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Resumen   

La enseñanza aprendizaje es asociada comúnmente entre docente y estudiante, sin embargo, es 

necesario incluir a la familia. Se pretende así analizar el proceso comunicativo entre familia y 

docente antes, durante y después de la pandemia del Covid-19 ya que, la comunicación puede 

ser el puente para la colaboración entre estas dos instituciones, en ocasiones dicha comunicación 

es poco fluida, con una falta de sintonía o no se emplea todo el potencial de los canales 

comunicativos. De ahí la importancia, el refuerzo y análisis de la comunicación entre estas dos 

instituciones, y más ahora que la pandemia del Covid-19 mostró la necesidad de un trabajo en 

conjunto y la exploración de nuevos canales comunicativos. Se plantea un proceder cualitativo 

longitudinal etnográfico para la realización de la investigación.  
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Justificación 

La familia conforma la principal red de apoyo ante cambios, crisis históricas o del contexto 

social, sin embargo, ha cedido parte de sus responsabilidades y competencias a otras 

instituciones, por ejemplo, a la escuela. Por lo tanto, es necesario el entendimiento y 

complementariedad entre estas instituciones. Así lo plantea Botía (referido en Comisión Nacional 

para la Mejora Continua de la Educación [MEJOREDU], 2021) al señalar que la pandemia por 

Covid-19 mostró la necesidad del reencuentro y la coordinación de las familias con el centro 

educativo. También López (retomada por MEJOREDU, 2021) planteó el no regreso a una escuela 

carente de diálogo, de interacción.  
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Por ello, analizar la continuidad o discontinuidad de esta colaboración es el eje para 

entender dicha influencia, siendo la comunicación entre ambas una forma de constante 

participación, entendida la comunicación como un proceso social sustentado en la interrelación 

dialógica (Bas & Pérez, 2010). En donde los canales permitan el intercambio recíproco de 

información, basados en la responsabilidad y toma de decisiones en conjunto (Maciá, 2016).  

La pandemia del Covid-19 obligó a buscar soluciones para continuar con las actividades 

escolares, siendo la tecnología el medio más efectivo para realizarlas, provocando nuevas formas 

de comunicación (Bernate & Fonseca, 2023), incluso, “la adopción de nuevas herramientas de 

apoyo a la comunicación… posibilitaría la participación de aquellos padres y madres de familia 

que usualmente no participan” (Vázquez, López & Colmenares, 2014, p.152). 

Sin embargo, existe una desconexión e incomunicación entre ambas instituciones (Bas & 

Pérez, 2010). Donde la comunicación es poco fluida, con interrupciones, falta de sintonía y 

comprensión en las codificaciones; los canales que se emplean fluyen en una sola dirección, o 

no se aprovechan todos sus beneficios (Macia, 2019) y (Guzón-Nestar & González-Alonso, 2019). 

Así la investigación se centra en Tenancingo, Tlaxcala debido a que se encuentra dentro 

de los municipios del Estado con rezago educativo, donde más del 50% de la población se 

encuentra en situación de pobreza moderada o extrema, con un nivel de escolaridad de 

secundaria (Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2022). Se plantea a nivel primaria 

ya que, conforme la edad del estudiante aumenta, la comunicación y participación familiar con la 

escuela va disminuyendo; en preescolar la comunicación es presencial y frecuente, mientras que 

en secundaria responde más al tipo formal cuando es requerida (Sánchez, et ál., 2010).  

Así se plantea la pregunta principal ¿Cómo se lleva a cabo el proceso comunicativo entre 

familia y escuela a nivel primaria en Tenancingo, Tlaxcala antes, durante y después de la 

pandemia del Covid-19 como parte de la participación conjunta en la enseñanza aprendizaje? 

Para responder a este cuestionamiento, se plantea como objetivo general analizar el 

proceso comunicativo entre escuela y familia como parte de la colaboración conjunta en la 

enseñanza aprendizaje a nivel primaria en Tenancingo, Tlaxcala para explicar cómo fue y es la 

forma en que se comunican estas dos instituciones antes, durante y después de la pandemia del 

Covid-19. Como específicos: A) Determinar las ventajas y desventajas de los canales de 

comunicación para la escuela y familia, así como la posible repercusión en el rendimiento 

académico de los estudiantes y B) Reconocer aquellas herramientas implementadas durante la 

pandemia y que siguen siendo utilizadas después de la contingencia sanitaria como ventaja en 

el proceso educativo. 
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Enfoque conceptual 

La relación familia-escuela se encuentra en una necesidad de fortalecer su alianza y el 

uso de las TIC funciona como puente entre estas dos instituciones, lo cual conlleva al 

enriquecimiento del proceso educativo más allá de la escuela (Linde-Valenzuela, et ál., 2022).  

Siendo esencialmente la enseñanza como el aprendizaje una comunicación directa entre 

los participantes del proceso, resultado de la interacción social (Alfonso, 2003). La comunicación 

se puede dividir en dos; siendo bidireccional cuando permite intercambiar información, opiniones, 

información académica y demás entre los docentes y familia, ambos tienen la capacidad de 

regular el flujo de información y convertirse en emisor (Saiz, Gallardo & De Castro, 2018). La 

comunicación unidireccional son aquellos procesos con un carácter puramente informativo 

(Cabello & Giró, 2020), que van del emisor al receptor sin respuesta o retroalimentación.  

Mientras que la comunicación educativa es una forma de interacción, de relación y 

convivencia, que implica saber convivir, interactuar, trabajar cooperativamente, asumir conductas 

asertivas, escuchar y expresar ideas (Alcívar, 2011).  

Los canales informales incluyen el contacto directo, petición de información y encuentros 

en los patios, a la hora de entrada o salida; tiempos y lugares libres para conversar; visita al centro 

educativo; redes sociales y grupos de chat. En los canales institucionalizados están la Asociación 

de Madres y Padres; Consejo Escolar; reuniones mensuales, al inicio o fin de curso; fiestas; 

tutoría; notas individuales; correos electrónicos; llamada telefónica; tablón de anuncios; 

plataformas digitales institucionales; carteles en cristales de pasillos concurridos y entrevistas 

individuales (Cabello & Giró, 2020) y (Bernal, et ál., 2022).  

La pandemia orilló a recurrir a las TIC, y sus herramientas sirvieron como catalizadores 

de nuevas formas metodológicas en los procesos educativos, al considerarlas no como simples 

herramientas auxiliares, sino como un recurso vertebrador, un nuevo fenómeno comunicativo al 

abrir nuevos canales, dinámicas y flujos para el intercambio de información (González-Gutiérrez 

& Merchán-Sánchez-Jara, 2022) entre la familia y escuela. 

 

Estrategia metodológica  

Para la investigación se empleará un proceder metodológico cualitativo, el cual se interesa 

por la forma de comprender, experimentar y producir la realidad, siendo sensible al contexto 

donde se producen los datos mediante la interacción del investigador y los participantes, para 

responder al ¿Cómo? Y ¿Por qué? (Mason, 2006 en Vasilachis, 2006).  
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La etnografía permite comprender desde el punto de vista de quienes viven y significan la 

realidad, imprescindible en la construcción del conocimiento (Spradley citado en Ameigeiras, 

2016). Al pretender abordar tres momentos de la realidad (antes, durante y después de la 

pandemia), el diseño longitudinal diacrónico (Botía‐Morillas & Jurado-Guerrero, 2018) será útil al 

entrevistar a familias y docentes en tres momentos claves de la pandemia del Covid-19. 

 En un primer momento, el investigador se integrará como colaborador de la institución 

para no parecer un agente tan externo que limite o condicione el desarrollo del proceso 

comunicativo entre familias y docentes. La observación participante permitirá un contacto más 

cercano al fenómeno de interés, al observar cómo se lleva a cabo el proceso comunicativo, así 

como los canales y tipos de comunicación que emplean para interactuar a la hora de entrada y 

salida de los estudiantes, en reuniones o algún otro momento donde confluyan.  

Posteriormente la realización de 10 entrevistas semiestructuradas, conformada por 4 

apartados principales: Datos generales, Canales y tipos de comunicación entre familia y escuela, 

Ventajas y desventajas de los canales y Herramientas educativas implementadas en la pandemia, 

se establecen tres momentos de referencia para las respuestas: antes, durante y después de la 

pandemia. Se aplicarán a 3 familias (madre, padre o tutor) de estudiantes de tercer grado, así 

como al docente responsable de ese grado, la misma cantidad de entrevistas se realizará con 

familias y docente de sexto grado, adicionalmente a 2 docentes que coincidentemente refieran 

las familias entrevistadas con el cual haya o tengan una mejor y mayor comunicación.  

Una vez seleccionada la población de interés, se buscará realizar las entrevistas dentro 

de las instalaciones educativas, estas entrevistas ayudarán a aclarar, reflexionar y comprender 

la práctica comunicativa que se realiza entre docentes y familias. Así como la preferencia de 

emplear o no los canales disponibles o no de los que pueda aprovechar en su quehacer 

comunicativo. Además, se podrá hacer la comparación del proceso comunicativo antes, durante 

y después de la pandemia en ambos grados educativos. 
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