamiento familiar, una 
mirada en Latinoamérica. 

El interés frente a la reflexión sobre el acompañamiento familiar en los procesos 
de aprendizaje en básica primaria surge de la relevancia que tiene para la Licenciatura 
en Educación Infantil de la Universidad Católica Luis Amigó, la formación del maestro 
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como investigador en el aula y el contexto. 

Acompañamiento familiar 

Cuando se habla sobre acompañamiento familiar se hace referencia a “una 
necesidad para la constitución integral de los estudiantes ya que este involucra lo físico, 
psíquico, emocional, cognitivo, moral, social y cultura de los sujetos en procesos de 
formación” (Urbina & Rubio, 2021, p.25). Asimismo, Flórez et al. (2017, como se cita en 
Álvarez-Gallego et al., 2021) sustentan que se debe entender el acompañamiento familiar 
como “una labor que se actualiza permanentemente, que demanda de ella y de los 
docentes los mejores esfuerzos en formación cultural, que lleven a buen término la acción 
educadora de la familia y formativa de la escuela” (p.11). 

Procesos de aprendizaje 

Con respecto a la definición sobre procesos de aprendizaje no se lograr encontrar 
una unicidad de criterios con relación a la acepción de esta que engloben los términos 
“procesos” y “aprendizaje” como una integralidad. Se encuentran fuentes documentales 
que remiten a enunciaciones asociadas, como: procesos de enseñanza, estrategias de 
aprendizaje, aprendizaje; sin embargo, teniendo en cuenta lo anterior, se des engloban 
los vocablos que forman la palabra procesos de aprendizaje, entendiendo en un primer 
lugar el término proceso como “conjunto de tareas que, regidas por reglas, transforman 
inputs (materia, información, energía) en outputs (materia, información, energía) mediante 
el uso de Recursos (personas, máquinas, sistemas de información” (García, 2020, p.3) o 
también una secuencia de pasos estructurados que requieren de la coordinación de 
esfuerzos humanos y materiales para alcanzar un fin determinado. En segundo lugar, el 
término aprendizaje, definido por López et al. (2021), como: 

“condición de asimilación de contenidos curriculares, y en general, de la preparación 
del ser humano para la vida, base de su praxis social y de todo el entramado 
subjetivo del hombre, pues mediante ello alcanza hábitos, habilidades, 
conocimientos, una concepción del mundo, un sistema de valores y valoraciones, 
que le permiten elaborar proyectos de vida y alcanzarlos con eficiencia y eficacia, 
disfrutando además de una vida plena y feliz (p.543)”. 

Al igual, Moreira (2022) expone el aprendizaje como “una incorporación 
sustantiva, no arbitraria, de nuevos conocimientos en la estructura cognoscitiva de quien 
aprende” (p.24). Con base a estas dos terminologías: procesos y aprendizaje, se podría 
definir los procesos de aprendizaje como una secuencia de actividades en serie y tareas 
que realiza el hombre con el uso y apoyo de recursos para interiorizar los conocimientos 
académicos y de sus realidades. 

Básica primaria 

El concepto básico primaria, es conocido en otros contextos Latinoamericanos 
como Educación básica y Educación primaria. Entendido como el “segundo nivel de la 
Educación Básica Regular y dura seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a 
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niños y niñas, jóvenes y adultos” (L. N°. 582, 2006, Art.23). A su vez, la Ley de Educación 
Nacional de Argentina señala que “La educación primaria es obligatoria y constituye una 
unidad pedagógica y organizativa destinada a la formación de los/as niños/as a partir de 
los 6 años” (LEN, 2006, Art.26). 

La relevancia de la familia en la educación de los niños es indiscutible. El impacto 
que tienen en el crecimiento emocional, social y cognitivo de los pequeños es significativo, 
y puede determinar su desempeño académico y el desarrollo en general. Beltrán et al. 
(2020, p.23), argumenta que la colaboración entre profesores y progenitores en la 
educación de los niños y adolescentes es primordial para garantizar el desarrollo integral 
del educando, haciendo hincapié en la relevancia de analizar sus responsabilidades 
conjuntas y la necesidad de que el Estado respalde esta labor con recursos justos, es 
decir que la sinergia entre maestros y padres es crucial en la formación de niños y 
adolescentes, ya que ambos cumplen funciones clave en su crecimiento. Es esencial 
examinar sus deberes compartidos para garantizar una comunicación y colaboración 
óptimas. Asimismo, es necesario que el gobierno respalde esta labor con recursos 
equitativos, ofreciendo capacitación a los educadores, respaldo a las familias y políticas 
educativas inclusivas. Esta colaboración entre los tres actores asegura un ambiente 
favorable para el desarrollo integral de los estudiantes. Por otra parte, Caicedo (2023, p.5) 
menciona la necesidad de proponer opciones que posibiliten la obtención de fondos para 
lograr involucrar a los padres en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la 
intención de motivar a las familias a participar en dicho proceso. 

Consecuentemente con lo anterior, Carvajal et al. (2022, p.62), en su experiencia 
investigativa resalta la relevancia de la implicación de los progenitores en el desarrollo 
educativo de sus hijos, un factor fundamental en su crecimiento tanto académico como 
personal, llegando a la conclusión de que la institución educativa complementa el 
aprendizaje que los niños adquieren en el hogar, brindándoles las herramientas 
necesarias para afrontar los retos que les depare la vida; esto implica que la formación 
académica que los niños adquieren en la escuela se complementa con la que obtienen 
en el hogar, expandiendo así sus competencias y destrezas. 

En cuanto al acompañamiento familiar como una discusión contemporánea Alexis 
et al. (2021, p.10), argumenta que los procesos de formación en el acompañamiento 
familiar se ven influenciados por la evolución social, cambios y adaptaciones. Es 
necesario comprender la importancia de la historia social, las creencias tradicionales y las 
nuevas dinámicas de relaciones, roles y desafíos contemporáneos en la socialización en 
un mundo globalizado. Se requiere una nueva comprensión sobre el afecto, el amor, el 
duelo, la sexualidad, el papel de la familia en la socialización, los medios de comunicación, 
los ciclos de vida y otros aspectos más, que demandan enfoques y perspectivas 
complejas. Por ende, es importante que los programas de preparación para apoyar a las 
familias sean completos, abiertos a todos y personalizados según las diferentes 
situaciones familiares. Deben ofrecer recursos tanto prácticos como teóricos para 
fortalecer los lazos familiares y fomentar un crecimiento saludable y equilibrado en la 
sociedad actual. 

Por otro lado, Muñoz et al. (2021, p. 9), en su investigación Experiencias de 
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acompañamiento familiar en el proceso de aprendizaje en niños y niñas de 9 a 10 años 
de un colegio oficial del Municipio de Páez-Cauca, menciona que la educación alienta a 
las nuevas generaciones a responsabilizarse del desarrollo histórico, cultural y simbólico 
de la humanidad, y para lograr este objetivo es necesario que los docentes, los padres de 
familia y la sociedad en general participen de sus circunstancias y responsabilidades. En 
este sentido, la orientación parental es fundamental en el proceso de aprendizaje de los 
niños, pero esa orientación está disminuyendo o en algunos casos es inexistente, 
convirtiéndose en un problema oculto; dicho problema es la reticencia de los padres a 
participar activamente en la educación de sus hijos, ya sea por falta de tiempo, recursos, 
conocimientos o simplemente por indiferencia. 

Lo anterior, puede tener un impacto negativo en el rendimiento académico y el 
desarrollo social de los niños, ya que la orientación de los padres es crucial para aumentar 
su curiosidad, motivación y autoestima. Además, la falta de comunicación y apoyo de los 
padres puede provocar problemas de conducta en los niños, desmotivación y abandono 
escolar. Es importante que los padres comprendan su papel crucial en la educación de 
sus hijos y participen activamente en su proceso de aprendizaje. En este mismo sentido 
Peralta et al. (2023, p.13) propone un plan de acción para favorecer el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes por medio del acompañamiento familiar, el cual se basa 
en mantener una comunicación continua y fluida entre profesores y padres a través de 
diversos canales, como reuniones individuales, visitas domiciliarias, correo electrónico, 
grupos de chat o plataformas educativas en línea. 

El plan, permite compartir información relevante y brindar soporte adicional cuando 
sea necesario, también fomentar un ambiente de apoyo y comprensión en el aula y en 
casa. Los maestros pueden reservar tiempo para reunirse con los estudiantes 
individualmente o en grupos pequeños para identificar sus necesidades académicas y 
emocionales. En la misma línea, Tapias ( 2024, p.6), añade que ciertamente, la ubicación 
geográfica donde viven los padres o tutores de los estudiantes agrega complejidad, ya 
que los entornos rurales y urbanos presentan diferentes desafíos en términos de acceso 
a recursos educativos, calidad de la educación y oportunidades extracurriculares, donde 
la participación y el apoyo de los padres se convierten en una herramienta crucial a 
superar estas diferencias y garantizar que los estudiantes reciban el apoyo que necesitan 
independientemente de su ubicación geográfica; esto puede incluir asociarse con 
organizaciones locales, buscar oportunidades de aprendizaje fuera del aula y abogar por 
recursos adicionales para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los 
estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica. 

Carvajal (2021, p.64) establece que el apoyo familiar es fundamental para el 
rendimiento escolar de las niñas y los niños, ya que dicho acompañamiento es 
trascendental para el rendimiento escolar de los educandos y que, en el contexto de la 
pandemia, adquirió una mayor relevancia en el proceso, puesto que se trasladó al hogar 
y se requirió la presencia constante de las familias para asegurar la seguridad. Asimismo, 
se identificó que el acompañamiento familiar no puede reducirse a la realización de tareas 
o actividades, sino al reconocimiento de las capacidades y dificultades que los niños 
pueden presentar en su proceso formativo y la atención que se puede brindar desde el 
hogar y desde la experiencia. Dicho de otro modo, el apoyo familiar también incluye 
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establecer rutinas, motivar y fomentar el aprendizaje, y una comunicación constante entre 
padres y maestros para conocer el progreso y las necesidades de los niños. 

El apoyo emocional y la creación de un ambiente de confianza y seguridad en el 
hogar son factores clave en el desarrollo académico de los niños, ya que contribuyen a 
su bienestar emocional y a su capacidad para afrontar los retos educativos. En este 
sentido, es importante que las familias participen activamente en la educación de sus 
hijos, brindándoles un apoyo integral que les permita desarrollar todo su potencial y 
alcanzar el éxito educativo. 

Después de revisar y analizar la información recopilada en esta investigación 
documental se obtiene como resultado que el acompañamiento familiar en la educación 
básica primaria es crucial para el desarrollo integral del niño. La participación constante 
de los padres fortalece el proceso de aprendizaje y motiva al niño a esforzarse 
académicamente, de la misma forma, el acompañamiento familiar fuera del aula, por 
medio de la ayuda con los compromisos escolares y el fomento del interés en diferentes 
temas, retroalimenta lo enseñado en el aula y consolida la comprensión del educando; 
dicho involucramiento también contribuye al bienestar emocional del niño, 
proporcionando seguridad y confianza, fomentando así habilidades socioemocionales 
claves para la vida como la resiliencia y la empatía. En definitiva, la familia y la escuela 
deben estar articuladas en torno al objetivo para garantizar un ambiente óptimo para el 
crecimiento y desarrollo del niño en todos los aspectos de la vida. 

Posteriormente, se llega a concluir que la participación activa de la familia en la 
educación de los niños es esencial para su desarrollo académico, social y emocional. La 
cooperación entre padres y profesores, respaldada por políticas nacionales que fomenten 
esta sinergia, es clave para proporcionar un entorno óptimo para el aprendizaje y el 
crecimiento de los estudiantes. Los padres deben comprender el papel crucial que 
desempeñan en la educación de sus hijos y brindarles apoyo, estímulo y orientación en el 
proceso educativo. La participación de las familias no debe limitarse a la realización de las 
tareas escolares, sino a la creación de un vínculo emocional y de confianza que promueva 
el desarrollo integral de los niños y así asegure su éxito académico y bienestar mental. 

 

 

METODOLOGÍA 

Se parte de la revisión de la literatura, retomando a Guevara-Patiño (2016) quien 
asume este aspecto como una estrategia metodológica para el análisis crítico en este caso, 
de la dimensión pedagógica. En otras palabras, esta exploración permite hacer una 
revisión documental crítica del estado del conocimiento de una realidad o tema 
determinado. Se adopta el paradigma histórico hermenéutico, el cual, busca comprender 
e indagar situaciones, particularidades, narrativas, percepciones, significados para 
configurar la realidad y cotidianidad de los sujetos (Aponte, c.2019). Este paradigma 
permitirá que se configure y comprenda una realidad sobre el acompañamiento familiar y 
los procesos de aprendizaje en básica primaria. 
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Esta investigación se desarrolla desde el enfoque cualitativo, que es definido por 
Gómez et al. (2019), como “Enfoque de carácter emergente e inductivo, busca interpretar 
la realidad social a partir de los sujetos” (p. 7). Asimismo, Valladolid et al. (2020), afirma 
que los enfoques cualitativos “centran su interés en los escenarios naturales y reales en 
los que los seres humanos interaccionan y se desenvuelven” (p. 76), es decir, este enfoque 
busca estudiar fenómenos naturales en una realidad. 

Teniendo en cuenta todo esto, es importante comprender que el marco del 
desarrollo de esta revisión de la literatura está compuesto por dos fases, la primera 
heurística, definida por Suárez (2011), como un “concepto que viene desde la Grecia 
clásica, originado de la palabra griega heuriskein cuyo significado es encontrar o descubrir; 
según la historia se deriva de eureka, famosa exclamación atribuida a Arquímedes” (p.2). 
Consecuentemente, López & Vergara (2017), argumenta que es: 

una disciplina de la actividad racional humana que puede tener dos acepciones: la 
primera, de carácter cientificista, la describe como el método de indagación basado en la 
experiencia, con el objeto de explicar problemas específicos, concierne el uso de métodos 
inductivos racionales (p.4). 

La heurística representa el proceso de la búsqueda de la información. En tal sentido, 
frente al proceso de búsqueda y criterios de selección en los textos abordados durante el 
proceso de búsqueda de información se hace selección de material bibliográfico en las 
siguientes bases de datos: Web of Science (WOS), Carhus, Ulrich ́s, Scopus, EBSCO, 
DOAJ, Scielo y Dialnet. Teniendo en cuenta artículos de investigación científica. 

Para orientar la búsqueda se determinan como criterios los siguientes: a) de tiempo 
periodo comprendido entre 2019 a 2024, b) idioma: español y c) contexto: Latinoamérica. 
Además, como técnica de recolección de información se tiene, revisión documental 
teniendo presente para esta la matriz de búsqueda la cual Baena et al. (2020), argumenta 
que: 

consiste en un instrumento elaborado en Excel en el que se especifica el nombre 
del artículo, los autores, el propósito o la pertinencia del material, las categorías a las que 
aporta el artículo, las citas más relevantes, un comentario analítico sobre cada artículo, un 
resumen y la base de datos de la cual fue recuperado (p.8). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la utilización de la matriz de búsqueda en Excel 
resulta fundamental para la ordenación y el análisis sistemático de información relevante 
en la elaboración de esta revisión de la literatura. En el formato, se detallan aspectos como 
el título del artículo, los nombres de los autores, el propósito del material, las áreas 
temáticas abordadas, las citas más destacadas, un análisis de cada publicación, un 
resumen y la fuente de donde se obtuvo la información. Este enfoque facilita la 
comparación y valoración de diversos trabajos, lo que permite descubrir tendencias, puntos 
fuertes y vacíos en la investigación académica, y crear una base sólida para una revisión 
crítica y bien organizada del tema en cuestión. 

A continuación, se presenta el cuadro síntesis de la búsqueda que permite, a modo 
general cuantificar el número de documentos discriminados por contexto que hicieron parte 
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del ejercicio investigativo, tal y como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Síntesis de búsqueda fase heurística 
 

Tipo De Número  Ámbito  
Documento   Nacional Internacional 

Artículos  16 6 10 

Trabajos 
Grado 

De 8 5 3 

Documentos 
Legales 

 14 2 12 

Páginas oficiales 34 2 32 

Total 72 15 57 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Para la realización de este ejercicio investigativo de carácter documental, fueron 
revisados un total de 72 documentos dentro de los cuales 16 son artículos, 14 documentos 
legales correspondientes a leyes, resoluciones y decretos, 8 trabajos de grado; 7 de 
posgrado y uno de pregrado respectivamente de los cuales 15 son nacionales y 57 son 
internacionales. 

La segunda fase Hermenéutica, definida por Beuchot (2015) como “la disciplina que 
versa sobre la interpretación de textos” (p.128). De esta manera, el autor menciona que la 
hermenéutica es el arte de poder interpretar y darle una explicación a un texto. Para el 
análisis y la interpretación de la información se hace triangulación de la información con 
los insumos derivados de la heurística. 

Desde la heurística se elabora matriz de citas orientadas por las preguntas 
planteadas en las categorías en línea del tiempo iniciando con citas con relación al año 
2019 y finalizando en citas recientes hasta el año 2024, teniendo en cuenta el contexto 
latinoamericano para cada una. Desde la hermenéutica, se toma como insumo esta matriz, 
se procede a hacer análisis de la información obtenida, para dar lugar a los resultados que 
permiten revisar en detalle diferencias, saltos y similitudes, para finalmente llegar a 
conclusiones que dan muestra del acompañamiento familiar y su importancia en 
Latinoamérica en el contexto educativo de la básica primaria. 

Acompañamiento familiar y su importancia en el contexto educativo en 
Latinoamérica. 

Es importante abordar el concepto de familia para comprender la relevancia de esta 
y su integración con el acompañamiento familiar. Para Martínez et al. (2020),: 

“La familia es el primer pilar de formación de las personas, por lo cual es 
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considerada como la principal institución y base de las sociedades humanas; este 
núcleo social tiene el objetivo primario de guiar a sus integrantes para enfrentarse 
al entorno en el que se desenvolverán, cada uno posee sus propias características, 
por ende, se ve inmersa dentro de distintos factores que pueden beneficiar o afectar 
el desarrollo de estas (p.2)”. 

Asimismo, es conveniente entender que “ la familia está sujeta al cambio, a la 
transmutación; su estructura no puede permanecer rígida, es de naturaleza modificable “ 
(Gutiérrez & González , 2021, p.5).Todo esto se debe a los cambios constantes por los 
que estamos inmersos en la actualidad que llevan a que la familia se vaya modificando y 
por ende su concepto yendo más allá teniendo en cuenta el espacio y tiempo en turno, a 
su vez de las diferencias latentes de contexto a contexto y de familia a familia (Gutiérrez & 
González, 2021, p.3) 

Por otra parte, (Orpinela, 2023, p.1) argumenta que existen numerosas 
interpretaciones sobre qué es una familia, sin embargo, la mayoría concuerda en que se 
trata del pilar fundamental de la sociedad donde padres e hijos establecen vínculos; estas 
relaciones se cimientan en lazos emocionales sólidos, permitiendo así que sus integrantes 
creen una comunidad de convivencia y afecto. En otras palabras, las concepciones acerca 
de lo que define a una familia son diversas y están influenciadas por aspectos culturales, 
históricos y personales. A través del tiempo y en diferentes culturas, la composición familiar 
ha tomado diversas formas, desde la tradicional familia nuclear hasta las familias 
extendidas, monoparentales, reconstituidas y homoparentales. No obstante, a pesar de 
estas disparidades, hay un amplio acuerdo en que la familia constituye el pilar fundamental 
de la sociedad. En este contexto social, padres e hijos, junto con otros parientes, 
construyen relaciones que van más allá de lo biológico o jurídico. La familia, de esta forma, 
no es simplemente un conjunto de individuos viviendo juntos, sino un grupo de personas 
que se respaldan emocionalmente, se cuidan mutuamente y comparten enseñanzas, 
transmitiendo valores y costumbres que solidifican la red social. Asimismo, la familia juega 
un rol vital en la construcción de la identidad y el bienestar de sus integrantes, al brindar 
refugio en momentos difíciles y un espacio para festejar los triunfos. La relevancia de la 
familia radica en su habilidad de adaptarse y evolucionar con el tiempo, reflejando los 
cambios y demandas de la sociedad, mientras mantiene su esencia como base de apoyo 
y afecto inquebrantable. 

En este sentido, “la familia es reconocida como un agente activo donde la 
participación en los escenarios educativos se vuelve en un elemento fundamental 
para el acompañamiento y apoyo en el desarrollo humano de sus integrantes” (Raigosa 
et al., 2023, p.9). A su vez, es pertinente tener en cuenta que el papel de la familia en la 
educación es muy importante puesto que: 

corresponde a una de las esferas que más incidencia tiene en la formación del niño 
y adolescente, es la instancia para socializar por excelencia, ahí se aprende a vivir con 
otros, a abrazar determinados valores y a vincularse e interpretar el mundo; labor formativa 
que posteriormente la escuela junto a ella continúa (Herrera & Espinosa, 2020, p.17). 
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Cabe destacar que la reglamentación del papel de las familias se puede dar en 
estatutos de consejos escolares, constitución política, programas, políticas educativas, 
leyes y reglamentos teniendo variaciones según el país y su sistema educativo con el fin 
de garantizar un desarrollo positivo de los niños y jóvenes en su proceso educativo. El 
acompañamiento requiere presencia activa y comprensiva en la vida de quien la necesita, 
ofreciendo consuelo, guía, ayuda con las actividades cotidianas y colaboración en 
decisiones importantes. Puede manifestarse a través de escucha atenta, consejos, 
colaboración en actividades cotidianas, cuidado físico, coordinación de servicios 
profesionales y simplemente estar ahí para compartir tanto momentos difíciles como de 
felicidad. La asistencia familiar refuerza los vínculos afectivos, fomenta el bienestar 
emocional y físico de todos los involucrados, y facilita la adaptación a situaciones 
cambiantes, siendo fundamental para fomentar la resiliencia y el apoyo mutuo en la familia. 

Es pertinente mencionar que el acompañamiento familiar en la educación básica 
primaria es crucial para el desarrollo integral del niño. La participación constante de los 
padres y adultos cuidadores fortalece el proceso de aprendizaje y motiva al niño a 
esforzarse académicamente, de la misma forma, el acompañamiento familiar fuera del 
aula, por medio de la ayuda con los compromisos escolares y el fomento del interés en 
diferentes temas, retroalimenta lo enseñado en el aula y consolida la comprensión del 
educando; dicho involucramiento también contribuye al bienestar emocional del niño, 
proporcionando seguridad y confianza, fomentando así habilidades socioemocionales 
claves para la vida como la resiliencia y la empatía. En definitiva, la familia y la escuela 
deben estar articuladas en torno al objetivo para garantizar un ambiente óptimo para el 
crecimiento y desarrollo del niño en todos los aspectos de la vida. 

Como se ha detallado a lo largo de esta investigación, el acompañamiento familiar 
en la educación básica primaria es realmente significativo para fortalecer, apoyar y 
resignificar cada una de las evoluciones de los estudiantes de este ciclo en sus procesos 
de aprendizaje, convirtiéndose en un tema de interés para muchos académicos o personas 
cercanas al ámbito educativo de diversos lugares del mundo. Sin embargo, en el contexto 
Latinoamericano países como Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Cuba, Bolivia, Brasil, 
Uruguay y Venezuela le han dado relevancia a este tema. 

Acompañamiento familiar, una mirada en Latinoamérica 

En América Latina, el acompañamiento de las familias en los procesos de 
aprendizaje de los niños en básica primaria presenta similitudes entre los distintos países 
que fueron objeto de búsqueda, lo cual refleja prioridades de la atención a la población en 
los estados, así como, variedad de estrategias que se implementan desde las políticas 
públicas. 

Argentina, con una población estudiantil de básica primaria de 4,3 millones y una 
participación familiar del 60%-70%, cuenta con la Ley 26.061, que establece un marco para 
proteger los derechos de la infancia y adolescencia. El Decreto 603/2013 crea un programa 
de acompañamiento para jóvenes sin cuidados parentales, mientras que el Programa de 
Apoyo Escolar y Acompañamiento Familiar (PAEAF) ofrece apoyo educativo, trabajando 
con las familias para mejorar el rendimiento escolar. La Secretaría Nacional de Niñez, 
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Adolescencia y Familia (SENAF) y la "Guía Escuela, Familia y Comunidad" del Ministerio 
de Educación, fortalecen la colaboración entre escuela, familias y comunidad para el 
desarrollo integral de los estudiantes. 

Bolivia, con una población estudiantil de básica primaria de 1,6 millones, no se 
encuentra registro de datos específicos sobre la participación familiar en el periodo de 
interés de esta investigación. La Ley N° 548 regula los derechos de los menores y exige 
protección y acompañamiento del Estado, la familia y la sociedad. La Ley N° 603 establece 
el marco para las relaciones familiares y procesos judiciales, mientras que el Decreto 
Supremo Nº 2377, de 2015, reglamenta la Ley N° 548 para implementar el Sistema 
Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente. El Programa "Mi Familia" del 
Ministerio de Justicia fortalece a las familias mediante talleres, y las Unidades de Atención 
Integral Familiar ofrecen apoyo en salud, educación y asistencia social. El Ministerio de 
Educación promueve la participación familiar en la educación, y la Red de Atención y 
Protección a la Niñez y Adolescencia (RAPNA) coordina la protección de los derechos 
infantiles. La Guía para el Acompañamiento Familiar a Procesos Educativos Inclusivos, 
ayuda a las familias a apoyar a sus hijos en contextos educativos inclusivos, mejorando la 
comunicación con las escuelas y apoyando a estudiantes con necesidades especiales. 

Brasil, cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 23 millones, con 
una participación familiar en el proceso educativo entre el 50% y el 60%. La Ley No. 8.069, 
o Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA), establece derechos y garantías para la 
protección y acompañamiento familiar en situaciones de vulnerabilidad. Los decretos como 
el N° 9.579/2018 y el N° 10.088/2019 regulan el Sistema Nacional de Educación en 
Derechos Humanos (SNEDH) y los programas de educación infantil, destacando el rol de 
la familia. El Programa de Desenvolvimiento Infantil (PDI) integra servicios de salud, 
educación y apoyo familiar, mientras que el Programa Bolsa Familia, ofrece apoyo 
económico y acompañamiento para asegurar el acceso a educación y salud. La 
organización Todos pela Educação promueve la calidad educativa y el Ministerio de 
Educación (MEC) desarrolla políticas educativas nacionales. Finalmente, se cuenta con la 
Guía de Orientación para Padres para apoyar la educación de los hijos, destacando la 
importancia de la participación familiar. 

Chile, cuenta con una población estudiantil de básica primaria de 1,3 millones y una 
participación familiar del 85%, ha desarrollado un sistema de protección social respaldado 
por la Ley N.º 20.379, que establece el Sistema Intersectorial de Protección Social y el 
Subsistema "Chile Crece Contigo" (Ministerio de Desarrollo Social, 2009). Al mismo 
tiempo, decretos como el N.º 123 y el N.º 64 regulan programas de apoyo familiar y 
acompañamiento, incluyendo iniciativas como Familias, Seguridades y Oportunidades y el 
Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil (PASMI). SENAME protege los derechos de 
menores en vulnerabilidad, mientras que el Ministerio de Educación (Mineduc) asegura 
una educación de calidad para todos los estudiantes. A su vez, la Guía para el 
Fortalecimiento del Vínculo Escuela-Familias y el Decreto Supremo N.º 64 buscan mejorar 
la colaboración entre escuelas y familias y ofrecer apoyo continuo para enfrentar desafíos, 
garantizando un enfoque integral en la protección social. 
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Colombia cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 4,7 millones 
en básica primaria y una participación familiar que varía entre el 60% y el 70%. El país ha 
establecido un sólido marco legal para la protección infantil y el bienestar familiar, 
destacando la Ley 1098 de 2006, conocida como el Código de la Infancia y la Adolescencia, 
que proporciona un régimen integral para proteger los derechos de niños y adolescentes 
(Congreso de la República de Colombia, 2006). Además, el Decreto 2106 de 2019 crea el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ofreciendo medidas y servicios a familias en 
situación de vulnerabilidad (Presidencia de la República de Colombia, 2019). El Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad para las Víctimas desempeñan roles 
esenciales en la protección y asistencia a las familias y niños afectados por situaciones 
adversas (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, n.d.; Unidad para las Víctimas, n.d.). 
Además, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el ICBF implementan políticas, 
planes y proyectos para fortalecer la integración entre la familia y la escuela, como lo 
ejemplifican la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias y el 
Decreto 459 de 2024. 

Cuba, cuenta con una población estudiantil de básica primaria de 750,000, enfrenta 
una falta de datos específicos sobre la participación familiar, aunque el papel de la familia 
es crucial en el desarrollo educativo de los estudiantes. Para fomentar esta participación, 
el gobierno cubano ha implementado diversas iniciativas. El Ministerio de Educación 
(MINED) es el organismo encargado de diseñar y supervisar políticas educativas, con el 
objetivo de garantizar una educación de calidad y equitativa desde la educación básica 
hasta la superior. Las ONGS, independientes del gobierno, también juegan un papel vital 
en apoyar la educación y el bienestar estudiantil. La Guía de la Familia para la Educación 
Preescolar proporciona a padres y cuidadores recursos para apoyar el desarrollo integral 
de los niños en la etapa preescolar, mientras que el programa "Educa a tu Hijo" ofrece 
herramientas para el desarrollo educativo y emocional temprano. Además, el Plan de 
Acción Nacional para la Educación de la Primera Infancia busca mejorar la educación y el 
cuidado de los niños pequeños para sentar una base sólida para su futuro. La Ley de 
Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza de 1961 marcó un cambio significativo 
en Cuba al nacionalizar el sistema educativo y garantizar la educación gratuita en todos 
los niveles, eliminando barreras económicas y promoviendo la equidad y el acceso 
universal a la educación. 

En Ecuador, el Ministerio de Educación ha implementado el programa Educando 
Familia con el objetivo de “fortalecer y potencializar la relación entre la familia y la 
institución educativa en todos los niveles del sistema nacional de educación, como 
estrategia para mejorar la calidad de educación y la vida de los ecuatorianos” (MINEDUC, 
2019, p.5), destacando la importancia de la participación familiar en el aprendizaje de los 
estudiantes. En este contexto, el proyecto de Participación de la Comunidad Educativa 
(PCE) busca promover una colaboración efectiva entre las familias y las instituciones 
educativas. A nivel de la población estudiantil en básica primaria, que asciende a 1,8 
millones de estudiantes, los datos específicos sobre la participación familiar no están 
disponibles. Sin embargo, el país ha promulgado leyes clave como la Ley Orgánica de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LOPDNNA) de 
2003 y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), que establecen un marco 
integral para la protección de los derechos infantiles (Asamblea Nacional del Ecuador, 
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2003). Asimismo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), aprobada en 2011, 
regula el sistema educativo promoviendo la inclusión y calidad educativa (Asamblea 
Nacional del Ecuador, 2011). 

Complementando lo anterior, en Ecuador decretos como el Decreto Ejecutivo No. 
405 (2018), el Decreto Ejecutivo No. 50 (2020) y el Decreto Ejecutivo No. 1028 (2021) 
refuerzan la protección familiar y el sistema de protección de derechos (Ecuador, 
Presidencia de la República, 2021; 2020). Programas como el Programa de Atención 
Familiar y Comunitaria (PAFC) brindan apoyo integral en educación y salud a las familias 
(Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, n.d.; Ministerio de Salud Pública, n.d.), mientras 
que entidades como el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Defensoría del Pueblo 
contribuyen al fortalecimiento del sistema de protección familiar y de derechos. 

Uruguay, cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 300.000, no 
tiene datos específicos sobre la participación familiar. Entidades como Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES), la administración Nacional de Educación Pública, el consejo de 
Educación Inicial y Primaria (CEIP) Ministerio de Educación y cultura (MEC) acompañan 
la unión entre familia y escuela. Al mismo tiempo, cuenta Ley N° 15.739 de 1985 la cual 
establece el marco general para el sistema educativo del país y la Ley N. ° 17.823 de 2004 
determina derechos y garantías para los niños y adolescentes en Uruguay, incluyendo 
disposiciones sobre el acompañamiento familiar en situaciones de vulnerabilidad. 

Finalmente, en Venezuela, el gobierno ha implementado diversas medidas para 
fortalecer la relación entre la familia y el sistema educativo, destacando la Ley para la 
Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad del 20 de septiembre de 2007, 
promueve el desarrollo de políticas para la protección y el apoyo a las familias. Pese a las 
dificultades que se han presentado en los últimos años en este país que llegan a repercutir 
a las familias y por ende al acompañamiento familiar el gobierno durante la pandemia del 
Covid 19 implementó el programa Cada familia una escuela promoviendo la relación entre 
familia y educación (MPPE, sf). Al mismo tiempo, el país con una población estudiantil de 
básica primaria de aproximadamente 3,5 millones y una participación familiar cercana al 
65%. Entes como el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), Direcciones 
Regionales de Educación, ONGs y, documentos como los Planes de Formación para 
Padres y el Proyecto Canaima Educativo juegan un papel crucial en la implementación de 
estas iniciativas, reflejando el compromiso del gobierno con el desarrollo integral de las 
familias en el ámbito educativo. 

Para conceptualizar de una mejor manera lo que se vienen abordando Arias (2021) 
expone el acompañamiento familiar desde una participación por parte de los padres de 
familia en el proceso educativo teniendo en cuenta aspectos académicos y estructuras 
psicológicas de los mismos para lograr el éxito de los estudiantes. Tema que para los 
demás autores sí debe ser importante pero no está de manera explícita. 
Consecuentemente, Pino (2020) y Altamirano (2022) definen el acompañamiento familiar 
como un proceso de actitud, compromiso e interés de las familias para lograr el éxito 
integral de los estudiantes desde la motivación, fortalecimiento y acompañamiento 
académico. Por otra parte, se evidencia una variación frente al concepto, dado que, 
Bienestar familiar (2022) reconoce el mismo, desde las diversas acciones que genera el 
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talento humano en las múltiples familias para que hagan parte de experiencias 
pedagógicas favoreciendo el desarrollo infantil y el bienestar de mujeres gestantes. 

La participación activa de la familia en la educación de los niños es esencial para 
su desarrollo académico, social y emocional. La cooperación entre padres y profesores, 
respaldada por políticas nacionales que fomenten esta sinergia, es clave para proporcionar 
un entorno propicio para el aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes. Los padres 
deben comprender el papel crucial que desempeñan en la educación de sus hijos y 
brindarles apoyo, estímulo y orientación en el proceso educativo. La participación de las 
familias no debe limitarse a la realización de las tareas escolares, sino a la creación de un 
vínculo emocional y de confianza que promueva el desarrollo integral de los niños y así 
asegure su éxito académico y bienestar mental. 

Con respecto a los participantes en el acompañamiento familiar en básica primaria 
para Álvarez-Gallego et al. (2021) y Tapias (2024) la familia es fundamental en el 
acompañamiento de los estudiantes, sin embargo, para Carvajal et al. (2022) y Altamirano, 
M. Y. (2022) la familia o cualquier persona que esté a cargo del estudiante puede cumplir 
esta función. A su vez, es relevante decir que no se observan saltos significativos de este 
aspecto, puesto que, al pasar de los años ha habido percepciones similares sobre los 
responsables del acompañamiento de los estudiantes. 

 

 

CONCLUSIONES 

En cuanto a la relevancia del acompañamiento familiar, se observa una evolución 
en la percepción del papel de la familia en la educación de los niños. Inicialmente, se 
reconoce la importancia general de la familia como soporte educativo (Avila & Giannotti, 
2020), más adelante, se destacan las limitaciones estructurales del hogar que pueden 
afectar el desarrollo de los niños (Molano et al., 2020). Posteriormente, se enfatiza la 
necesidad de implementar estrategias concretas para mejorar el acompañamiento familiar 
en el proceso educativo (Beltrán et al., 2020), y se reconoce la influencia significativa del 
contexto socioeconómico y cultural en el éxito del apoyo familiar (Arias, 2021; Díaz et al., 
2024). Esta evolución refleja un cambio hacia una comprensión más detallada de las 
limitaciones, estrategias específicas, factores contextuales y responsabilidades concretas 
de las familias para optimizar el apoyo educativo familiar a lo largo del tiempo. 

El acompañamiento familiar es un componente significativo y vital en el desarrollo 
académico y personal de los estudiantes, en los últimos 5 años dado que se ha observado 
desde un punto de vista de proceso como también desde una mirada de participación y el 
cambio más notorio desde acciones para el talento humano en las familias. A pesar de que 
se evidencian diferencias en cuanto a las perspectivas de los conceptos en cada uno de 
los autores, todos coinciden en su relevancia para los procesos de los estudiantes en 
básica primaria. No obstante, desde el contexto Latinoamericano pese a sus valiosos 
cambios en el concepto y/o enfoque se le ha dado trascendencia a este tema promoviendo 
leyes, programas y proyectos que aportan significativamente a la educación destacándose 
países como Colombia desde el MEN e ICBF con escuelas de padres y cartillas, Ecuador 



 Artículo de Investigación  

140 
Revista Sinergia 2025, Edición 17, p.126-145. ISSN: 2665-1521 

 

 

desde el programa “ educando familia, Chile desde la “política de participación de las 
familias y comunidad educativa” ; también desde la “guía para el fortalecimiento del vínculo 
escuela y familia y Argentina desde el “programa de apoyo escolar y acompañamiento 
familiar (PAEAF)”. 

La normativa que ha determinado cada estado de Latinoamérica sumado a las 
estrategias implementadas por la escuela y las respuestas de las familias permiten concluir 
que hay una estrecha coincidencia en la consideración de la familia como elemento 
fundamental en los procesos de aprendizaje en básica primaria. 

En el análisis del papel de la familia en la educación de los niños, se observan 
diversas perspectivas a lo largo del tiempo, que revelan diferencias, similitudes y cambios 
significativos en esta área. Inicialmente, las diferencias se hacen evidentes en el enfoque 
analítico de las posturas de los autores, mientras algunas reconocen de manera general la 
importancia del papel familiar como soporte educativo, otras profundizan en las 
limitaciones estructurales que pueden afectar el desarrollo del niño dentro del hogar. Estas 
variaciones subrayan la evolución en la comprensión del papel familiar en la educación. 

Por otro lado, en Latinoamérica las similitudes entre las perspectivas resaltan un 
consenso en cuanto a la importancia fundamental de la familia en el proceso educativo de 
los niños. Todas las fuentes coinciden en la necesidad crucial de un acompañamiento 
activo y estratégico por parte de los padres para apoyar el desarrollo integral de los niños 
en el ámbito educativo. 

Los cambios o saltos notables en estas reflexiones se observan en la transición 
desde un reconocimiento general hacia una consideración más detallada y contextualizada 
del acompañamiento familiar en la educación. Este cambio refleja una mayor conciencia 
sobre la necesidad de implementar estrategias específicas y adaptadas a diferentes 
contextos socioeconómicos y culturales para optimizar el apoyo educativo familiar. 
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