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INTRODUCCIÓN 
 

México hoy en día se encuentra en un gran problema por la pandemia que 

vivimos, ya que esto afecto principalmente en la educación de todos los 

alumnos, además México opto por cambiar la metodología de la educación con 

el fin de no afectar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, una de las 

consecuencias que genero el problema actual es de que 30 millones de 

alumnos, de todos los niveles educativos presenciales, tuvieran que dejar de ir 

a sus centros escolares porque se suspendieron las clases. La situación actual 

en la educación en México ha sido un parte aguas para reaventar los modelos 

educativos del país. 

 

 

El sistema educativo cuenta con 3 métodos probados: tradicional, de 

telesecundaria y en línea. Si bien, métodos como el de telesecundaria sirvieron 

para resolver el problema durante esta cuarentena, pues de esa forma están 

impartiendo las lecciones a los alumnos de educación primaria y secundaria, el 

problema aún no está resuelto porque el simple hecho de ver la televisión no 

garantiza que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios. 

Asimismo, las clases en línea para nivel medio y superior apenas comienzan a 

ser aprovechadas. El reto aquí es dotar de las herramientas indispensables a fin 

de que estudiantes y profesores le saquen el máximo beneficio a la educación a 

distancia. Por ende, se requieren de aptitudes digitales junto a constantes 

capacitaciones en torno a plataformas educativas como bibliotecas digitales o 

salas de chat en comunidad y la preparación óptima de las clases con recursos 

digitales. 

 

 

La pandemia a afectado negativamente a la educación y afectando el desarrollo 

de las habilidades sociales, además no todas las familias no cuentas con los 
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recursos tecnológicos necesarios y además no todas las personas cuentan con 

una buena conexión de red, y así se puede mencionar muchos problemas más 

que afectan en la educación de los alumnos, causados por la situación actual. 

 

 

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado en el marco del Plan de 

Estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación y Gestión 

Comunitaria de la Universidad del Sureste, específicamente Campus de la 

Frontera, en Frontera Comalapa, Chiapas; con la finalidad de conocer a mayor 

profundidad el problema del rendimiento académicos en los alumnos que se ve 

afectado dos por la pandemia que se vive, puntualmente en este municipio de 

Frontera Comalapa, y asa sea posible la construcción de alternativas de acción 

orientadas a la educación y poder disminuir este problema actual. 

 

 

El trabajo se presenta en cuatro grandes capítulos, independientemente la 

información general relacionada a las dedicatorias, índice, introducción, 

sugerencias, conclusiones, anexos y la bibliografía. 

 

 

Los cuatro capítulos antes referidos comprenden: 

 

Capítulo I. Planteamiento del problema. En este apartado se expone los datos 

relevantes que existen sobre el problema actual que vivimos hoy en día, se 

define las interrogantes que han de guiar la investigación, la idea central, el 

objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis, la justificación de la 

necesidad de investigar el tema en cuestión, así como la delimitación del 

estudio. 
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Capítulo II. Marco de referencia. Acá se presentan información del tema a partir 

de un marco antropológico que ilustra los antecedentes del problema desde 

tiempos remotos; también veremos un marco teórico donde podemos encontrar 

las bases teóricas que sustentan nuestra tesis a partir de diversos autores; un 

marco legal que brinda los sustentos jurídicos y finalmente un marco conceptual 

que nos da luz en los distintos términos técnicos que se relacionan con el tema 

y a nuestra profesión. 

 

 

Capitulo III. Metodología. En este capítulo se habla del tipo de estudio y 

metodología aplicada en el proceso de investigación y de manera más concreta 

se muestran los instrumentos, características y procedimientos utilizados para 

obtener nuestra información documental y de campo. 

 

 

Capitulo IV. Finalmente en este capítulo se muestra los resultados de la 

investigación, los análisis e interpretación de los datos en función de los 

cuadros y gráficas resultantes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

RENDIMIENTO ACÁDEMICO EN TIEMPOS DE COVID-19 EN LA 

ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día el rendimiento académico de los alumnos es un caso que se ve en 

todas las escuelas de todo el mundo, pero con la llegada de la pandemia del 

COVID 19 las escuelas están obligadas a cerrar sus aulas y con esto llega la 

implementación de las clases en línea con el fin de que el alumno siga 

recibiendo esa educación que se les da en la escuelas. 

 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2020)señala:  

 

 

―Que más de 861.7 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto 

afectados al tener que hacer frente a la pandemia global que nos ha sacudido 

este año. 

 

 (MELLO, 2020) Afirma: 

 

La crisis actual sólo hace todavía más evidente que, para conseguir 

oportunidades educativas justas, se deben eliminar las trabas. Lo que debe 

cambiar es el financiamiento y el equipamiento de las escuelas públicas y de 

sus alumnos, con el fin de garantizar al alumnado un acceso equitativo a los 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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dispositivos electrónicos y a una conexión wifi estable. La tecnología en el 

hogar era ya desde antes de importancia decisiva para el éxito escolar (…) 

Muchas escuelas tenían menos del 30% de asistencia entre sus escolares. 

Alumnas y alumnos de familias que no puedan permitirse una computadora y el 

acceso al Internet, no contarán con ellas a menos que una organización externa 

se las proporcione. Es en este sentido que la crisis de salud mundial ha quitado 

a una gran parte de mis alumnos la posibilidad de siquiera actuar de alguna 

forma.‖  

 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe: 

 

(CEPAL, 2020) AFIRMA  

 

La interrupción del ciclo escolar ha significado una oportunidad en materia de 

adaptación e innovación de los sistemas de enseñanza, lo que puede significar 

enormes avances, pero que también puede implicar una acentuación de las 

brechas educativas preexistentes en la región entre estudiantes de situación 

más vulnerable y aquellos más aventajados en cuanto a resultados de 

aprendizaje y otros indicadores educativos, como la progresión y la 

permanencia en la escuela, plantea el documento. 

 

 

El informe preparado por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) resalta que la contracción de la actividad 

económica  que se proyecta para la región llama a poner urgente atención en la 

necesidad de salvaguardar el financiamiento como una prioridad fundamental 

para proteger a los sistemas educativos nacionales de la exacerbación de las 

desigualdades en el acceso a la educación y la crisis de aprendizaje. 
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Este horizonte se hace aún más apremiante porque, de acuerdo con cifras 

disponibles de la UNESCO respecto a 25 países de la región, de no ser por la 

pandemia el gasto educativo habría aumentado un 3,6% de 2019 a 2020. Dada 

la contracción económica, la cantidad de recursos disponibles para la educación 

podría disminuir más del 9% tan solo en 2020 con consecuencias reales en el 

presupuesto que podrían observarse recién en 2021. 

 

 

El documento subraya la urgencia de calcular los costos de los sistemas 

educativos nacionales y priorizar el gasto, así como garantizar la protección de 

la educación como un derecho humano fundamental y aprovechar el potencial 

transformador de la educación, no solo para construir sistemas resientes sino 

también para contribuir a la recuperación social. El estudio llama a atender 

especialmente el riesgo de abandono escolar de los grupos más vulnerables a 

los efectos de la pandemia y la consecuente crisis sanitaria, social y económica. 

 

 

Medidas regionales y desafíos emergentes. 

 

El informe señala que las respuestas nacionales en materia de educación 

permitieron detectar desafíos prioritarios a la hora de implementar medidas para 

proyectar la continuidad, la equidad y la inclusión educativas durante la 

suspensión de clases presenciales y en los procesos de reapertura de los 

centros educativos. Estos retos son: 

 

 

En equidad e inclusión, centrarse en los grupos de población más vulnerables y 

marginados —incluidos los pueblos indígenas, la población afro descendiente, 

las personas refugiadas, desplazadas y migrantes, las poblaciones 

socioeconómicamente más desfavorecidas y las personas con discapacidad—, 

así como en la diversidad sexual y de género. La pandemia ha puesto en 
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evidencia la deuda en inclusión digital y señala que la desigualdad en el acceso 

a oportunidades educativas por la vía digital aumenta las brechas preexistentes 

en materia de acceso a la información y el conocimiento, lo que —más allá del 

proceso de aprendizaje que se está tratando de impulsar a través de la 

educación a distancia— dificulta la socialización y la inclusión en general. En 

cuanto a la calidad y pertinencia, centrarse en la mejora de los contenidos de 

los programas de estudios (relacionados con la salud y el bienestar, en 

particular) y en el apoyo especializado al personal docente, asegurando 

condiciones contractuales y laborales adecuadas, la formación docente para la 

educación a distancia y el retorno a clases, y el apoyo socioemocional para 

trabajar con las y los estudiantes y sus familias. 

 

 

Asimismo, el texto indica que los retos de los sistemas educativos tienen 

relación con la preparación para responder ante las crisis, es decir, la reciliensia 

y capacidad de adaptación tanto de los sistemas educativos como de los 

servicios sociales concomitantes. Por ello se subraya la necesidad de 

interdisciplinariedad e intersectorial dad; las estrategias de retorno y 

recuperación de los procesos educativos requieren coordinar y articular la 

planificación y la ejecución del sector educativo con la de otros sectores, 

particularmente en lo que respecta a la salud, la nutrición y la protección social. 

 

 

Estos desafíos son un llamado específico al cumplimiento del derecho a la 

educación. Para ello, es indispensable contar con los recursos necesarios en la 

asignación y distribución presupuestal, la que se verá enfrentada a un efecto 

doble de la crisis, según un análisis inicial del Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE): habrá un impacto 

significativo en la disminución de la inversión en educación durante la crisis, así 

como en el costo adicional que resulte de ella, y se reducirán los recursos 

financieros disponibles para el sector. 

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/portal/que-precio-pagara-la-educacion-por-la-covid-19
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Los organismos de Naciones Unidas describen en el documento que las 

respuestas que han implementado los diversos países han mostrado que 

existen iniciativas innovadoras y prácticas prometedoras, así como importantes 

avances en tiempo récord para intentar garantizar la continuidad del 

aprendizaje. Además, se observa que los sistemas educativos nacionales se 

enfrentan a problemas y desafíos sistémicos que exigen la aplicación de 

estrategias a mediano y largo plazos 

 

 

(SEP, 2020) Indica: 

 

Programa Aprende en Casa diseñado y evaluado por maestros especialistas en 

educación básica, hace un llamado a los docentes para que continúen 

esforzándose en el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y con 

ello concluir el ciclo escolar 2019-2020 de manera satisfactoria. 

 

 

•          Aprende en Casa se sumará al cúmulo de experiencias asertivas para 

cosechar y mejorar capacidades, recursos y resultados: Marcos Bucio Mújica. 

El programa Aprende en Casa, diseñado y evaluado por maestros, pone a las y 

los estudiantes en el centro de todos los esfuerzos de la educación pública en el 

país, señaló el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. 

 

 

Al encabezar una videoconferencia con pedagogas, pedagogos, investigadores, 

docentes de grupo y analistas educativos, Moctezuma Barragán acordó 

fortalecer el programa Aprende en Casa, dando prioridad a la educación 

indígena y especial. 
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Moctezuma Barragán hizo un llamado a los docentes para que, durante esta 

emergencia sanitaria, continúen esforzándose en el aprendizaje de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, y con ello concluir el ciclo escolar 2019-2020 de 

manera satisfactoria. 

 

 

Dijo que México vive un proceso de restructuración en busca de una mayor 

justicia social, sobre todo en materia educativa, ya que la prioridad es el acceso 

de grupos vulnerables a la prestación de servicios educativos. 

 

 

Recordó que las maestras y maestros son guías para la instrucción de cada 

alumno y una referencia para los padres y madres de familia que los 

acompañan en sus estudios. 

 

 

Comentó que la educación a distancia no sustituye a las maestras y maestros, 

quienes en ningún momento han dejado de prestar los servicios educativos a 

pesar de la pandemia de COVID-19 

 

 

En su oportunidad, el Subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, 

reiteró que las Carpetas de Experiencias no serán obligatorias, pero sí una 

referencia de aprendizaje en la formación de las y los estudiantes de educación 

básica, y de todos quienes integran las comunidades de aprendizaje. 

 

 

Agregó que Aprende en Casa, programa reconocido por la UNESCO, se 

sumará al cúmulo de experiencias asertivas para cosechar y mejorar 

capacidades, recursos y resultados a partir de una referencia común. 
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El programa a distancia, consideró, tiene aciertos porque se basa en los 

aprendizajes fundamentales de cada grado escolar y garantiza la continuidad 

de la educación, sin ejercer una presión adicional e invasiva en momentos 

atípicos y complicados para las familias. 

 

 

Finalmente, Bucio Mújica reconoció a los docentes de todo el país, 

especialmente a quienes han aportado sus iniciativas y experiencias, para 

mantener la comunicación con sus alumnos y continuar sus aprendizajes en 

atención a las condiciones y características de cada región. 

 

 

(JUAREZ, 2020) Menciona: 

 

En estos meses de Covid-19 el personal docente se ha convertido en 

estudiante otra vez. Debió reorganizar su plan de trabajo y asegurarse de que 

su grupo completo se una a través de internet o de whatsapp. Incluso, que 

reciba los alimentos que le daban en la escuela. La salud mental del alumnado 

es otro punto que no debe olvidar. Además, atender su vida familiar. 

 

 

―Han debido responder a una serie de demandas emergentes de diverso 

orden‖, apunta la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). En su 

informe La educación en tiempos de la pandemia de Covid-19 destaca que esta 

crisis les tomó con una formación y con una disponibilidad de recursos 

insuficiente. 

 

 

En México, este lunes inicia a distancia el ciclo escolar 2020-2021. Y quizá el 

reto más evidente sigue siendo el uso de plataformas digitales. Según el 

Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje 2019 (TALIS, por sus 

https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/la-mitad-de-los-maestros-no-tiene-competencias-tecnologicas-desarrolladas/2019/06/
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/la-mitad-de-los-maestros-no-tiene-competencias-tecnologicas-desarrolladas/2019/06/
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siglas en inglés), 23% del profesorado de educación inicial en el país no había 

recibido formación en el uso de tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). 

 

 

 (SCHMLKES, 2020) Menciona: 

 

―En las actuales condiciones desatadas por el Covid-19, además de 

innecesaria, la evaluación de Aprender en casa resulta injusta, al depender de 

ella la calificación y el pase de grado, sin haber considerado las desigualdades 

en México; como el que no todas las personas tienen acceso a internet, que 

otras ni siquiera pueden ver los canales de televisión por donde se transmite 

este programa de la SEP y que algunos estudiantes, sobre todo los de mayor 

edad, tienen que trabajar para ayudar al sustento familiar por la crisis 

económica que provocó la pandemia‖. 

 

 

Inconvenientes de estudiar fuera de un entorno escolar: exige a los padres más 

horas de atención a los hijos. Falta de contacto con otros niños. Menor 

interacción con otras formas de pensar. Riesgo de sesgar la educación. Si hay 

menos control, ¿quién nos asegura que los niños no son adoctrinados por sus 

familiares? Problemas de sociabilidad. Inexperiencia en el trabajo en grupo. 

Supervisión externa menos regular. 

 

 

(MARTINEZ, COVID- 19, POBREZA Y EDUCACION EN CHIAPAS, 2020)  

Menciona: 

 

El evidente cambio en la vida socioeducativa que trajo consigo la pandemia por 

Covid-19 en Chiapas, México, ha expuesto los escollos con los que las 

instituciones gubernamentales nacional y estatal hacen frente con emergencia a 
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las necesidades y demandas de la población escolar. En este artículo se 

evidencian y confrontan los obstáculos regionales –en términos de niveles de 

pobreza, acceso a bienes y rezago educativo– que imposibilitan la óptima 

implementación de los programas ‗Aprende en Casa‘ y ‗Mi Escuela en Casa‘ en 

el estado. La investigación se realizó a partir de la revisión y sistematización de 

los datos estadísticos proporcionados por el INEGI y la SEP de 2015 al 2019, 

así mismo se emplearon los Sistemas de Información Geográfica para la 

representación espacial de los datos más representativos. Uno de los hallazgos 

más importantes muestra que los niveles altos de pobreza y rezago educativo, 

son el común denominador en tres regiones de Chiapas (Altos Tsotsil-Tseltal, 

De los Llanos y Tulijá Tseltal-Chol) las cuales, a su vez, cuentan con menores 

acceso a bienes necesarios para el trabajo escolar en casa bajo la educación 

multimodal por la pandemia. Se concluye que estos programas educativos 

emergentes, no fueron diseñados para las diversas realidades sociales en las 

que se constituye el país; por ello, la amenaza es latente en cuanto al 

incremento de las brechas educativas entre las regiones de Chiapas, como 

entre los estados de México. 

 

 

(MARTINEZ Y. , 2020)Señala: 

 

La suspensión de clases desde el 16 de marzo hasta el 20 de abril, por lo que 

alrededor de 30 millones de estudiantes tuvieron que permanecer en sus casas 

y sin una idea clara de cómo continuarían con sus estudios. La respuesta del 

gobierno fue la implementación del programa Aprende en Casa, que transmitiría 

por los canales abiertos de televisión los diferentes cursos que deberían tomar 

los estudiantes, junto con un seguimiento del avance de los alumnos que 

seguirían haciendo los profesores de manera remota. 
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Del estado de Chiapas para documentar las condiciones de las niñas y niños 

que transitaron del programa Prospera a las becas del gobierno actual y cómo 

los afectó la pandemia. Los resultados no son alentadores: solo 55% de los 

estudiantes pudieron continuar con sus estudios, mientras que 45% tuvieron 

que salir del sistema educativo. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.- ¿Qué estrategias implementan los docentes para mejorar el rendimiento de 

los alumnos de primer año? 

 

2.- ¿Cuál es el rendimiento académico de los alumnos de primer año? 

 

3.- ¿Cómo están trabajando hoy en día en tiempo de pandemia? 

 

4.- ¿Qué métodos implementa la escuela para enseñar a sus alumnos? 

 

5.- ¿Cómo trabajan los alumnos desde sus casas por la pandemia? 

 

6.- ¿Cómo influyen los padres de en el aprendizaje de sus hijos hoy en día por 

la pandemia? 

 

7.- ¿cuál es el desafío que enfrentan los docentes hoy en día para enseñar a 

los alumnos? 

 

8.- ¿Qué conocimientos cognoscitivos poseen los alumnos del primer grado? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar el rendimiento académico de los alumnos de primer año en tiempos de 

pandemia. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el conocimiento cognoscitivo que tienen los alumnos de primer 

grado.  

 

 Conocer que estrategias de enseñanza - aprendizaje están implementando  los 

docentes para trabajar con los alumnos virtualmente 

 

 Identificar el rol que juegan los padres de familia en la enseñanza– aprendizaje 

de sus hijos. 

 

 Implementar estrategias de aprendizaje a los alumnos de primer año. 

 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Si los docentes implementan estrategias de aprendizaje virtualmente para sus 

alumnos y se cuenta con el apoyo de los padres de familia, entonces el 

rendimiento académico del niño será estable. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día la pandemia del covid - 19 ha afectado en gran medida a la 

educación en todos sus niveles, y sobre todo afecta en las etapas de preescolar 

y primaria, ya que son las etapas más importantes en el trabajo de competencia 

social.  

 

 

Es muy importante que la sociedad entienda las principales razones por las 

cuales se cerraron las instituciones y tuvieron que abandonar sus clases miles 

de niños y adolescentes. 

 

 

Esto de la pandemia del covid - 19 ha sido uno de los obstáculos más difíciles 

en la educación, ya que hay niños que no cuentan con un teléfono móvil para 

envía sus tareas, de igual manera a niños que tienes sus padres que son 

analfabetas y no tienen el apoyo para realizar sus actividades, son muchos los 

obstáculos que se han presentado en estos tiempos de covid- 19. 

 

 

Los docentes tienen que hacer conciencia sobre la situación que estamos 

viviendo, y a si también están obligados a buscar estrategias para que los niños 

puedan trabajar, ya que esto se ha convertido en algo virtual porque 

diariamente vemos los medios de comunicación y las noticias referente al covid- 

19 y como está afectando en todos los ámbitos de la educación. 

 

 

Ante todo esto se ha visto como varios aspectos están teniendo efectos 

negativos sobre los resultados académicos y el pleno desarrollo de los niños 

niñas.  



 
16 

Es de gran importancia conocer que tipos de actividades se nos facilita realizar 

para así estar en continua actividades y a si estar en un buen rendimiento 

académico y no optar por abandonar la escuela. 

 

 

De acá nace una pregunta ¿porque existen tantos niños con bajo rendimiento 

académico en el aula? 

 

Las nuevas reformas están haciendo a los alumnos que sean conformitas, esto 

es una de las causas que originan el problema, de igual manera es de suma 

importancia saber qué relación tiene el bajo rendimiento con que los alumnos se 

depriman o demuestren apáticos para realizar la actividad. 

 

 

1.6 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La siguiente investigación se centra en el tema ―rendimiento académico en 

tiempos de covid-19 en alumnos de primer grado de la ―escuela primaria 

Guadalupe victoria‖ que se eligió porque estamos atravesando la pandemia 

mundial del covid – 19 especialmente se quiere estudiar el rendimiento 

académico. 

 

 

Especialmente la investigación se llevara a cabo en la escuela primaria 

Guadalupe victoria especialmente en los niños de primer grado.   
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCÓ DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCÓ HISTÓRICO 

 

(CORREO, 2020) 

La peste negra o peste bubónica (1347 - 1351) 

 

En la Edad Media se atribuyó el contagio a las miasmas (los efluvios que 

desprenden los cuerpos enfermos, la materia corrompida y el agua estancada). 

Para protegerse de ellas los médicos usaban máscaras llenas de sustancias 

aromáticas, con dos pequeños agujeros junto a la nariz. En realidad la bacteria 

se transmitía a través de parásitos como pulgas y piojos que vivían en ratas, 

roedores o humanos y también por la exposición a los fluidos corporales de un 

animal infectado. 

 

 

Provocaba tos con sangre al expectorar, falta de aliento, náuseas, vómitos, 

fiebre alta, dolor de cabeza y debilidad. Los ganglios linfáticos infectados se 

inflamaban y podían llegar a abrirse. La enfermedad tenía un periodo de 

incubación de entre 16 y 23 días antes de mostrar los síntomas y entre tres y 

cinco días hasta que se producía la muerte. La peste se manifestaba en las 

ingles, axilas o cuello, con la inflamación de los ganglios; esos nódulos linfáticos 

infectados se denominaban bubones, de donde viene uno de los nombres por 

los que fue conocida la enfermedad. Otra variante era la peste septicémica, en 

la que el contagio pasaba a la sangre provocando manchas oscuras en la piel 

(de ahí el nombre de peste negra). 
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Se cree que la epidemia empezó en Asia y llegó hasta Europa a través de las 

rutas comerciales; en concreto, en el barco de unos comerciantes genoveses 

que huían de la epidemia. Desde allí se extendió por casi toda Europa, 

librándose regiones frías como Islandia y Finlandia. 

 

 

Las cifras varían mucho, de forma que según las fuentes hubo entre 50 y 200 

millones de muertes. Fallecieron en Europa durante la primera oleada unos 25 

millones de personas y entre 40 y 60 en África y Asia. En ciudades como París 

o Florencia murió la mitad de la población. En España la población pasó de 6 a 

2,5 millones de habitantes, lo que supone una pérdida de entre el 60 y el 65% 

de la población. Fue desapareciendo paulatinamente a medida que mejoraron 

las condiciones higiénicas. 

 

 

Nueva peste negra (1885-1920) 

 

Desde el s. XIV la peste hizo apariciones de vez en cuando, aunque con 

oleadas menos virulentas. El brote de 1885 comenzó en China, en la provincia 

de Yunnan, y se extendió por varios países de Asia y el Caribe. Aunque en 

1920 se dio por resuelto, siguieron produciéndose casos hasta 1959. 

 

 

Se calcula que hubo 12 millones de muertes. Fue mucho menos grave que la 

plaga del s. XIV ya que la higiene de la época era mejor. Fue la última vez que 

la peste se convirtió en una amenaza real, aunque siguen apareciendo casos 

de forma esporádica. Durante esta pandemia, en 1894, se aisló en Hong Kong 

el bacilo que lo causaba. En 1905 se descubrió el papel que habían 

desempeñado las pulgas y las ratas. 
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Gripe española (1918 - 1920) 

 

El virus se cebó especialmente entre la gente con edades entre 20 y 40 años. 

Pese al nombre con el que ha pasado a la historia, su origen no está claro, 

aunque la mayor parte de los investigadores cree que comenzó en la base 

militar de Fort Riley, Kansas (EE.UU.). De allí llegó a Europa con el 

desplazamiento de soldados para participar en la I Guerra Mundial. Debido a la 

contienda, los estados ejercían la censura sobre la prensa, que no hablaba de 

la enfermedad, pero España era un país neutral y aquí sí se publicó información 

sobre la pandemia, de ahí que se la denominase «gripe española». 

 

 

Los síntomas eran fiebre alta, dolor de oídos, cansancio, diarreas y vómitos, 

aunque la mayor parte de los muertos se debió a infecciones bacterianas 

secundarias, en especial neumonía. 

 

 

Una de las últimas investigaciones, publicada en 'Proceedings of the National 

Academy of Sciences' estableció que una de las razones de que aquella cepa 

del virus de la gripe fuese tan letal se debió a que la gente entre 20 y 40 años 

probablemente no había estado expuesta al virus durante la infancia y no tenía 

inmunidad. Otra de las causas apunta a que el transporte masivo de tropas -

comprendidas entre esas edades- durante la guerra favoreció el contagio. 

 

 

Se calcula que murieron al menos 50 millones de personas en todo el mundo. 

En España hubo 8 millones de personas infectadas y 300.000 muertos. Hay que 

recordar que Alexander Fleming no descubrió la penicilina hasta 1928. En 1920 

el virus perdió letalidad y el brote desapareció. 
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Gripe asiática (1957 - 1958) 

 

Surgió en Yunán (China) y se extendió a Singapur en febrero de 1957. Se cree 

que se originó por una combinación de cepas de la gripe aviar (procedente de 

patos silvestres) y la humana, con mediación de la raza porcina. Llegó a Hong 

Kong en abril y se extendió en dos meses a Singapur, Taiwán y Japón, para 

luego saltar a Estados Unidos, India y Australia. En España infectó a una tercio 

de los habitantes. La primera ola afectó sobre todo a niños, adolescentes y 

jóvenes y la segunda afectó más a los adultos. 

 

 

La rápida creación de una vacuna y los antibióticos para combatir las 

infecciones secundarias lo mantuvieron a raya, aunque dejó alrededor de dos 

millones de muertos (10.000 de ellos en España, donde enfermaron más de 

cuatro millones de personas). Su letalidad era baja, pero se extendió muy 

rápidamente. Acabó desapareciendo poco a poco y no se incluye en la vacuna 

contra la gripe desde 1968. 

 

 

La gripe de Hong Kong (1968) 

 

Surgió como un subtipo de la gripe asiática. El brote comenzó en Hong Kong en 

julio de 1968 y se cree que llegó a Europa a través de viajeros ingleses que 

habían estado en la región asiática, por entonces colonia británica. A Estados 

Unidos llegó con los soldados que volvían de la guerra de Vietnam. 

 

 

Fue una gripe altamente contagiosa. Este virus sigue activo pero ya forma parte 

de las cepas de gripes estacionales. Se calcula que murió más de un millón de 

personas; en España se contagiaron 3,5 millones de personas y murieron 

8.400. En 1969 se logró la vacuna. 
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VIH (Desde la década de los 70) 

 

Se cree que su origen es una zoonosis procedente de simios que pasó a las 

personas en Centroáfrica, pero cuando realmente estalló la situación fue 

cuando la epidemia llegó a Estados Unidos. En 1981, el Center for Disease 

Control and Prevention (CDC) estadounidense informó de cinco casos de 

neumonía y, al mes siguiente, varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de 

cáncer de piel. Los pacientes eran en su mayoría hombres homosexuales que 

coincidían en otras enfermedades que más adelante se descubrieron como 

oportunistas. Después aparecieron enfermos que tenían en común ser 

drogadictos. 

 

 

Durante los primeros años a los enfermos se les aislaba socialmente porque la 

gente no sabía cómo se contagiaba. En 1983 científicos del instituto Pasteur 

aislaron el VIH y el estadounidense Robert Gallo lo identificó como el causante 

de la enfermedad. Los pacientes de los primeros años de la pandemia no 

superaban muchas veces el año de vida. La estigmatización se centró en los 

homosexuales, lo que favoreció que la enfermedad se extendiera por otros 

países a través de enfermos heterosexuales. 

 

 

No se ha resuelto. Si no se trata con antirretrovirales tiene una mortalidad del 

80%. Hay de momento, al menos, entre 25 y 35 millones de fallecidos. Según la 

OMS y el ONUSIDA, en 2018 había unos 38 millones de personas infectadas 

por el VIH en todo el mundo, de ellos 1,7 millones son niños. 

 

 

En España, según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2017 hubo 3.353 

nuevos diagnósticos y estaban infectados el 0,4% de la población. 
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De momento no hay cura pero los tratamientos con retrovirales han logrado 

reducir mucho su evolución y hoy día es para muchos pacientes una 

enfermedad crónica. Donde sigue siendo una pandemia con alta letalidad es en 

países en vías de desarrollo, donde los enfermos no tienen posibilidad de 

acceder a la medicación. 

 

 

Ébola (Desde 1976) 

 

El virus del ébola existe desde hace 100 años, pero cuando afectaba a los 

humanos era a poblaciones aisladas. Entre 2014 y 2016 se produjo la epidemia 

más extensa desde que se descubrió el virus en 1976, con dos brotes 

simultáneos en el sur de Sudán y en la República Democrática del Congo, este 

último a orillas del río Ébola. Esta zona es la intersección de tres países con 

bastante circulación de personas, por lo que se propagó a Guinea, Sierra Leona 

y Liberia. 

 

 

Es una enfermedad más grave y menos contagiosa que la producida por el 

Covid-19. Según la OMS, la letalidad de los últimos brotes es de 

aproximadamente el 50% y en brotes anteriores fueron de entre el 25 y el 90%. 

 

 

Dada la facilidad en el contagio, la OMS recomienda controla y prevenir la 

infección, la vigilancia y el rastreo de los casos, los entierros en condiciones de 

seguridad y la movilización social. No hay cura todavía y el tratamiento que se 

sigue es la rehidratación y el tratamiento sintomático, que mejoran la 

supervivencia. Están en fase de desarrollo diversas formas de hemoterapia, 

inmunoterapia y farmacoterapia, y hay una vacuna experimental. 
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SARS (2002 - 2003) 

 

Tuvo su origen en Guandong (China), asociado a un mercado de animales 

vivos, y pasó de gatos a humanos, con el murciélago como huésped. Uno de 

los factores que influyó en que se convirtiera en pandemia fue la rapidez de su 

propagación: en 24 horas se había extendido a cinco países y fue el primer 

aviso de lo que podía suceder en un mundo globalizado. Las medidas que se 

adoptaron para frenarla fueron aislamiento de los enfermos, cuarentena de los 

que habían estado expuestos al virus, protección individual de los sanitarios, 

medidas de bioseguridad en los laboratorios, precauciones para viajeros e 

información puntual sobre la evolución de la epidemia. 

 

 

Se la considera la primera pandemia del s. XXI. Hubo 774 muertes oficiales y 

8.098 infecciones en 29 países de todo el mundo. Los niños fueron el segmento 

de población menos afectado. El país más afectado fue China, con 349 

muertes. En España se produjo un caso. La OMS explica en su web que el virus 

se extendió a 30 países y zonas del mundo pero anidó solo en seis, de ahí que 

se lograra contener con relativa facilidad. Según el Centro Nacional de Daños 

Genómicos de China (NGDC por sus siglas en inglés), el Covid-19 es un 80% 

similar al que provocó la pandemia del SARS, aunque el contagio de este último 

era muy inferior ya que se replicaba en los pulmones. 

 

 

Gripe A, gripe H1N1 o gripe porcina (2009) 

 

Fue la última vez que la OMS calificó un brote como pandemia antes de la del 

Covid-19, y, vistas las consecuencias, se criticó a la Organización por alarmista 

y se consideró que los países que compraron grandes cantidades de vacunas 

habían exagerado la importancia del brote. Comenzó en Veracruz (México) pero 

fue Estados Unidos quien identificó, en abril de 2009, un nuevo tipo de gripe 
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que se propagó rápidamente por todo el mundo. El primer año, en el que el 

virus estuvo más activo, una de cada cinco personas en el mundo se infectó 

con esta cepa, aunque la tasa de mortalidad fue inferior a las gripes más 

habituales y a lo que los expertos habían vaticinado. Los niños fueron el grupo 

más afectado y las personas de más de 65 años, las que menos. México fue 

uno de los países más castigados, con más mil víctimas. 

 

 

La OMS admite que murieron entre 150.000 y 500.000 personas directa o 

indirectamente por el brote. En España hubo 271 muertos por gripe A en 2009. 

Las indicaciones para atajarla fueron similares a las actuales, aunque sin llegar 

a confinar a la población mundial. La vacuna estuvo preparada en tiempo récord 

el primer año del virus, que no se ha extinguido sino que se ha quedado como 

gripe estacional. 

 

 

MERS (Desde 2012) 

 

Se sospecha que procede de los dromedarios. La OMS afirma desconocer la 

función de estos animales en la transmisión de la enfermedad, pero sí se han 

detectado dromedarios infectados en países como Arabia Saudita, Egipto, 

Omán o Qatar. 

 

 

La OMS informa de que aproximadamente el 35% de los casos de MERS-CoV 

han desembocado en la muerte del paciente. 

 

 

El brote inicial en 2012 se saldó con 2.494 casos (el 80% de ellos en Arabia 

Saudí, que es donde comenzó la enfermedad) en 27 países y 858 muertes, 

pero ha habido algunos rebrotes, como el que sucedió en Corea del Sur en 
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2015. No existe vacuna de momento. 

 

 

COVID-19 CRONOLOGIA DE LA ACTUACION DE LA OMS 

 

(OMS, 2020) 

 

 31 de diciembre de 2019 

 

La Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei, China) notifica 

un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Posteriormente se 

determina que están causados por un nuevo coronavirus. 

 

 

 1 de enero de 2020 

 

La OMS establece el correspondiente Equipo de Apoyo a la Gestión de 

Incidentes en los tres niveles de la Organización la Sede, las sedes regionales y 

los países y pone así a la Organización en estado de emergencia para abordar 

el brote. 

 

 

4 de enero de 2020 

 

La OMS informa en las redes sociales de la existencia de un conglomerado de 

casos de neumonía sin fallecimientos en Wuhan (provincia de Hubei). 
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 5 de enero de 2020 

 

La OMS publica su primer parte sobre brotes epidémicos relativo al nuevo virus, 

una publicación técnica de referencia para la comunidad mundial de 

investigación y salud pública y los medios de comunicación. El parte contiene 

una evaluación del riesgo y una serie de recomendaciones, así como la 

información proporcionada por China a la Organización sobre la situación de los 

pacientes y la respuesta de salud pública ante el conglomerado de casos de 

neumonía de Wuhan. 

 

 

 10 de enero de 2020 

 

La OMS publica en línea un amplio conjunto de orientaciones técnicas con 

recomendaciones para todos los países sobre el modo de detectar casos, 

realizar pruebas de laboratorio y gestionar los posibles casos. Las orientaciones 

se basan en los conocimientos sobre el virus que existen en ese momento. Las 

orientaciones se remiten a los directores regionales de la OMS para 

emergencias a fin de que las distribuyan entre los representantes de la OMS en 

los países. 

 

 

Tomando como base la experiencia con el SARS y el MERS, así como las vías 

de transmisión conocidas de los virus respiratorios, se publican orientaciones 

sobre la prevención y el control de infecciones destinadas a proteger a los 

profesionales sanitarios, en las que se recomienda adoptar precauciones contra 

la transmisión por gotículas y por contacto al atender a los pacientes, así como 

precauciones contra la transmisión aérea en las intervenciones asociadas a la 

generación de aerosoles. 
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 12 de enero de 2020 

 

China hace pública la secuencia genética del virus causante de la COVID-19. 

 

 

 13 de enero de 2020 

 

Se confirma oficialmente un caso de COVID-19 en Tailandia, el primero 

registrado fuera de China.  

 

 

 14 de enero de 2020 

 

La responsable técnica de la OMS para la respuesta señala en una conferencia 

de prensa que se ha producido una transmisión limitada del coronavirus entre 

seres humanos (en los 41 casos confirmados), fundamentalmente a través de 

familiares, y que existe el riesgo de un posible brote más amplio. La 

responsable técnica observa que una transmisión entre seres humanos no sería 

sorprendente habida cuenta de nuestra experiencia con los patógenos 

causantes del SARS, el MERS y otras enfermedades respiratorias. 

 

 

 20-21 de enero 2020 

 

Expertos de la oficina de la OMS en China y de la Oficina Regional para el 

Pacífico Occidental efectúan una breve visita sobre el terreno a Wuhan. 

 

 

 

 

 



 
28 

 22 de enero de 2020 

 

La misión de la OMS a China emite una declaración en la que se afirma que se 

ha demostrado la transmisión entre seres humanos en Wuhan, si bien se 

necesitan más investigaciones para comprender plenamente la magnitud de 

esta transmisión. 

 

 

 22- 23 de enero de 2020 

 

El Director General convoca un Comité de Emergencias según lo previsto en el 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) para evaluar si el brote 

constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Los 

miembros independientes de dicho Comité, procedentes de distintas partes del 

mundo, no logran alcanzar un consenso a partir de los datos conocidos en ese 

momento, y piden que se los convoque de nuevo en un plazo de 10 días una 

vez que reciban más información. 

 

 

 28 de enero de 2020 

 

Una delegación de alto nivel de la OMS encabezada por el Director General 

viaja a Beijing para reunirse con los dirigentes de China, conocer mejor la 

respuesta de ese país, y ofrecer la asistencia técnica que pueda ser necesaria. 

 

 

Durante su estancia en Beijing, el Dr. Tedros acuerda con los dirigentes del 

Gobierno chino que un equipo internacional de destacados científicos se 

desplace en misión a China para comprender mejor el contexto y la respuesta 

general e intercambiar información y experiencias. 
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 30 de enero de 2020 

 

El Director General de la OMS convoca de nuevo el Comité de Emergencias, 

antes de los 10 días de plazo y tan solo dos días después de notificarse los 

primeros casos de transmisión limitada del coronavirus entre seres humanos 

fuera de China. En esta ocasión el Comité de Emergencias llega a un consenso 

y recomienda al Director General que el brote constituye una emergencia de 

salud pública de importancia internacional (ESPII). El Director General acepta la 

recomendación y declara que el brote por el nuevo coronavirus (2019-nCov) 

constituye una ESPII. Es la sexta vez que la OMS declara una ESPII desde la 

entrada en vigor del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en 2005. 

 

 

El informe de situación de la OMS del 30 de enero señala la existencia de un 

total de 7818 casos confirmados en todo el mundo, la mayoría de ellos en China 

y 82 en otros 18 países. La OMS evalúa el riesgo en China como muy alto y el 

riesgo mundial como alto. 

 

 

 de febrero de 2020 

 

La OMS publica el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la 

comunidad internacional para ayudar a los Estados con sistemas de salud más 

frágiles a protegerse. 

 

 

 11-12 de febrero de 2020 

 

La OMS convoca un foro de investigación e innovación sobre la COVID-19, al 

que asisten más de 400 expertos y entidades de financiación de todo el mundo. 
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En el foro intervienen George Gao, Director General del Centro de Control de 

Enfermedades de China, y Zunyou Wu, Epidemiólogo Jefe de dicho organismo. 

 

 

 16-24 de febrero de 2020 

 

La misión conjunta OMS-China, en la que participan expertos de Alemania, el 

Canadá, los Estados Unidos (Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, Institutos Nacionales de la Salud), el Japón, Nigeria, la 

República de Corea, Rusia y Singapur, permanece un tiempo en Beijing y 

también viaja a Wuhan y a otras dos ciudades. Sus miembros hablan con 

funcionarios de salud, científicos y personal de salud de los establecimientos 

sanitarios 

 

 

 11 de marzo de 2020 

 

Profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la 

enfermedad y por su gravedad, y por los niveles también alarmantes de 

inacción, la OMS determina en su evaluación que la COVID-19 puede 

caracterizarse como una pandemia. 

 

 

 13 de marzo de 2020 

 

Se establece el Fondo de Respuesta Solidaria contra la COVID-19 para recibir 

donaciones de particulares, empresas e instituciones 

 

 

 18 de marzo de 2020 
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La OMS y sus asociados ponen en marcha el ensayo «Solidaridad», un ensayo 

clínico internacional que tiene por objeto generar datos sólidos de todo el 

mundo para encontrar los tratamientos más eficaces contra la COVID-19. 

 

 

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

(Caro Gonzales Barbera 2003) realizo una tesis titulada: ―Factores 

determinantes del bajo rendimiento académico en educación secundaria‖ 

 

 

Los indicadores no son más que variables que representan aspectos concretos 

del constructo que permiten determinar si dicho constructo se está dando o no, 

en otras palabras, permiten medir una variable no observada, una variable 

latente construida para explicar cierta clase de comportamientos observables, 

en nuestro caso el fracaso escolar. 

 

 

 El fracaso escolar es un fenómeno multicausal de no fácil solución, pero si se 

llevasen a cabo medidas como aumentar los presupuestos destinados a 

educación por parte de la Administración, evaluar de forma continua y rigurosa 

el sistema para detectar los posibles fallos que se estuviesen cometiendo, 

fomentar la participación de los padres en la actividad educativa, enfatizar el 

papel de los departamentos de orientación y de los profesores de apoyo de los 

centros y prestar una atención especial a alumnos que desde la infancia 

presentasen problemas o proviniesen de sectores desfavorecidos de la 

sociedad, contribuirían, de manera relevante, a reducir el altísimo número de 

alumnos considerados como fracasados escolares en nuestro país.  

 

Los análisis descriptivos que podrían presentarse en este apartado podrían ser 

numerosos, puesto que son muchas las variables estudiadas. Sin embargo, es 
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evidente que las pretensiones de esta investigación van más allá de meros 

análisis descriptivos y por esta razón se exponen de manera sintética los 

estadísticos descriptivos que nos han parecido más oportunos para caracterizar 

la muestra en las diferentes variables, tanto a nivel de tendencia central y 

dispersión, como a nivel correlaciona.  

 

 

(Gloria Susana Velasco López 2016) realizo una tesis titulada: ―El rendimiento 

académico en la etapa de educación secundaria en Chispas‖ 

 

El rendimiento académico que registran las escuelas secundarias de Chiapas, 

México en evaluaciones educativas internacionales, nacionales e internas y, los 

factores que inciden en el alcance del logro académico. Para ello, se recopila y 

analiza información -desde una perspectiva comparativa-, de las bases de datos 

de las evaluaciones externas que se aplican a las escuelas secundarias, se 

contemplan los resultados que las escuelas obtienen en las evaluaciones 

nacionales e internas y se atiende a los factores que la comunidad educativa 

(inspectores, directivos, docentes, alumnado y familias), considera que inciden 

de manera positiva en el rendimiento académico.  

 

 

El interés por el tema resulta al contemplar el rendimiento académico elevado 

que registran las escuelas y las condiciones de marginación en las que se 

encuentran. El interrogante surge ante la posibilidad de considerar que este 

rendimiento académico se encuentra determinado por las condiciones que se 

generan en el interior de las escuelas y que los resultados positivos obtenidos 

en las evaluaciones educativas externas se lograron gracias a estrategias 

efectivas que se implementaron y que permitieron transformar -y mejorar- los 

resultados del alumnado. La asociación entre los resultados académicos y los 

factores que se enumeran en diversas investigaciones de Eficacia Escolar, 

serán desarrolladas a manera explicativa a partir del contexto de las escuelas 
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Secundarias observadas, pues somos conscientes de las variaciones que se 

generan en la diversidad de contextos culturales, económicos, políticos y 

sociales que enmarcan las realidades educativas concretas 

 

 

el análisis interno de un sistema educativo es la clave para conocer su 

funcionamiento y en el trabajo que presentamos, pretendemos reconocer esta 

clave y averiguar qué factores son los que inciden en el rendimiento académico 

del alumnado. Resulta fundamental conocer estos factores, los niveles en que 

emergen, sus efectos e interrelaciones, para conocer la realidad de un sistema 

educativo, más allá de las interpretaciones que podamos realizar a partir de los 

resultados que se obtienen en las evaluaciones internacionales.  

 

 

Es muy pocos meses, la pandemia de COVID – 19 se convirtió en un fenómeno 

mundial que está afectando a más de 200 países y territorios a pesar de los 

diversos esfuerzos realizados por los gobiernos y las personas de todo el 

mundo, para aplanar la curva  y detectar la propagación del COVID - 19 , en el 

momento de redactar este informe, el COVID – 19 sigue enfermando y matando 

a personas en todo el mundo, colapsando los sistemas nacionales de salud y 

afectando a las poblaciones más vulnerables. 

 

 

Los niños y los jóvenes se ven muy afectados de manera desproporcionada por 

el COVID – 19 con el cierre de escuelas y perdida de acceso de la red de 

seguridad social. A medida que se extiende los confinamientos, ciento de millos 

de estudiantes dejan de recibir las comidas que se distribuían en la escuela, y 

muchos padres no pueden proveer alimentos por haber perdido sus empleo y 

medios de vida, el desplazamiento restringido y las comunicaciones 

interrumpidas han impedido que los niños y jóvenes se pongan en contacto con 

amigos y familiares, provocando confusión, ansiedad y desesperación. Ya hay 
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informes que sugieren que el aislamiento y el confinamiento ponen  a los niños  

en mayor riesgo de violencia doméstica y otras formas de abuso como la trata 

de niños el trabajo infantil y el abuso infantil en línea. 

 

 

World visión no ve a los niños y jóvenes como victimas indefensas y ocultas de 

esta pandemia. No solo son receptores y beneficiarios de la ayuda, sino que 

también son agentes sociales activos capaces de interactuar con los demás y 

moldear sus entornos. Un conjunto cada vez mayor de evidencias ha 

demostrado que los niños y los jóvenes son eminentemente capaces de incidir 

por el cambio social y asumir activamente la oportunidad de trabajar por la 

promoción y la protección de sus derechos, crear espacios para el activismo de 

los niños tiene un impacto transformador en los niños y jóvenes involucrados y 

también cambia a la sociedad para mejor dado que las estructuras sociales e 

institucionales se vuelven más inclusivas y sensible a los derechos de los niños 

. 

 

Es más, las experiencias de campo revelan que cuando los niños y jóvenes 

tienen el espacio y la oportunidad para participar y comprometerse en acciones 

colectivas, se sienten motivados a trabajar con sus padres para transformar sus 

comunidades y hacer un cambio en su vida. 

 

 

Reconocer a los niños y los jóvenes como actores sociales activos y 

competentes es un cambio de paradigma en el que se reconoce como personas 

capaces informadas que pueden tomar decisiones e influir en sus entornos. 

Cuando los niños y jóvenes se involucran en actividades participativas con sus 

pares, están más capacitados para hacer frente a las dificultades y mejorar su 

confianza en sí mismos y su sentido de eficacia personal.  
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En alineación con esta postura, world visión converso con aproximadamente 

100 niños y jóvenes de 13 países en marzo y abril de 2020 para explorar su 

comprensión y experiencias durante la crisis de COVID – 19 y como le gustaría 

contribuir para detener la propagación de COVID – 19.  

 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

 

Conceptuar el término de rendimiento escolar o rendimiento académico y 

conocer los factores que influyen en él, ha sido la ocupación de diversos 

investigadores quienes, siguiendo objetivos diferentes, intentan dar una 

explicación a este término. 

 

 

2.3.1 RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

(OBANDO, 2017)  AFIRMA: 

 

El rendimiento del estudiante se ha convertido en una de las variables 

esenciales en el análisis de la educación y la calidad de cualquier oferta 

académica. Sin embargo, las investigaciones pedagógicas han sorteado los 

estudios de rendimiento académico, colocando de manera indistinta su atención 

en el proceso o en el resultado, pero con énfasis e n la estimación del 

aprendizaje. El análisis que se presenta expone los criterios asociado a la 

influencia de los diferentes factores que intervienen en el rendimiento 

académico y la importancia que tiene conocer estos procesos en el marco de 

las estrategias educativas que deben desarrollarse en el proceso pedagógico y 

en el aula. 
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2.3.2 SUSTENTO PEDAGÓGICO 

 

(BRUNER, V) Considera el aprender como un proceso activo construido 

desde sus esquemas, modelos mentales, ideas previas y conocimiento del 

alumno. La instrucción debe tratar que los alumnos descubran los principios por 

si mismos. Bruner desarrolla el principio del andamiaje cognoscitivo que 

garantiza la intervención de organizadores que ayuden a centrar la atención, 

relacionar ideas y a recordar la información previa disponible.  El concepto de 

andamiaje se considera de relevancia para las funciones del tutor, quien guía el 

proceso de aprendizaje, y como un valioso apoyo debe preparar el material, la 

información para que el alumno la pueda comprender y aprender, desarrollando 

un plan de estudios en forma de espiral. Cuando el material tiene una 

significación lógica y psicológica para el alumno, éste se encuentra motivado 

para continuar el aprendizaje.        

 

 

2.3.3 LA MOTIVACION EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

(HUERTAS, 2001) MENCIONA: 

 

Se define la palabra motivación, desde la Academia como: ―un ensayo mental 

preparatorio de una acción para animarse a ejecutarla con interés y diligencia‖. 

Aquí falta resaltar que la motivación es un proceso psicológico que determina la 

planificación y la actuación del sujeto, además de que es una estado dinámico 

más que un estado fijo.   

  

 

Este dinamismo está regulado por tres dimensiones: La aproximación – 

evitación: el propósito es algo más o menos querido o más o menos evitado.  

Autorregulada (intrínseca) Regulada externamente (extrínseca) la acción puede 

surgir de intereses o necesidades personales de cada individuo o puede estar 
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más o menos graduada por los dictados de la situación que nos encontramos.  

Profundo (Implícito) Superficial (auto atribuido) Se trate de un proceso muy 

amplio, no consciente o se trate de un planteamiento consciente de intereses 

concretos. 

 

 

2.3.4 LA ACCIÓN MOTIVADA DEBE CONTAR PRINCIPALMENTE 

CON PARTICIPACIÓN 

 

El alumno debe tener un carácter activo y voluntario, que impulsa, energiza y 

que no esté movilizado por una imposición externa.  La participación del alumno 

debe movilizarse por motivos intrínsecos. Debe tener persistencia en el tiempo, 

debe fluir, pero permaneciendo de alguna manera en el sujeto, adaptándose a 

cada circunstancia. Se debe vincular con las necesidades adaptativas: la puesta 

en marcha hacia un estado de mayor adaptación y equilibrio.  

  

 

La intervención de componentes afectivo-emocionales es una acción con una 

carga emocional. Su objetivo es algo más o menos querido o temido. Debe 

dirigirse a una meta, cuando se realiza para elegir, dirigir, persistir en un 

objetivo, finalidad o propósito. 
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2.3.5 12 TEÓRICAS QUE LO SOSTIENEN ESTÁ LA ESCUELA 

SOCIOCULTURAL. 

 

La cual postula que en el aprendizaje el elemento preponderante es la 

socialización de experiencias y conocimientos; por tanto, aunque el individuo 

aprende para sí, la forma en que lo hace mejor es en grupo. 

 

 

El aprendizaje colaborativo es otro de los postulados constructivistas que parte 

de concebir a la educación como proceso de socio construcción que permite 

conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado problema, 

desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para reelaborar una 

alternativa conjunta. Los entornos de aprendizaje constructivista se definen 

como "un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, ayudándose unos a 

otros, usando una variedad de instrumentos y recursos informativos que 

permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la 

solución de problemas" (Wilson, 1995, citado en Calzadilla, 2002). 

 

 

2.3.6 CLIMA DEL AULA 

 

 Debido a que el clima es un fenómeno no observable directamente, ha de ser 

analizado a través de unas variables que funcionen como indicadores. Se 

configura de manera progresiva, siendo por lo tanto una característica 

diferencial de cada aula. Los aspectos físicos del aula influyen en la 

configuración del clima, pero han de tenerse también en cuenta los agentes 

educativos, principalmente el profesor que es líder formal del grupo, y por tanto 

gestor de los aspectos más relevantes que influyen. Además se debe tener en 

cuenta la experiencia que tienen los alumnos sobre el clima, ya que más 

importante es la percepción que la definición en sí. Finalmente,  
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Martínez (1996), concluye que los resultados educativos son influenciados por 

el clima del aula, por lo que es importante conocerlo para conseguir mejorarlo. 

Otros autores, como Marchena (2005, p. 198) se centran más en los factores 

sociales e inclusivos a la hora de definir el clima: ―Es una construcción originada 

por las relaciones sociales que entablan los protagonistas de una clase así 

como por la forma de pensar de cada uno de ellos, por sus valores, esto es, por 

la cultura existente en el aula‖.  

 

 

 Vaello (2011) también da mucha importancia a la educación socioemocional 

para conseguir un buen clima de aula, aunque no sólo se centra en las 

relaciones sociales, sino también en la metodología y gestión del aula por parte 

del docente.  

 

 

 Por lo tanto se puede concluir que el clima del aula se crea a partir de varios 

factores, principalmente las relaciones sociales alumno-alumno y alumno-

profesor, siendo este último el encargado de gestionarlo mediante las normas y 

la metodología adecuada a cada momento. Además forman parte del clima las 

características físicas y ambientales del aula, las cuales favorecerán dicha 

gestión. 

 

 

 2.3.7 RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA 

 

Schmelkes  (1979) señala que algunos elementos que entran en juego en la 

relación entre familia y escuela pueden expresarse de la siguiente manera: la 

familia tiene una determinada concepción de la escuela y, por lo tanto, 

determinadas expectativas respecto de la misma. La escuela, en su propio 

quehacer cotidiano hacia adentro del aula y hacia la comunidad y a través de 

sus miembros, emite una serie de mensajes que van reforzando, conformando 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052002000100007#12
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o modificando la concepción que la familia tiene de la escuela y, por ende, de 

sus expectativas con respecto a ella. Por otra parte, la familia plantea a partir de 

las expectativas preexistentes o generadas con respecto a la escuela una serie 

de demandas sobre la misma. La escuela responde a esas demandas o 

exigencias parcial o totalmente, positiva o negativamente, generándose así un 

proceso de comunicación y retroalimentación entre la familia y la escuela, lo 

que produce una dinámica propia que puede, en un momento dado, explicar la 

interacción escuela y familia. Es necesario destacar, también, que los procesos 

a través de los cuales se da este flujo comunicativo son principalmente 

informales y, por lo tanto, difíciles de detectar. 

 

 

Al respecto, Guevara (1996) señala que algunos resultados de encuestas 

aisladas permiten inferir que en general la comunicación entre padres y 

profesores y profesoras es insuficiente, y a veces, pobre. Los padres saben 

poco de las escuelas a las que asisten sus hijos e hijas, y a su vez, los 

profesores y las profesoras saben muy poco del mundo familiar del que 

provienen sus alumnos y alumnas. Esta falta de comunicación repercute 

creando vacíos, prejuicios, conflictos y desmotivación, lo que afecta los 

aprendizajes. 

 

 

Si bien los antecedentes ya señalados pueden estar presentes en la interacción 

familia y escuela en cualquier contexto, las relaciones que se establecen entre 

la familia y la escuela son complejas, ya que éstas ocultan gran 

heterogeneidad, por lo que el proceso de interacción entre estos dos agentes 

de socialización puede asumir distintas características. En consecuencia, es 

necesario, como dice Korinfeld (2000), estudiar la relación familia-escuela en 

diversos contextos y desde diferentes perspectivas, ya que la forma concreta 

como se da dicha relación puede variar en cada uno de ellos. 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052002000100007#6
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052002000100007#8
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2.3.8 COMPORTAMIENTO Y ACTITUDES 

 

Carl Rogers (1902-197) ha construido un modelo sobre el comportamiento 

humano que añade a los factores factores psicológicos observables, 

experiencias humanas únicas como son: el amor, el odio, la alegría, la tristeza, 

el sentido de vida, la responsabilidad, el orgullo y el miedo, entre otras. La 

principal idea sobre la que se edifica esta teoría es la de que todos los seres 

humanos necesitamos encontrar nuestro «yo» real para aceptamos y valoramos 

por lo que somos. El proceso de búsqueda del «yo» es continuo, activo y 

dinámico, guiado por una tendencia a la actualización que poseen todos los 

organismos vivos, la cual puede cambiar de sentido pero no abandona al ser 

vivo sino hasta su muerte. Todas las actitudes de un ser normal siempre 

estarán guiadas hacia su crecimiento y reproducción, sin tener en cuenta si su 

entorno genera estímulos favorable o desfavorables. 

 

 

Abraham H. Maslow (1908-1970) se dedicó al estudio de las personas sanas, 

examinó la alegría, el entusiasmo, el amor y la satisfacción. Construyó su teoría 

reconociendo que todo ser humano tiene dos tipos de necesidades: las 

primarias que corrigen deficiencias y las secundarias que persiguen el nivel más 

alto de existencia del ser humano. Tan pronto se satisfagan las necesidades 

primarias, el ser se comienza a preocupar por las necesidades de otro nivel 

superior que corresponden a aquellas que nos dejan gratificaciones de tipo 

espiritual o psíquico. La teoría presenta en cinco niveles la jerarquía de las 

necesidades: 1. necesidades físicas básicas, 2. necesidades de protección y 

seguridad, 3. necesidades de pertenencia y sociales, 4. necesidades de estima 

y estatus y 5. Necesidades de actualización de sí mismo. Los dos primeros 

niveles se refieren a la sobrevivencia del individuo y mientras estas 

necesidades no sean satisfechas, ninguna otra necesidad de orden superior se 

hará presente. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Educación: Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición 

de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El 

proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de 

cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. La 

educación no solo se produce a través de la palabra, pues además está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, 

la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad: los 

padres, los educadores (profesores o maestros) pero los estudiantes también 

pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta 

El conjunto de personas que tienen un protagonismo activo en la educación 

reciben el nombre de Comunidad Educativa. Cualquier experiencia que tenga 

un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa puede 

considerarse educativa. 

 

 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, 

por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. Es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. En él 

intervienen diversos factores que van desde el medio en el cual se desenvuelve 

el ser humano, así como los valores y principios que se aprenden en la familia. 

En esta última se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y 

se afianza el conocimiento recibido, el cual forma la base para aprendizajes 

posteriores. 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(ciencias_de_la_salud)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Autoaprendizaje
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Comunidad_educativa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Destreza&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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 Enseñanza: Es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a 

través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al 

o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de 

apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor 

ilimitado del mismo.  

 

 

Inteligencia: es una capacidad mental muy general que implica habilidad para 

razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender 

ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. No supone 

el mero aprendizaje de un texto, una habilidad académica específica, o resolver 

test de forma habilidosa. Más bien refleja una capacidad amplia y profunda para 

la comprensión del entorno, para ser capaz de capturar el significado de las 

cosas y darles un sentido, o para ingeniárselas a la hora de saber qué hacer. 

 

 

Creatividad: Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen 

soluciones originales.  

 

 

Motivación: Se definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en 

una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando 

y aumentando con ello, el impulso necesario para que ponga en obra ese medio 

o acción, o para que deje de hacerlo. 

 

 

Educación inclusiva: es un proceso de que toda la sociedad debe vivir, ya que 

es el punto de partida para normalizar la educación de todos los alumnos y 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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alumnas y del mismo modo brindar diversas oportunidades para el desarrollo de 

las personas que tienen o viven con discapacidad o marginación. 

 

 

Rendimiento académico: es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 

este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

 

Aptitud: es cualquier característica psicológica que permite pronosticar 

diferencias interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje. Carácter o 

conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente idónea para 

una función determinada. 

 

 

Clima escolar: un ambiente de aprendizaje como un espacio intencionado para 

el desarrollo de competencias, por medio de experiencias, interacciones y 

colaboración. Por su parte el clima refleja los niveles de interacción en el aula y 

las relaciones entre los actores educativos que se dan en los diversos 

ambientes de aprendizaje dispuestos en una escuela específica. 

 

 

Motivación escolar: es un proceso interno por el cual los alumnos sienten un 

deseo independiente por aprender, mejorar sus notas, ampliar sus 

conocimientos y en general plantearse metas relacionadas con el contexto 

educativo. Se trata de uno de los factores más importantes para obtener buenos 

resultados académicos. 
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Metodología: Es conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, 

una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 

cuidados específicos. Con frecuencia puede definirse la metodología como el 

estudio o elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable a 

determinado objeto. 

 

Estrategia: es un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones y/o 

para accionar frente a un determinado escenario. Esto, buscando alcanzar 

uno o varios objetivos previamente definidos. Es decir, la estrategia es un 

plan mediante el cual se busca lograr una meta. 

 

Auto concepto: Es la opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva 

asociado un juicio de valor. Cabe destacar que el auto concepto no es lo mismo 

que la autoestima, sin embargo su relación es muy estrecha y no podría  

Entenderse uno sin la presencia por ejemplo del otro. El auto concepto puede 

definirse como todas aquellas ideas, hipótesis y creencias que tenemos de 

nosotros mismos, es decir, la forma en la que nos percibimos. 

 

 

 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

(Ponce & Jiménez, 2015) argumentan: 

 

Para diseñar una investigación es importante especificar las características del 

diseño metodológico (tradicionalmente se conoce como la sección de material y 

métodos o metodología de un proyecto de investigación). El diseño 

metodológico le dará identidad propia, única y muy particular a la investigación 

que se desea realizar y ayudará al lector a comprender adecuadamente en qué 

consistirá la investigación.     

 

 

El diseño metodológico es la descripción detallada y precisa de las estrategias y 

procedimientos de cómo se va a realizar la investigación. Los elementos que 

deben incluirse en el diseño metodológico deben estar relacionados de forma 

lógica, congruente, presentados y ordenados de manera coherente y sencilla. 

(p. 1).   

 

 

(Peña, 2009) señala que: El Diseño metodológico, es una relación clara y 

concisa de cada una de las etapas de la intervención. El diseño metodológico 

es la descripción de cómo se va a realizar la propuesta de intervención.   
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El diseño metodológico son los pasos a seguir para generar una información 

que mi proyecto de investigación requiere, a la luz de una temática y unos 

objetivos que se problematizan.   

Un diseño metodológico es la forma particular de cómo cada interventor/a 

organiza su propuesta de intervención. Lo metodológico debe estar soportado 

por la postura epistemológica, conceptual y ontológica del interventor/a; es 

decir, cada diseño metodológico ha de responder con coherencia interna a la 

concepción de ser humano, a la concepción de educación y a los principios 

pedagógicos que orientan a cada interventor/a en su quehacer. Por lo tanto, la 

estrategia de intervención depende del tipo de estudio que se elija (el enfoque), 

ya que éste determina el diseño, el proceso propuesto a la comunidad, la 

información generada, la forma como se trabajará con la comunidad y el lugar 

del profesional interventor. (p.1)   

 

 

3.1 FORMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación sobre los ―Rendimiento académico en tiempos de COVID – 19 

en alumnos de primer grado de la escuela primaria Guadalupe Victoria‖, es 

aplicada debido a que la investigación se llevará a la práctica con nuestra 

muestra que son los alumnos de la escuela primaria Guadalupe Victoria por 

medio de encuestas para la comprobación de hipótesis. 

 

 

3.1.1 INVESTIGACION PURA  

 

(Tamayo, 1999) menciona: 

 

Recibe también el nombre de pura y fundamental, tiene como fin la búsqueda 

del progreso científico, mediante el acrecentamiento de los conocimientos 
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teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 

consecuencias prácticas; es de orden formal y busca las generalizaciones con 

vista al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes (p.129). 

 

3.1.2 INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

(Bunge, 1969) afirma: 

 

La investigación aplicada busca o perfecciona recursos de aplicación del 

conocimiento ya obtenido mediante la investigación pura, y, por tanto, no busca 

la verdad, como la investigación pura, sino la utilidad. En otras palabras, se 

trata aquí de investigar las maneras en que el saber científico producido por la 

investigación pura puede implementarse o aplicarse en la realidad para obtener 

un resultado práctico (p.683). 

 

 

3.2 TIPOS DE ESTUDIO 

 

(Caza u, 2006) señala:   

 

La investigación es un proceso por el cual se enfrentan y se resuelven 

problemas en forma planificada, y con una determinada finalidad.    

 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo y exploratorio, es descriptivo porque 

identificaremos y buscaremos los factores de aprendizaje en los alumnos de 

primer grado de la escuela primaria Guadalupe Victoria y los factores son: el 

rendimiento académico, implementación de la TICs, métodos de estrategias y la 

relación entre maestro y alumno. 
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Es exploratorio porque examinaremos los factores que afectan la motivación del 

alumno, conocer las estrategias de aprendizaje que se utilizan durante la 

pandemia, conocer las consecuencias que trae el COVID – 19 a las escuelas 

primaria y conocer como aprenden y trabajan los alumnos desde sus casas. 

3.2.1 ESTUDIO CORRELACIONAL 

 

Cortés e Iglesias (2004) mencionan: 

 

Los estudios correlaciónales tienen como propósito evaluar la relación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. La utilidad principal 

de los estudios correlaciónales cuantitativos es saber cómo se puede comportar 

un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas. 

 

 

3.2.2 ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 

Cortés e Iglesias (2004) señalan: 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Describen situaciones, eventos o 

hechos, recolectando datos sobre una serie de cuestiones y se efectúan 

mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
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3.2.3 ESTUDIO EXPLICATIVO 

 

Sampieri, Fernández y Baptista (2006) reafirman: 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan 

dos o más variables. 

 

 

3.2.4 ESTUDIO EXPLORATORIO 

 

Sampieri, Fernández y Baptista (2006) explican: 

 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 

no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que 

tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas. 

 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente tema ―Rendimiento académico en tiempos de COVID – 19 en 

alumnos de primer grado de la escuela primaria Guadalupe Victoria‖, es una 

investigación de tipo no experimental, específicamente de corte transversal, 
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debido a que solo se estudiará el fenómeno una sola ocasión sin modificar 

conductas, solo se observará la situación actual tal y como está sucediendo en 

su contexto natural. 

 

 

3.3.1 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL  

 

Malagar, (2008) Considera: 

 

En este método los tratamientos de la variable independiente han sido 

manipulados por el investigador-X- por lo que se tiene el mayor control y 

evidencia de la causa y efecto. (p. 149). 

 

 

Sampieri (2006) señala: En los experimentos se diseñan pruebas en las cuales 

se inducen cambios es decir se manipulan las variables que intervienen en un 

proceso o sistema deliberadamente (supuestas causas), de manera que sea 

posible observar, identificar y analizar las causas en la respuesta obtenida. En 

un experimento, el investigador construye deliberadamente una situación a la 

que son expuestos varios individuos. Esta situación consiste en recibir un 

tratamiento, condición o estímulo bajo determinadas circunstancias, para 

después analizar los efectos de la exposición o aplicación de dicho tratamiento 

o condición. Por decirlo de alguna manera, en un experimento se ‗construye‖ 

una realidad. 
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3.3.2 INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL  

 

Malagar, (2008) refiere: 

 

En este método, existe un grupo de sujetos a los cuales se realiza una prueba-

O- de medición de la variable dependiente, pero los tratamientos de la variable 

independiente-X- no fueron manipulados o controlados por el investigador. 

También se denomina investigación ex - post - facto. (p.149). 

 

Sampieri (2006) indica: La investigación no experimental es la que no manipula 

deliberadamente las variables a estudiar. Lo que hace este tipo de investigación 

es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto actual, para después 

analizarlo. En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes.   

 

 

3.3.2.1 INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL 

 

(Sampieri, 2010), menciona: 

 

Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede. (p.151) 
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3.2.2 INVESTIGACIÓN LONGITUDINAL 

 

(Sampieri, 2010), señala que: 

 

Son estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar 

inferencias acerca de la evolución, sus causas y sus efectos. (p.158) 

 

3.4 ENFOQUES 

 

Toda investigación necesita contar con enfoques que orienten su realización, 

que permitan diseñar y/o elegir los instrumentos que nos servirán para la 

recolección de los datos y las características que éstos deben tener.  

La investigación es de enfoque mixto debido a que combinamos el enfoque 

cuantitativo con el cualitativo. 

 

 

3.4.1 ENFOQUE CUALITATIVO 

 

(Patton 1980,1990), menciona que: 

 

Los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Por lo 

expresado en los párrafos anteriores, el investigador cualitativo utiliza técnicas 

para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, 

revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos 

o comunidades. (P. 326) 

 

 

 

A su vez Fernández y Pertegás (2004), reafirman que:  
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La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la 

cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

sistema de relaciones, su estructura dinámica. 

 

 

3.4.2 ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

(Sampieri 2006), menciona que:  

 

Cuando hablamos de una investigación cuantitativa damos por aludido al 

ámbito estadístico, es en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en 

analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis 

estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del 

fenómeno o problema planteado. Este enfoque utiliza la recolección de datos 

para comprobar hipótesis, que es importante señalar, se han planteado con 

antelación al proceso metodológico; con un enfoque cuantitativo se plantea un 

problema y preguntas concretas de lo cual se derivan las hipótesis.(p.326) 

 

 

3.4.3 ENFOQUE MIXTO 

 

(Sampieri s/f), menciona: 

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
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cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.  

 

 

(Cortés e Iglesias, 2004), afirman que: 

 

La investigación es mixta porque se utilizará tanto el enfoque cualitativo como el 

cuantitativo, en el cualitativo se observará las reacciones de la gente a la hora 

de responder la encuesta; es cuantitativo porque realizaremos encuestas para 

cuantificar el problema. 

En un enfoque mixto el investigador utiliza las técnicas de cada uno por 

separado, se hacen observaciones, entrevistas, se realizan encuestas para 

saber las opiniones de cada cual sobre el tema en cuestión, se trazan 

lineamientos sobre las políticas a seguir según las personas que intervengan, 

además esas encuestas pueden ser valoradas en escalas medibles y se hacen 

valoraciones numéricas de las mismas, se obtienen rangos de valores de las 

respuestas, se observan las tendencias obtenidas, las frecuencias, se hacen 

histogramas, se formulan hipótesis que se corroboran posteriormente. (p.11) 

 

 

3.5 UNIVERSO O POBLACIÓN 

 

La población de estudio será en alumnos de primer grado de la escuela primaria 

Guadalupe Victoria del barrio Framboyán de la cabecera municipal de Frontera 

Comalapa, Chiapas. 

 

 

El interés que tenemos como profesionistas para abordar este problema en este 

municipio es porque hay muchos educadores que hoy en día están obligados a 

tener que trabajar más con las Tics debido a la pandemia que hoy en día 
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vivimos, los educadores no tienen el conocimiento necesario para llevar a cabo 

las clases el línea ya que no se actualizan constantemente. 

 

 

(Leon, 2007) Menciona: 

 

La población de una investigación está compuesta por todos los elementos 

(personas, objetos, organismos, historias clínicas) que participan del fenómeno 

que fue definido y delimitado en el análisis del problema de investigación. La 

población tiene la característica de ser estudiada medida y cuantificada. (p.2) 

 

 

(Selltiz, 1980), recalca: 

 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones. (p.238). 

 

 

3.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Frontera, es un adjetivo refiriéndose al límite que hace con la República 

de Guatemala y el término Comalapa proviene de la voz náhuatl: Comalapa, ―en 

el agua de los comales‖, que deriva de las voces: Comalli, comal; Atl, agua; 

y Pan, adverbio de lugar. Pero también se considera que su nombre se debe al 

recuerdo de la extinta San Juan Comalapa, y está sobre el paraje Cushú, que 

se encontraba cerca de Tecpan, Guatemala; es decir en la frontera. 

El Municipio de Frontera Comalapa es uno de los 122 municipios que 

conforman el estado mexicano de Chiapas. Se encuentra ubicado en la zona 

fronteriza del estado. Su cabecera, la localidad de Frontera Comalapa, 

recientemente fue catalogada como "ciudad". Se localiza en los límites de 

la Sierra Madre de Chiapas y la depresión central.  
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Frontera Comalapa se encuentra ubicado en la zona fronteriza del Estado de 

Chiapas, limita al norte con el municipio de La Trinitaria, al oeste con el 

municipio de Chicomuselo, al sur con los municipios de Amatenango de la 

Frontera y Bella Vista, al este limita con Guatemala, en particular con el 

Departamento de Huehuetenango. Tiene una extensión territorial del 717.90 

km² que representan el 5.62% de la superficie de la región Fronteriza y el 0.94% 

a nivel estatal. 

 

 

Se encuentra ubicado en la transición entre la Sierra Madre de Chiapas y 

la Depresión Central de Chiapas, por lo que su relieve es diverso, siendo 

montañoso al sur y desciende en medida que se avanza hacia el norte. El 

municipio tiene una población de 57,580 habitantes según los resultados del 

Conteo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, de ese total, 27,349 son hombres y 30,231 son mujeres 

 

 

3.6 MUESTRA 

 

(M. I. Ortego, s/f), afirma que: 

 

Se denomina muestra a un subconjunto de unidades estadísticas extraído del 

universo del cual se quiere conocer ciertas características. Es a partir de los 

resultados observados sobre la muestra que se va a extrapolar para producir 

estimaciones de dicho universo. (p.2) 

 

 

La muestra de nuestra investigación son alumnos de primer grado de la escuela 

primaria de la Guadalupe Victoria del ―Barrio Framboyán‖ de la cabecera 

Municipal de Frontera Comalapa.  
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3.6.1 TIPOS DE MUESTREO 

 

La investigación que se presenta es no probabilística de tipo de muestreo 

accidental o bola de nieve, es no probabilística debido a que solo se estudiara a 

los alumnos de primer grado de la escuela primaria Guadalupe Victoria y es 

accidental o bola de nieve ya que se estudiara a los alumnos disponibles en ese 

momento en el lugar acordado. 

A continuación, se describen los diferentes tipos de muestreo. 

 

 

3.6.1.1 PROBABILÍSTICO  

 

(Salvadó, 2013), define que: 

 

Es requisito que todos y cada uno de los elementos de la población tengan la 

misma probabilidad de ser seleccionados (azar). Se debe tener disponible un 

listado completo de todos los elementos de la población, a esto se le llama 

Marco de Muestreo. (s/p).  

 

 

3.6.1.1.1 ALEATORIO SIMPLE 

 

(Velázquez A. P.) Señala:  

 

El muestreo aleatorio es una técnica que permite obtener una muestra 

representativa de la población. Ésta se basa en el concepto de probabilidad, el 

cual marca que cualquier elemento de la población tiene la misma probabilidad 

de ser elegido y que la elección de cada elemento es independiente de 

cualquier selección previa. Los muestreos probabilísticos son de varios tipos.  
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3.6.1.1.2 ESTRATIFICADO 

 

(Otzen, 2017) Define: 

 

Aleatorio estratificado: Se determina los estratos que conforman la población 

blanca para seleccionar y extraer de ellos la muestra (se define como estrato a 

los subgrupos de unidades de análisis que difieren en las características que 

van a ser analizadas).  

 

 

3.6.1.1.3 SISTEMÁTICO  

 

(Velázquez M. e., s/f), menciona que: 

 

En este caso se elige de manera aleatoria el sitio de muestreo para un estrato 

determinado, mientras que en los estratos restantes el sitio de muestreo se 

determina a partir de la misma posición relativa. Un caso típico de esto consiste 

en elegir el centro de cada estrato como sitio de la muestra.  (s/p) 

 

 

3.6.1.1.4 POR CONGLOMERADO 

 

(Otzen T. , 2017) Menciona: 

 

Consiste en elegir de forma aleatoria ciertos barrios o conglomerados dentro de 

una región, ciudad, comunidad etc., para luego elegir unidades más pequeñas 

como cuadras, calles, etc. y finalmente otras más pequeñas, como escuelas, 

consultorios, hogares (una vez elegido esta unidad, se aplica el instrumento de 

medición a todos sus integrantes).  
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3.6.1.2 NO PROBABILÍSTICO 

 

(Sampieri, 2010), menciona que: 

 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico 

ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma 

de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde 

luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. 

(p.176) 

 

 

3.6.1.2.1 MUESTREO POR CONVENIENCIA 

 

(Casal, 2003) Menciona: 

 

Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas 

características sean similares a las de la población objetivo. En este tipo de 

muestreos la ―representatividad‖ la determina el investigador de modo subjetivo, 

siendo este el mayor inconveniente del método ya que no podemos cuantificar 

la representatividad de la muestra (p.5).  

 

 

3.6.1.2.2 MUESTREO POR CUOTAS 

 

(Salvadó, 2013) Señala: 

 

Todos los elementos conocidos de la población tienen que aparecer en la 

muestra. Se debe asegurar que estos aparezcan en la misma proporción que 
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en la población. El investigador entrevista a todas las personas de cada 

categoría que pueda encontrar hasta que haya llenado la cuota. 

 

 

3.6.1.2.3 ACCIDENTAL O BOLA DE NIEVE 

 

Espinoza (s/f) señala: Se aprovecha o utiliza personas disponibles en un 

momento dado que se corresponda con el propósito del estudio (p.20). 

 

 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Las técnicas que principalmente se aplicarán en esta investigación son, la 

observación y la encuesta, ésta última a partir de la aplicación de un 

cuestionario de 20 preguntas, de las cuales todas son cerradas con la finalidad 

de obtener por parte del encuestado, opiniones más precisas.  

Las técnicas que se usaron en la investigación son la observación directa en la 

que observaremos las actitudes de las personas a la hora de encuestarlas, así 

como la técnica de la encuesta para recopilar datos indispensables para 

comprobar hipótesis.  

 

 

3.7.1 OBSERVACIÓN  

 

(POSTGRADO, 2009), da a conocer: 

 

Tradicionalmente el acto de "observar" se asocia con el proceso de mirar con 

cierta atención una cosa, actividad o fenómeno, o sea concentrar toda su 

capacidad sensitiva en algo por lo cual estamos particularmente interesados. 
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En la investigación se hará uso de esta técnica, apoyándose del instrumento 

ficha de observación. 

 

 

3.7.2 ENCUESTA 

 

(POSTGRADO, 2009), manifiesta que: 

Para algunos investigadores no es otra cosa que la recolección sistemática de 

datos en una población o en una muestra de la población, mediante el uso de 

entrevistas personales y otros instrumentos para obtener datos. Habitualmente 

a este tipo de estudio se le denomina así, cuando se ocupa de grupos de 

personas, numerosas y dispersas. Para otros, la encuesta es solo una 

pluralidad de técnicas que se utilizan a nivel masivo. 

 

 

En la investigación se utilizará la encuesta para recopilar datos de la muestra 

apoyándose del instrumento cuestionario, el cual consta de cinco apartados con 

un total de 20 preguntas, dicho cuestionario se aplicará a quince personas que 

se encuentren disponibles en la escuela primaria Guadalupe Victoria del barrio 

Framboyán de Frontera Comalapa. 

 

 

3.8 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

3.8.1 CUESTIONARIO  

 

A continuación, se presenta el modelo de cuestionario que se aplicará a nuestra 

muestra, el cual se llevará a cabo en la escuela primaria Guadalupe Victoria del 

Barrio Framboyán de Frontera Comalapa a 15 personas que se encuentren 
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disponibles en ese momento. La encuesta se llevará a cabo el día 7 de julio de 

2021 a las 12:30 pm. 

 

 

CUESTIONARIO 

Fecha: ______________________________________ 

Instrucciones: lee y contesta las siguientes preguntas te pido respeto sinceridad 

y confidencialidad 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

1. Edad____________________________ 

 

 

2. Sexo                 a) femenino                            b) masculino 

 

  

II. DATOS FAMILIARES 

 

3. ¿Vives con tus padres? 

a. si                                      b) No 

 

4. ¿tienes hermanos? 

a. si                                      b) No  

 

5. ¿Número de hermanos? 

______________________ 

 

III. APARTADO DE APRENDIZAJE 

 

6. ¿Te gusta estudiar? 
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a. Siempre       b) Algunas veces        c) Nunca 

 

7. ¿Participas en clase? 

a. Siempre        b) Algunas veces      c) Nunca 

8. ¿Estudias en casa? 

a. Si                                     b) No 

 

9. ¿Dónde te guasta más hacer tarea? 

a. Casa                               b) Escuela 

 

10. ¿Quién te ayuda a hacer tu tarea en casa? 

a. Padres       b) Hermanos     c) Primos       d) otros 

 

IV. RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

11. ¿Te gusta leer? 

a) Si                                           b) No   

 

12. ¿Has leído un cuento? 

a. Sí.                                   b) No  

    

13.  ¿Necesitas mucho tiempo para hacer tus tareas? 

a) Si                                       b) No  

 

14. ¿Aprendes cuando te enseñan tus papas en casa? 

a) Si                                        b) No 

 

15.¿Aprendes en casa? 

a) Si                                        b) 

 

16. ¿Trabajas con tus compañeros en casa? 
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a) Si                                      b) No 

 

V. APARTADO DE CONOCIMIENTO 

 

17.¿Eres lento al copiar? 

a) Si                               b) No 

 

18.¿Te distraes fácilmente con el ruido de fondo? 

b) Si                                    b) No 

 

19.¿Cuánto tiempo utilizas las tecnologías? 

a) 1 hora.        b) 3 horas        c) 5 horas 

 

20.¿Cuántas horas estudias en tu casa? 

a) 1 hora         b) 3 horas        c) 5 horas 

 

21.¿Realizas juegos de aprendizaje en tu casa? 

a) Si                                b) No 

 

22.¿Sabes leer muy bien? 

a) Sí.                               b) No 

 

23.¿Quién te ayuda más en tus tareas? 

a) Papá.          b) Mamá.          c) Hermanos 

 

24.¿Sabes sumar? 

a) Si                              b) No 

 

25.¿Sabes restar?  

a) Sí.                             b) Si 
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26.¿Hasta qué número de tablas sabes multiplicar? 

 

a) X2       b) X3        c) X4    d) Mas del X5 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL MARCO 

METODOLÓGICO 

 

El día miércoles siete de julio del presente año se realizó la aplicación de las 

encuestas a los niños de la escuela primaria Guadalupe victoria de acuerdo a la 

muestra establecida consiste en 26 niños que se encontraban en sus casa, la 

encuesta se llevó a cabo en un promedio de 2 horas, por parte de los tesistas 

profesionales de ciencias de la EDUCACION del 9º cuatrimestre. Único semi 

escolarizado del campus de la frontera. 

 

 

Cabe destacar que este proceso de investigación se llevó a cabo de manera 

satisfactoria obteniendo los resultados de participación deseados. 

En el siguiente apartado se presentan los resultados atraes de tablas y gráficas, 

que nos permiten realizar un análisis e interpretaciones de la información para 

conocer a los alumnos con rendimiento académico. 
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 4.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

                  

 

TABLA I. DATOS PERSONALES 

VARIABLE DETALLE FRECUENCIA % 

EDAD 

5 años 4 16% 

6 años  4 16% 

7 años 12 48% 

8 años 4 16% 

9 años 1 4% 

TOTAL 25 100% 

SEXO 

Masculino 14 56% 

Femenino 11 44% 

TOTAL 25 100% 
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Gráfica Nº 1 

 

Análisis:  

 

En esta grafica nos muestra que la población que fue encuestada en gran 

mayoría prevalece los niños de 7 años de edad con un 48%, los de 6 años con 

un 16%, los de 5 años con un 16%, los de 8 años con un 16% y los de 9 años 

con un 4%. 

 

 

Interpretación: 

 

La información que nos arroja esta grafica nos permite identificar la idea general 

de los niños sobre el rendimiento académico ya que la edad fue en niños de 7 

años. 

 

 

 

TABLA I. DATOS PERSONALES 

5 años 
16% 

6 años  
16% 

7 años 
48% 

8 años 
16% 

9 años 
4% 

EDAD 
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Gráfica Nº 2 

 

 

Análisis:  

 

La grafica nos indica que la población encuestada en su mayoría fue el sexo 

masculino con un 56% y 44% corresponde al sexo masculino. 

 

 

Interpretación: 

 

Esta grafica nos permite observar que las opiniones obtenidas en gran mayoría 

fueron emitidas por mujeres, lo que nos da una ligera tendencia femenina sobre 

la opinión de los hombres. 

 

 

 

 

Masculino 
56% 

Femenina 
44% 

SEXO 

Masculino

Femenina



 
71 

VARIABLE DETALLE FRECUENCIA % 

VIVEN CON SUS PADRES 

Si 24 96 

No 1 4 

TOTAL 25 100% 

TIENEN/HERMANOS 

Si 23 92 

No 2 8 

TOTAL 25 100% 

CUANTOS/HERMANOS 

0 2 8 

1 4 16 

2 6 24 

3 6 24 

4 6 24 

5 1 4 

TOTAL 25 100% 

TABLA II. DATOS FAMILIARES 
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Gráfica Nº 3 

 

 

Análisis: 

 

Esta grafica nos muestra que la población en un 96% viven con sus padres y el 

4% de la población viven con otros familiares. 

 

 

Interpretación: 

 

Esta grafica nos señala que nuestra muestra los niños viven con sus padres. 

 

 

 

 

Si 
96% 

No 
4% 

VIVEN CON SUS PADRES 
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Gráfica Nº4 

 

 

 

Análisis: 

 

Esta grafica nos muestra que la población encuestada en su mayoría tienen 

hermanos el 92% y un 8% no tienen hermanos. 

 

 

Interpretación:  

 

Esta grafica nos revela de manera clara que la mayoría de niños encuestados 

tienen hermanos. 

  

Si 
92% 

No 
8% 

TIENEN/HERMANOS 

Si No
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Gráfica Nº 5 

 

Análisis: 

 

Esta grafica nos muestra que la población encuestada en su mayoría obtuvo  2 

hermanos de 24%, 3 hermanos de 24%, 4 hermanos de 24%, 1 hermano de 

16%, 0  hermanos de 8% y 5 hermanos de 4%. 

 

 

Interpretación: 

Esta grafica nos muestra que la mayoría de los niños encuestados, tiene 

hermanos. 

 

 

 

 

 

0 hermanos 
8% 

1 hermano 
16% 

2 hermanos 
24% 3 hermanos 

24% 

4 hermanos 
24% 

5 hermanos 
4% 

CUANTOS/HERMNOS 



 
75 

 

 

VARIABLE DETALLE FRECUENCIA % 

GUSTA/ESTUDIAR 

Siempre 14 56 

Algunas veces 9 36 

Nunca 2 8 

TOTAL 25 100% 

PARTICIPACIÓN/CLASE 

Siempre 12 48 

Algunas veces 10 40 

Nunca 3 12 

TOTAL 25 100% 

ESTUDIAR/CASA 

Si 17 68 

No 8 32 

TOTAL 25 100% 

DONDE/GUSTAR/TAREAS 

Casa 6 24 

Escuela 19 76 

TOTAL 25 100% 

AYUDAR/TAREAS/CASA 

Padres 10 40 

Hermanos 14 56 

Primos 0 0 

Otros 1 4 

TOTAL 25 100% 

  

TABLA III. APARTADO DE APRENDIZAJE 
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Gráfica Nº6 

 

 

Análisis: 

 

En esta grafica podemos ver que el mayor porcentaje al 56% de siempre, en 

algunas veces son 36% y nuca son el 8%.  

 

 

Interpretación:  

 

La grafica nos arroja que a la mayor parte de los encuestados les gusta estudiar 

siempre. 

  

Siempre 
56% 

Algunas veces 
36% 

Nunca 
8% 

GUSTA/ESTUDIAR 

Siempre Algunas veces Nunca
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Gráfica Nº 7 

 

 

 

Análisis: 

 

En esta grafica podemos ver que el mayor porcentaje correspondiente al 48% 

participa siempre, el 40% participa algunas veces y el 12% nunca participa en 

clase. 

 

 

Interpretación:  

 

Esta grafica nos permite observar que el mayor porcentaje de nuestros 

resultados participan siempre. 

 

  

Siempre 
48% Algunas veces  

40% 

Nunca 
12% 

PARTICIPACIÓN/CLASE 

Siempre

Algunas veces

Nunca
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Gráfica Nº 8 

 

 

Análisis:  

 

En esta siguiente grafica nos interpreta que el 68% de los niños estudian en 

casa y mientras que el 32% no estudian en casa. 

 

 

Interpretación:  

 

De esta manera nos damos la idea que la mayor parte de los niños si estudian 

en sus casas mientras que los demás niños no estudian. 

 

  

Si 
68% 

No 
32% 

ESTUDIAR/CASA 

Si No
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Gráfica Nº 9 

 

Análisis:  

 

La grafica nos muestra que el 76% de los niños les gusta estudiar en la escuela 

y el 24% les gusta estudiar en casa  

 

 

Interpretación: 

 

De esta manera notamos que los resultados de las encuestas fueron qué mitad 

de los niños encuestados les gusta estudiar en la escuela, y nos da un indicador 

de una problemática ya que estamos viviendo la pandemia mundial del COVID-

19, la cual incluye que se pueden contagiar. 

 

  

Casa 
24% 

Escuela 
76% 

DONDE/GuStar/Tareas 

Casa Escuela
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Gráfica Nº10 

 

 

Análisis: 

 

La gráfica nos muestra que la mayor parte de la población específicamente un 

56% les ayudan sus hermanos a realizar sus tareas, mientras que el 40% sus 

padres y el 4% otros. 

 

 

Interpretación: 

 

Este resultado nos refleja que una mayor parte de los niños tienen la ayuda de 

sus hermanos. 

 

  

Padres 
40% 

Hermanos 
56% 

Primos 
0% 

Otros 
4% 

AYUDAR/TAREAS/CASA 
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TABLA IV. RENDIMIENTO ACADEMICO 

VARIABLE DETALLE FRECUENCIA % 

GUSTA/LEER 

Si 21 84 

No 4 16 

TOTAL 25 100% 

LEER/CUENTO 

Si 19 76 

No 6 24 

TOTAL 25 100% 

TIEMPO/TAREA 

Si 19 76 

No 6 24 

TOTAL 25 100% 

APRENDER/ENSEÑAR/PAPÁS/CASA 

Si 22 88 

No 3 12 

TOTAL 25 100% 

APRENDER/CASA 

Si 23 92 

No 2 8 

TOTAL 25 100% 

TRABAJAR/COMPAÑEROS/CASA 

Si 8 32 

No 17 68 

TOTAL 25 100% 
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Gráfica Nº 11 

 

Análisis:  

 

Esta grafica nos indica que el 84% de los niños les gusta leer, y el 16% no les 

gusta leer. 

 

 

Interpretación:  

 

En esta grafica podemos observar que solo un mínimo porcentaje no pueden 

leer y la mayoría de los niños si pueden leer. 

  

Si 
84% 

No 
16% 

GUSTA/LEER 

Si No
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Gráfica Nº 12 

 

Análisis:  

 

En esta grafica nos muestra que los niños encuestados en un 76% si han leído 

un cuento y el 24% no han leído cuentos. 

 

 

Interpretación:  

 

En la gráfica podemos identificar que en mayor % de los niños han leído un 

cuento. 

 

 

 

 

 

Si 
76% 

No 
24% 

LEER/CUENTO 

Si No
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Gráfica Nº 13 

 

 

 

Análisis: 

 

En esta grafica nos muestra el 76% de los niños necesitan mucho tiempo para 

realizar sus tareas y el 24% no necesitan mucho tiempo. 

 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo con los datos arrojados en la gráfica los niños encuestados más de 

la mitad necesitan tiempo para realizar sus actividades. 

 

  

Si 
76% 

No 
24% 

TIEMPO/TAREA 

Si No
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Gráfica Nº 14 

 

Análisis: 

 

En esta grafica nos muestra que los niños encuestados en un 88% si aprenden 

cuando les enseñan sus papas, y el 12% no aprenden. 

 

 

Interpretación:  

 

En la gráfica no podemos dar cuenta que una minina de alumnos no aprende 

cuando le enseñan sus papas  

 

  

Si 
88% 

No 
12% 

APRENDER/ENSEÑAR/PAPÁS/CASA 

Si No
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Gráfica Nº 15 

 

Análisis: 

 

Esta grafica nos muestra que un 92% de los alumnos encuestados si aprenden 

en casa mientras que el 8% no aprende en casa. 

 

 

Interpretación: 

 

La gráfica nos indica que una mínima parte de los niños encuestados o 

aprenden en casa. 

 

 

 

 

 

Si 
92% 

No 
8% 

APRENDER/CASA 

Si No
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Gráfica Nº 16 

 

 

Análisis: 

 

La siguiente gráfica nos interpreta que la mayor cifra del 68% de los niños no 

trabaja en casa con sus compañeros y el 32% de ellas sí. 

 

 

Interpretación:  

 

En esta grafica nos permite observar que la mayor parte de los niños no 

trabajan en casa con sus compañeros. 

 

 

 

Si 
32% 

No 
68% 

TRABAJAR/COMPAÑEROS/CASA 

Si

No
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TABLA V. APARTADO DE CONOCIMIENTO 

VARIABLE DETALLE FRECUENCIA % 

LENTO/COPIAR 

Si 14 56 

No 11 44 

TOTAL 25 100% 

DISTRAERSE/FACILMENTE 

Si 17 68 

No 8 32 

TOTAL 25 100% 

TIEMPO/UTILIZAR/TECNOLOGÍA 

1 hora 14 56 

3 horas  5 20 

5 horas 6 24 

TOTAL 25 100% 

TIEMPO/ESTUDIAR/CASA 

1 hora 18 69 

3 horas  5 19 

5 horas 2 12 

TOTAL 25 100% 

JUEGOS/APRENDIZAJES/CASA 

Si 13 52 

No 12 48 

TOTAL 25 100% 

LEER/BIEN 

Si 12 48 

No 13 53 

TOTAL 25 100% 

AYUDA/TAREA Papá 2 8 
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 Mamá 10 40 

Hermanos 13 52 

TOTAL 25 100% 

SUMAR 

Si 20 80 

No 5 20 

TOTAL 25 100% 

RESTAR 

Si 17 68 

No 8 32 

TOTAL 25 100% 

MULTIPLICAR 

X2 21 84 

X3 0 0 

X4 2 8 

Más del X5 2 8 

TOTAL 25 100% 
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Gráfica Nº 17 

 

 

Análisis: 

 

Esta grafica nos muestra que el 56% de las respuestas fueron SI y el 44% 

respondieron NO 

 

 

Interpretación: 

 

Este resultado nos refleja que la mayoría de los niños si copean rápido. 

 

  

Si 
56% 

No 
44% 

LENTO/COPIAR 

Si No
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Gráfica Nº 18 

 

Análisis:  

 

La grafica nos enseña como la mayor parte de los niños encuestados 

específicamente el 68% de los niños no se distraen, y el 32%  de los niños   

nunca lo hacen. 

 

 

Interpretación: 

 

Este resultado nos refleja como muchos de los niños no se distraen fácilmente 

con el ruido de fondo, y como otros si lo hacen. 

 

  

Si 
68% 

No 
32% 

DISTRAERSE/FÁCILMENTE 

Si No



 
92 

Gráfica Nº 19 

 

 

 

Análisis:  

 

Mediante esta grafica nos damos cuenta que el 56% de los niños utilizan las 

tecnologías 1 hora, 5 horas el 24%  y 3 horas 20%. 

 

 

Interpretación:  

 

De esta manera notamos los resultados que la mayor parte de los niños utilizan 

una hora las tecnologías y la otra pequeña parte pasan horas con las 

tecnologías. 

  

1 hora 
56% 

3 horas 
20% 

5 horas 
24% 

TIEMPO/UTILIZAR/TECNOLOGÍA 

1 hora 3 horas 5 horas
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Gráfica Nº 20 

 

Análisis: 

 

La grafica nos muestra como el 69% estudian en su casa, el 19% estudia 

3horas y el 12% estudia 5 horas. 

 

 

Interpretación:  

 

Este resultado nos refleja como la mayor parte de los niños estudian 1 hora  

  

1 hora 
69% 

3 horas 
19% 

5 horas 
12% 

TIEMPO/ESTUDIAR/CASA 

1 hora 3 horas 5 horas
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Gráfica N° 21 

 

 

Análisis: 

 

La gráfica nos indica que de acuerdo a los resultados de la encuesta, un 52% 

de los encuestados mencionaron si realizar juegos de aprendizajes en sus 

casas y el otro 48% no realizan estos juegos de aprendizaje. 

 

 

Interpretación: 

 

Esta gráfica nos demuestra que los niños que realizan juegos en su casa suelen 

ser mucho más creativos al momento de realizar una actividad, pero esto no 

quiere decir que el resto de niños que no realizan actividades en su casa no 

sean creativos, sino que suelen tener un poco menos de esa creatividad al 

momento de realizar una actividad, además podemos ver cono es que cada 

niño trabaja en casa y tiene otra forma muy diferente de cómo trabaja en la 

escuela 

Si 
52% 

No 
48% 

JUEGOS/APRENDIZAJES/CASA 

Si No
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Gráfica N° 22 

 

Análisis: 

 

La gráfica nos revela que el 52% de los niños encuestados no saben leer muy 

bien, pero por otra parte el 48% de ellos si saben leer muy bien. 

 

 

Interpretación: 

 

Podemos notar que los que nos dice la gráfica es que tenemos un problema 

con lo niños que no saben leer muy bien ya que son más del 52%, y suele 

afectar a los niños con su aprendizaje, y el 48% de los niños que si saben leer 

muy suelen comprender mejor los temas que se ven en clases y son los que 

más estudian en sus casas es por eso que son los que mejor saben leer. 
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48% No 

52% 

LEER/BIEN 

Si No
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Gráfica N° 23 

 

 

Análisis: 

 

En esta gráfica podemos ver que el 8% de los encuestados el papá ayuda en 

sus tarea de sus hijos, por otra parte el 40% son las mamás quienes ayudan 

con sus hijos hacer sus tareas, al final los que más ayudan a los niños hacer 

sus tareas son sus hermanos ya que ellos son más del 52%. 

 

 

Interpretación: 

 

Seguimos viendo que los hermanos son más de la mayoría en ayudar a sus 

hermanitos en hacer sus tareas, pero por muy poco mas detrás las  mamás y 

son muy pocos los papás quienes ayudan a sus hijos, ya sea porque los padres 

trabajan y no les da tiempo para ver sus hijos y son los hermanos quienes 

terminan ayudándolos. 

Papá 
8% 

Mamá 
40% 

Hermanos 
52% 

AYUDA/TAREAS 

Papá Mamá Hermanos
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Gráfica N° 24 

 

Análisis: 

 

En esta gráfica podemos ver que más del 80% de los niños encuestados si 

saben sumar, pero el otro 20% no sabe sumar. 

 

 

Interpretación: 

 

Los resultados en esta gráficas son muy favorable para los niños ya que la gran 

mayoría de ellos ya saben sumar, aunque son muy pocos los que no saben 

sumar no quiere decir que ellos no van aprender, sino más bien se comprende 

que si se esfuerzan y tienen ese ganas de aprender pueden fácilmente ser 

todos los que aprendan a sumar. 
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Gráfica N° 25 

 

Análisis: 

 

Es esta gráfica podemos ver que el 68% de los niños encuestados si saben 

restar, pero el resto que es el 32% no saben restar. 

 

 

Interpretación: 

 

En esta gráfica vemos como una vez más que la mayoría de los niños si saben 

restar, y la otra memoria no sabe y esto se debe a que el reto de los niños no 

les gusta las matemáticas y no estudian en sus casas para que aprendan más 

sobre las restas. 
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Gráfica N° 26 

 

 

Análisis 

 

En esta gráfica podemos ver que el 84% de los niños encuestados si saben 

multiplicar las tablas X2, por otro lado en las tablas X3 de los niños encuestados 

salió el 0%, pero el 8% de los niños encuestados si saben las tablas X4 y el otro 

8% de los niños si saben las tablas X5 y más. 

 

 

Interpretación: 

 

Estos resultados llaman mucho la atención ya que casi todos ya se saben las 

tablas X2, pero lo que más asombra es que un 8% de ellos ya se saben las 

tablas X5 y más, y esto se debe a que los padres siempre los niños cuentan con 

el apoyo del docente, padres, hermanos, etc. 

. 

X2 
84% 

X3 
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X4 
8% 

X5 y mas 
8% 

MULTIPLICAR 
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SUGERENCIAS 
 

A LOS PADRES DE FAMILIA:  

 

 Crear varios sitios de estudio, para que el niño los use cuando termine cada 

tarea, como si se tratara de un aula flexible. 

 Crear un día estructurado para ayudar a los niños ya que requieren de atención. 

 Recuerden que sus hijos obtienen la educación en sus casas y el docente se 

encargar de reforzar su educación en la escuela. 

 Sea creativo con sus actividades nuevas y ejercicios. 

 

A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

 

 Promover estrategia de aprendizaje con métodos más relacionados a las Tics. 

 Implementar nuevos métodos de enseñanza para que el alumno aprenda en 

línea. 

 

A LA POBLACIÓN EN GENERAL: 

 

 Ser más consciente en con las medidas de prevención y poder evitar menos 

contagios. 

 Reflexionar sobre la situación actual que vivimos hoy en día con la pandemia. 

 Estar siempre informados con todo lo que sucede en nuestro país. 

 Respetar las indicaciones por parte de las instituciones de salud. 

 

A LOS DOCENTES: 

 

-Para resolución de dudas y seguimiento pueden hacer y recibir llamadas 

telefónicas. 

-Escuches sus preocupaciones y respondas a sus preguntas de manera 

apropiada a su edad. 



 
101 

PROPUESTAS 
 

IMPLEMENTAR NUEVOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA, 

MEDIANTE ESTRATEGIAS PARA QUE EL ALUMNO CAPTE 

MEJOR LA INFORMACIÓN QUE RECIBE POR MEDIO DE LAS 

CLASES EN LÍNEA. 

 

El problema que tienen hoy en día los niños respectiva a su educación, es de 

que por la situación que se vive los niños no están socializando con sus demás 

compañeros y esto les afecto en su rendimiento académico, por lo que 

queremos disminuir este problema que tienen los niños. 

 

 

Los educadores eran expertos en el aula, y de repente pasaron a serlo en línea, 

están haciendo lo posible para que aprendan sus alumnos, también en los 

lugares donde no hay conexión. El docente está cerrando la brecha entre lo que 

da en clase y lo que ofrece a través de un dispositivo. Además, va 

desarrollando las competencias tecnológicas según avanza la pandemia. 

 

 

Es por lo anterior que nuestra propuesta se basa “métodos de enseñanza, 

mediante estrategias para que el alumno capte mejor la información que 

recibe por medio de clases en línea “, debido de que se requiere de buscar 

nuevas formas de enseñar al alumno, ya que no todos en Frontera Comalapa 

cuentan con una red de conexión estable, mediante la búsqueda de nuevos 

métodos de enseñanza que conduzcan a mejorar su aprendizaje de los 

alumnos. 
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Las acciones a desarrollar son: 

 

 Realizar esencialmente contacto con los alumnos por otros medios alternativos 

como el teléfono o el correo para darles pautas de trabajo y apoyarles en esta 

situación, ya que es fundamental que todos cuenten con las mismas 

oportunidades de aprendizaje. 

 

 Construir relaciones entre el docente, los padres de familia y alumnos, con la 

finalidad de que los alumnos trabajen en sus casas en conjunto con sus padres. 

 

 Realizar de manera conjunta pláticas con los padres de familias sobre la 

importancia que tienen que dar sus hijos por la situación actual y que se tienen 

que dar un tiempo para ver su aprendizaje de sus hijos. 

 

Estas acciones deberán ser realizadas de manera continua, por un periodo de 

un mes en una primer etapa. 
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CONCLUSION 

 

El rendimiento académico es como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas atreves 

del proceso de enseñanza – aprendizaje que posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un periodo. 

 

 

El presente trabajo se enfoca en el rendimiento académico en tiempos de 

COVID-19 en la escuela primaria Guadalupe victoria.  

 

Por tal motivo, esta investigación tuvo como objetivo analiza el rendimiento 

académico en los alumnos de primer año en tiempos de pandemia. Dicha 

propuesta se estructuro después de haber realizado la investigación, debido a 

que los resultados arrojaron que en la escuela primaria Guadalupe Victoria 

existe un bajo rendimiento académico. 

 

 

La hipótesis fue ―si los docentes implementan estrategias de aprendizaje 

virtualmente para los alumnos y se cuenta con el apoyo de los padres de 

familia, entonces el rendimiento académico del niño será estable‖ 

 

 

Los resultados concluyentes más sobresalientes, son: 

 

  

Los resultados obtenidos de nuestra investigación proviene de niños menores 

de 7 años por lo que nuestra respecta reflejan puntos de vistas no tan 

satisfactorio. 
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 Respecto al genero la mayoría de las opiniones recabadas  son del género 

masculino 

. 

 Respecto a los niños que viven con sus padres la mayoría de los niños 

encuestados respondieron que si viven con sus padres. 

 

 Con respecto a la participación en clase los niños encuetados siempre 

participan. 

 

 Con respecto a que si estudian en casa la mayor parte delos niños encuestados 

responden que sí. 

 

 Con respecto a que si saben leer la mayor parte de los niños respondió que si 

saben leer   

 

 Con respecto a las horas que los niños estudian en casa la mayor parte de los 

niños respondió que estudian una hora lo que nos lleva a una conclusión que la 

mayor parte de los niños no le dedica tiempo a sus estudios.  

 

 Con respecto a los niños  que sabe leer bien o no la mayor parte de los niños 

encuestados respondieron que no saben leer bien lo que nos lleva una 

conclusión que ellos están expuestos a tener un bajo rendimiento académico. 

 

 

Los resultados globales de nuestra investigación nos indica de manera 

consciente que hay un nivel de bajo rendimiento en la escuela Guadalupe 

victoria ya que por los tiempos de pandemia COVID-19 los niños no pueden 

asistir a las aulas a recibir clases normales y es por eso que los niños no 

pueden tener un excelente rendimiento académico. Algunos de los niños si 

saben muy bien pero a un falta más por hacer para que los niños tengan un 

mejor rendimiento académico. 
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ANEXOS 

 

 

 

FOTOS TOMADAS POR LOS TESISTAS EL DIA 7 JULIO DE 2021 
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ENCUESTA REAIZADO POR LOS TESISTAS 
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TRIPTICO REALIZADO POR LOS TESISTAS 


