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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito Comprender las 

experiencias en torno al rendimiento académico en modalidad de clases virtuales 

originadas por la  emergencia sanitaria de COVID-19 en estudiantes de 8 a 9 años de 

una institución educativa de la comuna 4, Distrito de Buenaventura Valle, para ello se 

dará respuesta a la pregunta de investigación la cual es ¿Cuáles son las experiencias en 

torno al rendimiento académico en modalidad de clases virtuales originadas por la  

emergencia sanitaria de COVID-19 en estudiantes de 8 a 9 años en una institución 

educativa de la comuna 4 Distrito de Buenaventura Valle?, teniendo como problema la 

falta de rendimiento académico en modalidad de clases virtuales originadas por la  

emergencia sanitaria Covid-19 en estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa 

de la comuna 4, Distrito de Buenaventura Valle. 

La investigación está enmarcada dentro del paradigma cualitativo con un enfoque 

fenomenológico, la cual se realizado al utilizar la técnica de recolección de información 

como es la entrevista a profundidad aplicada a los niños, padres y docentes que son 

participes de las clases virtuales o mediación virtual y clases remotas. La investigación 

se fundamentó en los planteamientos de la teoría sociocultural la cual se aplica para el 

estudio de la formación y aprendizaje. 

 

Capítulo 1. Descripción General del Proyecto 

1.1.  Problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

         Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo   Económico(OCDE),( 

2019 ) la problemática  del bajo rendimiento escolar a nivel mundial son muy altos los  

resultados obtenidos en estudios realizados a los países  que participaron  en el 
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Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, 2019;  por sus siglas 

en inglés); señala que Colombia  cuenta con la peor calificación entre los distintos países 

de la OCDE en cuanto al desempeño académico  ubicándose  por debajo de los 

estándares globales de rendimiento escolar, sin embargo estas estadísticas están 

basadas en las áreas de lectura, ciencias y matemáticas, ubicándose por debajo de  Asia 

quien  obtuvo los mejores resultados. 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) (2016).En un informe señala  a Buenaventura Valle  

como un municipio donde la educación  es un factor que de alguna forma  aportaría para 

una mejor vida de sus habitantes , sin embargo en un diagnóstico realizado,  este 

municipio no se escapa de la  sombra de los conflictos , las desigualdades sociales  y la 

corrupción, quitándole la oportunidad a sus  niños y niñas  de tener una educación   de 

calidad  y pertinente para el contexto  de sus comunidades, señalando así  un bajo 

rendimiento escolar y aunque no hay unas estadísticas  exactas  entorno a esta  

problemática el DANE nos revela que  en cuanto al nivel educativo  presenta condiciones 

deficientes para una educación de calidad , por cuanto, un 9.42% de personas no tienen 

estudios, 23, 35% de primaria incompleta y un 18,76 la secundaria incompleta y tan solo 

un 3,6% cursa estudios de pregrado. De acuerdo a estas cifras, se evidencia la debilidad 

del sector educativo en el municipio en términos de calidad, cobertura y acceso, sobre 

todo en la zona rural del municipio, situación que permite continuar con la cadena de 

marginación de los habitantes de estas comunidades (DANE- CIDSE, 2010). 

Se ha propiciado un clima de temor y preocupación en los padres de familia y 

profesores   sobre lo que está ocurriendo a  los estudiantes de 8 a 9 años de edad, resulta 

de especial interés indagar las razones por los que se está presentando este declive 

entorno al rendimiento escolar, y a partir de ahí, adoptar las medidas no solo preventivas 

si no que permitan conocer características y las necesidades  de los estudiantes y por 

ende adquieran un buen nivel educativo y una mejor forma de vida. 
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Ante lo anterior expuesto se plantea este proyecto de investigación; rendimiento 

académico con las clases virtuales originadas por la emergencia sanitaria Covid-19 en 

estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la comuna 4, Distrito de 

Buenaventura Valle.  

 El problema de investigación es; la falta de rendimiento académico en modalidad de clases 

virtuales o mediación virtual originadas por la emergencia sanitaria Covid-19 en 

estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la comuna 4, Distrito de 

Buenaventura Valle. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las experiencias en torno al rendimiento académico en modalidad de 

clases virtuales originadas por la emergencia sanitaria de Covid 19 en estudiantes de 8 

a 9 años en una institución educativa de la comuna 4 Distrito de Buenaventura Valle? 

1.1.3. Sistematización del problema 

¿Cuáles son los referentes teóricos de apoyo entorno al bajo rendimiento académico 

en la enseñanza y aprendizaje en casa en modalidad de clases virtuales o mediación 

virtual   en estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la comuna 4 Distrito 

de Buenaventura Valle? 

¿De qué manera los instrumentos de recolección de datos nos permiten un 

acercamiento positivo con los profesores y padres de estudiantes de 8 a 9 años en una 

institución educativa de la comuna 4 Distrito de Buenaventura Valle en torno al 

rendimiento escolar? 

¿De qué manera se evidencian las experiencias en torno al rendimiento académico 

en la enseñanza y aprendizaje en casa, en modalidad de clases virtuales o mediación 
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virtual en estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la comuna 4, Distrito 

de Buenaventura Valle? 

 ¿Cuáles estrategias se han implementado para la protección del derecho a la 

educación en el aprendizaje en casa, en modalidad de mediación virtual en torno al 

rendimiento escolar en estudiantes de 8 a 9 años en institución educativa de la comuna 

4 del Distrito de Buenaventura Valle? 

 

1.2. Objetivos 

1.3. Objetivo General 

Comprender las experiencias en torno al rendimiento académico en modalidad 

de clases virtuales originadas por la por emergencia sanitaria de Covid 19 en 

estudiantes de 8 a 9 años de una institución educativa de la comuna 4, Distrito de 

Buenaventura Valle. 

 

Objetivos específicos 

 

 Indagar los factores en   torno   al   rendimiento escolar en la enseñanza y 

aprendizaje en casa, en modalidad de clases virtuales o mediación virtual en 

estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la comuna 4, Distrito 

de Buenaventura Valle. 

 Analizar las características del rendimiento escolar en la enseñanza y 

aprendizaje en casa, en modalidad de clases virtuales en estudiantes de 8 a 9 

años en una institución educativa de la comuna 4, Distrito de Buenaventura 

Valle. 
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 Aplicar los instrumentos de recolección de datos profesores, y padres de 

estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la comuna 4, Distrito 

de Buenaventura Valle. 

1.4. Justificación 

     Esta investigación se hace con la importancia  de generar  nuevos conocimientos 

entorno al bajo rendimiento académico en clases virtuales  originadas  por la emergencia 

sanitaria COVID_19, que viene afectando a la población de estudiantes de 8 a 9 años de 

edad, del Distrito de Buenaventura Valle, su importancia no es solo porque se pone 

interés y compromiso en este flagelo sino porque nos permite aportar nuevos 

conocimientos  que van a llevar a generar estrategias  de intervención pedagógicas, de 

salud, culturales, sociales entre otras que pueden surgir a favor de la sociedad, donde 

todos los sectores  a nivel local, departamental, y nacional se vinculen  de manera 

positiva  al mejoramiento del nivel académico de los estudiantes  y por ende conocer el 

estado actual, permitiendo ver una muestra  al futuro de la población afectada y permita 

un acercamiento y comunicación  entre  estudiantes, docentes y padres de familias, 

siendo la familia  la primera escuela socializadora  de los niños y las niñas  donde se 

construye  las bases del conocimiento. 

 Esta investigación que además de ser una línea temática de la especialización de la 

universidad, hace un acercamiento a los profesores, y padres de los estudiantes  a un 

espacio muy importante como es el de la investigación, la cual puede servir de apoyo  a 

investigadores y  otros entes  para buscar herramientas en búsqueda de la disminución 

del bajo rendimiento académico, permitiendo a docentes  y entidades educativas  evaluar 

las estrategias utilizadas  procesos de formación a futuro no solo en tiempo de 

emergencias sino  en pro de una mejor calidad educativa y un mejor aprendizaje en los 

estudiantes con miras a un proceso superior de desarrollo.  
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El Distrito de Buenaventura maneja 51 % de las actividades Portuarias del país, lo que 

llevaría a pensar que  la dinámica económica sería mayor o similar a los puertos sobre 

la costa atlántica, con una población de 384.402 habitantes distribuidos en la zona rural 

y urbana según el DANE;  sin embargo   vive en condiciones de extrema pobreza,  cuenta 

con una sola vía terrestre y poca opciones  de movilidad aérea, tiene necesidades 

´básicas (agua potable, servicio de salud y educación entre otras). Desde el 16 de marzo 

de 2020, cuando el Gobierno Nacional dio la orden del cierre de las instituciones 

educativas, tanto privadas como públicas, se vio con preocupación que ellos desconocen 

las vulnerabilidades que aqueja la población en especial el sector educativo en los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Con el cierre de las instituciones educativas y otros sectores, inquieta de modo 

especifico, el acrecimiento de las dificultades de las familias para tener una economía 

estable y   cubrir las necesidades alimentarias, de salud y sobre todo en educación, 

donde un año escolar normal se ve interrumpido con un  nuevo proceso  que no favorece 

mucho al aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes de la educación virtualidad a la 

que se han visto forzados las instituciones educativas debido a la  pandemia generada 

por el COVID-19   lo que altera por completo la vida de profesores, padres y por ende los 

estudiantes que al final son los que terminan pagando los platos rotos puesto que muchos 

de ellos se ven expuestos a maltratos físicos, verbales y psicológicos por la presión de 

cumplir con los compromisos escolares, todo esto sumado a las limitaciones que tienen 

la mayoría para el acceso a internet y  medios digitales lo que lleva a un bajo rendimiento 

escolar corriendo el riesgo de un deserción o abandono de la institución y no continuar 

sus clases; ya que muchos niños no tienen las comodidades  para estudiar con las clases 

virtuales según lo indico el Gobierno Nacional,  hay desigualdad de oportunidades  más 

aun en los niños del distrito de Buenaventura Valle  tanto urbano como rural , lo cual se 
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ha evidenciado no solo en el bajo rendimiento escolar sino en la deserción escolar, ya 

que muchos de ellos carecen de conexión a internet y  herramientas 

tecnológicas(computador, celulares inteligentes) esto sin agregar los que carecen de 

servicios públicos.  

 

Se puede decir que la Tecnología digital podría ser un punto de partida, lo que llevara 

a una vinculación de los niños y las niñas más desfavorecidos, según caracterización de 

la población estudiantil, las instituciones educativas han recibido donaciones de 

computadores Tablet pero aun así no son suficiente para cubrir todas las necesidades 

de la educación virtual a todos los niños, para que tengan acceso a la era digital  y por 

ende hagan un buen uso de estas herramientas tecnológicas y adquieran  habilidades 

en la resolución de  diversos problemas. 

 

El estudiante debe mostrar su saber- hacer porque esta es una condición del logro, el 

uso del computador sobre el rendimiento de los estudiantes, ofrece una ventana de 

oportunidades para analizar el grado de utilización de la tecnología en la escuela y en 

los hogares de los estudiantes. Adecuar de herramienta tecnológicas (Computadores, 

Tablet, proyector, equipo de sonido) para tener unas educaciones innovadoras y 

competitivas. En el campo estudiantil y laboral. Teniendo en cuenta el gran avance 

tecnológico del mundo y siendo el Distrito de Buenaventura zona portuaria se debe 

invertir en tecnología para que los niños, las niñas y los jóvenes tengan en un futuro muy 

cercano oportunidad de trabajar en esos espacios, conociendo y aplicando sus 

conocimientos en la tecnología innovadora de las instituciones educativas y en sus 

instituciones. 
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A lo anterior expuesto se realiza el proyecto de investigación bajo rendimiento 

académico en modalidad de clases virtuales originado por la emergencia sanitaria Covid-

19 en estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la comuna 4, Distrito de 

Buenaventura Valle., donde  se ha generado  un clima de temor y preocupación en 

profesores y padres de familia sobre lo que está ocurriendo a los   estudiantes , resulta 

de especial interés conocer por los que se está presentando este desnivel en el 

rendimiento académico , y a partir de ahí, adoptar las medidas no solo preventivas si no 

que permitan conocer necesidades de intervención en    los estudiantes y por ende  

adquieran  un buen nivel educativo. Cabe anotar que es importante hacer un registro de 

todos aquellos niños que han desertado del sistema educativo debido a la falta de 

recursos en las clases virtuales donde se garantice el  acceso a la conectividad y a los 

elementos tecnológicos adecuados para la continuidad en el proceso educativo con un 

alto rendimiento académico. 

 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

2.1.  Antecedentes 

Diferentes personas entes estatales y privados han asumido el bajo rendimiento 

académico como un problema que preocupa no solo al ministerio de educación, sino que 

se ha convertido en una problemática de todos y mucho más aun en esta emergencia 

sanitaria originado por el COVID_ 19. 

Pese a ello, tal y como indica MARKS (2000), “el debate sobre los antecedentes del 

rendimiento académico de los alumnos continúa tan candente como siempre” (p. 108). 

Una de las perspectivas más relevantes es la Teoría Cognitiva de la Motivación-Logro 

iniciada por DWECK en 1986, y continuada por numerosos estudios (p.e., AMES y 

ARCHER, 1988; ELLIOTT y DWECK, 1988; AMES, 1992; MIDGLEY et al., 1998; 
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PINTRICH, 2000; DUPEYRAT y MARINÉ, 2005). Esta teoría se fundamenta en que la 

conducta de los estudiantes está ajustada en alcanzar objetivos y metas individuales, 

centrándose en la orientación al aprendizaje y orientación al resultado, por lo tanto cabe 

anotar que la conducta de los estudiantes es parte fundamental para un bajo o alto 

rendimiento académico, ya que si el estudiante tiene un buen comportamiento esto ayuda  

que tenga una mayor concentración  en el desarrollo  

En un estudio de, BANDURA (1986), en su teoría de la Autoeficacia, define el 

concepto “autoeficacia percibida” como “la evaluación que las personas hacen de sus 

capacidades para organizar y ejecutar acciones requeridas para alcanzar unos 

determinados niveles de resultado” (p. 395). En este sentido tiene razón, BANDURA 

(1997), cuando afirma que quienes tienen un alto sentido de eficacia, tienen capacidad 

para ver escenarios de éxito que les proporcionan guías y apoyos para el mejor 

rendimiento, mientras que los que dudan de su capacidad anticipan el fracaso o 

pronostican errores. 

De esta manera, Mella y Ortiz, (1999) (Citado por: Erazo O, 2012), afirman que el 

rendimiento académico No es un fenómeno, que resulta exclusivamente de las 

condiciones de los estudiantes, los docentes o su interacción, sino que también es el 

producto de un grupo enmarañado de variables y condiciones multicausales que 

predisponen al estudiante y su logro en nota; Teniendo en cuenta lo anterior y según el 

Ministerio de Educación Nacional en la República de Colombia, “Existen distintos tipos o 

razones que pueden interferir significativamente con el aprendizaje de los niños, como 

los problemas propios de cada infante, situaciones del entorno familiar y algunas 

particularidades del ámbito escolar” (Colombia Aprende, 2013). De la misma manera, la 

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

(UNESCO, 1998) afirma que “la educación emocional es un complemento indispensable 
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en el desarrollo cognitivo y una herramienta fundamental de prevención, ya que muchos 

problemas tienen su origen en el ámbito emocional” (Recuperado por Collell Escudé C. 

2003). 

Las TIC configuran nuevos entornos y escenarios para la formación con unas características 

significativas. Por ejemplo: amplían la oferta informativa y posibilidades para la orientación y 

tutorización, eliminan barreras espacio-temporales, facilitan el trabajo colaborativo y el 

autoaprendizaje, y potencian la interactividad y la flexibilidad en el aprendizaje. (Cabero, 2006, 

p. 17 -18) 

Por lo tanto, en las clases virtuales es de vital importancia que los estudiantes tengan 

acceso a los medios tecnológicos y una buena conectividad para un buen desempeño 

académico. De esta manera, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) 

están produciendo unos cambios que probablemente hace algunos años ni siquiera se 

sospechaban (Rincón y Romero, 2006), y tales tecnologías a su vez asumen un rol 

protagónico en la evolución del conocimiento de los últimos años (Pirela De Odón, 2004) 

mejorando las prácticas educativas. 

      

En la educación actual (Fernández y Córdoba, 2006). Por lo tanto, es importante que 

en las instituciones educativas se creen nuevas estrategias para que la educación virtual 

llegue a más estudiantes de las zonas más retiradas del país y ellos tengan acceso a 

una conectividad y su rendimiento académico no se vea afectado. 

Según Ferro et al. (2009) una consecuencia de la implementación de TIC en el 

aprendizaje es la eliminación de las barreras espacio‐temporales a las que se ha visto 

condicionada la enseñanza presencial; por lo tanto se asume  que el aprendizaje  ya no 

se produce en el aula de clase  sino en la casa u otro espacio que  ni siquiera esta 

adecuado para dicha actividad, por ende las herramientas virtuales no reemplazaran al 

docente ni mucho menos al rol social  de la escuela, teniendo en cuenta que los niños y 
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las niñas no son objetos pasivos a la hora de adquirir un aprendizaje, sino activos con 

expectativas de aprendizaje significativos en la interacción con el contexto y sus pares. 

       “Necesitamos educar niños y niñas mucho más autónomos y un sistema educativo 

por proyectos que se enfoque en sus capacidades más fuertes, porque calificar el 

conocimiento por el cumplimiento de logros para muchos niños y jóvenes no tiene 

sentido”, señala Piñeros. 

 

2.2.  Marco teórico  

Rendimiento escolar 

El rendimiento académico del niño y niña se ha visto afectado, debido al cambio 

inesperado de recibir clases presencial a clases virtual y también por el poco afecto de 

los padres de familia, motivación para el estudio y  por su nivel social y  económico que 

no todos tienen  como ofrecerle a su hijo  acceso a internet  y un medio tecnológico,( 

Tablet, computador, celular inteligente entre otros)  en todo caso el aporte del padre de 

familia en la escuela ayuda a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, por 

lo tanto, Tejedor indica que:  

El rendimiento académico es considerado como la pluralidad de los objetivos y logros 

perseguidos por la acción educativa como propósito de éxito o fracaso en los estudios del 

estudiante, es decir está basado en las calificaciones mediante pruebas objetivas o notas, 

como medio a través del éxito o abandono en la finalización del estudio. (Tejedor, 2011). 

Se debe tener en cuenta que el estudiante o el conjunto de ellos forman un curso o 

grupo escolar, al que se puede hablar de rendimiento individual o grupal. Tanto la 

perspectiva individual como la grupa1 son importantes para el docente a la hora de 

comprobar su grado de eficacia en el aprendizaje de los alumnos y, consecuentemente, 

para replantearse o no su propia estrategia didáctica. (Sánchez Ruiz, 2015). 
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Importancia e influencia del rendimiento escolar  

        La pedagogía experimental desempeña un papel muy importante para todo profesor 

en el desenvolvimiento de sus actividades, porque siempre toma en cuenta al estudiante 

y se ocupa de los problemas de eficiencia escolar, recurriendo para ello a procedimientos 

de control científico con fines prácticos, es decir se ocupa de aumentar el rendimiento 

académico de los estudiantes (Montaño, 2014). 

a) Estas transformaciones constituyen los objetivos del docente, deben brotar al final del 

proceso de aprendizaje como adquisiciones definidas incorporadas por los estudiantes.  

b) No se trata de cuanta materia han memorizado los estudiantes, si no de cuanto de ella 

han incorporado realmente a su conducta manifestándolo en su manera de sentir, de 

resolver sus problemas y de hacer y utilizar los contenidos aprendidos. 

Enseñanza y aprendizaje  

El aprendizaje se realiza gracias a la interacción de dos procesos: asimilación y 

acomodación (Papalia, Wendkos y Duskin, 2007). El primero se refiere al contacto que 

el individuo tiene con los objetos del mundo a su alrededor; de cuyas características, la 

persona se apropia en su proceso de aprendizaje. El segundo se refiere a lo que sucede 

con los aspectos asimilados: son integrados en la red cognitiva del sujeto, contribuyen a 

la construcción de nuevas estructuras de pensamientos e ideas; que, a su vez, favorecen 

una mejor adaptación al medio. 

El aprendizaje significativo de Ausubel. - Afirma que el sujeto relaciona las ideas 

nuevas que recibe con aquellas que ya tenía previamente, de cuya combinación surge 

una significación única y personal. 

 

El aporte de Gagnées que “el aprendizaje es un cambio, la disposición o capacidad 

humana que puede ser retenido y que no es simplemente atribuible al proceso de 

crecimiento”, referente a lo que indica Gagné se toma al aprendizaje como un proceso 
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de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona forjado por 

la práctica. En primer lugar, el aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en 

la capacidad conductual. En un segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el 

tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través 

de la práctica o de otras formas de experiencia. Citado por (Arancibia, 2008) 

En el desarrollo desde las distintas perspectivas cognoscitivas se han considerado 

aportes muy importantes, uno de ellos es el proceso activo que tiene el niño y la niña en 

su proceso de aprendizaje, en esta área inciden procesos relevantes en el desarrollo de 

los niños y niñas, sus procesos de pensamiento, conducta y lenguaje se interrelacionan 

con otras dimensiones humanas con el fin de enriquecer el proceso integral de desarrollo 

y mejoras en su rendimiento académico. Por ello se  han considerado los aportes de 

Vygotsky que plantea que los aprendizajes son a la vez un proceso y un producto, estima 

que el aprendizaje promueve el desarrollo y establece que la enseñanza siempre se 

adelanta a este, y que en los niños siempre se presentan períodos durante los cuales 

son especialmente sensibles a la influencia de la enseñanza; de ahí deriva uno de sus 

planteamientos clave: hay una “zona de desarrollo próximo ” en la que los niños pueden 

aprender si cuentan con la “mediación” de los adultos cercanos (padres, familiares, 

docentes) o de otros niños con más experiencia. El ambiente y como se lo organice, la 

relación con pares, adultos y docentes, cobran en la educación un papel fundamental. 

Por ello hay varias teorías de aprendizaje: 

 

Teoría sociocultural de Lev S. Vygotsky  

En la teoría del aprendizaje social, los estudiantes aprenden por medio de la 

observación de otros que son utilizados como modelos (padres, hermanos, docentes y 

compañeros de clase) e intentan imitar su conducta, el aprendizaje se da cuando el 

estudiante obtiene resultados favorables, de esta manera el aprendiz, contempla los 
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pasos para adquirir nuevas capacidades, conocimientos e incluso actitudes. (Arancibia, 

2008). 

Henao (2017); Considera que las actitudes que los niños y niñas hacen, es porque 

fueron aprendidas, aunque existen unas que pueden hacer aprendidas desde su 

nacimiento, como llorar cuando tienen hambre, pedir que los carguen, entre otras cosas 

más que se hacen por instinto, la mayor parte de lo que aprenden los niños y niñas lo 

hacen a través del ejemplo y la imitación, en otras palabras, aprenden de lo que los 

mayores hacen en su vida. Probablemente, si la relación del adulto con el niño y niña es 

satisfactoria, este imite su comportamiento, ya que generalmente la gente hace aquello 

que le produce una satisfacción, interés o comodidad. 

Según Henao (2017); El aprendizaje se despierta a través de una variedad de procesos 

de desarrollo que pueden operar solo cuando el niño y niña estas interactúan con 

personas de su entorno y con colaboración de sus compañeros, una vez que los procesos 

han sido interiorizados, forma parte de su propio logro y desarrollo independiente. (p.119) 

De acuerdo con Vygotsky, los adultos o los compañeros más avanzados deben ayudar 

a dirigir y organizar el aprendizaje de un niño antes de que éste pueda dominarlo e 

interiorizarlo. Esta orientación es más efectiva para ayudar a los niños y niñas a cruzar 

la zona de 25 desarrollo proximal (ZDP), “la brecha entre lo que ya son capaces de hacer 

y lo que aún no pueden lograr por sí mismos, pero que con la orientación correcta podrían 

alcanzar con éxito”. Algunos seguidores de Vygotsky (Wood, 1980; Bruner y Ross, 1976) 

han aplicado la metáfora de andamios para referirse a esta forma de enseñanza, el 

andamiaje como apoyo temporal de los padres, maestros o guía más hábil con el fin 

ajustarse al nivel de desempeño del niño. Citado por (Henao, 2017). 

Los docentes pueden informar sobre el desarrollo social y académico del niño, 

además, pueden existir una coordinación efectiva entre padres y maestros para lograr 

un mejor desenvolvimiento del menor. Los maestros y los padres de familia representan 
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una manera de aprendizaje formado ofreciéndoles ayuda para resolver problemas, 

ayudan en gran medida a potenciar su nivel de desarrollo. (Henao, 2017) 

 

Vygotsky y la zona de desarrollo próximo:  

Vygotsky desarrolla una nueva relación entre el aprendizaje y el desarrollo, el sostiene 

que no puede limitar simplemente a delimitar los niveles evolutivos si lo que se quiere es 

descubrir las relaciones reales del desarrollo del aprendizaje. La zona del desarrollo 

próximo define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en 

el proceso de maduración, funciones que una mañana no lejana alcanza su madurez y 

que aún se encuentran en estado embrionario. Citado por (Arancibia, 2008) 

Roger y el aprendizaje experiencial 

El principal aporte de Carl Rogers (1995), el aprendizaje experiencial, se caracteriza 

integralmente la situación de aprendizaje y las condiciones inherente área que se 

produzca un aprendizaje significativo y vital para el ser humano. Para Rogers el 

aprendizaje es mucho más que la acumulación de conocimientos, es un aprendizaje que 

provoca un cambio en la conducta del individuo, en las acciones que escoge para el 

futuro, en sus actitudes y en su personalidad todo está a través de un conocimiento 

profundo que no se limita a una simple acumulación de saber, sino que infiltra en cada 

parte de su existencia. Citado por (Arancibia, 2008) 

Principios de un aprendizaje experiencial   

 El ser humano tiene la capacidad natural para el aprendizaje.  

  El aprendizaje significativo se realiza cuando el estudiante advierte que el 

material a estudiar le sirve para alcanzar las metas que se ha fijado.  

  El aprendizaje exige un cambio en la organización del yo, por lo cual representa 

una amenaza y suele encontrar resistencia.   

 Gran parte del aprendizaje significativo se adquiere por medio de la práctica.  
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 El aprendizaje se facilita cuando el estudiante practica responsablemente en el 

proceso adquisitivo.   

 El aprendizaje emprendido espontáneamente, que engloba a totalidad del sujeto 

(tanto por su sentimiento como inteligencia), es más duradero y generalizables. 

 

Teoría de Maslow y la necesidad de autorización  

Maslow (1995) plantea que “el ser humano está motivado por cierto número de 

necesidad básica, es decir, urgencias aparentemente inmutables y por su origen, 

genéticas o instintivas”. Hay también necesidades de índole psíquica. En la escala de 

necesidades humanas que plantea Maslow, la autorrealización se ubica en el último 

peldaño. El hace objeto de su preocupación el estudio de las necesidades, capacidades 

y tendencia de las personas, manteniendo que el desarrollo sea completamente sano y 

deseable que tenga lugar a través de un impulso natural de crecimiento y cultivo de esas 

potencialidades. Es así como su concepto preponderante es la autorrealización. Citado 

por (Arancibia, 2008) 

Factores que favorecen el aprendizaje 

         Olortegui (2002) nos dice que los factores que favorecen el aprendizaje son los 

siguientes:  

 El interior implícito que debe estar presente al comienzo, durante y al término de 

la actividad de aprendizaje; cuando decae el aprendizaje conviene una motivación 

sistemática y variada. 

 Uso de medios y materiales auxiliares adecuados y el uso oportuno de los mismos 

por los estudiantes éxitos y recompensas oportunas y adecuadas consideran que 

la satisfacción alcanzada sirve de estímulo para lograr mejor realización del 

aprendizaje. 

Estrategias de aprendizaje 
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Recursos que el docente debe de utilizar para generar esquemas de acción que hagan 

posible que el estudiante aprenda de manera eficaz a situaciones generales y específicas 

de su aprendizaje; que les permita incorporar nuevas alternativas de solución a los 

problemas de aprendizaje, al dominar el estudiante la estrategia puede organizar y dirigir 

su propio proceso de aprendizaje. “Las estrategias son una vía la adquisición de nuevos 

aprendizajes que son trabajados durante la clase y se conecta el conocimiento privado 

que el estudiante posee conocimiento público que el docente pretende enseñar” 

(Ormelas, 2016) 

Clases virtuales  

Es un entorno de aprendizaje mediado por tecnología, que transforma la relación 

educativa, ya que la tecnológica facilita la comunicación y el procesamiento, la gestión y 

la distribución de la información, agregando a la educación, nuevas posibilidades y 

limitaciones para el aprendizaje. “Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son 

instrumentos de mediación que posibilitan las interacciones entre los sujetos y median la 

relación de éstos con el conocimiento, con el mundo, con las personas y consigo mismo. 

La naturaleza del aprendizaje en un ambiente enriquecido con las tecnologías 

depende, en buena parte, de un conocimiento previamente aprendido y del tipo de 

actividades en las que se usan. Esta perspectiva se enmarca en la teoría de aprendizaje 

constructivista-social, orientada al diseño de materiales y actividades de enseñanza en 

un entorno virtual. Según Quiñones (2001), se tiene como principio el desempeño activo 

del estudiante en la construcción de significado, la interacción social y la solución de 

problemas en contextos auténticos o reales. 

El papel del docente se centra en ayudar al estudiante en aprender a aprender, y crear 

un proceso de andamiaje, es decir, un sistema de ayuda para aprender los contenidos. 

El estudiante es un ser social y protagonista de las múltiples interacciones sociales; 

reconstruye los saberes con la participación de los otros, que pueden ser mediadores 
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expertos o sus iguales (Estrada, 2004). 

El diseño de ambientes virtuales con un enfoque constructivista supone una cierta 

comprensión de la manera en que el sujeto elabora significados y conceptos en la mente. 

La colaboración representa, dentro de este enfoque, un elemento esencial, mediado por 

la capacidad de expresión, discusión, así como la búsqueda de la comprensión a través 

del análisis y la reflexión. 

El aprendizaje colaborativo es otro de los postulados constructivistas que concibe la 

educación como un proceso de socio construcción que permite conocer las diferentes 

perspectivas para abordar un problema y desarrollar tolerancia en torno a la diversidad 

y pericia para reelaborar una alternativa conjunta. Según Díaz (1999), el aprendizaje 

colaborativo se caracteriza por la igualdad que debe tener cada individuo en el proceso 

de aprendizaje y la mutualidad, entendida como la conexión, profundidad y bidireccional 

dad que alcance la experiencia; ésta es una variable en función del nivel de 

competitividad existente, la distribución de responsabilidades, la planificación conjunta y 

el intercambio de roles. 

Las TIC ponen a disposición de los docentes nuevos escenarios formativos, centrados 

en modelos pedagógicos que apelan a la construcción de conocimiento y al trabajo 

colaborativo, al abrir espacio para la reflexión de la práctica docente y la creación de 

comunidades de aprendizaje. Un modelo de formación docente apoyado en las TIC 

permite utilizar diversas modalidades de atención, que van desde la educación virtual (o 

E-learning) hasta la educación presencial con el uso de recursos tecnológicos, pasando 

por una modalidad mixta (o blendedlearning). Al respecto, Ruiz Bolívar señala: 

En una institución formadora de docentes (IFD), la integración de las TIC al Curriculum 

debe iniciarse con el diseño e implementación de proyectos de innovación educativa, con 

objetivos claros, y evaluación sistemática, que permitan experimentar esta modalidad 

educativa, con el propósito de facilitar el aprendizaje organizacional correspondiente, al 
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mismo tiempo que se consolida un modelo de formación docente centrado, total o 

parcialmente, en la virtualidad (2009, p. 16). 

Sin embargo, acosta el autor citado, la incorporación de las TIC al currículo no es tan 

simple; se requiere un compromiso institucional para el proyecto de innovación, 

planificado, que involucre factores como: realizar un estudio previo para conocer tanto 

las características del personal docente (en cuanto a motivación para participar en un 

proyecto de innovación, actitud hacia el uso educativo de las TIC, experiencia previa en 

el manejo de éstas y el nivel de formación en E-learning) como el nivel de equipamiento 

tecnológico (servidores, plataforma y laboratorios) del que dispone la institución; nombrar 

un coordinador(a) y un equipo de apoyo, motivados e interesados en participar en un 

proyecto de innovación educativa basado en las TIC; y dar seguimiento y efectuar la 

evaluación del proyecto por etapas.  

 

2.3. Marco conceptual 

Distrito de Buenaventura Valle  

El puerto de Buenaventura, como lo señala el informe de la Friedrich-Ebert-Stiftung 

(FES) (2016) maneja el 51% de las actividades portuarias del país, lo que llevaría a 

pensar que la dinámica económica sería mayor o similar a los puertos sobre la costa 

atlántica, sin embargo, su población vive en condiciones de extrema pobreza y debe 

afrontar la presencia de actores armados ilegales (Valencia & otros, 2016). Los cuales, 

por la lucha por el control del territorio.          Buenaventura es el segundo municipio por 

tamaño de población en el Valle del Cauca y el primero en extensión (6.297 Km2, 30% 

del territorio del departamento del Valle). En su territorio hay gran variedad de pisos 

térmicos, desde el litoral hasta inicios de páramo en la cordillera. Según las proyecciones 

de población del DANE, en 2013, Buenaventura, con 384.402 habitantes, representaba 
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un 8,5% de la población del departamento, porcentaje que ha venido creciendo puesto 

que, en 2005, este porcentaje era 7,9% y en 1993 de 6,8%. La mayor parte de la 

población del municipio habita en zona definida como urbana (91%), que abarca 2.160,9 

hectáreas, porcentaje de urbanización superior al del departamento del Valle (87%) y al 

del país (76%) en el mismo año. La cabecera municipal está dividida en dos partes, la 

Isla Cascajal, zona insular que concentra las principales actividades productivas y la 

continental, principalmente residencial. Su configuración es longitudinal, a los lados de 

la vía principal. Según datos del Censo de 2005, Buenaventura es uno de los municipios 

mayor porcentaje de población que se reconoce como negra o afrocolombiana (82,5% 

frente a 26,2% en el departamento del Valle y 10% en el país). En la extensa zona rural 

residen comunidades negras organizadas en Consejos Comunitarios de los cuales la 

Alcaldía reporta 44 y el Ministerio del Interior 48. De estos 48 reportados por el Ministerio 

del interior, 31 tienen resolución de título colectivo, y 10 tienen resolución de inscripción 

según el artículo 15 del decreto 3770 de 2008 y 3 más. 

       Adicionalmente cuenta con población de 22 comunidades indígenas, residente en 9 

cabildos que reciben transferencias, aunque se señalan 12 cabildos más que no reciben 

transferencias, en la jurisdicción del municipio (Alcaldía (2010):30).  En cuanto a la 

distribución por sexo, 51,3% de la población son mujeres, cifra similar a la existente en 

el conjunto del país. Por edad, más de la mitad (52,5%) es menor de 25 años (32,1% 

tiene menos de 15 años y un 20,4% adicional entre 15 y 24). Los adultos mayores de 64 

años representan 5,1% y los adultos entre 25 y 64 años el 42,5% de la población. La 

esperanza de vida de la población de Buenaventura, es la más baja del departamento, 

según lo señala el Informe Regional de Desarrollo Humano del Valle del Cauca 2008 

(PNUD (2008)) llegaba a 63,4 años en 2005, cuando la del Valle del Cauca en su 

conjunto era de 70,7 y la del país de 72,3. 

Generalidades del Municipio de Buenaventura 
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De acuerdo al documento del Banco de la República (2007), Historia, geografía y 

puerto como determinantes de la situación social de Buenaventura, el proceso histórico 

y geográfico ha sido un factor determinante en el proceso de consolidación de 

Buenaventura como centro poblado, caracterizándose por ser un proyecto urbanístico 

que se ha visto limitado por las condiciones geográficas, las cuales, a su vez, han 

determinan las condiciones socio económicas de su población. Si bien, cuenta con uno 

de los puertos marítimos más importantes del país, el hecho no ha permitido que sus 

habitantes gocen de las posibilidades que éste genera. Geográficamente, Buenaventura 

se encuentra ubicada sobre la llanura del pacífico, localizada en la parte izquierda de la 

cordillera occidental, sobre la costa pacífica. Limita al norte con el Departamento del 

Chocó, al sur con el Cauca, al oriente con los municipios de Calima, Dágua, Cali y 

Jamundí y por el occidente con el Océano Pacífico (Pérez, 2007). Región que se 

encuentra separada del interior del país, por una cadena montañosa y vinculada con la 

dinámica económica del interior, por una sola vía terrestre y pocas opciones de movilidad 

aérea. Situación que se suma a las explicaciones   de su rezago frente a la competitividad 

frente a otras regiones del país. 

 

Adicionalmente, se señala que el proceso de consolidación urbano de Buenaventura, 

estuvo atravesado por una serie de dificultades que frenaron a lo largo de la historia su 

proceso urbanístico, al que, si le sumamos su contexto geográfico y las consecuencias 

propias de su dinámica social, han llevado a la ciudad y la región a su actual situación 

(Pérez, 2007). 

 

Estos hechos han llevado al Municipio región de Buenaventura a presentar 

preocupantes niveles de pobreza y miseria, tanto, que actualmente es el municipio más 

pobre del Valle del Cauca. De acuerdo a los resultados de la ECH llevada a cabo por el 
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DANE en el 2004 la pobreza, medida a través de los ingresos, era del 80,6%, y el 

porcentaje de población en condiciones de indigencia era del 43,5%. A través de la 

misma encuesta se calculó la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y 

los resultados mostraron que el 62,7% de la población se encontraba en condiciones de 

pobreza y el 20,9% en estado de indigencia. (Pérez, 2007) 

El documento, del DANE-CIDSE (2010) Análisis regional de los principales 

indicadores sociodemográficos de la comunidad afrocolombiana e indígena a partir de la 

información del censo general 2005, menciona que, buenaventura desde 1950, se 

convirtió en el principal puerto colombiano donde se concentra el mayor volumen de 

carga exportadora e importadora del país. Situación que se dio gracias a que la región 

puerto ha sido el complemento de la economía del Departamento del Valle del Cauca, 

Antioquia y demás Departamentos del eje cafetero.   

Características sociodemográficas de la población de Buenaventura 

El documento del DANE- CIDSE (2010) Análisis regional de los principales indicadores 

sociodemográficos de la comunidad afrocolombiana e indígena a partir de la información 

del censo general 2005, señala que, Buenaventura es un municipio de mayoría 

poblacional afrocolombiana (88,7% en la cabecera y 84,2% en el resto), las poblaciones 

indígena y no étnica-racial son claramente minoritarias (la indígena con el 6,9% en el 

resto y el 0,3% en cabecera; y la sin pertenencia étnica con el 11% en cabecera y el 

8,9% en el 43 resto). Es el tercer municipio de población afrodescendiente en el país en 

términos absolutos.  

En el documento en referencia se menciona que, en cuanto al nivel educativo, se 

presenta condiciones deficientes para una educación de calidad, por cuanto, un 9.42% 

de personas no tienen estudios, 23, 35% de primaria incompleta y un 18,76 la secundaria 

incompleta y tan solo un 3,6% cursa estudios de pregrado. De acuerdo a estas cifras, se 

evidencia la debilidad del sector educativo en el municipio en términos de calidad, 
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cobertura y acceso, sobre todo en la zona rural del municipio, situación que permite 

continuar con la cadena de marginación de los habitantes de estas comunidades (DANE- 

CIDSE, 2010) .Los niños en edades 8 a 9 son 5880 más 80 del segundo y 50 de cuarto 

para un total de 6.o10 de ellos un 30% presentaron bajo rendimiento escolar en la 

educación virtual, historia.  

El estado de la salud en el Distrito debe ser visto a través de un conjunto de 

indicadores generales. Buenaventura, desde 2005, con apoyo de la Organización 

Panamericana de la Salud –OPS desarrolla indicadores básicos en la materia, con la 

estadística disponible. El boletín más reciente es el de 2010, (OPS-AB-SDS-AECID 

(2010)). Los problemas de salud del Distrito son variados: no se ha alcanzado una 

cobertura total en afiliación al Sistema General de Salud; las tasas de mortalidad materna 

e infantil son elevadas, las muertes violentas afectan el patrón de mortalidad e impactan 

sobre la esperanza de vida. El entorno urbano con debilidades de saneamiento básico y 

el rural, caracterizado como húmedo tropical, contribuyen a mantener enfermedades 

tropicales como la malaria o el dengue. 

 

Rendimiento académico: 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del 

proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos 

los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, docentes, padres 

de familia y estudiantes. Un estudio juicioso adelantado Oscar Erazo (2011) en su tesis 

doctoral: 

El rendimiento académico, un fenómeno de múltiples relaciones y complejidades, asumió 

como propósito mostrar conceptualmente las relaciones y complejidades que se conjugan 

para dar como resultado la nota y el promedio académico de un estudiante, que en la práctica 

es lo que evidencia su nivel de rendimiento escolar. 
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Consideramos que en el rendimiento académico intervienen una serie de factores 

entre ellos la metodología del docente, el aspecto individual del estudiante, el apoyo 

familiar entre otros. Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso 

educativo, solo tienen afecto positivo cuando el docente logra canalizarlos para el 

cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida en 

esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de rendimiento. 

 

Para Aden (2002) mejorar los rendimientos no solo quiere decir obtener notas buenas, 

por parte de los alumnos, sino aumentar también, el grado de satisfacción psicológica, 

de bienestar propio alumnado. Las definiciones anteriores demuestran que el 

rendimiento académico es un constructor completo y que viene determinado por un gran 

número de variables y las correspondientes interacciones de muy diversos 

referente: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. (Aden, 2002). 

Por lo tanto el rendimiento académico es un producto multicondicionado y 

multidimensional. (Serrano citado por Aden, 2002) 

 

Alloway et al. (2005) se refieren a la memoria de trabajo como la posible responsable 

de que algunos alumnos tengan un bajo rendimiento académico, ya que la memoria de 

trabajo es la responsable de la capacidad de retener y manipular la información. 

Actualmente, autores como Paba Barbosa, Lara Gutiérrez y Palmezano Rondón (2008) 

sugieren que, para definirlo, por lo general, se utilizan las calificaciones que obtienen los 

estudiantes a través de las diferentes evaluaciones durante un período académico, lo 

que indicaría la calidad y cantidad de conocimientos. En el presente estudio, 

entenderemos el rendimiento académico como el promedio de las calificaciones que 

obtienen los niños y las niñas a través de las diferentes evaluaciones durante un período 

académico, producto de un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
https://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Cascón (2000a) atribuye la importancia del tema a dos razones principales: 1) uno de 

los problemas sociales, y no solo académicos, que están ocupando a los responsables 

políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos y a la ciudadanía, 

en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione 

a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades; 2) por otro lado, el 

indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica totalidad de los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue  y probablemente seguirán 

siendo las calificaciones escolares. A su vez, estas son reflejo de las evaluaciones y/o 

exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas 

o materias que el sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como 

miembro activo de la sociedad. 

Cascón (2000b) concluye que el factor psicopedagógico que más peso tiene en la 

predicción del rendimiento académico es la inteligencia y, por tanto, parece razonable 

hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de 

detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar. 

Por lo anterior, la escuela y el colegio cumplen un papel importante , en la sociedad, 

pero debido a la contingencia , los  estudiantes  de 8 a 9 años  se han visto privados  de 

la socialización la cual es muy importante  para un desarrollo armónico  e integral y por 

ende se han quedado sin una conexión directa  no solo con los profesores  y sus 

asignaturas  sino con el medio que lo rodea  razón por la cual  se hace mucho más difícil  

la comprensión de los temas para el desarrollo de las actividades propuestas por el 

docente y el disfrute de un buen nivel académico llevándolos a si a un  bajo rendimiento 

escolar y en muchos casos hasta la deserción. 

 

Enseñanza y aprendizajes:  
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El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere habilidad, se asimila una 

información o se adquieren una nueva estrategia de conocimiento y acción. El 

aprendizaje como establece entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos 

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Conforme el ser 

humano se desarrolla, adquiere capacidades y habilidades que le permiten aprender 

cosas nuevas. Él bebe no adquiere la capacidad de comer solo sino hasta que su 

desarrollo físico le permita sentarse, tomar una cuchara, llevarla a su boca, igual con el 

caminar, el hablar, etc. 

 

Jhon B. Whatson fue el primer conductista que aplico las teorías del aprendizaje por 

el estímulo al desarrollo infantil. Los teóricos del aprendizaje social como Bandura 

comparten la perspectiva de los conductistas, pero no están de acuerdo en que todo el 

comportamiento pueda reducirse a simples principios de condicionamiento, estos 

investigadores sostienen que los niños aprenden casi todas, si no todas sus conductas 

observando e imitando modelos por ejemplo la de sus padres a través de un sistemas 

de recompensa y castigos es el elemento más importante de la manera que aprenden el 

idioma, la agresividad y desarrollan el sentido de la moralidad. 

Para Piaget la educación tiene como "finalidad para favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el 

resultado de unos procesos evolutivos naturales, la acción educativa (Antoine, 2010, pág. 

113), por tanto, ha de estructurarse de manera que favorezca los procesos constructivos 

personales, mediante los cuales opera el crecimiento. 

Con respecto a las necesidades de formación de las familias, Sánchez et al. (2010) 

inciden en la importancia de conocer las expectativas de las familias respecto al 

aprendizaje y formación de sus hijos, y el conocimiento que tienen sobre las condiciones 

del centro necesarias para la mejora continua del aprendizaje de los discentes. Ordóñez 
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(2008) indica que cuanto mayor es la formación del progenitor, mayor es la asistencia de 

los hijos a la escuela. Álvarez et al. (2010), Boethel (2004), Delgado-Gaitan (2001), 

Epstein (2001), Fernández (2008), Grant y Ray, (2013), Henderson y Mapp (2002), 

Raccanello, Garduño, Herrera y Uribe (2011) y Siles (2003), por otro lado, encuentran 

que una mayor participación de las familias, contribuye a un mayor rendimiento escolar 

de los alumnos. En este sentido, García-Bacete (2006) incide en la importancia de la 

formación e implicación de la familia en el centro desde la infancia, contribuyendo así a 

un favorable desarrollo personal y social de la persona a lo largo de su vida.   

La educación pide agritos un cambio, donde se establezca como prioridad la justicia 

social y ambiental, buscando la calidad de esta, y un mañana mejor para nuestros 

educandos, Pablo Latapí solía decir “que los sistemas educativos necesitaban que un 

15% de las escuelas fueran libres, que no estuvieran sujetas a las limitaciones del 

sistema, para que de su experiencia todos los centros educativos pudieran aprender” con 

esto se pretende que todos aportemos en el cambio de la educación. 

Para tan fin han nacido una serie de modelos basados en las pedagogías alternativas 

y en la filosofía de algunos autores como: John Dewey, Alexander Neill, Jean Piaget, 

Joel Spring, Iván Ilich, Paulo Freire. La prioridad de esta pedagogía es que las personas 

que no pueden acceder a la educación formal y que no se conforman con lo convencional 

puedan tener la posibilidad de adquirir los conocimientos de manera libre y flexible.  

En la antigüedad y en la edad media se privilegió un modelo pedagógico que concebía 

al ser humano como pasivo, vacío, receptivo, obediente y sumiso a la autoridad, al orden 

establecido; donde se le consideraba, tan solo un receptor que no brillaba con luz propia, 

sino solo si su Profesor le ayudaba, este era un expositor es por ello que Aristóteles 

(1947) “considera que los niños son tabulas rasas que el maestro debe ir llenando de 

contenidos en la medida que avanza su proceso educativo”; concepción que se reafirma 

con los modelos de educación tradicionalista. Donde el alumno solo se limita a escuchar, 
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obedecer y seguir al profesor. Una de las ventajas de este tipo de pedagogía era la 

extremada disciplina y la formación en valores que se impartía en el aula de clase, 

gracias a la autoridad que el profesor ejercía sobre ellos; pero también es una de las 

razones que no permitía al alumno ser una persona autónoma, crítica y capaz de 

proponer un cambio. Ante este sistema de cosas, a finales del S. XIX, se produce una 

reacción y desde la pedagogía de la liberación, pedagogía social, se busca exaltar al 

individuo y su derecho a construir autónomamente su vida, a pensar, sentir, decidir y 

actuar por su cuenta, lo que hace decir a Estanislao Zuleta, 1978: “la educación debe 

tener como propósito fundamental enseñar a los estudiantes a pensar por sí mismos” 

(Zuleta, 1978: 96). Con lo que se quiere afirmar la necesidad de buscar otra forma de 

pedagogía que alcance los propósitos anteriormente mencionados y convierta al 

estudiante en agentes de un verdadero cambio social y por qué ambiental.  

Para romper con la tradición de este tipo de pedagogía el suizo Johann Pestalozzi, 

rompe con la tradición y aboga por un nuevo modelo de escuela (Escuela Nueva), que 

se propone volcar la educación hacia la vida y la producción social (Flórez, 2005:159). 

Según Flórez, para que exista un verdadero cambio social es necesario una 

modificación inmediata en la pedagogía (escuela y Practicas pedagógicas), Ya que hasta 

el momento la escuela tradición se había convertido en el centro de vida del niño, quien 

acude a almacenar una serie de datos, reglas y normas en su mente y actuar, porque 

hasta este momento solo se podía evidenciar, que la escuela tradicional genera 

estudiantes pasivos, sumisos, pocos activos. 

Para Gamarra y Carrasco (2013), la familia y la escuela se configuran como las 

primeras instancias de aprendizaje, dos contextos diferenciados que están obligados a 

mantener una estrecha interconexión. Diferentes estudios han revelado la importancia 

de esta colaboración, ya que implica un importante factor de integración y cohesión social 
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(Santos, Lorenzo y Priegue, 2011), posibilita la inclusión del alumnado en el centro 

(Lozano, Alcaraz y Colás, 2013), genera el incremento del rendimiento escolar.  

Cuervo (2010) enfatiza que “Aunque son multidimensionales los factores que afectan 

el desarrollo de los niños y niñas, es importante identificar la influencia de la familia y de 

los estilos y pautas de crianza en el desarrollo socio afectivo, además de identificar 

factores de riesgo y problemas de salud mental en la infancia, tales como: la depresión 

infantil, agresividad, baja autoestima, problemas en conductas adaptativas, entre otras” 

(p.112).  

Bowlby (1988) manifiesta que “los seres humanos tienen mecanismos adaptativos 

para sobrevivir; son importantes las bases biológicas y evolutivas de la conducta y la 

predisposición al aprendizaje. Se da énfasis a que el apego es el vínculo. 

Siegel (2012) manifiesta que “aun así continuamos actuando y diciendo cosas que 

casi nunca son exactamente como quisiéramos que fueran, pero por lo menos las 

intenciones y la dirección general de la conducta y el lenguaje que se usa, se dirigirá en 

una dirección más positiva para uno y para nuestros hijos. 

Para Katz, L. G., & McClellan, D. E., (1997) “al considerar que el desarrollo social del 

niño comienza al nacimiento y durante la etapa preescolar avanza rápidamente, está 

muy claro que los programas de educación para la niñez temprana deben incluir en forma 

constante, oportunidades para el juego social espontáneo iniciado por el niño”. 

Cuervo (2010) entre las competencias socio afectivas que considera más más 

importantes para los docentes son: “Autoconocimiento, autorregulación emocional, 

capacidad para expresar las emociones y tener equilibrio emocional; autoestima; 

empatía y capacidad de escucha; resiliencia, motivación; comunicación asertiva y 

habilidades sociales; capacidad para cooperar y trabajar en equipo y para colaborar con 

el entorno; capacidad para afrontar y resolver situaciones problemáticas y conflictos 
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interpersonales; capacidad para tomar decisiones; capacidad para afrontar el cambio y 

la incertidumbre; tener valores y una actitud positiva ante la vida” (p. 43). 

De esta forma, la escuela se torna en un espacio más agradable para el niño, en la cual el 

juego y la palabra sustituyen la disciplina de la sangre. El niño opina, pregunta y participa, 

derechos que antes solo los tenía el docente. Se rescata el aire libre, la arenera y las 

manualidades y en la mayoría de los casos, las actividades grupales, en forma de periódicos 

o imprentas en unos casos, en formas cooperativas, en otros. (De Zubiría, 2005: 119). 

 

De acuerdo a lo anterior el ambiente y las prácticas innovadoras juega un papel 

fundamental en el desarrollo de todos los procesos educativos, para alcanzar los 

propósitos de la educación y lograr formar una persona independiente y equilibrada.   

El trabajo de Barca, Peralbo, Porto, Santorum, y Vicente (2013) considera a las 

estrategias de aprendizaje como las herramientas de pensamiento básicas de las cuales 

el estudiante hace uso intencional y razonado en el uso de la información para lograr 

adquirirla, retenerla, comprender la, sintetizarla y transferirla de forma eficiente y eficaz. 

Además, para Galán (2015), las capacidades que posibilitan “el aprender a aprender” 

son las estrategias de aprendizaje que permiten relacionar los aprendizajes previos con 

los nuevos, haciéndolos constructivos y significativos y requieren la administración de 

recursos en referencia al control, la distribución del tiempo y dominio del esfuerzo. 

Castaño (2015) revisa los factores psicobiológicos relacionados con las estrategias de 

aprendizaje que hasta su momento presenta la literatura, en referencia a estos, tres 

procesos adquieren importancia fundamental la percepción, la memoria y la atención. 

Para Bruner (citado por Cabrera, 2001) la concepción de Vygotsky del desarrollo es al 

mismo tiempo una teoría de la educación. Ya que no sólo implica el desarrollo del 

potencial del individuo sino la expresión y el crecimiento histórico de la cultura humana, 

de la que surge el hombre.  



 

 

34 

 

 

 

Las aplicaciones de la teoría Vygotskiana al campo de la educación son muy recientes. 

Gran parte de ellas se han basado en el concepto de Vygotsky de “zona de desarrollo 

próximo” y en sus ideas sobre la internalización y autorregulación de funciones y 

procesos psicológicos (Muñoz, 2011). 

Según las citas anteriores los procesos de enseñanza y aprendizaje buscan orientar,  

observar, medir, predecir y  vigilar el comportamiento de los estudiantes en el aula de 

clase y fuera de ella, donde debe aprender a aprender, para la vida motivado por el 

docente que busca desarrollar modelos pedagógicos mediante estrategias, que 

conlleven a un desarrollo  integral del niño y de adquisición de conocimientos  que 

llevados a la práctica se adquiere como resultado un aprendizaje  y experiencias   

significativas.  

 

Clases virtuales:  

Aula virtual a un entorno digital que posibilita el desarrollo de un proceso 

de aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten que 

el estudiante acceda al material de estudio y, a su vez, interactúe con el profesor y con 

otros estudiantes.  

Un aula virtual no tiene límites físicos: sus limitaciones se vinculan a la disponibilidad 

de acceso por la vía informática. El estudiante, por otra parte, puede “ingresar” al aula 

en cualquier momento y desde cualquier lugar para tomar sus clases. A diferencia de las 

aulas tradicionales, donde el profesor está presente físicamente y ejerce un mayor 

control sobre las acciones del estudiante, en el aula virtual es el propio estudiante quien 

debe decidir cómo, cuándo y de qué forma estudiar. Gilíes Deleuze en Levy (1999) nos 

habla sobre la definición de virtual: “Lo virtual posee una realidad” en tanto que para Roy 

Ascott también en Levy (1999) menciona que “La realidad virtual corrompe la realidad 

absoluta.” Para Duarte (2008) observa que: 

https://definicion.de/aprendizaje
https://definicion.de/tic
https://definicion.de/accion
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Los nuevos significados que genera la realidad de los entornos virtuales nos conduce a 

entender la virtualidad como un espacio creativo (en Levy, 1999), como algo que genera 

situaciones distintas que hasta ahora no existían. Lo que cambia es el potencial comunicativo, 

la interacción estableciendo una nueva forma de relación donde la comunicación y la 

información son más factibles. 

En la actualidad la sociedad está atendiendo éste fenómeno social, que se basa 

principalmente en el Internet y el cual cambia a un ritmo acelerado, incomparable en 

tiempo real a otro tipo de tecnología que se dio en el pasado. Pero, como diferencia, el 

Internet o la Red crean un espacio de relación poco explorado en el que la interacción a 

tiempo real o en diferido, y de forma personal o multidireccional, así como el acceso a la 

información desempeñan un papel determinante.  “Lo más importante en la 

comunicación, recordémoslo, no está nunca en el lado de la tecnología, sino en los 

modelos culturales que éstas transmiten”.  (Ayala Linares, 2000, pág. 35)   

Según Tapia (2002), las actividades académicas tienen siempre más de un significado 

puesto que contribuyen a la consecución de diferentes metas. Sin embargo, no todas las 

metas tienen la misma importancia para cada uno de los alumnos. Según López & García 

(2005), las TIC tienen un carácter innovador y creativo, que invitan a los estudiantes y 

profesores a estar actualizados. Las TIC dan acceso a nuevas formas de comunicación, 

tienen mayor influencia y benefician en mayor proporción al área educativa ya que la 

hace más accesible, dinámica y práctica. Educación virtual. 

Imbernón, Silva y Guzmán, (2011), citando a Uceda y Senén (2010), refieren que una 

de las características que más se resaltan dentro del proceso de la virtualización del 

proceso de enseñanza aprendizaje es el uso de equipos informáticos mediante la 

herramienta de Internet, siendo ésta una forma emergente de proporcionar 

conocimientos y educación a amplios sectores de la población (Páez y Arreaza, 2005).   
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Según (Bartolomé Pina, 1996), “Las nuevas TICs están promoviendo una nueva visión 

del conocimiento y del aprendizaje”. Esta es la manera como la ciencia y el conocimiento 

evolucionan, aunque con ello se presenten problemas de incertidumbre, proble-

matización, etc. Las críticas a modelos vigentes no siempre son bienvenidas (González, 

2006).  Tales cambios llevan a una modificación de la actual formación en cuanto a 

educación superior se refiere, apuntando hacia una idea de cambio profundo en las 

universidades mediante un conjunto de propuestas que lo justifican, llegando a un nuevo 

paradigma donde el eje de su discurso radica en el aprendizaje (Rué,2009). Como 

ejemplos se pueden mencionar el aprendizaje basado en problemas, fundamentado en 

la teoría constructivista (Gorbaneff y Cancino, 2009), o el método de casos de estudio, 

“estrategia didáctica que permite contextualizar situaciones y problemas del mundo real 

para guiar el aprendizaje de los estudiantes” (Monguet, Fábregas, Delgado, Grimón & 

Herrera,2006). 

 

De esta manera, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) están 

produciendo unos cambios que probablemente hace algunos años ni siquiera se 

sospechaban (Rincón y Romero, 2006), tales tecnologías a su vez asumen un rol 

protagónico en la evolución del conocimiento de los últimos años (Pirela De Odón, 2004) 

las prácticas educativas en la educación actual (Fernández y Córdoba, 2006) y 

proporcionando una alternativa más para complementar los contenidos de aprendizaje 

de las nuevas modalidades educativas Para (Rada, 2006). En los últimos años, este 

rápido avance de las Tecnologías de la Información y Las comunicaciones han permeado 

los múltiples escenarios y formas de abordar los procesos de enseñanza–aprendizaje en 

educación superior (Serrano y Narváez, 2010). 

El concepto de rol o papel, ha sido definido en Joan Anton (2006) por Linton (1945), 

Yinder (1965), Aritzeta y Ayestaran (2003), “como un conjunto de patrones de 
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comportamiento esperados y atribuidos a alguien que ocupa una posición determinada 

en una unidad social”. Esta posición o puesto específico, define a su vez las 

responsabilidades del individuo a favor de un grupo.  Belbin (1981) introduce por primera 

vez el término “rol de equipo”, al cual define como un patrón de conducta característico 

sobre la forma en que un miembro del equipo interactúa con otro, y donde su desempeño 

sirve para facilitar el progreso del equipo como un todo. Según la teoría desarrollada por 

Avelina Koenes y otros, en la obra Gestión eficaz del trabajo en equipo (1998), hay roles 

formales y roles personales. 

Coll y Martí (1994) plantean que las tecnologías «pueden llegar a comportar una 

modificación sustancial de los entornos de enseñanza y aprendizaje» (p.164) Según 

Ardoino, J. (1998, p. 14), “la educación es una práctica inherente a todo proceso 

civilizador, sus finalidades pueden ser explicitas y se refieren a la vez a la perpetuación 

de una tradición establecida y a la posibilidad de un futuro diferente. La educación 

plantea siempre un conflicto entre la necesaria integración a una sociedad establecida y 

el desarrollo pleno del yo”. La educación según la UNESCO (1996, p. 13), tiene “la misión 

de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus 

capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí 

mismo y realizar su proyecto personal”.   

 

Harasim et al. (2000, p. 198), señalan que, en la educación y la formación tradicional, 

el profesor dirige la instrucción, hace las preguntas y dirige la clase; en cambio, el 

aprendizaje en grupo, en red, está centrado en el alumno y requiere de un profesor 

diferente, que esté más cerca del alumno durante el proceso intelectual que desarrolla 

en el aprendizaje de colaboración. Al respecto, Pausel (1992 en Cabrero, 2001, s/p) 

afirma: “El rol del formador se centra fundamentalmente en la dinamización del grupo y 

en asumir funciones de organización de las actividades, de motivación y creación de un 
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clima agradable de aprendizaje y facilitador educativo, proporcionando experiencias para 

el auto-aprendizaje y la construcción del conocimiento”.  En términos generales, en un 

entorno de aprendizaje constructivista un buen asesor motiva a sus estudiantes cómo 

aprender a realizar, a reflexionar y a articular sobre lo aprendido (Jonassen, 2000, p. 

242). 

La virtualidad que se da en los espacios de interacción está formada por personas que 

son capaces de sentir y de manifestarse siempre, teniendo sobre todo responsabilidad y 

valores éticos. En ese espacio relacional las personas nos comunicamos, interactuamos 

e intercambiamos información. Si vemos estas relaciones detenidamente podemos 

observar que las personas actuamos en la virtualidad de forma similar a como 

desarrollamos nuestras acciones en otros espacios de nuestras vidas, ya que la 

virtualidad de por sí no nos hace diferentes. 

El difunto Steve Jobs, fundador y Presidente de Apple, percibió claramente esta 

paradoja de la revolución digital en la educación. Según Jobs, mientras “repartía más 

equipos de computadoras a las escuelas que nadie en el planeta”, llegó a la conclusión 

de que “lo que está mal con la educación no se puede arreglar con la tecnología”3. 

La investigación apoya cada vez más la visión de Jobs. Muestra que, para que dichas 

tecnologías tengan alguna posibilidad de mejorar los resultados del aprendizaje, deben 

contar con el apoyo de docentes preparados, estudiantes motivados y una pedagogía 

sólida. 

La tecnología digital ha transformado el mundo en el que vivimos: ha cambiado 

industrias enteras y ha alterado el paisaje social, la infancia no es la excepción; Uno de 

cada tres usuarios de internet de todo el mundo es un niño, y los jóvenes representan el 

grupo de edad más conectado. La tecnología digital puede ser un punto de inflexión para 

los niños desfavorecidos, pues les ofrece nuevas oportunidades de aprender, interactuar 
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y hacerse escuchar, Sin embargo, también puede convertirse en una brecha divisoria: 

millones de niños se encuentran aislados en un mundo cada vez más conectado. 

En síntesis, las instituciones educativas deben generar espacios de formación 

permanente y de reflexión pedagógica sobre los métodos y formas de uso de las 

herramientas TIC, para mejorar el desarrollo de competencias en los estudiantes, no solo 

tecnológicas, sino también, en la resolución de problemas de índole social como es el 

caso dela emergencia sanitaria Covid-19. 

 

Emergencia sanitaria COVID19:  

 Procedimientos e instrucciones alternativos a las condiciones operativas normales de 

la empresa, organizaciones e identidades de forma que se permita el funcionamiento de 

esta, a pesar de que algunas de sus funciones dejen de hacerlo por culpa de algún 

incidente o ciertas condiciones externas ajenas a la organización. 

El Plan de Contingencia deberá estar basado en una evaluación de riesgos que 

permita identificar un conjunto de medidas y acciones básicas concretas de respuesta, 

que se deberían tomar para afrontar de manera adecuada y efectiva, posibles incidentes, 

accidentes y/o estados de emergencias que pudieran ocurrir tanto en las instalaciones 

como fuera de ellas. 

En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene motivada por la 

emergencia ocasionada por el riesgo comunitario que supone la pandemia provocada 

por el Covid-19 (SARS-Cov-2). 

Como reconocen Doepke y Zilibotti en un post del pasado 1 de abril, la crisis del 

Coronavirus agrandará la brecha académica por nivel socio-económico. A la pérdida del 

último trimestre de este curso habrá que sumarle la constatada pérdida de competencias 

durante el verano en lengua y, sobre todo, en matemáticas, que puede llegar hasta la 

mitad de lo aprendido durante el curso. Este retroceso estival es más acentuado también 
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en los alumnos de entornos desfavorecidos. Si estos alumnos se desenganchan de los 

estudios en este último trimestre del curso 2019-20 y en verano no tienen refuerzo, no 

sólo no progresarán en sus competencias, sino que olvidarán una parte de lo aprendido 

hasta marzo. 

El retroceso en el aprendizaje de los alumnos de entornos desfavorecidos podría 

resultar en un incremento de sus tasas de repetición en los próximos años y 

empeoramiento de las tasas de graduación. Pischke (2007) analiza los efectos del 

cambio de calendario escolar en algunos estados de Alemania Federal en el curso 1966-

67 y 1967-68 con el objetivo de adecuarlo al resto de países europeos y que supuso la 

pérdida de dos tercios de instrucción en esos dos años. Las tasas de repetición 

aumentaron entre 0,9 y 1,1 puntos porcentuales, un impacto considerable pues antes de 

la reforma se encontraban en el rango de entre el 2% y los 5%. También muestra que la 

reducción de las clases disminuyó el porcentaje de alumnos que eligió itinerarios 

destinados a acceder a estudios superiores, aunque no encuentra que esta disminución 

tuviera efecto a largo plazo en los salarios o el empleo. 

El investigador Ludger Woessmann analizó en un artículo publicado en Oxford Bulletin 

of Economics and Statistics la evidencia internacional sobre los factores determinantes 

de los resultados académicos de los alumnos, incluyendo la relación entre días de clase 

y aprendizaje de los estudiantes. Woessmann muestra que la reducción en un 10% en 

la duración de la instrucción educativa disminuye.  

 

Por su parte, en el post del 24 de marzo de 2020, el Profesor Antonio Cabrales del 

University College London, matiza que la enseñanza virtual puede ser incluso mejor que 

la presencial. El problema es que tener el curso grabado hace que nos confiemos en que 

“ya veremos la clase y el resultado se resiente. 
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El profesor Chaudan, en su revisión de la investigación sobre el tema hasta 2017, 

incide en dos aspectos claves al revisar la literatura: la formación del profesorado en el 

uso de las metodologías online, en su caso, la interacción de los profesores en el 

aprendizaje y el uso de una metodología práctica que atraiga más a los alumnos. 

Ante lo anterior se puede decir que, así como los gobiernos están luchando para 

acabar con el COVID_19, la cual esa una corresponsabilidad, donde todos tenemos que 

ver, también es importante que se luche por la educación de los estudiantes ya que 

muchos de ellos por no tener las herramientas necesarias para el desarrollo de sus tareas 

se han llevado la parte, más pequeña de la torta.  

Estudiantes: 

El estudiante debe mostrar su saber-hacer, porque este es una condición del logro. 

Lograr significa que el estudiante es reconocido socialmente competente, que se aprecia 

el reconocimiento del saber adquirido por él. Si los fracasos y los abandonos son 

numerosos a lo largo de los primeros años, es precisamente porque la adecuación entre 

las exigencias, en términos de contenidos intelectuales, métodos de exposición del saber 

y conocimientos. Dice así Pedro Salinas: 

Un estudiante es un hombre que tiene fe en que por medio del estudio y de la ampliación de 

sus conocimientos va a mejorar y enriquecer su naturaleza humana, no en cantidad, sino en 

calidad, va a hacerse más persona, mejor persona y a cumplir mejor su destino, va a entender 

mejor los problemas del hombre y el mundo. El que toma el estudio como vía de acceso a 

beneficios de imprevisible grandeza, y no a la posesión de una habilidad que le permita ganar 

dinero”.  

 Nos aclara luego que lo que debemos fomentar en el estudiante es “ese valor vital de la 

cultura, esa fe en su capacidad para elevar la naturaleza del hombre. No tiene que 

destacar el propio saber, sino el respeto, la confianza que se deposita en el saber”, ya 

que “la formación del estudiante constituye un acto de altruismo y no de egoísmo. 



 

 

42 

 

 

 

En su famosísimo manual, Gessell ([1974] 1993) sostiene que en los niños y las niñas 

de 6 a 8 años se da un proceso de transición en el cual se va formando su carácter y 

que, para ello, la interacción con su entorno se hace fundamental para la constitución 

subjetiva. Considera, también, que entre los 7 y los 8 años se da un proceso de 

‘dramatización’ en el cual aquello que cuesta incorporar o identificar pasa a ser 

representado por los niños y las niñas, para así poder procesarlo. 

Para Freud (1925) “el período de latencia es un fenómeno fisiológico” en el que el 

florecimiento temprano de la sexualidad y las aspiraciones hasta entonces vivas, caen 

bajo la represión. “Durante este período de latencia total o simplemente parcial, se 

constituyen los poderes anímicos que luego se oponen a la pulsión sexual y la canalizan, 

marcándole su curso a la manera de dique” (Freud, 1905, p. 395). 

Bogoyavlensky y Menchinskaya (1986) sostienen que la caracterización psicológica 

de un período de edad supone considerar los procesos y las características de la 

actividad de pensamiento que se forman con el aprendizaje considerado en su conjunto. 

Bruner sustenta un paradigma que mantiene preferencia por la investigación 

focalizada en el desarrollo humano, visto éste desde la perspectiva intelectual cognitiva. 

Este paradigma se sintetiza en la mente como el funcionamiento cualitativo del cerebro, 

la cual sirve de medio para la construcción de modelos mentales sobre la base de los 

datos que recibe, del proceso de almacenamiento de los mismos y de las inferencias 

extraídas por parte de quien aprende. Esta codificación es fundamental para comprender 

la relación entre las cosas del mundo y sus respectivas representaciones dentro del 

modelo mental-abstracto.  

Su posición sobre el proceso del desarrollo humano es que éste se da en diferentes 

etapas, y cada una de ellas se caracteriza por la construcción de las representaciones 

mentales por parte del sujeto, de sí mismo y del mundo que le rodea. 
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2.4.  Marco Legal 

La UNESCO reconoce en el marco de su agenda. Educación 2030 que las Tics tienen 

un importante potencial para la inclusión educativa, para promover oportunidades de 

aprendizaje de calidad a lo largo de la vida para todos, es importante que se ofrezcan 

vías de aprendizaje flexibles, así como también el reconocimiento, habilidades y 

competencias adquiridos mediante la educación informal y no formal, fortalecer la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 

Además de investigar el efecto del uso del computador sobre el rendimiento de los 

estudiantes, también ofrece una ventana de oportunidades para analizar el grado de la 

utilización de la tecnología en la escuela y en los hogares de los alumnos. 

El informe de factores asociados (UNESCO-OREALC, 2015, Treviño et al), se deja 

expuesto que el uso recreativo del computador tiene en promedio, efectos negativos en 

el logro de aprendizaje de los estudiantes der sexto grado. El efecto negativo es más 

generalizado en ciencias naturales y menos en lectura, si bien en todas las asignaturas 

la mayor parte de los países muestran un efecto negativo incluso cuando se toma en 

cuenta el nivel socioeconómico. Siguiendo el documento de Severin (2014), se establece 

una serie de criterio a considerar  

1.   Considerar el acceso a tecnología e internet como un derecho de todos los 

estudiantes, asumiendo los Estados el deber de asegurar el acceso a quienes no 

pueden hacerlo por sí mismo. 

2.    Asegurar que docentes y familias accedan a formación y capacitación elemental 

para el uso de tecnologías digitales, de manera acompañar adecuadamente el 

accedo de estudiantes. 
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3.    Reconocer y relevar buenas prácticas educativas con uso de tecnologías y 

favorecer el acceso a recursos educativos de calidad para todas las escuelas y 

estudiantes. 

4.     Auspiciar el desarrollo de nuevas experiencias de aprendizajes centradas en 

los estudiantes mediante procesos pedagógicos diferenciados u personalizados, 

a partir de la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencias. 

5.      Fortalecer la colaboración en el aula, en los centros educativos y entre los 

docente y estudiantes en toda la región, fortaleciendo el desarrollo de 

comunidades de aprendizaje y ofreciendo acciones educativas que amplíen el 

tiempo y el espacio para el aprendizaje más allá de la escuela. 

6.     Potenciar la inclusión del uso de las TIC con fines pedagógicos en los currículos 

de formación inicial docente. 

7.    Fortalecer la formación en servicio de los docentes, para promover sistemas de 

formación personalizada, continua, colaborativa y en red incorporando el enfoque 

generacional y perspectiva de género en el análisis de los usos de TIC de parte 

de docentes para desde ahí desarrollar capacidades ajustadas a sus necesidades 

Existen estudios que señalan como la percepción de ayudas escolares se relaciona 

con el nivel de ingresos familiares, utilizándose incluso, como indicador del nivel 

socioeconómico del alumno (Ferrao, 2009; Weisser y Riggio, 2010). En la última de las 

evaluaciones PISA (2009) el denominado índice de nivel socioeconómico y cultural se 

construye a partir del nivel educativo y ocupacional más alto de los padres, el número de 

libros en el hogar y los recursos domésticos. Además, se aprecia una tendencia a calibrar 

el nivel educativo de las familias a partir de los estudios del padre y de la madre. Incluso, 

se ha llegado a considerar más adecuado utilizar exclusivamente el nivel de estudios de 

la madre, teniendo en cuenta la pluralidad de estructuras familiares en la sociedad actual 

(Gil Flores, 2011; Sirin, 2005). 
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El Plan Nacional de Desarrollo- PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, expedido 

por la Ley 1753 de 2015, tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa 

y educada. Resulta importante resaltar que en el Plan de Desarrollo la educación está 

dentro de sus principales pilares; en éste se expresa que la “educación es el más 

poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con 

una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre 

individuos, 20 grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos 

estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos”. (DNP, 2014) 

El Kroc Institute for International Peace Studies (2014). La ONU y la Consolidación de 

la Paz. Recuperado de https://goo.gl/YEQLcR, analizó el papel de las reformas 

educativas en los acuerdos de paz de Guatemala, El Salvador, Filipinas, El Líbano, 

Irlanda del Norte y Sierra Leona, entre otros, presentando un conjunto de lecciones que 

Colombia podría replicar o evitar ante un posible escenario de posconflicto, mediante el 

cambio y la implementación de nuevas asignaturas, participación de actores armados en 

la resocialización, inversión de mayores recursos para el sistema educativo, entre otros. 

El Ministerio de Educación Nacional, con fundamento en el artículo 148 de la Ley 115 

de 1994 y el Decreto 1290 de 2009, tiene entre sus funciones de inspección y vigilancia 

fijar los criterios para evaluar el rendimiento escolar de los educando para su promoción 

a niveles superiores; por lo tanto, le corresponde a la Nación establecer las normas 

técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de educación preescolar, básica y 

media, sus perjuicios de la autonomía escolar que tienen los establecimientos educativos 

y de la especificidad de tipo regional, define diseñar y establecer instrumentos y 

mecanismos para el mejoramiento de la calidad, de la educación que favorezca la 

equidad, continuidad y universalidad del  servicio público de la educación así como el 

desarrollo del proceso de formación integral de los educados (.MEN, 1994)de . “la 
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educación es un proceso, la orientación de formación permanente, personal, cultural y 

social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana de su 

dignidad, de sus derechos y sus deberes. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la 

familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público 

educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales garantizar su 

cubrimiento. El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen 

la calidad y mejoramiento de la educación, especialmente velara por la unificación y 

formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, 

la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesionales; la 

inspección y evaluación del proceso educativo. (MEN, Ley General de educación, 1994). 

En la guía para actores involucrados del programa para la trasformación de la calidad 

educativa por ejemplo (MEN,2011), afirma que los estudios nacionales e internacionales, 

concuerdan con señalar que para mejorar aprendizaje es indispensable actuar sobre 

diferentes factores que se encuentran asociados al desempeño de los estudiantes y que 

concurren en el espacio que denominamos aula. 

 

Ley General de Educación, establece que la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

Del mismo modo, en el artículo 7 de la mencionada Ley, se establece a la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, 

hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de 

emancipación. 

Adicionalmente, con el Decreto 1286 de 2005 se establecen normas sobre la 

participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de 

los establecimientos oficiales y privados. En éste Decreto se expone los derechos y 
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deberes de los padres frente a la educación de sus hijos. Frente a los derechos 

relacionados con la vinculación de los padres al proceso educativo encontramos los 

siguientes: 

El abordaje de la problemática planteada en la presente investigación, deja claro que 

el contexto donde se lleve a cabo el aprendizaje son fundamentales y permean tanto 

procesos como recursos, y por ende los resultados, es por ello, y se confirman la 

particularidad de cada contexto que obliga a cada comunidad asumir retos y 

comprometerse. 

 

El Ministerio de Tecnología de la información y las comunicaciones. Según la Ley 1341 

o Ley de la TIC. es la entidad encargada de diseñar, adoptar y promover las políticas, 

planes, programas y proyectos del sector de la tecnología de  .información y las 

comunicaciones, esta Ley fue sancionada en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe 

Vélez el 30 de Julio 2009 por el cual se defiende principios  conceptos sobre la sociedad 

de la información y la organización  de la  información, las comunicaciones TIC de las 

tecnologías deberán servir al interés general y es deber del Estadlo promover su acceso 

eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio Nacional. 

Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, cada vez toman más 

fuerza los programas de educación a distancias y virtuales, sin embargo, una reciente 

investigación encontró que el rendimiento académico de quienes, no asisten de forma 

presencial es más bajo. La investigación cofinanciada por el Ministerio de Educación 

Nacional u la Universidad San Buenaventura de Cartagena y que contó con la 

participación de docentes de la Universidad del Note, busca comparar la calidad del 

sistema educativo tradicional o presencial frente a la forma no tradicional a distancia y 

virtual. 
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Si bien este tipo de educación es una opción de acceso a la educación para personas 

que no tienen como financiar una matrícula presencial o quienes por trabajo y 

obligaciones familiares no disponen del tiempo, los resultados del estudio plantean 

inquietud de este programa son eficaces en aumentar la cobertura con altos estándares 

de calidad. 

Viviana Gómez, investigadora del estudio, dice que parte de la explicación de los 

resultados se encuentra en las características socioeconómicas que diferencian a 

estudiantes de la formación a distancia y virtual trabajan, poseen algún tipo de unión, son 

cabeza de familia, tienen u n mayor promedio de edad y pertenecen a estrato económico 

bajo, factores que condicionan directa o indirectamente su rendimiento académico en la 

prueba saber pro. De acuerdo con las conclusiones de la investigación. Los programas 

a distancias necesitan emprender un proceso para ser más competitivos en cuanto a su 

diseño curricular y estrategia pedagógicas que reduzcan la brecha con respecto a la 

modalidad presencial. 

“Buenaventura no cuenta con ninguno de los sellos de excelencias que premian el uso 

de las tecnologías de la información para prestar trámites y servicios ciudadanos, para 

rendición de cuentas y aperturas de datos de la administración ́ pública, ni para la gestión 

de la infraestructura tecnológicas, con el agravante de que este Distrito Especial es 

relevante económicamente” 

Así advierte el investigador Gilbert Corrales Rubiano, magister en Administración de 

la Universidad Nacional de Colombia (U.N,) sede hace evidente a lo largo de todo en el 

periodo abordad (U.N.) Sede Palmira, quien estudio la evolución del concepto de 

Gobierno en línea en el país, la implementación de los políticos en tonos al tema en el 

Valle del Cauca y los principales obstáculos para concretarlos.  
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Según explica, lejos de limitarse a los resultados de la tecnología de la información y 

las comunicaciones (Min Tic) este rezago se hace evidente a lo largo de todo abordado 

por la investigación entre 2008 y 2017.  

 

Capítulo 3. Marco Metodología 

3.1. Tipo de estudio  

Para el desarrollo de esta investigación y lograr a cabalidad los objetivos planteados, 

se adopta la metodología   cualitativa R, Fernández, Sampieri, C. Baptista, P.  (2004). 

Con un enfoque bastante amplio y flexible, permitiendo una acción indagatoria entre 

los hechos y la investigación de datos no estandarizados ni completamente 

predeterminados (Patton, 1980) define los datos cualitativos como descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, conductas observadas y sus 

manifestaciones.  

El enfoque cualitativo efectúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (Corbbeta, 2003) ,con  un 

conjunto de métodos basados en la observación que se utiliza para comprender a  

profundidad un fenómeno sin utilizar datos numéricos, se centra en preguntas como 

porqué, ocurre algo, con qué frecuencia, y que consecuencia tiene, es inductiva, tiene 

perspectiva holística  hace énfasis en la valides de la información  a través de la 

proximidad a la realidad empírica brindad por esta metodología, no prueba teorías o 

hipótesis , ella genera teorías e hipótesis, no tiene reglas de procedimientos,  no se 

definen las variables operativamente, es de naturaleza flexible y recursiva  y 

evolucionaria, se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto; la investigación 

cualitativa  participa en la investigación a través de la interacción con los sujetos  que 

estudian , es el instrumento de medida, de  manera conjunta  analizan y comprenden a 
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los sujetos  y fenómenos  desde la perspectiva  de los dos últimos  eliminando prejuicios 

y creencias.Para  comprender cuales son las causales que del bajo rendimiento escolar 

estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la comuna 4 el Distrito de 

Buenaventura Valle originado por la emergencia sanitaria  COVID-19 para ellos 

aplicaremos los instrumentos de recolección de datos tales como entrevista abierta , 

grupo de discusión, o técnica de observación participante. 

 

 Análisis de datos 

Basado en la fenomenología; desarrollada por Edmund Husserl en la mitad del siglo 

XX. Según Patton (citado en Latorre, 1996), este enfoque está centrado en cómo los 

individuos comprenden los significados de las experiencias vividas. Que según Husserl 

(1998), es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y 

la veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue es la comprensión de la 

experiencia vivida en su complejidad; esta comprensión, a su vez, busca la toma de 

conciencia y los significados en torno del fenómeno  el  cual conduce a encontrar la 

relación entre la objetividad y subjetividad que se presenta en la experiencia humana, 

intentando comprende relatos desde la perspectiva normativa y practica en general, 

describe las experiencias vividas  por una o varias personas  con respecto a un fenómeno  

presentado  o situación, estudia casos concretos viendo al sujeto como un ser real , con 

unos enunciados validos en un tiempo y un espacio, admite creaciones que son 

compartidas y consensuadas  por los que piensan en su legitimación, es de carácter 

antropológica , es una pedagogía científica, tiene una forma crítica , se puede decir que 

es cuasi clínica  ya que el investigador se interesa  por el sujeto di socializado para  

integrarlo sin separarlo de su contexto ya sea grupal o comunitario, profundizándose en 

la personalidad integrando los datos que pueda  recoger. 
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Por otro lado, Heidegger (2006) sustentó que “la fenomenología pone énfasis en la 

ciencia de los fenómenos. Así mismo, Bolio (2012) afirmó: 

El sentido y el significado del mundo y de su entorno es una formación subjetiva, en la 

que el mundo vale para quien lo experimenta y se interroga sobre cómo ha operado y 

aplicado la razón. A partir de ese razonar autocrítico, controlado y aplicado 

metódicamente objetiva al mundo y se asegura de construir una “objetividad” que 

trasciende al individuo que la ha verificado. Está allí, al servicio de otras subjetividades, 

aunque él, su autor, ya no esté allí. (p. 24). 

Desde su postura, Van Manen (2003) expresó: 

La fenomenología en educación, no es simplemente un “enfoque” del estudio de 

la pedagogía, no se limita a ofrecer simples descripciones o explicaciones” 

alternativas” de los fenómenos educacionales, sino que las ciencias humanas 

apuestan a recuperar de forma reflexiva las bases que, en un sentido profundo, 

proporcionan la posibilidad de nuestras preocupaciones pedagógicas con los 

estudiantes. (p. 189). 

Ayala (2008) afirmó que la fenomenología hermenéutica es un procedimiento que lleva 

a la reflexión a los agentes educativos con respecto a su experiencia personal y labor 

profesional que llevan a cabo y de esta manera analizar los aspectos esenciales de esta 

experiencia, otorgándole sentido e importancia debida a estos fenómenos. Aguirre y 

Jaramillo (2012) apuntaron que “la fenomenología favorece a la comprensión de las 

realidades escolares, haciendo hincapié, a las experiencias de los representantes del 

proceso formativo” (p.51). 

 

Para Husserl (citado en Martínez, 2008), la fenomenología no ansía descartar nada 

de lo representado en la conciencia. Sin embargo, prioriza aquello que se ‘muestra’, ya 
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que el individuo únicamente puede hablar de su experiencia, de aquí se deriva que el 

comportamiento del ser humano está definido por sus vivencias.  

 

 3.2. Población (Muestra y muestreo) 

La población análisis en el presente trabajo está integrada por profesores, padres de 

familia y estudiantes de 8 a 9 años de edad de una institución educativa de la comuna 4 

del distrito de Buenaventura Valle, conformada por 5 sedes incluyendo la sede principal, 

donde cuenta con 48 estudiantes de 8 a 9 años matriculados, 18 profesores y 37 padres 

de familias. El análisis investigativo se realiza con 8 estudiantes, 2 profesores y 4 padres 

de familia; de dicha institución de la comuna 4, que viven en este sector, con las 

características necesarias y que por ende es fácil el acceso adquirir la información 

necesaria no solo de los niños sino de la comunidad educativa de dicha institución, para 

sí obtener un buen resultado en nuestra investigación. 

La técnica de investigación a utilizar es el muestreo por conveniencia dado que los 

estudiantes que participan en la muestra se seleccionaron de acuerdo a ciertas 

características específicas que permitieron enriquecer datos sobre el bajo rendimiento 

escolar en clases virtual originado por la emergencia sanitaria Covid-19. 

El muestreo por convivencia es la técnica de muestreo de probabilidad son realmente 

buenas para obtener una estimación más precisa. El aspecto que se utiliza con el 

muestreo de conveniencia tendrá que ser suficientemente potente como para separar el 

sesgo, la técnica de muestra que se utiliza de manera más común, es rápida, sencilla, 

económica y, además, los miembros suelen estar accesible para ser parte de la muestra. 
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Esta técnica se utiliza cuando no existen criterio que deban considerarse para que 

una persona pueda ser parte de la muestra, cada elemento de la población puede ser un 

participante y es elegible y que estos participantes comúnmente dependen de la 

proximidad del investigador. 

Se utiliza la técnica de muestreo por conveniencia para recopilar información sobre el 

problema crítico que debe abordarse casi de inmediato y que estamos preocupadas por 

el bajo rendimiento escolar de los niños y niñas de edades de 8 y 9 años de una 

institución educativa del Distrito de Buenaventura Valle ya que se puede realizar en 

tiempo corto y sin invertir demasiado dinero. 

3.3. Procedimiento 

Para el cumplimiento de los objetivos se realizan los siguientes procedimientos, 

plasmados en tabla. 

OBJETIVOS 
ACTIVIDA

DES 
INSTRUMENTOS RESPONSABLES FECHA 

Indagar los aspectos y factores 

que influyen en el declive del 

rendimiento escolar en la 

mediación virtual en estudiantes 

de 8 a 9 años en el Distrito de 

Buenaventura Valle. 

1. Búsqueda de 

referents 

2. Construcción 

de marco 

referencial 

 

1. Rejillas 

bibliográf

icas. 

 

María Nidia Torres Angulo 

Mari Riasco Yepes 

Dora Alicia González 

Mosquera 

Del 21 de junio al  

01 de noviembre 

de 2020 

Aplicar los instrumentos de 

recolección de datos en 

estudiantes de 8 a 9 años, padres 

y profesores, en el Distrito de 

Buenaventura Valle. 

1.Confecc

ión del guion,  

2.acercam

iento a la 

población 

3.Recolección de 

información 

1. .Formato guion  

2. Consentimiento 

informado. 

María Nidia Torres Angulo 

Mari Riasco Yepes 

Dora Alicia González 

Mosquera 

 

 

1 de 

noviembre al 31 

de diciembre de 

2020 
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Analizar las características 

del declive del rendimiento 

académico en el aprender en 

casa con la mediación virtual en 

estudiantes de 8 a 9 años en el 

Distrito de Buenaventura Valle. 

 

 

 

1.Transcripción  

2.Codificación 

1. 

Tabulació

n de 

datos 

2.Estadistica 

 

María Nidia Torres Angulo 

Mari Riasco Yepes 

Dora Alicia González 

Mosquera 

 

 

1 enero al 4 de 

abril de 2021 

 

3.4. Técnica de recolección de información 

La técnica de recolección de datos a utilizar es la entrevista a profundidad técnica de 

investigación más frecuente usada en el ámbito de la sicología cualitativa. Esta se 

caracteriza por un formato flexible, a través del cual se escudriña la singularidad de la 

experiencia vital de los actores sociales. El ritmo de la entrevista es profundidad es el de 

una conversación normal, entre iguales. 

A diferencia de la conversación cotidiana, es un acto de interacción conversacional 

asimétrico, que persigue un propósito expreso. El entrevistador es un timón que conduce 

la interacción verbal por unos derroteros congruente con el propósito de la investigación 

absteniéndose de emitir juicios sobre su interlocutor, y mostrando siempre una actitud de 

comprensión hacia el punto de vista de entrevistado. A diferencia de la conversación 

cotidiana, es un acto de interacción conversacional asimétrico, que persigue un propósito 

expreso. 

La entrevista en profundidad gira en torno a las experiencias y perspectiva, donde el 

entrevistado se ancha para contemplar el mundo social, que le proporciona la 

oportunidad de expresarse libremente sobre los espacios temáticos de su interés. La 

intencionalidad de la entrevista en profundidad es adentrarse en la vida del otro, penetrar 

y detallar en los trascendentes, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las 

satisfacciones, las angustia, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del 

entrevistado, consistente en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del 
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otro. La entrevista para Cicourel, consiste en adentrarse al mundo privado y personal de 

extrañar con la finalidad de obtener información de su vida cotidiana, aquí no hay 

intercambio formal de preguntas y repuestas, se plantea un guion sobre temas generales 

y poco a poco se va abordando. En este sentido, la creatividad debe está a flote 

constantemente, pues se debe evitar preguntas directas y cerradas, amenazantes y 

ambiguas. 

En esta técnica el entrevistador es un instrumento más de análisis, explora, detalla y 

rastrea por medio de preguntas, cual es la información más relevante para los intereses 

de la investigación, por medio de ella se conoce a la gente lo suficientemente para 

comprender que quiere decir, y con ello, crear una atmósfera en la cual es probable que 

se expresen libremente. 

3.5. Técnica de análisis de información 

Para el análisis de la información se codifican los datos obtenidos de las entrevistas a 

profundidad eliminando la información irrelevante y tratan de inferir las experiencias en 

el material estudiado. “En la codificación cualitativa los códigos surgen de los datos (más 

precisamente, de los segmentos de datos): los datos van mostrándose y los 

“capturamos” en categorías. Usamos la codificación para comenzar a revelar significados 

potenciales y desarrollar ideas, conceptos e hipótesis; vamos comprendiendo lo que 

sucede con los datos (empezamos a generar un sentido de entendimiento respecto al 

planteamiento del problema). Los códigos son etiquetas para identificar categorías, es 

decir, describen un segmento de texto, imagen, artefacto u otro material” (Hernández, 

2014, p.426). 

Luego se realiza la codificación axial, “En este punto del análisis, la meta es integrar 

las categorías en temas más generales y centrales (categorías con mayor “amplitud 

conceptual” que agrupen a las categorías emergidas en el primer plano de codificación) 
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con base en sus propiedades (codificación axial). Descubrir temas implica localizar los 

patrones que aparecen de manera repetida entre las categorías. Cada tema que se 

identifica recibe un código (como lo hacíamos con las categorías). Los temas son la base 

de las conclusiones que se desprenden del análisis” (Hernández, 2014, p.442). 

 

3.6. Consideraciones Éticas 

Según articulo 25.de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, en esta 

investigación mediante un consentimiento informado de quien ejerce la patria de 

potestad, ya sea el padre, madre y o acudientes como representante legal de los 

menores de edad se protegerán los datos, información del menor que den cuenta de 

identificación, fotos o imágenes que atenten contra la integridad de los menores a 

participar en dicha investigación. por ende, en el artículo 9 en contramos que esta 

investigación no representa ningún riesgo para la vida o seguridad de los participantes. 

Teniendo en cuenta el articulo 10 los encargados de la investigación o proyecto serán 

los responsables de identificar los tipos de riesgo   que puedan afectar a los participantes 

en esta investigación. Según el artículo 11, la investigación no presenta ningún riesgo 

dado que se emplean técnicas y método de investigación, donde no hay modificación 

intencionada en lo biológico, psicológico, fisiológico o social a los que hacen parte de la 

investigación. De igual forma   se cuidará el bienestar de los participantes cumpliendo 

con los artículos 12, 13, 14 y 15, 16, 18   y 21 de la resolución 8430 de 1993. 

 Es de vital importancia en cuenta en esta investigación el acuerdo 1377 de 2013 por 

la que se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012, se dictan disposiciones generales 

para la protección de los datos personales en Colombia, es importante resaltar que en 

caso de citar las entrevistas de los participantes se utilizaran seudónimos como medida 

de protección, sin embrago, el tema abordado no representa ningún riesgo para 
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integridad física o de seguridad de los colaboradores. De acuerdo a lo establecido en el 

artículo 5, los investigadores serán cautelosos con el manejo de los datos e información 

recolectada, se tendrá en cuenta el consentimiento del participante para la utilización de 

los resultados de manera exclusiva en el proyecto.  

Para garantizar el bienestar de los participantes se tendrán en cuenta los artículos 3, 

4 y 6 del acuerdo. La presente investigación cumple con lo establecido en el decreto 

1278 de junio 09 de 2002 por el que se expide el Estatuto de profesionalización docente, 

en el que se expresa las características y funciones de los docentes, siendo esta una 

indagación realizada por profesionales vinculados en la educación como agentes 

educativos, es de suma relevancia tener presente los lineamientos educativos que se 

deben analizar minuciosamente para garantizar el desarrollo del ejercicio investigativo.  

 

Capítulo 4. Análisis de resultados 

El microanálisis y la codificación abierta son de gran ayuda para responder a la 

pregunta de investigación siendo ¿Cuáles son las experiencias en torno al rendimiento 

académico en modalidad de mediación virtual por emergencia sanitaria de Covid 19 en 

estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la comuna 4 Distrito de 

Buenaventura Valle?, a su vez se identifican en el cuerpo de las transcripciones de a 

técnica de recolección de información entrevista a profundidad (10) códigos, los cuales 

se agrupan en (3) familias, con el fin de ser analizadas de forma metódica, además nos 

permitirá discernir sobre las ideas expresadas por los entrevistados. A continuación, se 

expone la tabla de distribución: 

Tabla 1. Exposición códigos y familias 

 



 

 

58 

 

 

 

CODIGOS 
TOTAL FAMILIA 

Rendimiento 
7 

APRENDIZAJE  
Estimulación 

18 

Diferencia 12 

Compromiso 3 

Herramientas 24 

METODOLOGIA Métodos 
18 

Satisfacción 
6 

Efecto 
18 

AFECTACION Reacción 
16 

Cambio 
12 

Nota: Creación propia (2021) 

En atención a lo cual, en la tabla anterior mente exhibida se puede observar los 

códigos, su repetición en el cuerpo de las transcripciones de las entrevistas y la familia 

en las cuales se agruparon, consiguiendo tomar las experiencias de los participantes en 

relación al rendimiento académico en modalidad de mediación virtual por emergencia 

sanitaria de COVID -19, en función de lo anterior, se alcanza a representar cada una de 

las familias de códigos. 
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Figura. 1. Construcción familia de códigos Aprendizaje 

 

Nota: Creación Propia (2021) 

Esta familia de códigos Aprendizaje emerge de la asociación de aquellos códigos 

que permiten deducir de la información suministrada por los entrevistados, que mediante 

la estimulación en ciertos aspectos educativos se puede motivar al estudiante para 

alcanzar los objetivos propuestos en el ambiente virtual o presencia, siendo el 

compromiso de formación de la familia hacia el niño una significativa ayuda de 

adaptación a las dificultades y cambios mostrados en estas modalidades. Planteado 

esto, los entrevistados demuestran su opinión e ideas ante el compromiso de sus padres 

en las actividades académicas en la modalidad virtual mediante algunas manifestaciones 

como: 

(SUJETO 1) Bueno, cuando mi mamá llega trae hojas imprimida de actividades, para que 

las hagamos y tememos foto y así enviarla rápido ella cuando no está cansada nos explica, o 

APRENDIZAJE

Rendimiento

Estimulacion

Diferencia

Compromiso
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desde el trabajo no dice que vamos hacer, pero es duro porque no vemos a la profesora y a 

veces no entendemos y ella se pone brava. 

(SUJETO 6) Mi maestra me felicita y me dice que siga adelante, que soy muy inteligente, 

ella si me dice cosa muy bonita, pero es la de mi grupo porque hay una que parece la diabla 

cuando habla es mala, yo no me acerco a su salón. 

 

(SUJETO 2) Yo digo que virtual porque puede ver otras personas decir lo mismo uno 

busca lo que se aparece a lo que la profe quiere o le pregunta a otras personas que son grandes, 

pero ahora con el covid hay un problema quien me puede salvar, no yo mejor me voy para mi 

escuela mi maestra explica y hago mis tarea sin pensar que esta mala no cree. 

 

Es evidente que la familia tiene un papel predominante en las influencias positivas 

o negativas en los niños, al ser este el ambiente más cercano. En los estilos de crianza 

tenemos los padres autoritarios, autoritativos y permisivos que aprecian a los hijos y se 

esfuerzan por cumplir su función; pero tienen pensamientos distintos en la forma de 

crianza que deben adoptar. En general, estos estilos de crianza están relacionados con 

diferentes sentimientos y conductas en los niños. Para Woolfolk (2010): 

Los niños que forman los denominados apegos seguros con los cuidadores reciben 

consuelo cuando lo necesitan y sienten más confianza para explorar su mundo, quizás 

porque saben que cuentan con el cuidador. Los niños que forman un apego inseguro o 

desorganizado podrían mostrarse temerosos, tristes, ansiosos, aferrados, rechazantes o 

enojados en sus interacciones con los cuidadores. Algunas investigaciones indican que 

los estilos de crianza autoritarios suelen formar apegos inseguros, pero, como vimos 

antes, hay muchos factores que influyen en los efectos de los estilos de crianza. (p.69) 
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Las familia disfuncionales e inestables puede convertirse en un riesgo para los 

niños y niñas en los tiempos de confinamiento por la pandemia del COVID-19, “los niños 

y niñas, tanto en países ricos como de los países podres, sufren la incapacidad del 

mundo adulto para crear contextos de justicia social, sin violencia ni exclusión social” 

(Barudy y Dantagnan, 2014, p.127). Este llamado de atención lo hacen los niños a una 

mayor participación y compromiso en las actividades educativas a sus familias es 

expresado así: 

 (SUJETO 2) Mima ayuda cuando esta de ánimo, si está cansada nos da el teléfono y se 

acuesta a dormir, si no entiendo que tarea voy hacer y se enoja, por eso uno se queda sin enviar 

las actividades. 

(SUJETO 7) Mi mamá casi no me ayuda, ni hermana hace sus tareas y dice que no me 

ayuda porque molesto mucho y hago mis tareas, pero a veces no me las mandan temprano asi 

que dicen que no las hago yo no tengo culpa si nadie me quiere ayudar 

(SUJETO 8) Mi mamá cuando llega temprano me ayuda, pero no tiene paciencia regaña 

mucho, ante de ella llegar mejor me quedo dormido. 

Esta situación que presenta algunas familias ante la mediación virtual en el 

confinamiento de la pandemia del virus COVID-19, también es percibida por los docentes 

y manifestada de la siguiente manera: 

(SUJETO 3) Poco, en mi pocas salidas al centro de la ciudad he visto niños y 

adolescentes deambulando por las calles o trabajando en las plazas de mercando cargando 

canastas de alimentos, vendiendo artículos, o pidiendo monedas, esto es doloroso, les pregunto 

si están estudiando en que institución grado y maestras, por lo regular busco a mis compañeros 

y les explico el caso para activar las ruta, y regresar al niño o adolescentes al estudio, son poco 

los casos pero han y están existiendo.  
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(SUJETO 3) Mucho ya que no es lo mismo un personal que está capacitado y actualizado 

a un padre o familiares que en muchas ocasión no han terminado sus estudios ya sea primario 

o secundarios y no saben cómo orientar a sus hijos se desesperan y esto se lo transmiten a los 

estudiantes. Situación que los lleva a extrañas a sus profesores y su espacio de juego, diversión 

y comprensión. 

(SUJETO 1) El trabajo en equipo es bueno porque se socializa, dialoga, se intercambia 

ideas y se aprende de las otras personas es de una forma más abierta al dialogo desde cada 

una expresa su forma de realizar la actividad o trabajo, mientras que el trabajo colaborativo quien 

ayuda no tiene el compromiso de sacar la actividad adelante solo está colaborando para llegar a 

su fin. 

A estas manifestaciones, los padres responden: 

(SUJETO 2) Los acompaño cuando puedo en la realización de las tareas, les hablo de la 

importancia del estudio, es la única forma de tener vida digna, pobre pero se nos abre muchas 

puertas y las amistades son otras las cuales se capacitan para ser profesionales, no como yo 

que rasconraz aprendí a leer y a escribir. 

(SUJETO 3) Hemos dialogado sobre la pandemia, también la importancia de estudiar y 

de estar unidos, trato de estar ahí, para ellos contarles cosas positivas, cuando terminamos de 

realizar las actividades escolares les pregunto que les gustaría que hiciéramos para no dormir 

temprano, por lo regular ven una rato televisión como palomitas de maíz, frutas o mecatos, están 

en el balcón jugando entre ellos se divierten con juegos tradicionales, como saltar en cabo, jugar 

a la olita u otros. 

(SUJETO 3) El trabajo en la escuela es dirigido y supervisado por la docente ella los 

orienta les trasmite personalmente su conocimiento sabe quiénes captan con rapidez, quienes 

son lentos, y quienes se quedan con poco aprendizaje a estos últimos son los que les refuerza 

sus conocimientos para llegar al logro de los objetivos, en casa solo es realizar las actividades 

enviadas por las docentes hacer un acompañamientos menos profundo es hacer actividad para 

obtener buena calificación. 
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Figura. 2. Construcción familia de códigos Metodología 

Nota: Creación Propia (2021) 

De esta unión de códigos nace la familia Metodología esta hace referencia a la 

opinión que tienen los participantes sobre los métodos y herramientas utilizados en las 

clases o mediaciones virtuales por cuenta de las medidas de prevención en los entornos 

escolares mediante el distanciamiento personal en la pandemia del virus COVID-19, 

donde los niños señalan: 

METODOLOGIA

Herramientas

SatisfacciónMetodos
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(SUJETO 1) El teléfono, pero mi mamá nos va a imprimir las actividades para que 

no nos atrasemos, hasta que ella compre otro teléfono ya que ella no tiene como 

llamarnos y nos estamos atrasando mucho, yo le dije a mi maestra lo que está pasando 

y ella respondió que si no hay un amiguito cerca para que nos ayudemos, pero como no 

se puede salir por el COVID mi mamá dijo que no podemos estar juntos a los 

compañeros. 

(SUJETO 4) En mi teléfono y el de mi mamá ella dice que no puede pagar tanto 

internet, por eso ella busca ayuda con los libros, revistas y habla con la profe, para que 

revise las tareas mi profe dice que mi mamá molesta mucho, pero si ella no es así no 

aprendo nada. 

(SUJETO 6) Yo no estoy mandando tarea como las hago, cuando mi mamá llame le digo 

lo del teléfono, pero si me oyen me pegan yo creo que voy a perder el año, cuando vea a mi 

maestra le digo todo. 

(SUJETO 8) Por teléfono, se recibe, se oye la explicación y se vuelve a enviar, mi mamá 

mando arreglar su teléfono dice nadie va a estar jodiendo con lo mío, pronto me lo dañan y de 

donde voy a sacar plata para estarlo arreglando. 

(SUJETO 3) Si no tenemos ni un pedazo de teléfono, vamos a ver si mi tía consigue el 

computador, ella fue a la iglesia donde ella siempre va y le va a conseguir uno, pero ella no está 

siempre en casa y su hijo es muy lento para hacer tarea. 

Los docentes manifiestan que las clases virtuales están planteadas desde la 

secretaria mediante guías pedagógicas impresas y mediante información virtual que se 

envía a las familias, pero tienen dificultades a las maneras las plataformas por falta de 

capacitación y dominio, manifestándolo así: 

(SUJETO 1) Ya están Planeadas de forma presencial estos contenidos, son los que se 

envían a sus familiares de forma virtual, las asignaturas son las mismas, algunos hemos tenidos 

familiares o amigos que nos han ilustrados en el manejo de las TIC, los adolescentes van volando 

ya que están en su era, algunos niños y familiares aún se les dificulta, especialmente cuando 
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reciben clases por teléfonos y este es para el uso de trabajo de sus padres, ellos se desesperan 

los realizar sus actividades. 

(SUJETO 2) Por medio de guías pedagógicas las cuales son las herramientas más 

idóneas en estos momentos de pandemia, no existe modelo alguno diferente al planeado solo 

que estas clases van hacer dirigida a través del docente en las virtualidad 

 

(SUJETO 3) la información llegue a todos los habitantes del planeta, y con los docentes 

que buscamos la forma más sencilla para que los padres, familiares u otros responsables de los 

niños y jóvenes entiendan lo relacionado con los temas educativos y puedan orientarlos desdés 

sus hogares. 

Los padres de familia aportan desde su punto de vista a la situación de los 

métodos y herramientas dispuestas para la mediación virtual durante la pandemia 

diciendo: 

(SUJETO 1) El teléfono ha sido el medio más importante para poder recibir las 

actividades y las orientaciones que la profe nos envía y dice como realizarla, otros 

recursos son la fotocopiadora, las hojas de block, cartulina, lápiz y todo lo que está a 

nuestro alcance, tal como los materiales reciclado y del medio en nuestra sala tenemos 

nuestro rincón de aprendizaje. 

(SUJETO 2) Por medio del teléfono a través de Whats.App, video llamadas y 

llamadas telefónicas los materiales son sus cuadernos de notas, sus bolígrafos, lápiz, 

marcadores, , el espacio es en nuestra sala es el lugar donde se estudia, por ser más 

amplio, tener mesas y alumbrado. 

(SUJETO 3) Teniendo en cuenta la importancia del estudio en nuestra vida, hemos 

decorado un rincón de aprendizaje, donde va a encontrar dibujos u objetos relacionados 

con los niveles de aprendizajes que hay en nuestro hogar, no se come ahí, solo es para 

los materiales y la búsqueda de conocimiento. 
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(SUJETO 1) NO, pero no busco de escusa esto, ya que los sábados dejo que mis 

hijos juegue a través de la tecnología, ellos preguntan si pueden activar los datos yo los 

dejo porque sé que se acaban si utilizarlos ven sus muñequitos como dicen ellos, le 

sacamos provecho a lo que tenemos, más adelante sé que debo innovar pero por ahora 

solo tengo esto y lo aprovecho. 

(SUJETO 3) La tecnología no ha brindado muchas herramientas que nos permiten 

estar conectados adiarios, en mi caso tenemos comunicación con casi 80% de los 

estudiantes a través de Whats.App. nos escribimos, dejamos mensajes de voz, nos 

llamamos, quienes no tienen este medio de comunicación los llamo ya que cuento con 

un plan que me permite realizarlo y porque estoy comprometido con mi profesión se 

puede decir que un 98% ya que es lo único que tengo laboralmente y mi familia, no tengo 

otros compromisos. 

De estas manifestaciones se encuentra que hay dificultades con la conectividad, 

disposición equipos de cómputo, capacitación para el manejo de las herramientas 

tecnológicas y compromiso en guiar a los niños en las actividades direccionadas desde 

los centros educativos en la pandemia del COVID-19. 
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Figura. 3. Construcción familia de códigos afectación 

Nota: Creación Propia (2021) 

La agrupación de los códigos en la familia afectación es la forma de mostrar las 

opiniones sobre las dificultades que ha traído para los participantes en las entrevistas 

sobre la mediación virtual como medida para el distanciamiento social durante la 

pandemia del COVID-19 por parte de los establecimientos escolares, “La educación en 

situaciones de emergencias permite asegurar oportunidades de aprendizaje para todas 

las edades en espacios seguros con personal docente calificado, desde el inicio de una 

crisis hasta la recuperación, asegurando protección física, psicosocial y cognitiva, para 

el aprendizaje de calidad (INEE, 2004, citado en Renna, 2020, p.12), pero los niños 

manifiestan que tienen problemas con la conectividad, disponibilidad de equipos y un 

ambiente tranquilo para poder concentrarse en sus clases, diciendo: Renna,2020 

 

AFECTACION

Efectos

CambioReaccion



 

 

68 

 

 

 

(SUJETO 1) Por mi casa los vecinos hacen muchas buya con su música, cuando vienen 

los de la secretaria salen corriendo a esconderse los irresponsables que le están enseñando a 

sus hijos, no hacen caso, creo que no saben que el Covid mata. 

(SUJETO 3) A mi bastante porque no puede hacer mis tareas sin ir a la casa ajena antes 

iba poco, cuando nos estamos demorando la vecina dice apuren la clase va a empezar salimos 

corriendo ella nos espera en la mesa y le dice a mi profe la llegaron véalo, ella es buena, y le 

ayuda también a mi profe con el zoom, ella sabe bastante. 

(SUJETO 8) Hacen muchas bullas los vecinos como si esto fuera fiesta, se están 

muriendo la gente y no paran de hacer fiesta, no dejan dormir a los demás si el covid mata 

entonces por qué hacen fiesta y comen juntos, yo no entiendo a la gente, en vez de regalar 

teléfono a todos los niños. 

 

Ante el cierre preventivo de instalaciones escolares producto de la emergencia por 

COVID-19, cientos de países en el mundo están actuando activa y creativamente y para 

que el aprendizaje continúe (UNICEF, Save The Children, INEE, PLAN, H&I y FCA, 2020; 

UNICEF, IRC y WHO, 2020). Los docentes a su vez opinan sobre el efecto el aislamiento 

social y el cambio de espacio educativos en el rendimiento académico de los estudiantes, 

mencionando que: 

(SUJETO 1) El cierre de las escuelas por la emergencia sanitaria del Covid-19 ha provocado 

una pérdida de aprendizaje, una disminución en la calidad de servicios escolares y una mayor 

inequidad, la crisis económica, que afecta a los hogares, agrava el daño, pues viene acompañada 

de menor oferta y demanda educativa. No estábamos preparado para la emergencia así que al 

principio fue muy duro. 
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(SUJETO 2) Los niños y las niñas se quedan en casa en muchas ocasiones al cuidado de 

adultos o personas que no saben el uso de la tecnología, sus padres sales en busca del sustento 

exponiéndose al contagio por motivo de la pandemia que ha causado el distanciamiento socia, 

(SUJETO 3) El impacto es negativo, no solo porque afecta el nivel educativo de los estudiantes 

de clases baja ya que en sus hogares no cuentan con herramientas tecnológicas, si lo hay en 

muchos hogares solo tienen un teléfono para hacer y recibir llamadas, para ellos es frustrante 

esta situación de la pandemia, otro factor es lo económico, no tienen dinero para comprar 

alimento, mucho menos para un computador o para pagar internet. 

“La continuidad educativa constituye un fenómeno emergente en la región, 

mientras que se articula como una dimensión clave del derecho a la educación en 

situaciones de emergencias. Lo presentado parece indicar que es una temática tan 

relevante que es imposible de omitir, pero la evidencia es tan limitada que es difícil de 

asumir” (Renna,2020, p.13). Esta situación es percibida por los padres de familia y 

manifestada cuando dicen que: 

(SUJETO 1) La pandemia-Covid-19, la cual representa una amenaza para la salud, ya que 

por medio del contagio nos puede llegar la muerte, son muchas las noticias de fallecimientos de 

personas especialmente las mayores de edad, por eso ellos dicen que la abuela no debe salir, 

la llaman y la saludan, no interactúan con sus compañeros, y familiares cercanos, la educación 

no avanza por el cierre de las escuelas, no es lo mismo. 

(SUJETO 2) Los problemas económicos no contar con dinero para comprar herramientas 

tecnológicas, y quedarme más tiempo con mis hijos, guiarlo de forma adecuada, sin estas 
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herramientas es difícil que ellos no caigan en bajo rendimiento, ante de la pandemia eran buenos 

estudiantes, estaban entusiasmado, y en los primeros lugares. 

(SUJETO 3) Hay muchos, ya que la calidad de información no es la más idónea, los docentes 

son seres humanos y tienen problema para ellos esto de la virtualidad es nuevo, y en algunas 

ocasiones no explican con detalle lo que quieren transmitir especialmente los del Distrito porque 

donde estudia mi sobrina es distinto tienen su propia plataforma sus clases son de más intensidad 

y los estudiantes interactúan con sus amigos y docente, están más adelantado con respecto a la 

tecnología, el acudiente debe presentarse y estar atento a lo que debe orientar. 

 CODIFICACION AXIAL 

Tomando en consideración la microanálisis y codificación abierta, se llega a la 

identificación de la relación existente entre los códigos agrupados en las familias de 

códigos y las teorías de la enseñanza las cuales tratan de entender que pasa en la 

interacción de la enseñanza bajo un contexto. Una de las más relevantes planteada por 

Lev Vygotsky (1896-1934) quien “creía que las actividades humanas ocurren en 

ambientes culturales y que no es posible entenderlas separadas de esos ambientes. Una 

de sus principales ideas fue que nuestras estructuras y procesos mentales específicos 

pueden rastrearse en nuestras interacciones con los demás. Estas interacciones sociales 

son algo más que simples influencias en el desarrollo cognoscitivo, ya que en realidad 

crean nuestras estructuras cognoscitivas y procesos de pensamiento” (Palincsar, 1998, 

citado en Woolfolk, 2010, p.).  

Es así que la codificación axial se proyecta como ruta de la investigación para 

comprender las experiencias en torno al rendimiento académico en modalidad de clases 

virtuales por la emergencia sanitaria de COVID-19 en estudiantes de 8 a 9 años en una 
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institución educativa de la comuna 4 Distrito de Buenaventura Valle, es así que la figura 

siguiente nos muestra la estructura de relación de la teoría con la codificación. 

Figura. 4. Relación teórica con los códigos emergentes 

 

Nota: Creación propia (2021) 

La figura anterior nos muestra la relación existente entre la teoría sociocultural y 

los códigos que emergieron de los apartados de la transcripción de las entrevistas de los 

participantes. Donde es evidente que el aprendizaje de los niños se nutre de las 

relaciones que tiene con las demás personas y se detonan con los métodos y 

herramientas que se esgrimen, es por esto que las claves virtuales en medio del 

distanciamiento social por la pandemia del COVID-19 es una oportunidad para capacitar 

a los docentes en las herramientas virtuales y mejorar los entornos educativos de los 
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menores. Entonces, las actividades de los seres humanos se encuentran vinculadas a 

los contextos culturales y estos no pueden comprenderse fuera de estos ambientes. 

Ahora bien, Vygotsky nos plantea que “nuestras estructuras y procesos mentales 

específicos pueden rastrearse a partir de las interacciones con los demás. Las 

interacciones sociales son más que simples influencias sobre el desarrollo cognoscitivo, 

pues en realidad crean nuestras estructuras cognoscitivas y nuestros procesos de 

pensamiento” (Palincsar, 1998 citado en Woolfolk, 2010, p.42).  

Figura. 5. Relación de los códigos con el tema: las fuentes sociales del 

pensamiento individual. 

 

Nota: Creación propia (2021) 

Se expone en la figura la relación de los códigos con el tema de las fuentes 

sociales del pensamiento individual, donde los procesos mentales superiores se 

construyen a partir de la relación existente entre el niño y las demás personas, es así 

que los menores al estar en una condición de adsorción de conocimiento y moldeamiento 
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de su personalidad necesitan de modelos como padres y profesores que los ayuden a 

conducir su comportamiento, más aun en los entornos virtuales que se percibe que los 

intervinientes en este modelo de educación en muchos casos carecen de formación o 

capacitación. “En el desarrollo cultural de un niño cada función aparece dos veces: 

primero en el nivel social y luego en el nivel individual; primero entre las personas (nivel 

interpsicológico) y después dentro del niño (intrapsicológico). Esto se aplica igualmente 

a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 

funciones superiores se originan como relaciones reales entre individuos humanos. 

(Vygotsky,1978 citado Woolfolk, 2010, p.43) 

Entonces, el papel de la familia es importante para la motivación y 

acompañamiento en todos los procesos de aprendizaje en cualquiera de sus 

modalidades donde el niño tiene comunicación. Por otro lado, Vygotsky sugiere que “el 

desarrollo cognoscitivo de los niños se fomentaba mediante las interacciones con las 

personas que son más capaces o avanzadas en su pensamiento: individuos como los 

padres y los profesores. Desde luego, los estudiantes aprenden tanto de los adultos 

como de sus pares”. (Woolfolk, 2010, p.43). 

Figura. 6. Relación de los códigos con el tema: El papel de las herramientas 

culturales en el aprendizaje y el desarrollo. 
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Nota: Creación propia (2021) 

Esta figura nos muestra la relación de los códigos con el tema del papel de las 

herramientas culturales en el aprendizaje y el desarrollo, donde se hace referencia a los 

instrumentos que pueden utilizarse para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños. 

Como pueden ser las computadoras, las tabletas y el internet, pero profundizando un 

poco más tenemos las plataformas educativas, ramificación, realidad aumentada, la 

realidad virtual, los videos juegos educativos, etc., que pueden enganchar muy fácil 

mente la atención de los menores y facilitar el aprendizaje de temas específicos, 

entonces las mediaciones virtuales pueden llegar hacer el medio de interacción social 

más representativo en la era digital que vivimos. Vygotsky “creía que todos los procesos 

mentales de orden superior, como el razonamiento y la resolución de problemas, están 

mediados por (es decir, se logran a través y con la ayuda de) herramientas psicológicas 

como el lenguaje, los signos y los símbolos. Las herramientas psicológicas ayudan al 
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avance del propio desarrollo de los estudiantes” (Karpov y Haywood, 1998, citado 

Woolfolk, 2010, p.44). 

Es así que el niño mediante la supervisión y guía de los adultos pueden tener 

experiencias significativas en el aprendizaje mediados por los contextos digitales, al 

punto que pueden llegar a conocer sitios, países, culturas y sistemas que las brechas 

sociales les han impuesto, “los niños no sólo reciben las herramientas; además, las 

transforman mientras construyen sus propias representaciones, símbolos, patrones y 

comprensiones” (Woolfolk, 2010, p.44). 

 

 

 

 

 

 

Figura. 7.Relación de los códigos con el tema: La zona de desarrollo próximo 
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Nota: Creación propia (2021) 

Por último, tenemos la unión de los códigos con el tema del desarrollo próximo la 

cual hace referencia a que el niño en su interacción diaria en los ambientes de 

aprendizaje mediados por la virtualidad necesita de un empuje motivacional que lo lleve 

a perseverar en sus actividades educativas. La zona de desarrollo próximo es el área 

entre el nivel actual de desarrollo del niño, determinado por la resolución independiente 

de problemas, y el nivel de desarrollo que el niño podría alcanzar “bajo la guía de un 

adulto o con la colaboración con un compañero más avanzado” (Vygotsky, 1978, citado 

Woolfolk, 2010, p.45). Todas las dificultades e inconvenientes que provengan de las 

medidas de confinamiento por la pandemia del COVID-19 serán sorteadas por la 

interacción social siendo la guía de sus padres o adultos. Además, es fundamental para 

el aprendizaje. “La idea de Vygotsky de que el aprendizaje lleva al desarrollo a niveles 

más altos implica que otras personas, incluyendo los profesores, desempeñan un papel 

importante en el desarrollo cognoscitivo” (Woolfolk, 2010, p.45). 
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Análisis de las experiencias  

Seguidamente, se presentan los resultados de las experiencias en torno al 

rendimiento académico en modalidad de clases virtuales  originadas por la   emergencia 

sanitaria de COVID-19 en estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la 

comuna 4 Distrito de Buenaventura Valle, está sujeta a la mirada de la teoría sociocultural 

que nos muestra un camino a la comprensión que el niño no puede estar aislado 

aprendiendo del mundo, sino que este aprendizaje o “descubrimiento es asistido o 

mediado por miembros de la familia, profesores, pares e incluso herramientas de 

software“(Puntambekar y Hubscher, 2005). 

De tal forma que, los docentes tienen que suministrar una retroalimentación de las 

temáticas estudiadas mediante las guías impresas, libros y las temas que van a evaluar. 

Entonces, no se puede pretender que los estudiantes aprendan solos, sin atención y 

estimulo de sus padres y sin una explicación previa del docente. “No se puede ni se debe 

esperar que los niños reinventen o redescubran el conocimiento que ya está disponible 

en su cultura. Más bien, deben ser guiados y auxiliados en su aprendizaje” (Karpov y 

Haywood, 1998). Esta situación es manifestada por los niñas y niños que participaron en 

nuestras entrevistas en cuanto a que dicen: 

(SUJETO 7) Mi mamá casi no me ayuda, ni hermana hace sus tareas y dice que no me 

ayuda porque molesto mucho y hago mis tareas, pero a veces no me las mandan temprano así 

que dicen que no las hago yo no tengo culpa si nadie me quiere ayudar. 

Al estudiar los ambientes académicos su situación actual es difícil, donde los 

daños producidos por las medidas de distanciamiento social durante la pandemia del 

COVID-19, son evidentes al ver el cierre de las instituciones educativas, poca 

preparación de los docentes en herramientas digitales, poca conectividad de internet y 

disponibilidad de equipos para las clases virtuales y limitado acompañamiento y 

motivación de los padres en las actividades académicas de sus hijos, etc. Estas 
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situaciones desencadenan una vulneración al derecho de la educación y continuidad de 

esta en los niños y niñas en todo el territorio nacional. “Como la evidencia indica, aunque 

se trata de una crisis universal, los efectos nocivos de la pandemia no se distribuirán 

democráticamente. Los niños y las niñas en los países más pobres y en los barrios más 

vulnerados, mujeres, personas indígenas, migrantes, refugiados y desplazados, 

personas discapacitadas y jóvenes serán las poblaciones más afectadas. Aunque el virus 

no discrimina, sus impactos sí lo hacen” (Naciones Unidas, 2020, citado en Renna,2020, 

p. 14). Situación expresada por los docentes en los fragmentos de las entrevistas cuando 

dicen: 

SUJETO 3) El impacto es negativo, no solo porque afecta el nivel educativo de los estudiantes 

de clases baja ya que en sus hogares no cuentan con herramientas tecnológicas, si lo hay en 

muchos hogares solo tienen un teléfono para hacer y recibir llamadas, para ellos es frustrante 

esta situación de la pandemia, otro factor es lo económico, no tienen dinero para comprar 

alimento, mucho menos para un computador o para pagar internet. 

Discusiones y conclusiones  

Para concluir, este trabajo de investigación en función de comprender 

experiencias en torno al rendimiento académico en modalidad de mediación virtual por 

emergencia sanitaria de COVID-19 en estudiantes de 8 a 9 años en una institución 

educativa de la comuna 4 Distrito de Buenaventura Valle. Luego de aplicar las entrevista 

a niños y niñas, padres y docentes, y su análisis de esta valiosa información nos hace 

deducir que el rendimiento académico de los menores en la modalidad de mediación 

virtual está marcado por una evidente brecha de desigualdad socioeconómica presente 

en esta parte del territorio siendo el mayor puerto de ingreso de mercancías y recursos 

al país, donde los estudiantes no cuentan en sus casa con acceso a internet, no disponen 

de herramientas o equipos para recibir las clases virtuales o retroalimentación de la 
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información de las guías impresas que les suministran los docentes permitiendo dar 

cuenta de la brecha tecnológica y poco acceso a la educación.  

 

De la misma manera, las medidas de distanciamiento social impartidas por el 

gobierno y el Ministerio de Educación Nacional, como es la utilización de la mediación 

virtual o clases remotas en los entornos educativos a nivel nacional a causa de la 

pandemia,  ha planteado nuevos escenarios y retos al diseñar una migración abrupta de 

las metodologías de enseñanza  presencial a una  que se habla de hace tiempo del uso 

de las TIC en la educación, “computadores para educar” , pero que realmente no se 

habían apropiado para una situación de incertidumbre, teniendo en consideración que es 

evidente que muchos docentes no tenían esta clase de habilidades digitales para guiar 

la transferencia del conocimiento a los estudiantes. Además, se le suma que muchas de 

las instituciones educativas carecen de una plataforma adecuada como recurso a los 

maestros para sus actividades pedagógicas, recurriendo a herramientas populares para 

realizar sus labores. “Los profesores favorecen el aprendizaje al adaptar el material o los 

problemas al nivel actual de los estudiantes; al demostrar habilidades o procesos de 

pensamiento; al llevar a los estudiantes a través de los pasos de un problema 

complicado; al resolver parte del problema (por ejemplo, en álgebra, los estudiantes 

establecen la ecuación y el maestro realiza los cálculos, o a la inversa); al dar 

retroalimentación adecuada y permitir revisiones; o al plantear preguntas que reenfoquen 

la atención de los estudiantes”, esto haciendo que los docentes se inventes nuevamente 

sus proceso de enseñanza-aprendizaje volviendo a la manera tradicional de guías y 

desarrollo sin un adecuado feed back, generando como consecuencia  en que los niños 

y niñas tienen que buscar la manera de dar respuesta en muchas ocasiones sin el 

acompañamiento de un guía que les oriente en sus tareas y, de las TIC una ilusión que 

no se da  sino en el pensamiento del contexto social de Buenaventura, ya que  no es un 
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misterio que esta ciudad en muchas ocasiones ha sido abandonada por el propio 

gobierno. 

 

Ahora bien, otra situación latente es lo que han tenido que vivir algunas familias al 

tener que asumir las dificultades emocionales, sociales y económicos producto de la 

pandemia del COVID-19, mostrando un desequilibrio en la motivación y estímulo de las 

actividades académicas que tienen sus hijos, donde este aspecto es de suma 

importancia para el aprendizaje. “Los niños empiezan a aprender a autorregularse en sus 

hogares. Las familias pueden enseñar y fomentar un aprendizaje autorregulado por 

medio del modelamiento, la motivación, la facilitación, la recompensa del establecimiento 

de metas” (Woolfolk, 2010, p.363). Entonces la familia debe crear un proceso de 

andamiaje para brindar apoyo al aprendizaje y resolución de problemas de los niños. 

 

En síntesis, bajo los resultados obtenidos se puede inferir que los niños y niñas 

tienen bajo rendimiento académico en modalidad de mediación virtual por emergencia 

sanitaria de la pandemia del COVID-19, la cual exacerbó las desigualdades sociales, la 

inequidad y la exclusión en los ambientes escolares mostrando una realidad poco 

favorable para los más vulnerables, en este caso los niños y niñas de bajos recursos 

económicos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Maqueta de Investigación 

1. Tema: 

Rendimiento académico en modalidad de mediación virtual por emergencia sanitaria 

de Covid19 

2. Problema de investigación: 

Rendimiento académico en modalidad de mediación virtual originado por la 

emergencia sanitaria Covid-19 en estudiantes de 8 a 9 años en una institución 

educativa de la comuna 4, Distrito de Buenaventura Valle. 

3. Pregunta investigativa:  

¿Cuáles son las experiencias en torno al rendimiento académico en modalidad de 

mediación virtual por emergencia sanitaria de Covid 19 en estudiantes de 8 a 9 años en 

una institución educativa de la comuna 4 Distrito de Buenaventura Valle? 

 

4. Preguntas orientadoras: 

¿Cuáles son los referentes teóricos de apoyo entorno al bajo rendimiento académico 

en la enseñanza y aprendizaje en casa en modalidad de mediación virtual en 
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estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la comuna 4 Distrito de 

Buenaventura Valle? 

¿De qué manera los instrumentos de recolección de datos   nos permiten un 

acercamiento positivo con los estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de 

la comuna 4el Distrito de Buenaventura Valle en torno al rendimiento escolar? 

 ¿De qué manera se evidencian las experiencias en torno al rendimiento académico 

en la enseñanza y aprendizaje en casa, en modalidad de mediación virtual en 

estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la comuna 4, Distrito de 

Buenaventura Valle? 

¿Cuáles estrategias se han implementado para la protección del derecho a la 

educación en el aprendizaje en casa, en modalidad de mediación virtual en torno al 

rendimiento escolar en estudiantes de 8 a 9 años en institución educativa de la comuna 

4 del Distrito de Buenaventura Valle? 

 

5. Objetivo general. 

Comprender las experiencias en torno al rendimiento académico en modalidad de de 

mediación virtual por emergencia sanitaria de Covid 19 en estudiantes de 8 a 9 años de 

una institución educativa de la comuna 4 del Distrito de Buenaventura Valle. 

 

6. Objetivos específicos.  

 Indagar los factores en   torno   al   rendimiento escolar en la enseñanza y 

aprendizaje en casa, en modalidad de mediación virtual en estudiantes de 8 a 9 

años en una institución educativa de la comuna 4, Distrito de Buenaventura Valle. 

 Analizar las características del rendimiento escolar en la enseñanza y aprendizaje 

en casa, en modalidad de mediación virtual en estudiantes de 8 a 9 años en una 

institución educativa de la comuna 4, Distrito de Buenaventura Valle. 
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 Aplicar los instrumentos de recolección de datos en estudiantes de 8 a 9 años en 

una institución educativa de la comuna 4, Distrito de Buenaventura Valle 

 

7. Categorias temáticas  

 Distrito de Buenaventura 

 Rendimiento académico  

 Desarrollo y aprendizaje 

 Clases virtuales  

 Contingencia COVID_19 

 Estudiantes  

8. Teoría: 

           Teoría sociocultural de Lev S. Vygotsky  

            Roger y el aprendizaje experiencial 

9. Metodología: 

             Cualitativa 

10. Técnica de análisis de datos: 

              Fenomenológica. 

11. Técnica de investigación 

           Muestreo por conveniencia  

11. Instrumento de recolección: 

             Entrevista a profundidad  

Anexo 2. Rejilla de investigación 
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que los estudiantes 

descubran y construyan el 

conocimiento

Cualitativo

El aprendizaje es un proceso

activo de construcción del conocimiento y 

no un

proceso pasivo de acumulación de 

información.

4

brooks, f. P. (1999). What’s real about virtual reality?. 

IEEE Computer graphics and Applications, 19(6), 

16–27. doI:

https://doi.org/10.1109/38.799723

bustillo, A.; Alaguero, M.; Miguel, I.; Saiz, J. M.; Iglesias, 

L. S. (2015). A f lexible platform for the creation of 3d 

semi-immersive

environments to teach Cultural heritage. digital 

Applications in Archaeology and Cultural heritage, 

2(4), 248-259. doI:

https://doi.org/10.1016/j.daach.2015.11.002

Cofré, h.; nuñez, P.; becerra, b. (2017). Una actividad 

para enseñar selección natural incluyendo la historia 

de la ciencia: el legado de

dobzhansky llega a la sala de clases. Revista de 

Innovación en Enseñanza de las Ciencias, 1(1). doI:

https://doi.org/10.5027/reinnec.V1.I1.6

Clases de Historia en 

mundos virtuales: 

¿Cómo podemos 

mejorarlo?

Sebastián 

díaz1, Jaime 

díaz1, Jeferson 

Arango-

López2

http://w w w .uaj

ournals.com/oj

s/index.php/ca

mpusvirtuales/

article/view /37

5

uajournals.c

om
Articulo

encontrar el cómo estamos

tomando ventaja de los VJ y 

cómo podemos mejorar cada 

día para que los estudiantes 

incrementen

sus habilidades con la ayuda 

de la realidad virtual

cuantitativa

Las tradicionales no deben desaparecer, 

solo se deben adaptar y generar nuevas 

alternativas de

enseñanza con las nuevas tecnologías.

5

BATES, A.W. (2001): Cómo gestionar el cambio 

tecnológico. Estrategias para los responsables de 

centros universitarios. Trad. Roc Filella Escolá. Ed. 

Gedisa, Madrid. BONFILL, Clara Isabel (2005): 

Factores Críticos de las Tutorías a través de 

Videoconferencia en el Programa Aulas Satelitales de 

la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. 

Tesis Doctoral presentada en la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Málaga, España. 

CABERO ALMENARA, Julio; MARTINEZ SANCHEZ, 

Francisco; SALINAS IBAÑEZ, Jesús (Coords.) (2000): 

Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías para la 

Formación en el S. XXI. 2da edición. DM Librero Editor, 

Murcia.

Clases virtuales a 

través de 

videoconferencias: 

factores críticos 

vivenciados por los 

tutores en un sistema 

de educación a 

distancia

Dra. Clara 

Bonfill

http://repositori

o.ub.edu.ar/ha

ndle/12345678

9/5062

repositorio.u

b.edu.ar
Articulo

expone los factores críticos 

del empleo de la 

videoconferencia en un 

sistema de educación a 

distancia y algunos 

problemas y dif icultades de la 

videoconferencia en las 

aulas virtuales de la 

educación a distancia en una 

universidad.

Cualitativa y 

cuantitativa

la tecnología no puede considerarse en 

abstracto. Siempre está el ser humano y 

sus sentimientos en el centro de la 

escena. Más aún hoy que la tecnología se 

está difundiendo y está llegando a 

muchos rincones, es necesario no 

olvidarse del ser humano, de sus temores 

frente a su uso y de sus prejuicios a la 

hora de utilizarla como mediadora del 

proceso de enseñanza.

6 2020

[1] Salinas, J (2004). "Innovación docente y uso de las 

TIC en la enseñanza universitaria" en Revista de 

Universidad y Sociedad del Conocimiento. UOC. Vol.1-

Nº1: http:/ 

/w w w .uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1004.html

[2] “Estándares UNESCO de Competencias en TIC para 

Docentes (ECD-TIC)”. (2008). Disponible en: 

http://w w w .eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandares 

Docentes.pdf [3] Klett, Estela et al. (2005) “Didáctica 

de las Lenguas extranjeras: una agenda actual”. 

Buenos Aires: Araucaria Editora. ISBN 987-9443-15-2

Explorando nuevos 

recursos virtuales con 

alumnos de 

Informática: 

aplicaciones 

educativas a las 

clases de Inglés

C. Adriana 

Nelly Martín

http://teyet-

revista.info.unl

p.edu.ar/TEyET

/article/view /25

4

teyet-

revista.info.

unlp.edu.ar

Articulo

aplicar competencias 

tecnológicas, 

procedimentales, 

actitudinales y de gestión de 

información, usando diversos 

recursos digitales orientados 

a promover no sólo 

aprendizajes individuales 

autónomos sino también 

socio-colaborativos.

Cualitativo

hoy en día nos permite observar que bajo 

el amparo de Internet coexisten muchas 

tecnologías que están involucradas de 

forma dinámica con la cultura y sociedad 

actuales. adherir a un aprendizaje mixto 

de integración que conjugue y combine 

libremente variables de lo virtual y lo físico- 

presencial.

7 2020

Adúriz-Bravo A. (2014) Revisiting School Scientif ic 

Argumentation from the Perspective of

the History and Philosophy of Science. En Mathew s 

M.R. (Ed.), International Handbook

of Research in History, Philosophy and Science 

Teaching (pp. 1443-1472). Dordrecht: Springer.

Ayuso G.E., Banet E. (2002) “Pienso más como 

Lamarck que como Darw in": comprender la

herencia biológica para entender la evolución. 

Alambique: Didáctica de las Ciencias

Experimentales 9 (32), 39-47.

Bardin L. (1986) Análisis de Contenido, 3a ed. Madrid: 

Akal.

Potencialidades de un 

entorno virtual de 

aprendizaje para

argumentar en clases 

de ciencias en la 

escuela secundaria

Sebastián 

Ricardo 

Mermoud 1,a, 

Camila 

Ordoñez 1,b , 

Leticia Garcia 

Romano

https://revistas.

uca.es/index.p

hp/eureka/articl

e/view /3586

revistas.uca

.es
Articulo

evaluar proyectos incluidos 

en la plataforma Web-based 

Inquiry Science

Environment (WISE) y 

analizar la implementación 

didáctica de uno de esos 

proyectos.

análisis de 

contenido

la exploración realizada tomando como 

base las dimensiones 

didácticacomunicacional,

cognitiva y contextual-lingüística permitió 

seleccionar un proyecto con amplias 

potencialidades para la argumentación en 

el aula de ciencias.

8 2020

Alonso, Catalina M; Gallego, Domingo J. y Honey, Peter 

(2005). Los estilos de aprendizaje – procedimientos de 

diagnóstico y mejora. Bilbao: Ediciones Mensajero.

Arzaluz Solano, S (2005). La utilización del estudio de 

casos. Región y sociedad, vol. 17, nº 32, p.107-145.

Astolf i, Jean Pierre (1999). El error, un medio para 

enseñar. Sevilla: Diada.

ANÁLISIS DEL 

COMPORTAMIENTO 

DE ALUMNOS DE UNA 

CLASE VIRTUAL DE 

GEOMETRÍA 

DESCRIPTIVA SEGÚN 

SU ESTILO DE 

APRENDIZAJE

Sandra de 

Souza Melo

Universidade 

Federal de 

Pernambuco – 

Brasil

. 

sandra@ufpe.

br

http://revistaest

ilosdeaprendiz

aje.com/article/

view /947

revistaestilo

sdeaprendiz

aje.com

Revista

verif ica ¿qué EAs presentan 

los alumnos participantes de 

dichas clases virtuales como 

dominantes?, ¿cómo se 

comportan dentro de las 

discusiones en grupo?, ¿qué 

EA presenta superación de 

los errores (Astolf i, 1999) 

durante el desarrollo de las 

actividades?

Cualitativo y 

cuantitatica

el alumno  podrá seguir las sugerencias 

para mejorar y optimizar los estilos 

personales de aprendizaje, una vez que 

de terminados aspectos de un método de 

enseñanza pueden favorecer el 

aprendizaje cuando se tiene preferencia 

alta o muy alta por un determinado estilo

9 2020

BARBERA (Coord.) La incógnita de la Educación a 

Distancia. Barcelona. Horsori

BURBULES Y CALLISTER (2001) Educación: riesgos y 

promesas de las nuevas tecnologías de la 

información. Cap. 4 “Lectura crítica en la Internet”

CARBONE, G (1990) “Reflexiones acerca del diseño y 

desarrollo de materiales escritos”. Primer Seminario 

Internacional de EAD. En La educación a Distancia. 

Deseos y Realidades. Litw in, E y otro (comp.)

CONTIGO EN LA 

DISTANCIA: LA 

PRÁCTICA TUTORIAL 

EN ENTORNOS 

FORMATIVOS 

VIRTUALES

María Teresa 

Martínez.

Stella Maris 

Briones.

Universidad 

Nacional de 

Salta, 

Argentina

https://idus.us.

es/handle/1144

1/45623

 idus.us.es Revista

analizar el entramado 

generalmente conflictivo en el 

que se despliegan las 

prácticas tutoriales vinculado 

con la posición que ocupa el 

tutor, la complejidad de los 

saberes requeridos para el 

desempeño que debe ampliar 

sobre la base del núcleo 

formativo aprendido y el perfil 

ideal para sus funciones 

demandadas socialmente.

Cualitativa

Se plantean múltiples interrogantes acerca 

de la función tutorial en estos nuevos 

entornos formativos, en contextos 

educativos específ icos, a los cuales 

pretendemos continuar respondiendo 

desde la investigación:

10 2020

Anderson, Terry, Rourke, Liam, Garrison, D. Randy y 

Archer, Walter. (2001). Assessing teaching presence 

in a computerconferencing context. Journal of 

Asynchronous Learning Netw orks, 5(2), 1–17.Bliuc, 

Ana-Maria, Goodyear, Peter y Ellis, Robert A. (2007). 

Research focus and methodological choices in studies 

intostudents’ experiences of blended learning in higher 

education. Internet and HigherEducation, 10, 

231–244.Borgobello, Ana, y Peralta, Nadia. (2007). 

Interacción docentes-alumnos en aulas universitarias. 

Análisis de casos. EnM.C. Richaud y M.S. Ison, 

Avances en investigación en Ciencias del 

Comportamiento en Argentina (tomo i, pp.537-559). 

Mendoza: Editorial de la Universidad del Aconcagua.

   Analisis del 

comportamiento de 

alumnos de una clase 

virtual de geometria 

descriptiva según su 

estilo de aprendizaje

Ana 

Borgobello, 

Mariana Sartori 

y Néstor Roselli

http://w w w .sci

elo.org.mx/sciel

o.php?script=s

ci_arttext&pid=

S0185-

276020160003

00095

scielo.org.m

x
Revista

analizar las características 

de la interacción 

sociocognitiva de unmismo 

grupo blended learning en 

una clase presencial y otra 

virtual, en las cuales se 

desarrollaron temas ytareas 

análogas.

Cualitativa

comparar las características de la 

interacción sociocognitivade un mismo 

grupo de estudiantes y su docente dentro 

de una clase presencial y otra virtual, 

paralo cual, como expresamos, se 

utilizaron 2 modelos de codif icación de la 

interacción, uno disenadoen principio para 

las clases presenciales y otro para las 

interacciones mediadas

11 2020

1. Catts HW, Kamhi AG. Language and reading 

disabilities. Boston MA: Allyn and Bacon. 1999.

2. Lara MF. Inicios de la Lectura en Niños con 

Antecedentes de Retraso de Habla. Barcelona: 

Universitat de Barcelona; 2005.

3. Tomblin JB, Records NL, Buckw alter P, Zhang X, 

Smith E, O’Brien M. Prevalence of specif ic language 

impairment in kindergarten children. Journal of Speech, 

Language and Hearing Research. 1997; 40: 1245- 

1260.

Relaciones entre las 

dif icultades del 

lenguaje oral a los 5 y 

6 años y los procesos 

de lectura a los 8 y 9 

años

María Fernanda 

Lara Díaz, 

Ángela María 

Gómez-

Fonseca, 

Milena García, 

Lina Niño, 

Yeison 

Guerrero

https://revistas.

unal.edu.co/ind

ex.php/revfac

med/article/vie

w /18571

 

revistas.una

l.edu.co

Revista

 describir la relación entre las 

dif icultades del lenguaje oral 

identif icadas a los cinco y 

seis años y las dif icultades 

de lectura en el español como 

lengua de ortografía 

transparente a la edad de 

ocho y nueve años

cuantitativa

 determinando los aspectos críticos a 

trabajar en la intervención, evidenciando 

un impacto no sólo de las habilidades 

tempranas de comprensión sino también 

las de producción, y no limitadas a la 

comprensión de lectura sino incluyendo la 

decodif icación. Futuros estudios podrán 

determinar con precisión el grado de 

influencia de las habilidades orales en las 

habilidades lectoras en diferentes edades 

y niveles escolares, así como explorar la 

influencia de otras variables.

12 2020

Apple. (2018). Pautas de interfaz humana. Developer. 

Recuperado de 

https://developer.apple.com/design/human-interface-

guidelines/ios/overview /themes/

Ames, P. (2014). Niños y jóvenes frente a las nuevas 

tecnologías: acceso, y uso de tecnologías educativas 

en las escuelas peruanas. Revista Peruana de 

Investigación Educativa, 1(6), 145-172.

Benito, M. (2009). Las TIC y los nuevos paradigmas 

educativos. TELOS 78: La escuela digital. Desafíos de 

la innovación educativa, 1(78), 63.

Diseño de una 

aplicación móvil para 

reforzar el 

aprendizaje del idioma 

Quichua básico para 

niños y niñas de 8-12 

años

Escobar Ruano 

Darw in Ramiro

http://repositori

o.uisrael.edu.e

c/handle/47000

/1788

repositorio.u

israel.edu.e

c

Proyecto

desarrollar una aplicación 

para reforzar el aprendizaje 

del idioma Quichua básico 

para niños y niñas de entre 8-

12 años, para desarrollar la 

aplicación se definieron las 

categorías lingüísticas que se 

van a implementar, además el 

diseño de la interfaz de 

usuario, y los elementos 

multimedia.

Cualitativa y 

cuantitativa

las categorías lingüísticas adecuadas 

para el aprendizaje del idioma Quichua 

son abecedario, números, colores, partes 

del cuerpo humano, familia, animales, 

frutas y saludos.
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Adelman, C. (1999). Answ ers in the tool box: 

Academic intensity, attendance patterns, and 

bachelor's degree

attainment. Washington, DC: US Department of 

Education Office of Educational Research and

Improvement.

Alvarado, M., y Calderón, I. (2013). Diagnóstico 

estadístico y tendencias de la educación superior a 

distancia en

Colombia. En La educación superior a distancia y 

virtual en Colombia: nuevas realidades (pp. 31-47).

Bogotá, Colombia: ACESAD/Virtual Educa

Bean, J. (1980). Dropouts and turnover: the synthesis 

and test of a causal model of student attrition. 

Research in

Higher Education, vol. 12, núm. 2, pp. 155-87.

La educación virtual 

en Colombia:

exposición de 

modelos de deserción

Jose Areth 

Estévez

Jaime Castro-

Martínez

Henry 

Rodríguez 

Granobles

https://w w w .r

edalyc.org/pdf/

688/688380210

07.pdf

redalyc.org Revista

realiza una revisión 

bibliográfica sobre el estado 

actual de la educación virtual 

en Colombia y los

factores asociados a la 

deserción estudiantil en esta 

modalidad.

Cualitativa

La educación en el siglo XXI demanda un 

cambio en la concepción sobre los 

procesos de instrucción, los procesos 

académicos y, en general, la forma en que 

es utilizada la pedagogía como medio para 

la construcción de saberes. los estudios 

sobre deserción estudiantil en Colombia 

no han tenido mayor impacto, puesto que 

se refieren a contextos particulares y, en 

su mayoría, se inscriben dentro de la 

educación presencial.

14 2020

Anntoinette Lucia, Lepsinger Richard, The art and 

science of competency

models: Pinpointing critical success factors in 

organizations (San Francisco:

Jossey-Bass, 1995) 224.

Beldarrain Yoany, “Distance Education Trends: 

Integrating New  Technologies

to Foster Student Interaction and Collaboration” 

Distance Education 27,

núm. 2(2006) 139-153 disponible en 

http://w w w .tandfonline.com/doi/

abs/10.1080/01587910600789498

Benítez Gerardo. “Universidad: NTIC, Interacción y 

Aprendizaje” Pixel-Bit,

Revista de Medios y Educación, núm. 29 (2007) 49-58 

disponible en http://

w w w .redalyc.org/redalyc/pdf/368/36802904.pdf

NTIC  y competencias 

en la educacion 

superior  a distancia  

visrtual en colombia  

una revisión de la 

literatura .

Jorge Eliécer 

Cárdenas 

Vargas, 

Carolina Tovar 

Torres

https://w w w .jd

c.edu.co/revist

as/index.php/re

yte/article/view

/416

 jdc.edu.co Articulo

análisis de cuatro categorías 

relevantes para el estudio: la 

definición de la Educación 

Superior a distancia-virtual, la 

relación entre el modelo 

pedagógico y las nuevas 

tecnologías de la información 

y la comunicación (NTIC), las 

competencias en esta 

modalidad y la estrategia de 

teleformación para ser 

implementada en las 

instituciones educativas

cualitativa-

investigación

teórica

En el contexto de la globalización, las 

nuevas tecnologías de la información y 

comunicación NTIC están dando lugar a 

novedosas transformaciones en la 

Educación Superior, estos cambios han 

influido en los aspectos educativos e 

institucionales; en el campo educativo se 

evidencian dos grandes cambios:

la interactividad y el manejo de recursos 

de información y en el aspecto 

institucional, el cambio debido a la 

f lexibilidad y a la desaparición de 

limitaciones de tiempo y espacio.

15 2020

ALEXANDER, B. (2004). «Going nomadic: mobile 

learning in higher education» [artículo en línea].

Educause Review . Vol. 39, n.o 5 (septiembre-octubre 
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abril de 2009].
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CAICEDO, J. A.; CASTILLO, E. (2008). «Indígenas y 
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Interculturales. Vol. 6, n.o 10 (primer semestre 2008),

págs. 62-90.

CENTENO, C. (2004). «Los sistemas digitales de 

enseñanza y aprendizaje en las universidades 

latinoamericanas

» [artículo en línea]. UNED. [Fecha de consulta: 15 de 

junio de 2009].
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Experiencias de 

inclusión

educativa en 

Colombia: hacia el 

conocimiento útil

María del 

Carmen 

Martínez 

Mobilla 

https://w w w .r

edalyc.org/pdf/

780/780171260

03.pdf

 redalyc.org Articulo

expondrá el reto que enfrenta 

la educación superior en la 

sociedad de la información:

ofrecer un conocimiento 

oportuno y práctico, 

verdaderamente útil a los 

estudiantes y profesionales.

Cualitativo y 

cuantitativa

Las universidades de Colombia están 

implementando tímidamente plataformas 

infopedagógicas para ofrecer carreras 

con un alto componente de asignaturas 

virtuales y, además, avanzan en una

amplia propuesta de programas totalmente 

en línea. es necesaria la socialización de 

las iniciativas existentes para motivar a 

otras instituciones educativas a 

emprender proyectos virtuales de manera 

responsable y con

alta calidad de contenidos.

16 2020

Alzate, M.V., Arbeláez, M.C., Gómez, M.A., Romero, 

F., Gallón, H. (2005). El

texto escolar y las mediaciones didácticas y 

cognitivas. Universidad Tecnológica de

Pereira. Pereira: Papiro.

Cartier, M. (1980). La médiatique. Montréal, Canada: 

Editions du Laboratoire de

Télématique, Université du Québec à Montréal.

Duque, N. D., y Guzmán, J. (2005). Generación 

Automática de Planes

Instruccionales Personalizados mediante el 

Planif icador SHOP2. Revista

Ingeniería. Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. Bogotá.

Clases experimentales 

con mediadores 

didacticos e 

interactivos  y 

virtuales en colombia.

Fabio  Ignasio  

Munevar  

Quintero  y   

Josefina  

Quintero Corzo

Diana  Yurany 

Avarez 

Marquez

http://laboratori
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content/upload

s/dow nloads/2

013/08/G9.4fin.

pdf
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Congreso

presentar procesos, 

resultados y productos 

obtenidos en proyectos

experimentales que 

pretenden diseñar, construir 

y poner a prueba una serie 

de mediadores interactivos y 

virtuales con el propósito de 

ayudar a los profesores de 

las diferentes ciencias y 

disciplinas a orientar sus 

clases en diferentes áreas 

del currículo escolar 

colombiano. 

Cualitativa

La experimentación con mediadores 

virtuales e interactivos se emplea para 

que la

comunidad académica conozca sus 

bondades y los pueda utilizar como apoyo

flexible de enseñanza y de aprendizaje 

que fortalezca los procesos pedagógicos 

y

que, además, constituyan recursos y 

herramientas tendientes al mejoramiento

continuo de la educación.

REJILLA DE INVESTIGACION

Objetivo: Consolidar estudios actuales referentes al tema a investigar
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No. AÑO REFERENCIA TITULO AUTOR LINK BASE TIPO OBJETIVOS METODO RESULTADOS

1 2008

(1) BRUNER, J, (1997). The culture of 

education. (Trad. cast.de Felix Diaz: La

educación puerta de la cultura. Madrid: 

Visor, 1997).

(2) LEVIN, I. y BUS, A. G. (2003). How  Is 

Emergent Writing Based on Draw ing?

Analyses of Children’s Products and Their 

Sorting by Children and Mothers.

Developmental Psychology, 39, 5, 

891–905

Enseñar a 

escribir desde 

la

perspectiva de 

los niños.

Echenique, 

Mónica, 

Scheuer, Nora, 

De La Cruz, 

Montserrat y 

Pozo, Juan 

Ignacio.

https://w w

w .aacademi

ca.org/000-

032/298

Acta 

académic

a 

Articulo

analizar la evolución de 

las concepciones de los 

niños acerca de la 

enseñanza de la 

escritura considerando 

cómo ellos dan cuenta 

del contenido de 

enseñanza, la actividad 

del enseñante y la del 

aprendiz. Se explora 

además la influencia de 

dos posicionamientos 

en la relación de 

enseñanza: haber sido 

enseñado y enseñar.

lexicométrico

Los resultados de este análisis muestran 

cuatro grupos léxicos principales que 

indican una evolución en la 

representación del contenido de la 

enseñanza desde un enfoque global a 

uno componencial. En cambio, la 

evolución de la representación de las 

actividades del enseñante y del aprendiz 

es escasa. En general, cuando se les 

pregunta cómo enseñarían, los niños 

manif iestan las mismas concepciones 

reflejadas al describir cómo se les 

enseñó. 

2 2010

1. Siahpush M, Spittal M, Singh GK. 

Happiness and life satisfaction 

prospectively predict selfrated health, 

physical health, and the presence of 

limiting, long-term health conditions. Am J 

Health Promot. 2008; 1:18-26.

2. Hsee CK, Tang JN. Sun and w ater: on a 
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Prevalencia 

de felicidad 

en ciclos 

vitales y 

relación con 

redes de 

apoyo en 

población 

colombiana

Juan C. 

González-

Quiñones y 

Guillermo 

Restrepo-

Chavarriaga
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 SciELO 

Public 

Health

Revista    

Estimar la relación entre 

la felicidad y las redes 

de apoyo sociales.

 

observaciona

l de corte 

transversa

Edad media de la población 31 años. El 31 

% se perciben felices. Dios es el mayor 

apoyo con prevalencia del 91 %, seguido 

por uno mismo con 77 %, amigo 60 %, 

madre 57 %, hermano con 50 %. Entre 

más red de apoyo, más felicidad con un 

OR de 6,6 (IC de 95 %; de 5-9).
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Análisis del 

ciclo vital de 

la estructura 

familiar y sus 

principales 

problemas 

en algunas 

familias 

mexicanas

Jaime Montalvo 

Reyna19; 

María Rosario 

Espinosa 

Salcido20; 

Angélica Pérez 

Arredondo21

http://pepsic.

bvsalud.org/

scielo.php?s

cript=sci_art

text&pid=S1
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0100007
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Revista 

Electrón

ica de 

Psicolog

ía 

Iztacala,

Identif icaron los 

patrones que mantienen 

las relaciones familiares 

en familias que asisten 

a terapia en una zona 

urbana del Estado de 

México.

Investigación 

descriptiva 

con un 

diseño no 

experimental

Se proponen una estrategia de 

diagnóstico y una estrategia terapéutica 

apoyadas en el enfoque sistémico y el 

modelo estructural.

4 2002
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PSICOLOGIA 

DELCICLO 

VITAL: , HACIA 

UNA VISION 

COMPREHENSI

VA DE LA 

VIDA HUMANA

ELISA DULCEY-

Ru¡z*

Centro de 

Psicología 

Gerontológica - 

CEPSIGER, 

Bogotá, 

Colombia

y

CECILIA URIBE 

VALDIVIESO**

Pontif icia 

Universidad 

Javeriana, 

Bogotá, 

Colombia
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Revista 

latinoam

ericana

Proponer  que la 

psicología del ciclo vital 

es más amplia que la 

psicología del 

desarrollo. Coherente

con una visión integral 

del curso del ciclo vital 

esta psicología enfatiza 

la irrelevancia de la 

edad, los cambios

permanentes, la 

multidimensionalidad, y 

la plasticidad, también 

como la importancia del 

contexto y la

historia.

Proyectivo 

 Instaurar unavisión cada vez más 

comprehensiva de la vida, 

delcomportamiento, del bienestar 

individual y colectivo, la cual tenga en 

cuenta consideraciones comolas 

implicadas en la psicología del ciclo vital y 

en la

educación durante toda la vida.

 2010

Arango-Lasprilla, J. C.M DeLuca, J., & 

Chiaravalloti, N. (2007). El perfil 

neuropsicológico en la esclerosis múltiple. 

Psicothema, 19, 1-6.

Ardila, A. & Ostrosky-Solís, F. (2008). 

Desarrollo Histórico de las Funciones 

Ejecutivas. Revista de Neuropsicología, 

Neuropsiquiatría y Neurociencias, 8, 1-21.

Baddeley, A. D. (1986). Working memory. 

Oxford: Oxford University Press. 

Baddeley, A.D. (1990). Memoria Humana: 

Teoría y Práctica. Madrid: McGraw  Hill.

Baddeley, A.D. (1990). Memoria Humana: 
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Desarrollo de 

la flexibilidad 

cognitiva y de 

la memoria 

de trabajo en 

niños de 6 a 9 

años de edad

García CA, 

Canet JL , 

Andrés ML

https://w w
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bin/new /res

umen.cgi?ID

ARTICULO=

43906
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Revista 

mexican

a 

Explorar las relaciones 

entre el desarrollo de la 

f lexibilidad cognitiva y 

de la memoria de trabajo 

en un grupo de niños de 

6 a 9 años de edad de 

una escuela de gestión 

privada de Mar del Plata, 

Argentina

Revista de 

investigacion

Mostraron una correlación signif icativa 

entre la f lexibilidad cognitiva y la memoria 

de trabajo, pero sólo en la tarea de dígitos 

en progresión. Los niños de 9 años 

mostraron mejorías signif icativas 

respecto de los niños de 6 años, lo cual 

aporta evidencia a favor de que el 

período clave para el desarrollo de estas 

capacidades es entre los 6 y los 9 años 

de edad.

6 2010

Marchesi, A. (1984). El pensamiento 

preoperatorio. En J. Palacios, A. Marchesi, 

& M. Carretero (Comps.), Psicología 

Evolutiva 2. De-sarrollo cognitivo y social 

del niño (pp. 181-205). Madrid: Alianza.                              

Solís, F. (2007). Alteraciones en las 

Funciones Ejecutivas y Me-moria en Niños 

con Bajo Rendimiento Escolar. Revista 

Neurop-sicología, Neuropsiquiatría y 

Neurociencias, 7, 37–42Woolfolk, A. 

(2006). Psicología Educativa (9ª ed.). 
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Desarrollo de 

la flexibilidad 

cognitiva y de 

la memoria 

de trabajo en 

niños de 6 a 9 

años de edad

Ana García 

Coni  ,Lorena 

Canet María 

Laura Andrés

http://revista

mexicanadei

nvestigacion

enpsicologia

.com/index.p

hp/RMIP/artic

le/view /110

Revista 

mexicana 

de 

investigac

ion

Revista 

Explorar las relaciones 

entre el desarrollo de la 

f lexibilidad cognitiva y 

de la memoria de trabajo 

en un grupo de niños de 

6 a 9 años de edad de 

una escuela de gestión 

privada de Mar del Plata, 

Argentina.

Investiacion 

exploratoria 

Los resultados mostraron una correlación 

signif icativa entre la f lexibilidad cognitiva 

y la memoria de trabajo, pero sólo en la 

tarea de dígitos en progresión. Los niños 

de 9 años mostraron mejorías 

signif icativas respecto de los niños de 6 

años, lo cual aporta evidencia a favor de 

que el período clave para el desarrollo de 

estas capacidades es entre los 6 y los 9 

años de edad
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Vinaccia, S., Gaviria, A. M., Atehortúa, L. 
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Factores 

personales y 

familiares 

asociados a los 

problemas de 

comportamiento 

en niños

María Clara 

Rodríguez

https://w w

w .scielo.br/

scielo.php?p

id=S0103-

166X201000

0400002&sc

ript=sci_artt

ext&tlng=es

SciELO 

Brasil
Articulo

Identif icar los factores 

personales y familiares 

asociados a los 

problemas de 

comportamiento en 

niños. Participaron 254 

escolares, entre 7 y 11 

años, sus respectivos 

padres y docentes

Cualitativa

 Igualmente el género femenino y la edad 

entre 8 y 9 años se asociaron con la 

dimensión de "conducta excesivamente 

controlada", como la ansiedad y la 

depresión, y también con los problemas 

académicos, así como la somatización 

que fue reconocida por los docentes 

como más frecuente en los niños.

2018

Bermúdez, M. P. & Bermúdez S. A. (2004). 

Manual de Psicología Infantil. Aspectos

Evolutivos e Intervención Psicopedagógica 

(Primera Ed.). España: Biblioteca

Nueva.

Bow lby, J. (1988). El apego y la pérdida. 

Barcelona: Paidos.

Caballo, V. E. (1993). Manual de 

evaluación y entrenamiento de las 

habilidades

sociales. Madrid: Siglo veintiuno

Característica

s del

desarrollo 

social infantil.

Tania Maribel 

Valdiviezo 

Vera.

http://reposit
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revistas.u

nisimon.e

du.co

Monorafia

 Compilar información 

sobre algunas 

características del 

desarrollo infantil, 

desarrollar el marco 

teórico que le de base 

científ ica a la 

monografía, dar algunas 

recomendaciones para 

favorecer el desarrollo 

social del niño y la niña.

Cuantitativa

En este trabajo estamos actualizando 

información importante en este tema en el 

fundamental campo de la educación, 

presente en el desarrollo de los 

contenidos y la conclusión; que 

consideramos será importante a la 

comprensión docente

9 2010

Martí, E. (1999). Procesos cognitivos 

básicos y desarrollo intelectual entre los 6 

años y la adolescencia. En J. Palacios, A.

Marchesi & C. Coll (Eds.), Desarrollo 

psicológico y educación.

Madrid: Alianza Editorial

Desarrollo de 

estrategias de 

memoria en 

niños de 5 a 8 

años de eda

sabel Introzzi1

 Lorena Canet 

Juric     María 

Laura Andrés
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Revista

Explorar el

uso de estrategias 

seriales y semánticas y 

analizar su relación

con el desempeño 

mnésico. 

Explorativa

Los resultados mostraron que a pesar de 

que no se registra un

incremento signif icativo en el uso de 

estrategias vinculado a la

edad, cuando los niños implementan 

estos recursos, su aprendizaje y 

recuerdo parecen beneficiarse.

10 2010

Agamben, G. (2003).Infancia e historia. 

Destrucciónde  la  experiencia  y  origen  

de  la  historia.  BuenosAires: Adriana 

Hidalgo. Arendt, H. (2003).La condición 

humana. BuenosAires: Paidós.Entel,  A.  

(1988). Escuela  y  conocimiento.  Buenos 

Aires: Miño y Dávila/Cuadernos Flacso. 

Entel, A. (2006). Infancias, varios mundos. 

Los más chiquitos.  Acerca  de  la  
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Benjamin

Infancia, 

desarrollo y 

conocimiento: 

los niños y 

niñas y su 

socialización

Carolina Duek

http://158.69

.118.180/rlc

snj/index.ph

p/Revista-

Latinoameric

ana/article/vi

ew /71

C Duek - 

RLCSNJ, 

2010 - 

158.69.11

8.180

Revista

 Abordar los diferentes 

contextos en los que los 

niños y niñas de seis a 

ocho años se 

desarrollan en la 

actualidad. 

Cuantitativa

La educación, los medios de 

comunicación, la relación con pares y los 

discursos que circulan en torno de ellos, 

son los ejes para analizar el desarrollo y 

la constitución subjetiva de los niños y 

niñas de clase media habitantes de 

grandes ciudades y con acceso a 

determinados consumos culturales. 

Propongo, en consecuencia, el análisis 

de estos elementos y el debate de sus 

roles.
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Ordóñez, O. (2003). Hipótesis, 

experimentos e inferen-cias en el niño: 

una propuesta de análisis. En B. C. 

Orozco (Ed.), El niño: científ ico, lector y 

escritor, matemático (pp.41-69). Cali, 

Colombia: Artes Grá-ficas del Valle 

Editores.                                       Landau, 

E. (1992). Formulando preguntas creativas 

para el futuro. En J. Freeman (Ed.), Los 

niños superdo-tados:  aspectos  

psicológicos  y  pedagógicos.  Espa-ña: 

Santillana.Puche, R., Colinvaux, D. & Dibar, 
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Desarrollo de la 

hipótesis como 

herramienta del 

pensamiento 

científ ico en 

contextos de 

aprendizaje en 

niños y niñas 

entre cuatro y 

ocho años de 

edad

 Beatriz Isabel 

Collantes de 

Laverde

 

 Hugo Alberto 

Escobar Melo
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Articulo

Analizar el desarrollo de 

la hipótesis como 

herramienta del 

pensamiento científ ico, 

en contextos de 

aprendizaje, en niños y 

niñas entre cuatro y 

ocho años de edad, de 

los niveles educativos 

de prejardín, jardín, 

transición, primero y 

segundo año de 

primaria. La muestra fue 

de 44 niños y niñas. Se 

utilizó un diseño cuasi 

experimental:

Analitica

Se puede afirmar que las experiencias 

pedagógicas, en términos de solución de 

problemas, favorecen el desarrollo de la 

hipótesis como herramienta del 

pensamiento científ ico

12 2019
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Lorenzo, O., Herrera, L., Hernández-

Candelas, M., & Badea, M. (2014). 

Influence of music training on language 

development. A longitudinal study. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences 

, 128, 527-530.

Martínez, M., Henao, G., & Gómez, L. 

(2009). Comorbilidad del trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad con los 

trastornos específ icos del aprendizaje. 

Revista Colombiana de Psiquiatría , 38 (1), 

178-194.

La influencia de 

la 

musicoterapia 

en la mejora de 

la precisión y 

de la velocidad 

lectora en 

niños y niñas 

de edades 

comprendidas 

entre 6 y 9 

años 

escolarizados 

con dif icultades 

de aprendizaje

Sophie Moutte

https://revist

as.uam.es/ri

m/article/vie

w /rim2019_

3_002

revistas.u

am.es
Articulo

Analizar el impacto de 

las sesiones de 

musicoterapia sobre la 

mejora de la precisión y 

de la velocidad lectora 

en niños y niñas 

escolarizados con 

dif icultades de 

aprendizaje de edades 

comprendidas entre los 

6 y los 9 años. 

Analitica

Mostraron una mejora considerable de los 

participantes en su precisión y en su 

velocidad lectora.

13 2019

 Hew itt, N., Gantiva, C.A., Vera, A., 

Cuervo, M.P., Hernández, N.L., Juárez, F. 

& Parada, A. J.

(2014). Afectaciones psicológicas de 

niños y adolescentes expuestos al 

conflicto armado en una zona rural

de Colombia. Acta Colombiana de 

Psicología, 17(1),

79-89. doi: 10.14718/ACP.2014.17.1.9

AFECTACIONE

S 

PSICOLÓGICAS 

DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTE

S EXPUESTOS 

AL CONFLICTO 

ARMADO EN 

UNA ZONA 

RURAL DE 

COLOMBIA

NOHELIA 

HEWITT 

RAMÍREZ*

, CARLOS 

ANDRÉS 

GANTIVA 

DÍAZ, 

ANDERSSEN 

VERA 

MALDONADO,

MÓNICA 
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CUERVO 

RODRÍGUEZ, 

NELLY LILIAM 

HERNÁNDEZ 

OLAYA

UNIVERSIDAD 

DE SAN 

BUENAVENTU

RA, BOGOTÁ - 

COLOMBIA

FERNANDO 

JUÁREZ

UNIVERSIDAD 

DEL ROSARIO, 

Bogotá - 

Colombia

ARTURO JOSÉ 

PARADA 

BAÑOS

CORPORACIÓ

N IMPACTO 

VITAL, Bogotá - 

Co

revistas.uam.esArticulo

 Determinaron las 

afectaciones 

psicológicas de 284 

niños y adolescentes 

expuestos al conflicto 

armado en una zona 

rural

colombiana, 

seleccionados mediante 

un muestreo aleatorio 

por afijación 

proporcional

Cualitativa y cuantitatuiva

 Se encontró una

alta necesidad de atención en salud. Ser 

hombre constituyó un factor de riesgo de 

depresión, agresión y problemas sociales

en los niños. A su vez, tener hasta doce 

años y estar cursando un grado escolar 

bajo, lo fue para los síntomas somáticos 

en

adolescentes. Los resultados 

evidenciaron la afectación en la salud 

mental de los participantes
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Triglia, A. (s.f.). Las 4 etapas del 

desarrollo cognitivo de Jean Piaget. 

Recuperado de 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/et

apas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget

Las 4 etapas 

del desarrollo 

cognitivo de 

Jean Piaget.

 Triglia, Adrián

https://psicol

ogiaymente.

com/desarro

llo/etapas-

desarrollo-

cognitivo-

jean-piaget

A Triglia - 

2019 - 

148.202.1

67.116

Articulo Analizar  el desarrollo conitivo del ser durante los primeros años  al iual que sus capacidades mentales . Cualitativa

 Al igual que nuestro cuerpo evoluciona 

rápidamente durante los primeros años 

de nuestras vidas, nuestras capacidades 

mentales también evolucionan a través de 

una serie de fases cualitativamente 

diferentes entre sí.

15 2011

Kelly, J. (2002). Entrenamiento de las 

habilidades sociales. Bilbao: D.D.B.

Kennedy, J. (1992). Relationship of 

maternal beliefs and childrearing 

strategies to social competence in 

preschool children. Child Study Journal,

22, (1), 39-61.

Lacunza, A. y Contini, N. (2009a). Las 

habilidades sociales en niños 

preescolares en contextos de pobreza. 

Ciencias Psicológicas, 3 (1), 57-66.

Lacunza, A. y Contini, N. (2009b). 

Perspectiva multimétodo en el diagnóstico 

Las habilidades 

sociales en 

niños y 

adolescentes. 

Su importancia 

en la 

prevención de 

trastornos 

psicopatológico

s

Norma Contini 

de González                                                                   

Ana Betina 

LacunzaGonz

ález
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 redalyc.orgArticulo

Describir las 

características de las 

habilidades sociales en 

la infancia y la 

adolescencia, tanto 

como destacar su

importancia desde una 

perspectiva 

salugénica.Abordar el 

desarrollo del niño no 

sólo desde su vertiente 

somática, sino también 

en su dimensión 

Cuantitativa

Se analizan las características de las 

habilidades sociales en la infancia

y en la adolescencia, y las teorías en las 

que se sostienen las principales

experiencias científ icas de intervención 

frente a los déficits en las mismas.

Se concluye analizando críticamente los 

alcances y límites que presentan

estas estrategias de diagnóstico e 

intervención

REJILLA DE INVESTIGACION

Objetivo: Consolidar estudios actuales referentes al tema a investigar
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No. AÑO REFERENCIA TITULO AUTOR LINK BASE TIPO OBJETIVOS METODO RESULTADOS

1 2017

Parra-Bolaños, N.; Peña Álvarez, C. de la. Atención 

y Memoria en estudiantes con bajo rendimiento 

académico. Un estudio exploratorio. ReiDoCrea, 6: 

74-83 (2017). [http://hdl.handle.net/10481/45029]

Atención y Memoria en 

estudiantes con bajo 

rendimiento académico. 

Un estudio exploratorio

Parra-Bolaños, Nicolás; 

Peña Álvarez, Cristina 

de la

 

http://hdl.handle.

net/10481/45029

ISSN: 2254-5883

digibug.ugr.es Articulo

analizar el nivel de atención y 

memoria en estudiantes 

colombianos con bajo rendimiento 

académico. Método: La muestra 

(N=29, M=9.72, SD=2.78) está 

compuesta por escolares de 

Educación Primaria con bajo 

rendimiento académico. Las 

pruebas administradas fueron la 

Prueba de Ejecución Continua 

Visual y Auditiva y la Figura 

Compleja de Rey. Resultados:

Cualitativo

Elaboración de programas de intervención 

que mejoren el rendimiento académico 

mediante el diseño de estrategias 

aplicables a cualquier asignatura 

educativa.

2

Álvarez, G. (2011). Los relatos de tradición oral y la 

problemática de su

descontextualización y re-signif icación. (Tesis de 

maestría inédita, Universidad de

La Plata, Argentina). Recuperada de: 
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Articulo

Demostrar que los hábitos de 

estudio, las estrategias de lectura 

y el acompañamiento de los padres 

de familia determinan el rendimiento 

escolar de los estudiantes de 

educación secundaria. 

El trabajo se 

desarrolló 

siguiendo un 

enfoque 

cuantitativo, con 

un alcance 

explicativo y un 

diseño 

correlacional-

causal.

El contraste de hipótesis incluyó la 

regresión lineal múltiple para la hipótesis 

general, demostrándose que los hábitos de 

estudio, las estrategias de lectura y el 

acompañamiento de los padres de familia 

determinan (r2 = ,329**) de manera muy 

signif icativa (**p > ,01) el rendimiento 

escolar de los estudiantes de primero a 

quinto grados de educación secundaria. Es 

decir, los determinantes explican en un 

33% el rendimiento escolar de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Fe y Alegría 10 de 

Comas.
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escolar de los 

estudiantes argentinos 

en el programa PISA. Un 

análisis de los factores 

explicativos en 

perspectiva internacional
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Comprender las desigualdades de 

rendimiento escolar entre los 

países que el programa PISA de la 

OCDE ha puesto al descubierto

Cualitativa

Los resultados de PISA 2006 mostraron 

también que algo más de la mitad de los 

jóvenes argentinos no logró resolver 

satisfactoriamente lo s ejercicios más 

básicos de las pruebas, que sólo requieren 

aplicar simples operaciones matemáticas, 

comprender literalmente textos escritos e 

interpretar problemas científ icos de escasa 

complejidad. Así, en PISA 2006 el 54 de los 

estudiantes no alc anzó el nivel básico en 

la competencia científ ica, y el 65 en la 

competencia lectora y matemática
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Motivación de logro y 

rendimiento escolar en 

altas capacidades: teoría 

y práctica

 Cid Novoa, Laura

https://minerva.u

sc.es/xmlui/handl

e/10347/15269

minerva.usc.es
Trabajo Fin 

de Grado

Explicar el puente imprescindible 

que existe entre el potencial 

intelectual de una persona y el 

logro académico que esta 

consigue, la denominada 

motivación de logro.

Explicativa 

 Hace hincapié en el alumnado con altas 

capacidades y la motivación académica 

que este presenta, analizando las teorías 

que la sustentan y proponiendo un modelo 

de posible aplicación en el aula. En la 

segunda parte del trabajo, esta información 

se pone en práctica con un estudio de 

casos en el que se explican las variables 

que influyen en el bajo logro con sujetos de 

altas capacidades estableciendo una 

comparativa entre estos y otros sujetos de 

altas capacidades pero de alto logro.
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académico: su 

relación con la 

memoria de trabajo
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Estudiar la relación de los 

componentes de la memoria de 

trabajo con el desempeño 

académico en lengua y matemática 

de estudiantes de 8 y 9 años de 

edad, escolarizados en 3º año de 

nivel primario.

Descriptivo-

correlacional

Muestran que el componente ejecutivo 

central es el predictor signif icativo del 

desempeño en lengua (R2= .21; p = .000) y 

en matemáticas (R2= .27; p = .000) en los 

estudiantes que culminan el 3º año de nivel 

primario. Dichos datos se discuten en 

relación con una mayor comprensión del 

rendimiento académico y con la generación 

de nuevas propuestas que ayuden a 

revertir la problemática del fracaso 

escolar.
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Díaz Martínez, L. (2005).

Percepción de rendimiento

académico y síntomas depresivos

en estudiantes de media

vocacional de bucaramanga,
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LA IMPORTANCIA DEL 

MAESTRO COMO 

EJEMPLO DE VIDA

PARA EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR
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 Responder a la pregunta: “¿Cómo

inf luye el profesor en la inteligencia

emocional, el estado de ánimo y

motivación de los alumnos?”

Cualitativa

El análisis de estas develó que

existe una relación entre tres factores: el

acto docente, la inteligencia emocional,

estado de ánimo y motivación y 
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FACTORES 

AMBIENTALES QUE 

AFECTAN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

DE LOS NIÑOS 

ROVENIENTES DE 

FAMILIAS DE BAJO 

NIVEL 

SOCIOECONOMICO Y 

CULTURAL

Prof. Gladys Jadue J
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pid=S0718-

07051997000100

007&script=sci_a

rttext&tlng=e

scielo.conicyt.cl Ensayo

mostrar los principales factores 

ambientales que afectan el 

rendimiento escolar de los niños 

provenientes de familias de bajo 

nivel socioeconómico y cultural, 

señalando que para lograr que 

estos niños tengan éxito escolar 

es imprescindible un trabajo 

conjunto familia-escuela.

cualitativo

las percepciones fundamentales sobre la 

enseñanza y el aprendizaje son 

extraordinariamente coincidentes. Cuando 

se trata de lograr una educación que 

realmente ayude a los niños provenientes 

de familias de bajo NSE y cultural a salir de 

la pobreza, es imprescindible que la 

escuela y la familia trabajen en conjunto 

para conseguir que los esfuerzos 

educativos tengan resonancia tanto en la 

familia como en la comunidad donde el niño 

se desenvuelve.
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Correlación entre el 

Desarrollo Psicomotor y 

el Rendimiento Escolar,

en niños de primer año 

de Educación Básica, 

pertenecientes a

establecimientos 

municipales de dos 

comunas urbanas de la 

Región

Metropolitana

Loreto Andrea Espejo 

Vergara

Juan Antonio Salas 

Pérez
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04/espejo_l/sour
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tesis.uchile.cl Tesis

Evaluar el Desarrollo Psicomotor de 

los niños en estudio.

• Conocer el Rendimiento Escolar 

en niños con distintos perfiles de 

Desarrollo

Psicomotor.

• Analizar el Desarrollo Psicomotor 

de los niños según su Rendimiento 

Escolar.

• Determinar qué factor(es) o 

área(s) del Desarrollo Psicomotor 

se encuentra(n) más

relacionado(s) con el Rendimiento 

Académico de los niños.

Metodología de 

Intervención

El Desarrollo Psicomotor se correlaciona 

positiva y signif icativamente con el 

Rendimiento

Escolar en niños de primero básico, 

pertenecientes a colegios municipalizados 

de la Región

Metropolitana, con lo cual se acepta la 

hipótesis planteada en la presente 

investigación. 
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LA PERMANENCIA DE 

ESCUELAS DE BAJO 

RENDIMIENTO CRÓNICO 

EN EL CUASI MERCADO 

EDUCATIVO CHILENO

Javier Corvalán y 

Marcela Román
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analizar la dinámica reproductivista 

del sistema educacional chileno, a 

partir de la hipótesis de que los 

problemas que tal sistema tiene 

para incrementar sus niveles de 

equidad (entendida como 

repartición igualitaria de su 

calidad), se deben, en gran 

medida, a elementos que están en 

su  modo de regulación. 

Cualitativa y 

cuantitativa

aun cuando se trata de escuelas con bajo 

rendimiento crónico, la mayor parte de las 

familias manif iesta una fuerte conformidad 

con diversos aspectos de los 

establecimientos, incluyendo los de tipo 

académico. los aspectos 

económicosparece ser de enorme 

importancia para explicar por qué las 

familias asisten a esos colegios, ya sea 

por la ausencia de cobro en gran parte de 

ellos, por su nivel de cobro y/o por el 

aspecto mencionado en diversas parte del 

artículo, relacionado por la cercanía del 

colegios a los hogares, evitando así costos 

de transporte y riesgos asociados para los 

niños
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Algunas consideraciones 

sobre el impacto de la 

desnutricion 

en el desarrollo cerebral, 

inteligencia y rendimiento 

escolar

Boris Leiva Plaza, 

Nelida Inzunza Brito, 

Hernán Pérez Torrejón, 

Veronica Castro Gloor,

Joan Manuel Jansana 

Medina, Triana Toro 

Díaz, Atilio Almagiá 

Flores, Arturo Navarro 

Díaz,

María Soledad Urrutia 

Cáceres, Jorge Cervilla 
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Ivanovic Marincovich
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Determinar las interrelaciones entre 

estado nutricional, desarrollo 

cerebral, inteligencia y rendimiento 

escolar son fundamentales de 

llevar a cabo, especialmente en la 

edad escolar, ya que los 

problemas nutricionales afectan 

especialmente a los estratos 

socioeconómicos más deprivados 

de nuestra sociedad, con 

consecuencias negativas para el 

desarrollo económico; en la edad 

escolar, esto se traduce en altos 

índices de deserción escolar, 

problemas de aprendizaje y bajo 

ingreso a la educación superior.

Cualitativa y 

cuantitativa

Es necesaria la realización de 

investigaciones que contemplen un 

enfoque global del proceso educativo, para 

cuantif icar el real impacto de la situación 

alimentaria y nutricional del educando, 

especialmente de la historia nutricional, en 

la productividad del sistema educacional.

la desnutrición precoz provoca 

alteraciones morfológicas y metabólicas en 

estructuras cerebrales que cumplen un rol 

fundamental en funciones cerebrales 

superiores (13-15).
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Efecto de la desnutrición 

sobre el desempeño 

académico de escolares
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RJA, Ortiz-Hernández 
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Vargas OR
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Analizar el posible vínculo entre 

desnutrición y rendimiento escolar 

en niños.

Cuantitativa

Entre los escolares con talla baja el 

porcentaje de reprobación fue más alto 

que en los de talla normal, Los niños con 

depleción de grasa tuvieron menor 

promedio en matemáticas. Por modelos de 

regresión logística los niños con mayor 

peso al nacer tuvieron menor probabilidad 

de haber reprobado algún año escolar. Los 

niños con sobrepeso y peso normal 

tuvieron menor riesgo de reprobar. El 

pliegue cutáneo se asoció positivamente 

con la calif icación en matemáticas y 

español.. Tanto las formas de desnutrición 

actual como la crónica parecen estar 

asociadas con una menor capacidad de 

aprendizaje de los niños.
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 Evaluación del 

rendimiento académico 

con la complementación 

de merienda escolar: 

Caso Honduras 2016-

2017

Fidel Ángel Carbajal-

Flores
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article/view /5687

 lamjol.info Articulo

Estudiar de la efectividad de 

acciones como la merienda escolar

realizadas en pro del mejoramiento 

de la calidad de educación 

principalmente en la población más

desprotegida y de menos recursos 

económicos.

Cualitativa

La alimentación escolar contribuye a que 

los niños sean saludables y estén bien 

educados, pero su impacto depende de la 

disponibilidad de una educación de calidad.  

La alimentación escolar ayuda a las 

familias a asegurarles una educación a 

sus hijos, especialmente a sus niñas, 

quienes a menudo tienen un menor acceso 

a educación.
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Alimentación saludable 

como factor influyente en 

el rendimiento escolar de 

los estudiantes de 

instituciones educativas 

en Ecuador.
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Lissett Vicuña Monar
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Conocer, a través de revisiones 

bibliográficas, la importancia que 

tiene una alimentación adecuada, 

equilibrada e integral en los 

estudiantes de las instituciones 

educativas en Ecuador ya que con 

ello se lograría mejorar sus 

condiciones físicas, su 

razonamiento analítico, la 

comunicación con los demás, y 

sobre todo el desempeño 

académico.

Cualitativa

Muestran que es un área de interés de 

investigación, lo cual permite aproximarse 

a su complejidad en vías de comprender su 

signif icado, dentro del acto educativo.  

se conceptualiza la alimentación como el 

conjunto de acciones para ingerir los 

alimentos y obtener de ellos todos los 

nutrientes necesarios que necesita el 

cuerpo para las capacidades vitales del 

organismos
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El rol de la Función 

Ejecutiva en el 

Rendimiento Académico 

en niños de 9 años
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 Estudiar la relación de la FE y el 

RA en niños de cuarto grado y 

determinar qué procesos 

específ icos de la FE se relacionan 

con el mismo

Cualitativa

Efecto predictor de la FE sobre el RA es 

importante para una adecuada adaptación 

del niño a las exigencias específ icas del 

contexto escolar. Un correcto desarrollo 

de los procesos ejecutivos posibilitaría al 

niño reconocer y representar mentalmente 

las diferentes situaciones problemáticas 

planteadas por sus docentes, y además, le 

permitirían diseñar y ejecutar estrategias 

para la resolución de las mismas.

15 2014

Alspaugh, J.W., 2000. The effects of transition 

grade to high school, gender, and grade level upon 

dropout rates. Am. Second. Educ., 2-9.

Barnard, W.M., 2004. Parent involvement in 

elementary school and educational attainment. Child. 

Youth Serv. Rev., 26(1), 39-62.

Bonal, X., 2007. On global absences: Reflections on 

the failings in the education and poverty relationship 

in Latin America. Int. J. Educ. Dev., 27(1), 86-100.

Factores de riesgo social 

en el desempeño escolar

Elisa Piedra, Ximena 

Vélez, Liliana 

Arciniegas, Ana 

Pacurucu, Patricio 

Cabrera, Franklin Mora.

https://publicacio

nes.ucuenca.edu

.ec/ojs/index.php

/maskana/article/

view /425

publicaciones.uc

uenca.edu.ec
Articulo

Explora algunos de los factores de 

riesgo responsables de bajo 

rendimiento escolar en niños entre 

el 4to a 6to año de educación 

básica en las escuelas primarias 

públicas de la ciudad de Cuenca, 

Ecuador. 

Cualitativa

Reveló como factores de riesgo 

importantes para el desempeño escolar, 

los problemas de salud de los niños: la 

falta de la cena, rotar a los profesores 

cada año, los ingresos económicos, la 

repetición del año escolar y el sexo 

masculino.

16 2009

BAQUERO, Ricardo (2000): «Lo habitual del fracaso 

y el fracaso de lo habitual», en Fenando

AVENDAÑO y Norberto BOGGINO (comps.), La 

escuela por dentro y el aprendizaje

escolar. Rosario: Homo Sapiens.

— (2003): «De Comenius a Vigotsky o la 

educabilidad bajo sospecha», en VV. AA., 

Infancias

y adolescencias, teorías y experiencias en el 

borde. La educación discute la

noción de destino. Buenos Aires: Fundación CEM / 

Novedades Educativas.

— y TERIGI, Flavia (1996): «En búsqueda de una 

unidad de análisis del aprendizaje escolar»,

en Dossier «Apuntes pedagógicos» de la revista 

Apuntes. UTE / CTERA. Buenos

Aires.

EL FRACASO ESCOLAR 

DESDE LA PERSPECTIVA 

PSICOEDUCATIVA: 

HACIA

UNA 

RECONCEPTUALIZACIÓN 

SITUACIONAL

Flavia Terigi

https://w w w .red

alyc.org/pdf/800/

80011741002.pd

f

redalyc.org Articulo

Presentar la función que la escuela 

ha tenido

históricamente en relación con el 

fracaso escola

Cualitativa

Se sistematiza la definición del riesgo 

educativo, ya no en términos de 

propiedades subjetivas sino como 

resultado de interacciones con atributos de 

la actividad escolar, tal y como está 

organizada en el sistema escolar.

17 2005

BANDURA, A., Self-eff icacy. Tow ard a unifying 

theory of behavioral change. Psychological Review , 

84, 1977, 191-215.

BURNS, R.B., El autoconcepto. Bilbao, Ega, 1990.

CLEMES, H.; BEAN, R. Y CLARK, A., Cómo 

desarrollar la autoestima en niños y adolescentes. 

Madrid, Debate,

1994.

¿Cómo interactúan el 

autoconcepto y el 

rendimiento académico, 

en un contexto educativo 

pluricultural?

Francisco Herrera 

Clavero

Mª Inmaculada Ramírez 

Salguero

José Mª Roa Venegas

https://rieoei.org/

RIE/article/view /2

987

rieoei.org Articulo

Describir y explicar los efectos del 

autoconcepto en el rendimiento 

académico de los alumnos en el 

contexto educativo pluricultural de 

la Ciudad Autónoma de Ceuta, para 

poder diseñar estrategias de 

intervención educativa 

apropiadas.

Cualitativa

El autoconcepto de la población escolar de 

las comunidades ceutíes cristiana y 

musulmana, afecta signif icativamente a su 

rendimiento académico. Existen diferencias 

estadísticamente signif icativas en todos los 

factores del autoconcepto analizados a 

favor de los cristianos; es decir, éstos son 

los que parecen tener mejor autoconcepto.

18 2013

Álvarez-García, D., Álvarez, L., Núñez, J. C., 

González-Castro, P., González-Pienda, J.

A., Rodríguez, C., y Cerezo, R. (2010). Violencia en 

los centros educativos y

fracaso académico. Revista Iberoamericana de 

Psicología y Salud, 1, 139-153.

Beidel, D. C., Turner, S. M., Young, B. J., 

Ammerman, R. T., Sallee, F. R., y Crosby, L.

(2007). Psychopathology of adolescent social 

phobia. Journal of Psychopathology

and Behavioral Assessment, 29, 47-54.

Bragado, C. (2006). Fobia escolar y rechazo al 

colegio. En F. X. Méndez, J. P. Espada,

y M. Orgilés (Coords.), Intervención psicológica y 

educativa con niños y

adolescentes. Estudio de casos escolares (pp. 93-

117). Madrid: Pirámide.

¿CÓMO SE RELACIONA 

LA ANSIEDAD ESCOLAR 

CON EL

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO?

José M. García-

Fernández*, María C. 

Martínez-Monteagudo** 

y Cándido J. Inglés**

https://w w w .red

alyc.org/pdf/245

1/245126428003.

pdf

redalyc.org Revista 

Analizar las diferencias en 

ansiedad escolar entre estudiantes 

con alto y bajo rendimiento en las 

asignaturas de castellano (lengua 

y literatura) y matemáticas y con 

éxito y fracaso escolar.

Cualitativo y 

cuantitativo.

 Indican un

mayor rendimiento académico de los 

alumnos que

presentan determinados temores 

escolares. Estos

resultados podrían ser utilizados por 

profesores,

psicólogos escolares y psicólogos clínicos 

como base

empírica para desarrollar acciones 

preventivas y de

intervención más eficaces del bajo 

rendimiento

académico.

19 2011

ÁLVAREZ, H. y A. TERASHIMA. (2000). 

Nematodiosis y strongyloidiosis. Diagnóstico 

39(3):110, Lima-Perú.

ALVIM, S., OLIVEIRA, A., DILVA, M., STRINA, A., 

AZEVEDO, L., REGO DE JESUS S., y LIMA, M. 

(2008). Giardia duodenalis infection and 

anthropometric status in preescolars in Salvador, 

Bahia State, Brazil. Cad Saude Publica 24(7):1527-

1535.

BAILY, G. (1999). Cestode and Trematode 

Infections. In: Armstrong, D, Cohen J. Infectious 

Diseases. 1st Edition. Edit. Mosby, London.

Prevalencia del 

enteroparasitismo en la 

población escolar de 

nuevo tumbes (tumbes, 

Perú), su relación con 

factores 

sociodemográficos, 

ambientales y con el 

rendimiento académico. 

2009

Zamora Gutiérrez, 

Carlos Alberto

http://dspace.unit

ru.edu.pe/handle/

UNITRU/5418

dspace.unitru.ed

u.pe
Tesis

Conocer la magnitud del 

enteroparasitismo en la población 

escolar de las Instituciones 

Educativas Primarias de Nuevo 

Tumbes (Tumbes, Perú). Contribuir 

con el conocimiento de la 

distribución de los parásitos 

intestinales en la población infantil 

del norte del Perú.

Cuantitativa

La prevalencia global de las infecciones 

por protozoarios y helmintos intestinales en 

la población escolar de Nuevo Tumbes fue 

alta (57,4%) y la IEP con la más alta 

prevalencia fue República del Perú 

(74,6%).  Existe una relación inversa entre 

la prevalencia de las enteroparasitosis con 

relación al rendimiento académico, en la 

población escolar de Nuevo Tumbes.

20 2013

Espíndola E, León A. La deserción escolar en 

América Latina: un tema prioritario para

la agenda regional. Revista Iberoamericana de 

Educación 2002; 30; 39-62

2. CEPAL, Panorama Social de América Latina 1998; 

Capitulo 5. El bienestar de la

infancia hacia el año 2000 logros y limitaciones.

3. Vélez E, Shiefelbein E, Valenzuela J. Factores 

que afectan el rendimiento académico

en la educación primaria. Organización de Estados 

americanos, para la educación la

ciencia y la cultura OEI. 

http://w w w .oei.es/calidad2/Velezd.PDF

Factores de riesgo 

asociados a bajo 

rendimiento académico 

en escolares de Bogotá

Enríquez Guerrero, 

Carolina L.

Segura Cardona, 

Angela M.

Tovar Cuevas, José 

Rafael

https://digitk.area

ndina.edu.co/rep

ositorio/handle/1

23456789/164

digitk.areandina.

edu.co
Articulo

Determinar los factores de riesgo 

que se asocian con el bajo 

rendimiento académico, en niños 

escolares de dos Instituciones 

Educativas Distritales (IED) de 

Bogotá

Cualitativa

se puede afirmar

que son cuatro los factores que 

determinan

el riesgo del bajo rendimiento académico

de un niño en edad escolar: presentar

historia de ausentismo o problemas

disciplinarios; presentar estado de

deprivación socio afectiva y problemas

de maltrato, pertenecer a un hogar con

tres o más niños menores de cinco años

o ser un niño frecuentemente enfermo.

21 2015

BaHamman, A., Al-Faris, E., Shaikh, S.H. y Bin 

Saeed, A. (2006). Sleep problems/habits and school 

performance in elementary school children. Sleep

and Hypnosis, 8, 12-17.

Bailey, R. (2006). Physical education and sport in 

schools: A review  of benefits and outcomes. 

Journal of School Health, 76, 397-401.

Bennet, P. R. Lutz, A. C. y Jayaram, L. (2012). 

Beyond the Schoolyard: The Role of Parenting 

Logics, Financial Resources, and Social Institutions 

in

the Social Class Gap in Structured Activity 

Participation. Sociology of Education, 85(2), 131-

157.

Patrones de descanso, 

actividades físico-

deportivas 

extraescolares y 

rendimiento académico 

en niños y niñas de 

primaria

Ramon Cladellas Pros*, 

Mercè Clariana 

Muntada*, Concepció 

Gotzens Busquets**,

Mar Badia Martín* y 

Teresa Dezcallar Sáez*

https://ddd.uab.c

at/record/128708
ddd.uab.cat Revista 

Influir la diversidad de métodos 

usados tanto para la

evaluación de los aspectos 

relacionados con el sueño como

aquellos usados para la medida de 

la actividad física, con los

consecuentes problemas de 

f iabilidad y validez mostrados en

algunos de ellos.

Cualitativa

Se puede afirmar que los mejores 

resultados

escolares se observan como 

consecuencia de unos patrones de 

descanso adecuados unidos a una 

práctica moderada del ejercicio físico.

22 2011

Bahammam, A. , Alfaris, E. , Shaikh, SH. Y Bin 

saeed, A. ( 2006 ). Problemas / hábitos de sueño y 

rendimiento escolar en niños de primaria. El sueño y 

la hipnosis , 8, 12 - 17 de . [Google Académico]

Bruni O , Ferri R , Miano S , Verrillo, E. , Vittori, E. , 

Farina, B. , Smerieri, A. y Giovanni, M. ( 2002 ). 

Patrón alterno cíclico del sueño en niños normales 

en edad preescolar. Sueño , 28, 220 - 230 . [Google 

Académico]

Carskadon, MA ( 1990 ). Patrones de sueño y 

somnolencia en adolescentes. Pediatra , 17, 5 - 12 .

Efectos de las horas y 

los hábitos de sueño en 

el rendimiento académico 

de niños de 6 y 7 años: 

un estudio preliminar

Ramon 

Cladellas,Andrés 

Chamarro,María del Mar 

Badia,Ursula Oberst 

YXavier Carbonell

https://w w w .tan

dfonline.com/doi/

abs/10.1174/113

56401179472852

4

tandfonline.com Articulo

 Investigar la relación entre 

aspectos cuantitativos y 

cualitativos del sueño y el 

rendimiento académico en niños de 

6 y 7 años.

Cualitativa y 

Cuantitativa

Un peor rendimiento académico de aquellos 

niños que dormían menos horas y que 

presentaban hábitos de sueño 

inadecuados, efecto que se había 

demostrado en estudios previos.

23 2011

Amar, J., Abelló, R. & Tirado, D. (2005). Efectos de 

un programa de atención integral a la infancia en el 

desarrollo de niños de sectores pobres en 

Colombia. Investigación y Desarrollo, 3, 45-68. 

Arboleda, C., & Cabrera, D.C. (2000). El corazón del 

rendimiento académico. Psicología Desde el Caribe, 

12, 1-29. Abela, J.A. (2008). Las técnicas de 

análisis de contenido: Una revisión actualizada. 

Granada (España): Universidad de Granada.

El rendimiento 

académico, un fenómeno 

de múltiples relaciones y 

complejidades

Oscar Erazo-Santander

https://dialnet.uni

rioja.es/servlet/ar

ticulo?codigo=48

15141

dialnet.unirioja.e

s
Articulo

Mostrar conceptualmente las 

relaciones y complejidades que se 

atraviesan para dar como 

resultado la nota y el promedio 

académico de un estudiante,

Cualitativa

Muestra la complejidad del fenómeno 

demostrando que el R.A. no es un 

producto que sólo se centra en el 

estudiante o el docente o en su 

interacción, sino que es el resultado de 

múltiples variables de tipo personal y 

social, que provoca a los profesionales en 

educación, ciencias sociales y psicología 

educativa a analizar, describir y evaluar.

24 2015

Bruce  K.  Shapiro,  (2011)  Bajo  rendimiento  

escolar: una  perspectiva  desde  el  desarrollo  del  

Sistema Nervioso. RevistaMed.    Clin.    Condes    

22(2)  Pp.    218-225.    Recuperado    de    

http://w w w .clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Ima

genes/P D F % 2 0 r e v i s t a % 2 0 m % C 3 % A 9 

d i c a / 2 0 11 /2%20marzo/11_Dr_Shapiro2-

13.pdfBuzgar   R,   (2012)   (13   mayo   2013)   

Problemas emocionales  y  sociales  en  la  Primaria  

Escuela Infantil:  Un  Programa  Nacional  de  

Detección. Revista  El  Sevier  78.  pp  250-

254Recuperado  de 

http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S1

877042813008586Blanco,(2002). Inteligencia  

emocional  y  rendimiento académico en 

adolescentes(Trabajo de grado).    Recuperado    

de    

http://es.scribd.com/doc/208473475/29436Choliz    

M,  (2005) Psicología  de  la  emoción:  el proceso  

emocional.   Recuperado  

dehttp://w w w .uv.es/~choliz/Proceso%20emocional

.pdfCollell, J., Escudé, C. (2003) La educación 

emocional.  Revista,  DelsMestres  de  la  Garrotxa,  

Any  XIX, 37,  pp.  8-10Recuperado  

dehttp://w w w .xtec.cat/~jcollell/ZAP%20Trac.pdfElE

stadoEmocionalyElbajorEndimiEntoacadémicoEnniño

syniñasdE colombialEsliE bravoyotras110

El estado emocional y 

el bajo rendimiento 

académico en niños y 

niñas de Colombia

Leslie Bravo García*,                

Lizeth Naissir**,                                        

Clarineth Contreras***, 

Aminta Moreno

 

https://doi.org/10.

33539/avpsicol.2

015.v23n1.175

unife.edu.pe Articulo

  Determinar la relación entre los 

problemas emocionales y el bajo 

rendimiento académico en niños de 

5 a 12 años de una institución 

educativa de Sincelejo- Colombia.

Cualitativa 

Sobre una muestra de 201 niños  con  bajo  

rendimiento  académico,  de  edades  

comprendidas  entre  los  5  y  los  12  

años quienes realizaron el TestScreening 

de Problemas Emocionales y de Conducta 

Infantil  (SPECI). 

25 2013

Aedo C. y Larrañaga O. (1994). Educación Privada 

versus Publica en Chile. Calidad y Sesgo

de Selección. Mimeo. Santiago: Programa de 

Postgrado en Economía,

ILADES/Georgetow n University.

Aedo, C. (1997). Organización industrial de la 

prestación de servicios sociales. Documento

de Trabajo de la Red de Centros. Washington: BID.

Andrabi T., Das, J., Khw aja, A.I. y Zajonc, T. 

(2011). Do Value-Added Estimates Add Value?

Accounting for Learning Dynamics. American 

Economic Journal: Applied Economics,

3(3), 29-54.

Rendimiento escolar y 

uso de los recursos de la 

ley SEP

Perticara, Marcela

Román, Marcela

Selman, Javiera

https://repositorio

.uahurtado.cl/han

dle/11242/6639

repositorio.uahur

tado.cl
Articulo

Evaluar el efecto que ha tenido el 

uso de los recursos provistos por 

la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial (SEP) en los 

resultados educaciones, 

específ icamente el puntaje SIMCE, 

durante el período 2008 a 2011

Cualitativa 

Niños con bajo rendimiento académico, de 

edades comprendidas entre los 5 y los 12 

años

26 2007

Rocha VL, Sánchez OME, Mendoza LE, Arce OC. 

¿Existe relación

entre el desarrollo de la personalidad y la 

preparación para la

vida? 2003. Disponible en: 

http://w w w .congreso.unam.mx/ponsemloc/

ponencias/900.html

2. Martínez N. Impacta rezago al gasto educativo. El 

universal,

México. 2005; primera página. El Universal.com.mx. 

febrero,

2005.

3. Ramírez PP, Duarte VJ, Muñoz VR. Refuerzo en 

estudiantes de

5º básico de una escuela de alto riesgo. Anales de 

Psicología.

2005;21:102-15.

Autoestima, 

funcionalidad familiar y 

rendimiento

escolar en adolescentes

Pedro Gutiérrez-

Saldañaa, Nicolás 

Camacho-Calderónb y 

Martha L. Martínez-

Martínezc

https://w w w .sci

encedirect.com/s

cience/article/pii/

S021265670770

9861

sciencedirect.co

m
Articulo

Determinar la relación entre 

rendimiento escolar (RE), 

autoestima y funcionalidad familiar 

(FF) en adolescentes. Diseño. 

Estudio transversal, descriptivo.

Cualitativa

Quienes realizaron el TestScreening de 

Problemas Emocionales y de Conducta 

Infantil (SPECI).

27 2015

Abbott, M.L. & Joireman, J.A. (2001). Relationships 

betw een the Iow a Test

of Basic Skills and the Washington Assessment of 

Student Learning in

the State of Washington. Technical (Report N° 2). 

Washington School

Research Center.

Aliaga, J., Ponce, C., Bernaola, E. & Pecho, J. 

(2001). Características

psicométricas del inventario de autoevaluación de la 

ansiedad ante

exámenes (IDASE). Paradigmas. Revista 

Psicológica de Actualización

Profesional, 2(3-4), 11-29.

Artavia, A. (2011). Modelos diagnósticos de 

evaluación cognitiva: su

incursión en el campo educativo. Conferencia 

presentada en el II Congreso

Internacional de Investigación Educativa 2011. 

Universidad de Costa

Rica. Recuperado de 

http://w w w .academia.edu/2451918/MODELOS_

DIAGN%C3%93STICOS_DE_EVALUACI%C3%93N_

COGNITIVA_

SU_INCURSI%C3%93N_EN_EL_CAMPO_EDUCATIV

O

Sobre el rendimiento 

escolar
Héctor A. Lamas

http://revistas.usi

l.edu.pe/index.ph

p/pyr/article/view

/74

http://revistas.us

il.edu.pe/
Articulo

presentar una aproximación 

conceptual al constructo

del rendimiento escolar, 

contextualizándolo con la realidad 

que acontece

en las aulas de la educación 

básica regular.

Cualitativa

La identif icación temprana de estudiantes 

en riesgo constituye una acción de gran 

importancia para disminuir potenciales 

fracasos e implementar programas de 

intervención con f ines preventivos.

REJILLA DE INVESTIGACION

Objetivo: Consolidar estudios actuales referentes al tema a investigar
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No. AÑO REFERENCIA TITULO AUTOR LINK BASE TIPO OBJETIVOS METODO RESULTADOS

1 2008 (1) BRUNER, J, (1997). The culture of education. 

(Trad. cast.de Felix Diaz: La

educación puerta de la cultura. Madrid: Visor, 

1997).

(2) LEVIN, I. y BUS, A. G. (2003). How  Is Emergent 

Writing Based on Draw ing?

Analyses of Children’s Products and Their Sorting 

by Children and Mothers.

Developmental Psychology, 39, 5, 891–905

Enseñar a 

escribir desde la

perspectiva de 

los niños.

Echenique, Mónica, 

Scheuer, Nora, De La 

Cruz, Montserrat y 

Pozo, Juan Ignacio.

https://w w w .aaca

demica.org/000-

032/298

Acta académica Articulo Analizar la evolución de las 

concepciones de los niños 

acerca de la enseñanza de 

la escritura considerando 

cómo ellos dan cuenta del 

contenido de enseñanza, la 

actividad del enseñante y la 

del aprendiz. Se explora 

además la influencia de dos 

posicionamientos en la 

relación de enseñanza: 

haber sido enseñado y 

enseñar.

lexicométrico Los resultados de este análisis muestran 

cuatro grupos léxicos principales que indican 

una evolución en la representación del 

contenido de la enseñanza desde un 

enfoque global a uno componencial. En 

cambio, la evolución de la representación de 

las actividades del enseñante y del aprendiz 

es escasa. En general, cuando se les 

pregunta cómo enseñarían, los niños 

manif iestan las mismas concepciones 

reflejadas al describir cómo se les enseñó. 

2  2020. Ramos-Huenteo, García-Vásquez, Olea-González, 

Lobos-Peña & Sáez-Delgado.

Percepción profesor respecto al trabajo 

pedagógico durante la COVID-19.

Número Especial Desafíos Humanos ante el COVID-

19

Enero – Junio. 2020

f ile:///D:/Documentos's/Dow nloads/325-1-2888-2-

10-20200723.pdf

PERCEPCIÓN 

DOCENTE 

RESPECTO

AL TRABAJO 

PEDAGÓGICO

DURANTE LA 

COVID-19

Valentina Ramos-

Huenteo1

, Héctor García-

Vásquez1

, Constanza 

OleaGonzález1

, Karla Lobos-Peña2 

& Fabiola Sáez-

Delgado3

1 Programa de 

Magíster en Ciencias 

de la Educación. 

Universidad Católica 

de la

Santísima 

Concepción. 

Concepción-Chile

file:///D:/Document

os's/Dow nloads/3

25-1-2888-2-10-

20200723.pdf

CienciAmérica (2020) 

Vol. 9 (2)

ISSN 1390-9592 ISSN-

L 1390-681X

Articulo Conocer las percepciones 

de los profesores respecto 

de su rol, el

proceso de enseñanza-

aprendizaje, el apoyo de 

instituciones y su salud 

mental ante la actual

situación emergente 

producto de la pandemia por 

Coronavirus. 

Cualitativo, el 

cual se realizó 

mediante 

entrevistas 

semiestructura

das

Los profesores

declaran que: su rol se centra en las 

necesidades emocionales de la comunidad 

escolar;

requieren adquisición de competencias 

tecnológicas; la Priorización Curricular no 

tiene

lineamiento para ningún tipo de 

establecimiento, todos actúan de acuerdo a 

las necesidades

del contexto; su retroalimentación llega sólo 

a estudiantes con acceso a internet; sus

emociones son principalmente pena, 

angustia y estrés; las demandas y/o 

exigencias laborales

son altas; el apoyo percibido es variado; 

f inalmente, hasta la fecha, las condiciones 

del

contrato laboral no se ha modif icado.

3 2003 1. Chi TC, Hinshaw  SP. Mother-child relationships 

of children w ith

ADHD: the role of maternal depressive symptoms 

and depression-related distortions. J. Abnorm Child 

Psychol 2002; 30: 387-400.

2. Woodw ard L, Dow dney L, Taylor E. Child and 

family factors influencing the clinical referral of 

children w ith hyperactivity: a research note.

J Child Psychol Psichiatry 1997; 38: 479-85.

3. Miranda A, Presentación MJ. Aspectos 

diferenciales en la anamnesis

de los niños con déficit de atención-hiperactividad, 

agresivos y no agresivos. IV Congreso Español de 

Neuropediatría. Valencia; 1994

El papel de los 

padres en el 

desarrollo y 

aprendizaje de 

los niños

con trastorno por 

déficit de 

atención con 

hiperactividad

B. Roselló a, R. 

García-Castellar c, R. 

Tárraga-Mínguez b, F. 

Mulas a

https://core.ac.uk/

dow nload/pdf/710

19268.pdf

https://core.ac.uk/do

w nload/pdf/7101926

8.pdf

Articulo  Analizar el impacto que 

tiene el

TDAH en diferentes ámbitos 

de la familia. Se valoran las 

repercusiones que tiene el 

TDAH en los sentimientos de 

los padres, en la economía 

familiar, en las relaciones 

maritales y en las relaciones 

entre hermanos

 Los

padres 

participaban en 

un curso de 

entrenamiento 

en técnicas de 

manejo 

cognitivocondu

ctual y 

conocimiento 

de las 

manifestacione

s y curso 

evolutivo del

TDAH

 Los resultados que se obtuvieron con

relación a la categoría de sentimientos y 

actitudes indican que el 88,8 de los

padres sienten un nivel muy elevado de 

estrés, el 75% cree que no es capaz

de manejar el comportamiento de su hijo, el 

50% considera que podría ser

mejor padre, el 44% opina que su hijo le 

produce más sentimientos de frustración y 

de ira; por último, el 22% se sienten menos 

efectivos y competentes

como padres (Tabla I).Finalmente, los padres 

señalan de forma consensuada, el 100%, 

que la

convivencia con un niño con TDAH resulta 

mucho más difícil que con otros

niños de su misma edad y, además, el 56% 

de ellos opina que el niño con

TDAH produce una influencia negativa sobre 

el núcleo familiar (Tabla VI)

4 2019 Ainscow , M, Booth, T.y Kingston, D. (2006). Index 

para la Inclusión: Desarrollo del juego, el

aprendizaje y la participación en Educación Infantil. 

Salamanca: Inico.

Baroody como se citó en Linares. (2008). 

Desarrollo Cognitivo: Las Teorìas de Piaget y

Vigostsky. Barcerlona: Master en Piadopsiquiatría. 

Modulo I. Universidad Autónoma de

BarcelonaCastro, P. M., y Morales, R. M. (2015). 

Los ambientes de aula que promueven el 

aprendizaje,

desde la perspectiva de los niños y niñas 

escolares. Revista Electrónica Educare, 19(3).

Dirección General de Desarrollo Curricular, (. 

(2013). Modelo de Atención con Enfoque Integral

para la Educación Inicial. Cuauhtémoc, México, D.F.: 

Secretaría de Educación Pública.

Primera Edición Eelectrónica. 

http://w w w .siteal.iipe.unesco.org/sites/default/f iles

/mex_-

educacion_inicial.pd

Diseño de 

ambientes de 

aprendizaje 

interiores del 

centro infantil de 

la Universidad

Casa Grande 

desde un 

enfoque 

ecológico e 

inclusivo en el 

marco de la 

familia y

comunidad

Roxana García Vallejo http://200.31.31.13

7:8080/bitstream/u

casagrande/1844/

1/Tesis2021GARd

.pdf

R García Vallejo - 

2019 - 200.31.31.137

Articulo  Diseñar ambientes de 

aprendizaje

interiores del Centro Infantil 

de la Universidad Casa 

Grande desde un enfoque 

ecológico e

inclusivo para favorecer el 

desarrollo integral infantil y 

orientados al beneficio de 

los niños en el

marco de la familia y 

comunidad

 cualitativa y

participativa

Entre los resultados más relevantes fueron 

que los ambientes de aprendizaje son 

lugares

importantísimos para el desarrollo del infante, 

más cuando estos están influenciados por 

las

personas que rodean, y viceversa, es decir 

como el niño incide en el contexto de sus 

progenitores

o cuidadores. 

5

2017

ARANCIBIA, V., HERRERA, P. P., &STRASSER, K. 

1999. Psicología de la educación. 2da

edición. Editorial: Alfa-omega. México.

AUSUBEL DAVID. 200). Adquisición y retención del 

conocimiento: Una perspectiva cognitiva.

Editor: Paidós.

BRUNER, J. S. 2004. Realidad mental y mundos 

posibles: los actos de la imaginación que dan

sentido a la experiencia, Editorial Gesida.

CUEVA WILLIAM. 2002. Teorías Psicológicas. Edit: 

Gráfica Norte. Perú – Trujillo.

LÓPEZ MENESES, E, MIRANDA VELASCO, M.J. 

2012. Influencia de la tecnología de la

información en el rol del profesorado y en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. RIED. Revista

iberoamericana de educación a distancia, 10(1).

Las bases 

psicológicas para 

el desarrollo del 

aprendizaje 

autónomo

Guadalupe del R. 

Bravo-Cedeñoɪ

guadalupebravoc@ho

tmail.com

Marlene R. Loor-

Rivadeneiraɪɪ

ruthloor2134@gmail.c

om

Pedro J. Saldarriaga-

Zambranoɪɪɪ

psaldarriaga@gmail.c

om

https://dominiodela

sciencias.com/ojs/

index.php/es/articl

e/view /368/424

Dom. Cien., ISSN: 

2477-8818

Vol. 3, núm., esp., 

marzo, 2017, pp. 32-

45

DOI: 

10.23857/dc.v3i1.368

Articulo  Dirigir  su mirada hacia el 

interior de las teorías más 

signif icativas que han

incidido en el cambio de 

concepción del proceso de 

enseñanza aprendizaje y su 

signif icación para el

logro del desarrollo del 

aprendizaje autónomo.

Cualitativo Lo más signif icativo de estas

teorías es el papel que le atribuyen a los 

factores psicológicos dentro del proceso de 

enseñanza en

aras de lograr en los estudiantes el 

desarrollo de un aprendizaje autónomo y 

desarrollador.

Al amparo de estas teorías, los estudiantes 

deben ser formados sobre la base de la 

autonomía y

flexibilidad, donde el profesor aprovecha y 

estimula sus potencialidades y las encamina 

hacia la

formación de las competencias 

profesionales en éstos.

6

2018 Desarrollo del lenguaje

Language developmet

Literatura infantil

Children's literature

Educación - Métodos experimentales

Education - experimental methods

Desarrollo de la inteligencia

Intellectual development

Métodos de enseñanza

Educational method

Educación en 

casa : una 

mirada 

pedagógica al 

desarrollo del 

pensamiento y 

del lenguaje en la 

primera infancia

Molina Gil, Yuly 

Carolina

http://hdl.handle.n

et/10495/9183

bibliotecadigital.udea.

edu.co

Articulo Analizar cómo los padres 

que educan en casa a sus 

hijos de cero a seis años, 

potencian el desarrollo de 

su pensamiento y su 

lenguaje y el lugar de la 

literatura infantil en tal 

proceso.

Cualitativo Permitieron varias conclusiones 

signif icativas, entre ellas que la casa como 

espacio de formación académica es posible, 

siempre que se dé en ella un proceso de 

aprendizaje-enseñanza-aprendizaje, que 

promueva un tipo de educación libre. , que 

establece como pilar de la misma, una 

formación acompañante, que orienta a los 

niños hacia la autonomía y no hacia la 

dependencia, para que asuman 

paulatinamente

7 2011

Asensio Sánchez, M. A. (2006), La objeción de 

conciencia al sistema escolar: la denominada 

educación en casa. Laicidad y Libertades, 

6.–Briones, I. M. (2003). ¿La escuela en casa o la 

formación de la conciencia en casa?. 

w w w .iustel.com, Revista  General de Derecho 

Canónico y Derecho Eclesiástico, 3.–Cabedo Mallol, 

V. (2008). Marco constitucional de la protección de 

menores. Madrid: La Ley.–Calvo García, M. y 

Fernández Sola, N. (Coords) (2000). Los derechos 

de la infancia y de la adolescencia, Primeras 

jornadas sobre Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales. Huesca: Mira.–Camara Villar,, G. 

(1988). Sobre el concepto y los f ines de la 

educación en la Constitución española. En 

Introducción a los Derechos fundamentales, vol. III 

(pp. 2149 y ss.). Madrid: Ministerio de Justicia

La educación en 

casa o 

homeschooling: 

La sTc de 2 de 

diciembre de 

2010

María Monzón Julve https://polipapers.

upv.es/index.php/r

einad/article/view /

858/911

revistas.ucm.es Articulo  Analizar  los conflictos que 

surgen entre el derecho a la 

educación de los menores y 

la libertad de enseñanza 

reconocida a los padres o 

tutores, todo ello según el 

complejo art. 27 CE, 

concretamente, y con 

ocasión de la reciente STC 

de 2 de diciembre de 2010, 

en relación a la posibilidad 

de impartir la enseñanza 

básica no a través de la 

escolarización obligatoria 

sino mediante la educación 

en el propio hogar familiar 

(homeschooling)

Cualitativa  y 

cuantiva

 Sería una vía perfectamente respetuosa con 

las exigencias constitucionales, tanto desde 

el punto de vista de la educación como 

derecho de los menores como con la libertad 

de enseñanza y de conciencia que 

igualmente asiste, en estas materias, a los 

padres. Convendría, de lege ferenda, que 

fuera así.

8 2013

Alaminos, A. (2005). El análisis de la realidad 

social. Modelos estructurales de

covarianzas. España: Universidad de Alicante.

Bazán, A., Sánchez, B. y Castañeda, S. (2007). 

“Relación estructural entre el

apoyo familiar, nivel educativo de los padres, 

características del maestro y

desempeño en lengua escrita”. Revista Mexicana 

de Investigación Educativa, 12

(033), 701-729. Recuperado de

http://w w w .comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm

=es&sec=SC01&sub=SBA&crite

rio=N033.

Desarrollo de un 

instrumento para 

medir la 

participación de 

los

padres en la 

educación 

escolar de los 

hijos

Angel Alberto Valdés 

Cuervo

Departamento de 

Educación, Instituto 

Tecnológico de 

Sonora

Ernesto Alonso 

Carlos Martínez

Centro de Innovación 

Educativa. Instituto 

Tecnológico Superior 

de Cajeme

Claudia Gabriela 

Arreola Olivarria

Maestría en 

Innovación Educativa. 

Universidad de Sonor

https://w w w .rese

archgate.net/profil

e/Angel_Valdes3/

publication/285871

818_Desarrollo_d

e_un_instrumento

_para_medir_la_p

articipacion_de_lo

s_padres_en_la_e

ducacion_de_los_

hijos/links/566405

3e08ae4931cd605

a38.pdf

researchgate.net Articulo  Determinar la 

sustentabilidad empírica de 

un

instrumento de medición de 

la participación de los 

padres en la educación de

estudiantes de primaria

 Los resultados evidenciaron la

sustentabilidad empírica del modelo de 

medición de la participación de los padres

en la educación de estudiantes de nivel 

básico

9

Balli, S. J., Demo, D. H., y Wedman, J. F. (1998).

Family involvement w ith children’s homew ork: An 

intervention in the middle grades.

Family Relations, 47, 149-157.

Bhanot, R. T., y Jovanovic, J. (2009). The links

betw een parent behaviors and boys’ and

girls’ science achievement beliefs. Applied

Developmental Science, 13, 42-59.

Bogenschneider, K. (1997). Parent involvement

in adolescent schooling: A proximal process

w ith transcontextual validity. Journal of Marriage 

and the Family, 59, 718-733.

Tareas para 

casa, implicación 

familiar

y rendimiento 

académico

Natalia Suárez1

, Estrella Fernández1

, Rebeca Cerezo1

, Celestino 

Rodríguez1

,

Pedro Rosário2 y 

José C. Núñez1

1

Universidad de 

Oviedo y 2

Universidade do 

Minho

http://digibuo.uniov

i.es/dspace/bitstre

am/10651/17589/1

/AulaAbierta.2012.

40.1.73-84.pdf

digibuo.uniovi.es Articulo  Dar a conocer la

importancia de la implicación 

parental en las tareas para 

casa de los hijos, así como 

las diferencias según las 

características de la familia, 

la etapa educativa y el 

género de los alumnos

 Se ha

visto en múltiples estudios que si bien en 

algunos casos se pueden derivar efectos 

negativos de

la implicación parental, éstos se diluyen entre 

los positivos, tales como la aceleración del 

aprendizaje, el aumento del tiempo dedicado 

a las tareas para casa y el desarrollo de la 

autorregulación, entre otros

10 2011 García Hoz, V. (1988). Educación Personalizada 

(7ma ed.). Bogotá: Grupo Editor Quinto Centenario.         

[ Links ]

Bernardo Carrasco, J. (Edit.) (2008). Cómo 

personalizar la educación. Una solución de futuro. 

(1era Edición) Ed. Narcea: Madrid.         [ Links ]

Díaz Barriga, Á. (2009). Pensar la didáctica. 

Buenos Aires: Amorrortu editores.         [ Links ]

Díaz-Barriga Arceo, F. y Hernández Rojas, G. 

(2006). Estrategias docentes para un aprendizaje 

signif icativo. Una interpretación constructivista. 

(2da edición). México: McGraw -Hill Interamericana 

Editores.         [ Links ]

Las estrategias 

docentes al 

servicio del 

desarrollo del 

aprendizaje 

autorregulado

Florencia Daura https://scielo.conic

yt.cl/scielo.php?pi

d=S0718-

070520110002000

04&script=sci_artt

ext

 scielo.conicyt.cl Articulo Describe los resultados 

preliminares de una 

investigación en curso, 

referidos a datos recogidos 

en observaciones de clase 

realizadas en la carrera de 

medicina, trabajo para el 

cual se utilizó una guía que 

podría ser aplicada en otros 

contextos universitarios

Cuantitativa Conocer los recursos que los docentes 

utilizan para promover las variables 

mencionadas, para así llegar a efectuar 

orientaciones que hagan más estratégico su 

desempeño.

11 2013 Álvarez, E., Rodríguez, A. y Ribeiro, F. (2011). 

Ecosistemas de formación blendedlearning para 

emprender y colaborar en la universidad. 

Valoración de los

estudiantes sobre los recursos. Teoría de la 

Educación. Educación y Cultura en la

Sociedad de la Información, 12 (4), 7-24.

Andreu, L., Mayordomo, R.M.; Espasa, A.; Bautista, 

G. (2011). El uso del campus virtual

en el practicum de psicopedagogía: un enfoque 

constructivista y sociocultural.

Revista de Docencia Universitaria. REDU, 9 (3), 199 

‐ 217. Recuperado el 4 de

septiembre de 2012 en http://redaberta.usc.es/redu

Barab, S. A. y Roth, W. M. (2006). Currículo-based 

ecosystems: Supporting know ing

from an ecological perspective. Educational 

Researcher, 35, (5) 3-13.

La utilización de 

herramientas 

digitales en el 

desarrollo del

aprendizaje 

colaborativo: 

análisis de una 

experiencia en

Educación 

Superior

Marcos Jesús Iglesias 

Martínez

Inés Lozano Cabezas

María Ángeles 

Martínez Ruiz

Universidad de 

Alicante, España

https://riunet.upv.e

s/bitstream/handle

/10251/140301/Igl

esias%3bLozano

%3bMart%c3%ad

nez%20-

%20La%20utilizac

i%c3%b3n%20de

%20herramientas

%20digitales%20e

n%20el%20desarr

ollo%20del%20apr

endiz....pdf?seque

nce=1&isAllow ed

=y

 riunet.upv.es Articulo  describir y analizar la 

experiencia de innovación 

metodológica en una 

asignatura

del grado de Maestro de 

Educación Infantil de la 

Universidad de Alicante

Cuantitativa y 

cualitativa

Todavía estamos lejos de considerar a las 

tecnologías de la comunicación como un 

elemento natural en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje; 2) no resulta 

sencilla su integración en un entorno 

institucional virtual.

12 2020 Arizaga Beltran, Lilibeth Esthefania & Pereira 

Andrade, Joselyn Viviana (2020) Afectaciones 

emocionales en niños de 7, 8 y 9 años, con 

problemas de aprendizaje (trabajo de titulación). 

UTMACH, Facultad De ciencias Sociales, Machala, 

Ecuador.

Afectaciones 

emocionales en 

niños de 7, 8 y 9 

años, con 

problemas de 

aprendizaje

  Rojas Carrion, 

Karina Gabriela

Arizaga Beltran, 

Lilibeth Esthefania

Pereira Andrade, 

Joselyn Viviana

http://repositorio.ut

machala.edu.ec/h

andle/48000/1563

7

LE Arizaga Beltran, 

JV Pereira Andrade - 

2020 - 186.3.32.121

Articulo determinar los efectos 

emocionales en niños de 7, 

8 y 9 años con problemas 

de aprendizaje. Estas 

afectaciones en el ámbito 

familiar tienen 

consecuencias a lo largo de 

la vida del niño.

enfoque 

cognitivo 

conductual

 A través de las entrevistas 

semiestructuradas en los tres casos 

reflejaron la parte emocional del infante 

afectando el desempeño escolar y las 

relaciones sociales, además, presenta miedo 

frente a sus compañeros y docentes, han 

experimentado burlas, rechazo y expresan 

temor de equivocarse en relación con el 

grupo escolar. Con respecto a la Prueba, se 

pudo determinar una falta de habilidades 

sociales, además de presentar dif icultad 

para la resolución de problemas, falta de 

autonomía y falta de capacidad para afrontar 

situaciones emocionales

13 2019 García Vallejo, Roxana. (2019). Diseño de 

ambientes de aprendizaje interiores del centro 

infantil de la Universidad Casa Grande desde un 

enfoque ecológico e inclusivo en el marco de la 

familia y comunidad. Maestría en Desarrollo 

Humano Temprano y Educación Infantil. Universidad 

Casa Grande. Departamento de Posgrado, 

Guayaquil. 105 p.

Diseño de 

ambientes de 

aprendizaje 

interiores del 

centro infantil de 

la Universidad 

Casa Grande 

desde un 

enfoque 

ecológico e 

inclusivo en el 

marco de la 

familia y 

comunidad

 García Vallejo, Roxanahttp://dspace.casa

grande.edu.ec:80

80/handle/ucasagr

ande/1844

dspace Tesis Diseñar ambientes de 

aprendizaje interiores del 

Centro Infantil de la 

Universidad Casa Grande 

desde un enfoque ecológico 

e inclusivo para favorecer el 

desarrollo integral infantil y 

orientados al beneficio de 

los niños en el marco de la 

familia y comunidad.

Cuantitativa   Los más relevantes fueron que los 

ambientes de aprendizaje son lugares 

importantísimos para el desarrollo del infante, 

más cuando estos están influenciados por 

las personas que rodean, y viceversa, es 

decir como el niño incide en el contexto de 

sus progenitores o cuidadores.

14 2019 Bar-On, R. (1988). The development of a concept 

of psycholoogical w ell-being, Unpublished doctoral

dissertation. South Africa: Rodhes University.

Bar-On, R. (1997). The Emotional Quotient Inventory 

(EQ-i): A test of emotional intelligence. Toronto: 

MultiHealth Systems.

Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence. 

Insights from the emotional quotient inventory. En R. 

BarOn, y J.D.A. Parker (Eds.), The handbook 

ofemotional intelligence (pp. 363-388). San 

Francisco: Jossey-Bas.

Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-

social intelligence (ESI). Psicothema, 18, 13-25.

Barret, L.F., y Gross, J.J. (2001). Emotional 

Intelligence. A process model of emotion 

representation and

regulation. En T.J. Mayne y G.A. Bonano (Eds.), 

Emotions, Current Issues and future directions. 

New  York: The

Guilford Press

Aprendizaje 

basado en el 

entrenamiento de 

la etapa refleja 

de Piaget:

Inclusión 

educativa

Esther Olivares 

Coronado* y Beatriz 

Aguilar Guerrero**

https://formaciona

sunivep.com/Vcic

e/f iles/libro%20var

iables%20psicolog

icas%20y%20edu

cativas.pdf#page=

307

formacionasunivep.c

om

Articulo Llevar a cabo acciones 

educativas encaminadas a 

respetar el desarrollo 

personal, cultural y social 

del

niño/a alejados de los 

procesos actuales de 

escolarización que generan 

un aprendizaje totalmente

artif icial y poco funcional. 

cualitativa y 

cuantitativa

Cuanto mayor es el niño/a las probabilidades 

de éxito disminuyen, pero aun así se 

producen mejoras

sustanciales, dado que se trabajan todos los 

ámbitos conocidos del funcionamiento de las 

bases

biológicas del aprendizaje. Los chicos/as 

suelen mejorar a nivel motor, a nivel 

conductual y a nivel

cognitivo, produciéndose una “maduración” 

generalizada que se manif iesta de múltiples 

formas en el

ámbito social

15 PADRES Y 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE DE 

SUS HIJOS

Domingo J. Gallego http://revista.ieee.

es/index.php/estilo

sdeaprendizaje/art

icle/view /861

revista.ieee.es Articulo  de 

investigacion

estudiar los estilos de 

aprendizaje como una 

actividad realizada desde la 

familia con la dedicación de 

los padres, hijos y hasta los 

abuelos.

cuantitativa y 

cualitativa

El  aprendizaje  no  es  una  exclusiva  de  la  

escuela.  Como  padres  tenemos  una  

excelente  vía  para  ayudar  a  nuestros  

hijos  a  aprender  tanto  en  los  contextos  

extraescolares  como  escolares.  Y  es  que  

vivimos  en  un  mundo  en  constante  

progreso y cambio en el que debemos estar 

siempre aprendiendo.

REJILLA DE INVESTIGACION

Objetivo: Consolidar estudios actuales referentes al tema a investigar
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No. AÑO REFERENCIA TITULO AUTOR LINK BASE TIPO OBJETIVOS METODO RESULTADOS

1 2016

Feria, M. I. & Zúñiga, L. K. (2016). Objetos virtuales de 

aprendizaje y el desarrollo de aprendizaje autónomo 

en el área de inglés. Praxis. Vol. 12, 63 - 77

 Objetos virtuales de 

aprendizaje  y el 

desarrollo de 

aprendizaje autonomo 

en el area de ingles.

Irina Margarita 

Feria-Marrugo1

, Karin Sofía 

Zúñiga-López2

http://dx.doi.org

/10.21676/2389

7856.1848

Revista 

Praxis
Articulo

 Enfocar  los objetos virtuales 

de aprendizaje como 

herramienta TIC para la 

enseñanza y 

elaprendizajeautónomo

cualitativo y 

cuantitativo 

con carácter 

descriptivo y 

evaluativo.

 Revelaron la gran incidencia de los OVA 

como herramienta motivadora en el 

aprendizaje autónomo del estudiante y su 

preferencia ante materiales tradicionales 

planos, carentes de interactividad o de 

elementos multimedia que privilegien 

diversos estilos de aprendizaje.

2 2013

Abdala, S., Castiglione, A. e Infante, L. (2008). La 
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Elaboración de materiales didác- ticos que facilitan el 

aprendizaje autónomo. Formación Universitaria, 6 (1), 

19 – 28.

Ardila, M. (2011). Indicadores de calidad de las 

plataformas educativas digitales. Educación, 1 (14), 

189 – 206.

Badía, A. y Monimó, J. (2001). La Incógnita de la 

educación a distancia. Editorial S.I.

La educación virtual 

como favorecedora 

del aprendizaje 

autónomo

César Augusto 

Sierra Varón

https://journal.p

oligran.edu.co/i

ndex.php/pano

rama/article/vie

w /37/0

journal.poligran.edu.coArticulo

cambiar el énfasis de la 

pedagogía centrada en la 

enseñanza a una peda- gogía 

centrada en el aprendizaje, 

para que de esta manera los 

estudiantes adopten una 

posición más activa frente a 

sus propios procesos de 

aprendizaje y se favorezca el 

aprendizaje autónomo, 

buscando que los 

estudiantes aprendan a 

aprender.

cualitativo

No se trata de dejar solos a los 

estudiantes, sino de desarrollar 

estrategias que favorezcan la autonomía 

en el proceso de aprendizaje que llevan a 

cabo. Al mismo tiempo, se aclara que los 

cambios de paradigma en materia de 

educación deben pasar de las pedagogías 

centradas en la enseñanza, para pasar a 

pedagogías centradas en el aprendizaje, 

dando lugar a un rol más activo de los 

estudiantes.

3 2020

Restrepo AI. Clases magistrales versus actividades 

participativas

en el pregrado de Medicina. Rev Estud Soc 2005;20:83-

91.

2. Carretero M. Constructivismo y Educación. Buenos 

Aires:

Alque Grupo Editor SA; 1993.

3. Koop SJ, Stanford LS, Rohlf ing K, Kendall JP. 

Creating adaptive

learning environments. Planning for Higher Education

2004:12-23.

Clases pasivas, 

clases activas y 

clases virtuales.

¿Transmitir o construir 

conocimientos?

Ricardo Luis 

Videla

https://w w w .r

edalyc.org/pdf/

3825/38253848

2010.pdf

redalyc.org Revista

que los estudiantes 

descubran y construyan el 

conocimiento

Cualitativo

El aprendizaje es un proceso

activo de construcción del conocimiento y 

no un

proceso pasivo de acumulación de 

información.

4

brooks, f. P. (1999). What’s real about virtual reality?. 

IEEE Computer graphics and Applications, 19(6), 

16–27. doI:

https://doi.org/10.1109/38.799723

bustillo, A.; Alaguero, M.; Miguel, I.; Saiz, J. M.; Iglesias, 

L. S. (2015). A f lexible platform for the creation of 3d 

semi-immersive

environments to teach Cultural heritage. digital 

Applications in Archaeology and Cultural heritage, 

2(4), 248-259. doI:

https://doi.org/10.1016/j.daach.2015.11.002

Cofré, h.; nuñez, P.; becerra, b. (2017). Una actividad 

para enseñar selección natural incluyendo la historia 

de la ciencia: el legado de

dobzhansky llega a la sala de clases. Revista de 

Innovación en Enseñanza de las Ciencias, 1(1). doI:

https://doi.org/10.5027/reinnec.V1.I1.6

Clases de Historia en 

mundos virtuales: 

¿Cómo podemos 

mejorarlo?

Sebastián 

díaz1, Jaime 

díaz1, Jeferson 

Arango-

López2

http://w w w .uaj

ournals.com/oj

s/index.php/ca

mpusvirtuales/

article/view /37

5

uajournals.c

om
Articulo

encontrar el cómo estamos

tomando ventaja de los VJ y 

cómo podemos mejorar cada 

día para que los estudiantes 

incrementen

sus habilidades con la ayuda 

de la realidad virtual

cuantitativa

Las tradicionales no deben desaparecer, 

solo se deben adaptar y generar nuevas 

alternativas de

enseñanza con las nuevas tecnologías.

5

BATES, A.W. (2001): Cómo gestionar el cambio 

tecnológico. Estrategias para los responsables de 

centros universitarios. Trad. Roc Filella Escolá. Ed. 

Gedisa, Madrid. BONFILL, Clara Isabel (2005): 

Factores Críticos de las Tutorías a través de 

Videoconferencia en el Programa Aulas Satelitales de 

la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. 

Tesis Doctoral presentada en la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Málaga, España. 

CABERO ALMENARA, Julio; MARTINEZ SANCHEZ, 

Francisco; SALINAS IBAÑEZ, Jesús (Coords.) (2000): 

Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías para la 

Formación en el S. XXI. 2da edición. DM Librero Editor, 

Murcia.

Clases virtuales a 

través de 

videoconferencias: 

factores críticos 

vivenciados por los 

tutores en un sistema 

de educación a 

distancia

Dra. Clara 

Bonfill

http://repositori

o.ub.edu.ar/ha

ndle/12345678

9/5062

repositorio.u

b.edu.ar
Articulo

expone los factores críticos 

del empleo de la 

videoconferencia en un 

sistema de educación a 

distancia y algunos 

problemas y dif icultades de la 

videoconferencia en las 

aulas virtuales de la 

educación a distancia en una 

universidad.

Cualitativa y 

cuantitativa

la tecnología no puede considerarse en 

abstracto. Siempre está el ser humano y 

sus sentimientos en el centro de la 

escena. Más aún hoy que la tecnología se 

está difundiendo y está llegando a 

muchos rincones, es necesario no 

olvidarse del ser humano, de sus temores 

frente a su uso y de sus prejuicios a la 

hora de utilizarla como mediadora del 

proceso de enseñanza.
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[1] Salinas, J (2004). "Innovación docente y uso de las 
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Explorando nuevos 

recursos virtuales con 

alumnos de 

Informática: 

aplicaciones 

educativas a las 

clases de Inglés

C. Adriana 

Nelly Martín

http://teyet-

revista.info.unl

p.edu.ar/TEyET

/article/view /25

4

teyet-

revista.info.

unlp.edu.ar

Articulo

aplicar competencias 

tecnológicas, 

procedimentales, 

actitudinales y de gestión de 

información, usando diversos 

recursos digitales orientados 

a promover no sólo 

aprendizajes individuales 

autónomos sino también 

socio-colaborativos.

Cualitativo

hoy en día nos permite observar que bajo 

el amparo de Internet coexisten muchas 

tecnologías que están involucradas de 

forma dinámica con la cultura y sociedad 

actuales. adherir a un aprendizaje mixto 

de integración que conjugue y combine 

libremente variables de lo virtual y lo físico- 

presencial.
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Adúriz-Bravo A. (2014) Revisiting School Scientif ic 

Argumentation from the Perspective of

the History and Philosophy of Science. En Mathew s 

M.R. (Ed.), International Handbook

of Research in History, Philosophy and Science 

Teaching (pp. 1443-1472). Dordrecht: Springer.

Ayuso G.E., Banet E. (2002) “Pienso más como 

Lamarck que como Darw in": comprender la

herencia biológica para entender la evolución. 

Alambique: Didáctica de las Ciencias

Experimentales 9 (32), 39-47.

Bardin L. (1986) Análisis de Contenido, 3a ed. Madrid: 

Akal.

Potencialidades de un 

entorno virtual de 

aprendizaje para

argumentar en clases 

de ciencias en la 

escuela secundaria

Sebastián 

Ricardo 

Mermoud 1,a, 

Camila 

Ordoñez 1,b , 

Leticia Garcia 

Romano

https://revistas.

uca.es/index.p

hp/eureka/articl

e/view /3586

revistas.uca

.es
Articulo

evaluar proyectos incluidos 

en la plataforma Web-based 

Inquiry Science

Environment (WISE) y 

analizar la implementación 

didáctica de uno de esos 

proyectos.

análisis de 

contenido

la exploración realizada tomando como 

base las dimensiones 

didácticacomunicacional,

cognitiva y contextual-lingüística permitió 

seleccionar un proyecto con amplias 

potencialidades para la argumentación en 

el aula de ciencias.
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Alonso, Catalina M; Gallego, Domingo J. y Honey, Peter 

(2005). Los estilos de aprendizaje – procedimientos de 

diagnóstico y mejora. Bilbao: Ediciones Mensajero.

Arzaluz Solano, S (2005). La utilización del estudio de 

casos. Región y sociedad, vol. 17, nº 32, p.107-145.

Astolf i, Jean Pierre (1999). El error, un medio para 

enseñar. Sevilla: Diada.

ANÁLISIS DEL 

COMPORTAMIENTO 

DE ALUMNOS DE UNA 

CLASE VIRTUAL DE 

GEOMETRÍA 

DESCRIPTIVA SEGÚN 

SU ESTILO DE 

APRENDIZAJE

Sandra de 

Souza Melo

Universidade 

Federal de 

Pernambuco – 

Brasil

. 

sandra@ufpe.

br

http://revistaest

ilosdeaprendiz

aje.com/article/

view /947

revistaestilo

sdeaprendiz

aje.com

Revista

verif ica ¿qué EAs presentan 

los alumnos participantes de 

dichas clases virtuales como 

dominantes?, ¿cómo se 

comportan dentro de las 

discusiones en grupo?, ¿qué 

EA presenta superación de 

los errores (Astolf i, 1999) 

durante el desarrollo de las 

actividades?

Cualitativo y 

cuantitatica

el alumno  podrá seguir las sugerencias 

para mejorar y optimizar los estilos 

personales de aprendizaje, una vez que 

de terminados aspectos de un método de 

enseñanza pueden favorecer el 

aprendizaje cuando se tiene preferencia 

alta o muy alta por un determinado estilo
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BARBERA (Coord.) La incógnita de la Educación a 

Distancia. Barcelona. Horsori

BURBULES Y CALLISTER (2001) Educación: riesgos y 

promesas de las nuevas tecnologías de la 

información. Cap. 4 “Lectura crítica en la Internet”

CARBONE, G (1990) “Reflexiones acerca del diseño y 

desarrollo de materiales escritos”. Primer Seminario 

Internacional de EAD. En La educación a Distancia. 

Deseos y Realidades. Litw in, E y otro (comp.)

CONTIGO EN LA 

DISTANCIA: LA 

PRÁCTICA TUTORIAL 

EN ENTORNOS 

FORMATIVOS 

VIRTUALES

María Teresa 

Martínez.

Stella Maris 

Briones.

Universidad 

Nacional de 

Salta, 

Argentina

https://idus.us.

es/handle/1144

1/45623

 idus.us.es Revista

analizar el entramado 

generalmente conflictivo en el 

que se despliegan las 

prácticas tutoriales vinculado 

con la posición que ocupa el 

tutor, la complejidad de los 

saberes requeridos para el 

desempeño que debe ampliar 

sobre la base del núcleo 

formativo aprendido y el perfil 

ideal para sus funciones 

demandadas socialmente.

Cualitativa

Se plantean múltiples interrogantes acerca 

de la función tutorial en estos nuevos 

entornos formativos, en contextos 

educativos específ icos, a los cuales 

pretendemos continuar respondiendo 

desde la investigación:
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Anderson, Terry, Rourke, Liam, Garrison, D. Randy y 

Archer, Walter. (2001). Assessing teaching presence 

in a computerconferencing context. Journal of 

Asynchronous Learning Netw orks, 5(2), 1–17.Bliuc, 

Ana-Maria, Goodyear, Peter y Ellis, Robert A. (2007). 

Research focus and methodological choices in studies 

intostudents’ experiences of blended learning in higher 

education. Internet and HigherEducation, 10, 

231–244.Borgobello, Ana, y Peralta, Nadia. (2007). 

Interacción docentes-alumnos en aulas universitarias. 

Análisis de casos. EnM.C. Richaud y M.S. Ison, 

Avances en investigación en Ciencias del 

Comportamiento en Argentina (tomo i, pp.537-559). 

Mendoza: Editorial de la Universidad del Aconcagua.

   Analisis del 

comportamiento de 

alumnos de una clase 

virtual de geometria 

descriptiva según su 

estilo de aprendizaje

Ana 

Borgobello, 

Mariana Sartori 

y Néstor Roselli

http://w w w .sci

elo.org.mx/sciel

o.php?script=s

ci_arttext&pid=

S0185-

276020160003

00095

scielo.org.m

x
Revista

analizar las características 

de la interacción 

sociocognitiva de unmismo 

grupo blended learning en 

una clase presencial y otra 

virtual, en las cuales se 

desarrollaron temas ytareas 

análogas.

Cualitativa

comparar las características de la 

interacción sociocognitivade un mismo 

grupo de estudiantes y su docente dentro 

de una clase presencial y otra virtual, 

paralo cual, como expresamos, se 

utilizaron 2 modelos de codif icación de la 

interacción, uno disenadoen principio para 

las clases presenciales y otro para las 

interacciones mediadas

11 2020

1. Catts HW, Kamhi AG. Language and reading 

disabilities. Boston MA: Allyn and Bacon. 1999.

2. Lara MF. Inicios de la Lectura en Niños con 

Antecedentes de Retraso de Habla. Barcelona: 

Universitat de Barcelona; 2005.

3. Tomblin JB, Records NL, Buckw alter P, Zhang X, 

Smith E, O’Brien M. Prevalence of specif ic language 

impairment in kindergarten children. Journal of Speech, 
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1260.

Relaciones entre las 

dif icultades del 

lenguaje oral a los 5 y 

6 años y los procesos 

de lectura a los 8 y 9 

años

María Fernanda 

Lara Díaz, 

Ángela María 

Gómez-

Fonseca, 

Milena García, 

Lina Niño, 

Yeison 

Guerrero

https://revistas.

unal.edu.co/ind

ex.php/revfac

med/article/vie

w /18571

 

revistas.una

l.edu.co

Revista

 describir la relación entre las 

dif icultades del lenguaje oral 

identif icadas a los cinco y 

seis años y las dif icultades 

de lectura en el español como 

lengua de ortografía 

transparente a la edad de 

ocho y nueve años

cuantitativa

 determinando los aspectos críticos a 

trabajar en la intervención, evidenciando 

un impacto no sólo de las habilidades 

tempranas de comprensión sino también 

las de producción, y no limitadas a la 

comprensión de lectura sino incluyendo la 

decodif icación. Futuros estudios podrán 

determinar con precisión el grado de 

influencia de las habilidades orales en las 

habilidades lectoras en diferentes edades 

y niveles escolares, así como explorar la 

influencia de otras variables.
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Diseño de una 

aplicación móvil para 

reforzar el 

aprendizaje del idioma 

Quichua básico para 

niños y niñas de 8-12 

años

Escobar Ruano 

Darw in Ramiro

http://repositori

o.uisrael.edu.e

c/handle/47000

/1788

repositorio.u

israel.edu.e

c

Proyecto

desarrollar una aplicación 

para reforzar el aprendizaje 

del idioma Quichua básico 

para niños y niñas de entre 8-

12 años, para desarrollar la 

aplicación se definieron las 

categorías lingüísticas que se 

van a implementar, además el 

diseño de la interfaz de 

usuario, y los elementos 

multimedia.

Cualitativa y 

cuantitativa

las categorías lingüísticas adecuadas 

para el aprendizaje del idioma Quichua 

son abecedario, números, colores, partes 

del cuerpo humano, familia, animales, 

frutas y saludos.
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Education Office of Educational Research and
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Alvarado, M., y Calderón, I. (2013). Diagnóstico 
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Bogotá, Colombia: ACESAD/Virtual Educa
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Research in
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La educación virtual 

en Colombia:

exposición de 

modelos de deserción

Jose Areth 

Estévez

Jaime Castro-

Martínez

Henry 

Rodríguez 

Granobles

https://w w w .r

edalyc.org/pdf/

688/688380210

07.pdf
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realiza una revisión 

bibliográfica sobre el estado 

actual de la educación virtual 

en Colombia y los

factores asociados a la 

deserción estudiantil en esta 

modalidad.

Cualitativa

La educación en el siglo XXI demanda un 

cambio en la concepción sobre los 

procesos de instrucción, los procesos 

académicos y, en general, la forma en que 

es utilizada la pedagogía como medio para 

la construcción de saberes. los estudios 

sobre deserción estudiantil en Colombia 

no han tenido mayor impacto, puesto que 

se refieren a contextos particulares y, en 

su mayoría, se inscriben dentro de la 

educación presencial.
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NTIC  y competencias 

en la educacion 

superior  a distancia  

visrtual en colombia  

una revisión de la 

literatura .
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Carolina Tovar 

Torres
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/416

 jdc.edu.co Articulo

análisis de cuatro categorías 

relevantes para el estudio: la 

definición de la Educación 

Superior a distancia-virtual, la 

relación entre el modelo 

pedagógico y las nuevas 

tecnologías de la información 

y la comunicación (NTIC), las 

competencias en esta 

modalidad y la estrategia de 

teleformación para ser 

implementada en las 

instituciones educativas

cualitativa-

investigación

teórica

En el contexto de la globalización, las 

nuevas tecnologías de la información y 

comunicación NTIC están dando lugar a 

novedosas transformaciones en la 

Educación Superior, estos cambios han 

influido en los aspectos educativos e 

institucionales; en el campo educativo se 

evidencian dos grandes cambios:

la interactividad y el manejo de recursos 

de información y en el aspecto 

institucional, el cambio debido a la 

f lexibilidad y a la desaparición de 

limitaciones de tiempo y espacio.
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Experiencias de 
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Colombia: hacia el 

conocimiento útil
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 redalyc.org Articulo

expondrá el reto que enfrenta 

la educación superior en la 

sociedad de la información:

ofrecer un conocimiento 

oportuno y práctico, 

verdaderamente útil a los 

estudiantes y profesionales.

Cualitativo y 

cuantitativa

Las universidades de Colombia están 

implementando tímidamente plataformas 

infopedagógicas para ofrecer carreras 

con un alto componente de asignaturas 

virtuales y, además, avanzan en una

amplia propuesta de programas totalmente 

en línea. es necesaria la socialización de 

las iniciativas existentes para motivar a 

otras instituciones educativas a 

emprender proyectos virtuales de manera 

responsable y con

alta calidad de contenidos.
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Congreso

presentar procesos, 

resultados y productos 

obtenidos en proyectos

experimentales que 

pretenden diseñar, construir 

y poner a prueba una serie 

de mediadores interactivos y 

virtuales con el propósito de 

ayudar a los profesores de 

las diferentes ciencias y 

disciplinas a orientar sus 

clases en diferentes áreas 

del currículo escolar 

colombiano. 

Cualitativa

La experimentación con mediadores 

virtuales e interactivos se emplea para 

que la

comunidad académica conozca sus 

bondades y los pueda utilizar como apoyo

flexible de enseñanza y de aprendizaje 

que fortalezca los procesos pedagógicos 

y

que, además, constituyan recursos y 

herramientas tendientes al mejoramiento

continuo de la educación.

REJILLA DE INVESTIGACION

Objetivo: Consolidar estudios actuales referentes al tema a investigar
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Anexo 3. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACION  

A QUIEN CORRESPONDA: 

Quien(es) suscribe (suscribimos) el presente documento, obrando como adulto responsable o  

representante(s) del menor niño, niña, ____________________________________________________, 

identificado(a) con el documento RC____  y/o T.I____  número ____________________ de 

_________________________________, quien ha  sido invitado a participar  en el proyecto denominado 

Rendimiento académico en modalidad de clases virtuales por la emergencia sanitaria Covid-19 en 

estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la comuna 4, Distrito de Buenaventura Valle ; el 

cual hace parte  de un proyecto de investigación vinculado a la Corporación Universitaria Iberoamericana, 

con sede en Bogotá, D.C. como ejercicio de investigación para optar al título de especialista en Desarrollo 

de Infancia y Adolescencia, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de 

datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, autorizo (autorizamos) libre, 

expresa e inequívocamente con la suscripción de este documento a las líderes del proyecto a:  

1. Captar información  (total o parcialmente), tomar datos , realizar videos, audios o a través de 

cualquier otro medio conocido o por conocerse y similares del niño, niña, mencionado 

anteriormente; a través de cualquier medio físico, electrónico o de otra naturaleza (en adelante 

referidas  para efectos de este documento, se entiende por el nombre, seudónimo, voz, firma, 

iniciales, figura, fisonomía total o parcial del cuerpo y/o cualquier símbolo que se relacione con la 

identidad del niño, niña ). 

2. Grabar su voz, cualquier interpretación artística, su nombre e información recolectada en 

entrevistas sobre y/o de él o ella (en adelante referidas,)” 

3. Hacer un buen uso de la información adquirida. 

     Las sesiones donde se obtuvo la información fue realizada bajo total consentimiento y en ningún 

momento se trasgredió dignidad o se violó derecho alguno en especial el de honor, intimidad, buena 

imagen y buen nombre del niño, niña.  

Quien(es) suscribe (suscribimos) el presente documento, obrando como representante(s) 

autorizamos al  menor niño, niña, ____________________________________________________, 
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identificado(a) con el documento RC____  y/o T.I____  número ____________________ de 

_________________________________, a: 

1. Participar en este proyecto de investigación, liderado por estudiantes de Especialización de Infancia 

y Adolescencia de la corporación universitaria iberoamericana de Bogotá D.C 

2. Igualmente autorizo el uso y tratamiento de datos personales no sensibles del menor  niño, niña 

participante en el proyecto denominado “Rendimiento académico en modalidad de clases virtuales originado 

por la emergencia sanitaria Covid-19 en estudiantes de 8 a 9 años en una institución educativa de la 

comuna 4, Distrito de Buenaventura Valle, los cuales serán utilizados en el marco del proyecto mencionado 

y las actividades que de él se deriven, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1581 

de 2012, y su Decreto Reglamentario No. 1377 de 2013 y  el capítulo III; artículos 25 y el capítulo I; los 

artículos, 9,10,11,12,13,14,15,16,,18, y 21  de la resolución 8430 de 1993.  

      En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, conservarán 

la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Y garantizan que las actividades que se realizan 

durante el desarrollo del proyecto, se encuentran enmarcadas en el interés superior de los niños, niñas y 

en el respeto de sus derechos fundamentales. En todo caso, siempre garantizando niveles adecuados de 

protección de datos. 

Su participación es voluntaria y tiene el derecho de revisar lo que contesto. Si usted decide participar, 

es libre de no responder cualquiera de las preguntas o de suspender en cualquier momento sin futuras 

afectaciones.  

Acuerdo del participante:  

He leído la información proporcionada previamente. Voluntariamente acepto participar en esta 

investigación. En constancia, firmo este documento de Consentimiento informado, 

Suscriben: 

Firma: __________________________________________      

Nombre: ____________________________________________________________________  

Calidad - Padre: _______Madre_____Representante legal: _________ 

Teléfono de contacto: ____________________________________ 

Fecha: ________________________________________________ 

Municipio: ______________________________________________ 
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Los productos autorizados son originados por: Dora Alicia González Mosquera, María Nidia Torres 

Angulo y Mari Riasco Yepes en calidad de estudiantes de Especialización de infancia y adolescencia de 

la Corporación Universitaria Iberoamericana en Bogotá DC. quienes son las responsables de captar, tomar 

y editar la información para su posterior divulgación. 

 

Anexo 4. Prototipo de guion 

OBJETIVO 

Comprender las experiencias en torno al rendimiento académico en modalidad de mediación virtual por emergencia sanitaria de Covid 19 

en estudiantes de 8 a 9 años de una institución educativa de la comuna 4, Distrito de Buenaventura Valle. 

POBLACION 

Los participantes son 8 niños, 3 padres y 3 docentes vinculados a una institución educativa. 

TEMAS(CATEG

ORIAS) 

SUBTEMAS 

(SUBCATEGORIAS) 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

(ENTREVISTA A PROFUNDIDAD) 
CODIGOS FAMILIA 

DESARROLLO 

Y APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA, 

APRENDIZAJE Y 

CONOCIMIENTO 

7.¿como los estudiantes dan mejor 

rendimiento academico de manera virtual 

o presencial? 

Rendimiento 

APRENDIZAJE FAMILIA, 

COMPORTAMIENTO, 

MOTIVACION Y 

ESPACIOS 

6.¿que estimulos reciben para que 

alcancen sus logros en las tareas en casa? 
estimulación 

9. ¿cual es la diferencia entre trabajo 

en equipo y trabajo en casa? 
Diferencia 

3.¿de que manera se involucra sus 

padres en el aprendizaje en las clases 

virtuales? 

Compromiso 

CLASES 

VIRTUALES 

METODOLOGIA, 

EXPERIENCIA, 

MODELOS 

4. ¿que herramienta estan utilizando 

para el desarrollo de las actividades en 

casa con los estudiantes? 

herramientas 

METODOLOGI

A 

10. que metodos y medios utilizan 

para realizar las tareas con los niños en 

casa en la emergencia sanitaria? 

métodos 

EDUCACION 

VIRTUAL, TIC, 

ENTORNOS 

VIRTUALES, 

TECNOLOGIA. 

5.¿esta satisfecho con la tecnologia y 

el software que utiliza para el aprendizaje 

en linea? 

Satisfacción 

EMERGENCIA 

SANITARIA 

ORIGINADA POR 

EL COVID-19 

EMERGENCIA 

SANITARIA, COVID-19, 

PLAN DE 

CONTINGENCIA Y 

RIESGOS 

2.¿como afecto el aislamiento social y 

el cambio de espacio educativos en el 

rendimiento academico de los estudiantes? 

Efecto AFECTACION 
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ESTUDIANTES 

ETAPAS DE 

DESARROLLO, 

LOGROS Y 

DIMENSIONES 

1.¿cual fue su reaccion cuando 

escucho lo de las clases virtuales? 
Reacción 

CONTEXTO SITUACION SOCIAL 
8. .¿como se siente con el recreso de 

los estudiantes a la escuela? 
Regreso 

 

Anexo 5. Instrumento de investigación 

OBJETIVO 

Comprender las experiencias en torno al rendimiento académico en modalidad de mediación virtual por 
emergencia sanitaria de Covid 19 en estudiantes de 8 a 9 años de una institución educativa de la comuna 
4, Distrito de Buenaventura Valle. 

POBLACION 

Los participantes son 8 niños, 3 padres y 3 docentes vinculados a una institución educativa. 

PREGUNTAS 

1.¿cual fue su reaccion cuando escucho lo de las clases virtuales?  

2.¿como afecto el aislamiento social y el cambio de espacio educativos en el rendimiento 
academico de los estudiantes? 

3.¿de que manera se involucra sus padres en el aprendizaje en las clases virtuales? 

4. ¿que herramienta estan utilizando para el desarrollo de las actividades en casa con los 
estudiantes? 

5.¿esta satisfecho con la tecnologia y el software que utiliza para el aprendizaje en linea? 
6.¿que estimulos reciben para que alcancen sus logros en las tareas en casa? 

7.¿como los estudiantes dan mejor rendimiento academico de manera virtual o 
presencial? 

8. .¿como se siente con el recreso de los estudiantes a la escuela? 

9. ¿cual es la diferencia entre trabajo en equipo y trabajo en casa? 

10. que metodos y medios utilizan para realizar las tareas con los niños en casa en la 
emergencia sanitaria? 
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Anexo 6. Transcripción de las entrevistas 

 

NIÑOS 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.¿CUAL FUE SU 

REACCION CUANDO 
ESCUCHO LO DE LAS 
CLASES VIRTUALES?  

(SUJETO 1) No me gusto me asusté mucho porque en mi casa 
no hay computador el teléfono mi mamá se lo lleva para el trabajo, 
en donde nosotros vamos hacer tareas, mi hermano esta en 
bachillerato y a él le dejan un poco de tareas, yo no sé porque mi 
tías viven lejos y quien nos va ayudar. 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 2) No sabía que iba hacer, por eso le pregunte a mi 

mamá, vamos a trabajar en computadores, ella dijo si, vamos a 
ver cómo hacemos, porque no tengo plata para comprarlo, si 
antes no lo hice peor ahora que voy a estar en casa 

Reacción AFECTACION 
(SUJETO 3) Yo no entendí nada, fue cuando mi tía dijo que 

estaba preocupada porque no sabía quién le podía prestar un 
computador, en mi casa parecían preocupada, mi hermano me 
dijo ahora como vamos a estudiar si no podemos ir a la escuela, 
mi mamá ni siquiera tiene teléfono. 

Cambio AFECTACION 
(SUJETO 4) contenta porque, vamos hacer tarea por teléfono, 

yo tengo uno donde mi mamá me llama siempre, por ahí también 
hago mis tareas, mi mamá le mando mi número a la profe. Y me 
dijo ahora hay que estar atenta con las tareas, va hacer un 
Whats.App de grupo 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 5) Me asuste porque como voy hace las tarea, quien 

me ayuda si mi papá no está trabajando, como no puede ir al 
muelle turístico para trabajar, mi mamá es la que tiene teléfono 
bueno, no podemos estudiar 

Reacción AFECTACION 
(SUJETO 6) Cono tenemos teléfonos, para recibir las tareas ni 

para enviarla mi abuela dijo que mi papá me lleva para su 
negocio, el tipo no es capaz de comprarme un teléfono, cuando 
cumplí los 8 años mi mamá me mando uno y me lo quito 

Reacción AFECTACION 
(SUJETO 7) Ninguna, porque no sabía que era eso, mi mamá 

me explico, y me dijo que los profesores van a dar clases teléfono, 
video llamadas por Whats.App por todas partes, para no ir a la 
escuela, están cerrada por el covid 

Herramientas METODOLOGIA 
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(SUJETO 8) Me puse muy bravo con que computador voy 
hacer las tareas, en mi casa no hay, mi mamá no tiene plata ellos 
me lo van a prestar para hacer las tareas, no entiendo cómo 
vamos a hacer tarea y mandarla 

Efecto AFECTACION 

2.¿COMO AFECTO EL 

AISLAMIENTO SOCIAL Y 
EL CAMBIO DE ESPACIO 
EDUCATIVOS EN EL 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO DE LOS 
ESTUDIANTES? 

(SUJETO 1) Por mi casa los vecinos hacen muchas buya con 
su música, cuando vienen los de la secretaria salen corriendo a 
esconderse los irresponsable que le están enseñando a sus hijos, 
no  hacen caso, creo que no saben que el Covid mata 

Reacción AFECTACION 
(SUJETO 2) Para mi es duro, porque cuando hacia mis tareas 

podía ir donde una amiga que es como la abuela de uno y 
jugábamos con los niños de esa casa, pero ahora ella tampoco 
puede recibir visitas porque dicen que los niños le pegan el Covid- 
como así si nosotros no tenemos covid 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 3) A mi bastante porque no puede hacer mis tareas 

sin ir a la casa ajena antes iba poco, cuando nos estamos 
demorando la vecina dice apuren la clase va a empesar salimos 
corriendo ella nos espera en la mesa y le dice a mi profe la 
llegaron véalo, ella es buena, y le ayuda tambien a mi profe con el 
zoom, ella sabe bastante 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 4) A mi si me ha afectado porque no estoy con mis 

amigos, me quedo en casa pero cuando estoy sola no le abro a 
nadie, mi hablo con ninguna persona por teléfono, solo cuando mi 
mamá esta en casa 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 5) Mucho porque en la escuela esta todo, los 

tableros, pupites, viovi y computador, pero en casa muchas cosas 
faltan, como ega, tijeras, colores, todo hay que volverlo a comprar 
y no hay plata 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 6) El la escuela al menos juego con mis amigos, 

hago mis tareas para llegar tardes a casa mi maestra me ayuda, 
me da mecato y me dice que yo soy bueno, le hago los mandado, 
ella siempre me toca la cabeza y me dices vas hacer un buen 
ciudadanos cuando estés grandes, ella si me quiere 

Estimulación APRENDIZAJE 
(SUJETO 7) A mi bastante porque no puedo salir a correr, 

jugar con mi pelotas, ir donde mis amigos, mi para donde mi primo 
Michel 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 8) Hacen muchas bullas los vecinos como si esto 

fuera fiesta, se están muriendo la gente y no paran de hacer 
fiesta, no dejan dormir a los demás si el covid mata entonces por 
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qué hacen fiesta y comen juntos, yo no entiendo a la gente, en 
vez de regalar teléfono a todos los niños 

Reacción AFECTACION 

3.¿DE QUE MANERA SE 

INVOLUCRA SUS 
PADRES EN EL 
APRENDIZAJE EN LAS 
CLASES VIRTUALES? 

(SUJETO 1) Bueno, cuando mi mamá llega trae hojas 
imprimida de actividades, para que las hagamos y tememos foto y 
así enviarla rápido ella cuando no esta cansada nos explica, o 
desde el trabajo no dice que vamos hacer pero es duro porque no 
vemos a la profesora y a veces no entendemos y ella se pone 
brava. 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 2) Mima ayuda cuando esta de ánimo, si está 

cansada nos da el teléfono y se acuesta a dormir, si no entiendo 
que tarea voy hacer y se enoja, por eso uno se queda sin enviar 
las actividades. 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 3) Poco porque cuando mi mamá llega ya hicimos 

las tareas, ella ni las revisa, la vecina parece nuestra mamá 
siempre está llamándonos y nos deja jugar un rato, cuando 
decimos que le vamos hacer los mandado dice, no porque se les 
pega el Covid, antes ella nos mandaba ahora no, pero nos ayuda 
igual ella es buena. 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 4) Cuando mi mamá llega revisa mis tareas, si no la 

he hecho me explica ante de dormir, cuando amanece repasamos 
para entender la actividad 

Compromiso APRENDIZAJE 
(SUJETO 5) Cuando está en casa no ayuda con las tareas, 

pero se aburre porque dice si su papá no está trabajando debe 
ayudar con las tareas de la casa y con el estudio de ustedes yo 
llego muy cansada muchas veces se queda dormida 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 6) Mi mamá tiene un poco de hijo, ella desde 

pequeño me dejo con mi abuela, yo le digo a ella mamá, pero 
cuando tengo plata me la quita, según para comprarme cosa, me 
dice que llame a mi propia mamá para que me mande cosa pero 
me la guitan 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 7) Mi mamá casi no me ayuda, ni hermana hace sus 

tareas y dice que no me ayuda porque molesto mucho y hago mis 
tareas pero a veces no me las mandan temprano asi que dicen 
que no las hago yo no tengo culpa si nadie me quiere ayudar 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 8) Mi mamá cuando llega temprano me ayuda, pero 

no tiene paciencia regaña mucho, ante de ella llegar mejor me 
quedo dormido 

Efecto AFECTACION 
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4. ¿QUE HERRAMIENTA 
ESTAN UTILIZANDO 
PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES 
EN CASA CON LOS 
ESTUDIANTES? 

(SUJETO 1) El teléfono, pero mi mamá nos va a imprimir las 
actividades para que no nos atrasemos, hasta que ella compre 
otro teléfono ya que ella no tiene como llamarnos y nos estamos 
atrasando mucho, yo le dije a mi maestra lo que está pasando y 
ella respondió que si no hay un amiguito cerca para que nos 
ayudemos, pero como no se puede salir por el covid mi mamá dijo 
que no podemos estar juntos a los compañeros 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 2) En mi casa por teléfono, mi mamá dice que 

debemos continuar con los cuadernos para no equivocarnos, pero 
yo me confundo y escribo en otra parte por eso las tareas se me 
pierden y mi mamá llama se enoja y me dice ponga cuidado que 
yo no voy a estar toda la vida haciendo lo mismo usted que piensa 
que yo no me canso. 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 3) En casa no hay, pero si hacemos las tareas, como 

sea, pero a vece no la enviamos a tiempo y no vemos explicación, 
la maestra sabe y dijo que va a enviarnos copias para no 
atrasarnos 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 4) En mi teléfono y el de mi mamá ella dice que no 

puede pagar tanto internet, por eso ella busca ayuda con los 
libros, revistas y habla con la profe, para que revise las tareas mi 
profe dice que mi mamá molesta mucho, pero si ella no es así no 
aprendo nada 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 5) Con el teléfono de mi mamá ella cuando llega nos 

muestra las actividades y empezamos a hacerla pero si llega tarde 
hacemos lo que podemos porque si la profe no dejo la 
indicaciones, es difícil comprenderla 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 6) Yo no estoy mandando tarea como las hago, 

cuando mi mamá llame le digo lo del teléfono, pero si me oyen me 
pegan yo creo que voy a perder el año, cuando vea a mi maestra 
le digo todo 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 7) El teléfono de mi mamá ella lo deja para que mi 

hermana no se atrase, pero ella algunas veces me presta su 
computador para que acabe más rápido, cuando ella está dormida 
juego un  poquito porque le dice a mi mamá y después no me lo 
deja prestar   

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 8) Por teléfono, se recibe, se oye la explicación y se 

vuelve a enviar, mi mamá mando arreglar su teléfono dice nadie va 
a estar jodiendo con lo mio, pronto me lo dañan y de donde voy a 
sacar plata para estarlo arreglando 
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Herramientas METODOLOGIA 

5.¿ESTA SATISFECHO 
CON LA TECNOLOGIA Y 
EL SOFTWARE QUE 
UTILIZA PARA EL 
APRENDIZAJE EN 
LINEA? 

(SUJETO 1) No, porque puedo decir que no tenemos con que 
hacer las actividades, vamos a ver si mi abuela nos presta el de 
ella cuando termine de llamar a los padres y niños de la guardería, 
a ver si nos desatrasamos o con los libros para luego enviar las 
tareas, y no perdemos la materia 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 2) NO, uno por el computador estudia mejor las 

letras de los textos se pueden colocar grande, por el teléfono hay 
que estar pasando, yo veo bien usted que cree, lo que pasa es 
que el teléfono no es de pantalla grande, y solo es de datos 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 3) Si no tenemos ni un pedazo de teléfono, vamos a 

ver si mi tía consigue el computador, ella fue a la iglesia donde 
ella siempre va y le va a conseguir uno, pero ella no está siempre 
en casa y su hijo es muy lento para hacer tarea 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 4) Si porque yo primero hago mis tareas para poder 

jugar, cuando mi mamá llega compartimos internet a mí me va 
bien y hago siempre mis tareas bonitas, la profe dice que yo soy 
pilosa, no quiero que ella me vaya a colocar mala calificación 

Rendimiento APRENDIZAJE 
(SUJETO 5) No, porque no hay teléfono, ni computador para 

hacer las tareas a tiempo y volverla a enviar a la profe, para que la 
califique a tiempo uno no sabe si le llego o no porque pocas veces 
contesta 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 6) No porque el teléfono es bueno pero como el 

dueño lo tiene para hablar con sus mujeres, mi abuela dice 
cuando él no está voy a quitarle el teléfono a tu papá y le compro 
datos para que hagas la tarea hay mal p.. si pierde el año yo te 
mato 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 7) Si por que hablo con mis amigos por teléfono, mi 

maestra explica las tareas, pero cuando me pongo a jugar me 
olvido y pierdo las clases mi maestra dijo que nle va a decir a mi 
mamá para que no me deje tanto tiempo con el teléfono 

 
(SUJETO 8) No porque uno no puede tocar ese pedazo de 

teléfono para que digan después que uno lo daño, si siempre está 
fallando es mejor que ni lo toco, si ella quiere cuando este en la 
casa hago las tareas y se lo vuelvo a dar 

Efecto AFECTACION 

6.¿QUE ESTIMULOS 
RECIBEN PARA QUE 
ALCANCEN SUS 

(SUJETO 1) Mi mamá me felicita y me dice usted es 
inteligente, vio que puede, me siento feliz, la profe. Califica 5 y 
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LOGROS EN LAS 
TAREAS EN CASA? 

escribe felicitaciones sigue adelante, pero me gusta cuando llama 
y se comunica con nosotros y nos pregunta cómo estamos 

Estimulación APRENDIZAJE 
(SUJETO 2) Me da mucha felicidad, y porque voy a ganar mi 

año. En la escuela. Pero se demoran por calificar es mejor cuando 
uno está haya y puede decir cuánto saque con mis compañeros 
recordamos las respuestas y uno así también sabe si gano el 
examen o hizo bien las tareas 

Estimulación APRENDIZAJE 
(SUJETO 3) La gente dice esos niños son inteligente, porque 

buscan como hacer sus tareas, pero si ellos no nos ayudan como 
la podemos hacer, eso me da mucha alegría por eso hago las 
cosas bien 

Estimulación APRENDIZAJE 
(SUJETO 4) Me felicitan mi profe y mi mamá, ella dice que soy 

buena estudiante que siga así, no me da nada dice que no me va 
a pagar para que estudie 

Estimulación APRENDIZAJE 
(SUJETO 5) Me califican, excelente, me siento muy contenta 

espero a mi mamá para mostrársela a mi papá ni le importa, solo 
sabe salir hablar con los amigos mi mamá le dice sea más 
responsable no me vaya a contagiar a mis hijos, se pone bravo y 
no habla 

Estimulación APRENDIZAJE 
(SUJETO 6) Mi maestra me felicita y me dice que siga 

adelante, que soy muy inteligente, ella si me dice cosa muy 
bonita, pero es la de mi grupo porque hay una que parece la 
diabla cuando habla es mala, yo no me acerco a su salón 

Estimulación APRENDIZAJE 
(SUJETO 7) Yo muestro a todo el mundo, para que vean que 

saque, me dicen vio que si puedes y nada más por eso cuando 
gano las tareas me quedo quieto hablo solo con mi amigo y a 
nadie más, porque no me ayudan 

Estimulación APRENDIZAJE 
(SUJETO 8) Me califican bien, me gusta, pero si tengo quien 

me ayude vuelvo a sacar cinco y puedo ser el mejor de mi salón 
yo conozco a un amigo que casi no sabe nada pero como manda 
tarea el chico va ganando su año 

Estimulación APRENDIZAJE 

7.¿COMO LOS 

ESTUDIANTES DAN 
MEJOR RENDIMIENTO 
ACADEMICO DE 
MANERA VIRTUAL O 
PRESENCIAL? 

(SUJETO 1) Para mi presencial, porque haya me explica mi 
maestras o mis amigas, nosotros cuando no entendemos vamos 
todas y le decimos maestra no entendimos y ella pregunta 
quienes no entendieron y todos decimos nadie, ella dice nadie no 
creo y vuelve a explicar, en mi casa mi mamá quiere que uno 
aprenda rápido y me hace confundir 

Cambio AFECTACION 
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(SUJETO 2) Yo digo que virtual porque puede ver otras 
personas decir lo mismo uno busca lo que se aparece a lo que la 
profe quiere o le pregunta a otras personas que son grandes, pero 
ahora con el covid hay un problema quien me puede salvar, no yo 
mejor me voy para mi escuela mi maestra explica y hago mis 
tarea sin pensar que esta mala no cree. 

Cambio AFECTACION 
(SUJETO 3) Yo estudio como sea mi mamá me dice que 

debemos aprovechar la oportunidad que la vecina nos da, hacerle 
caso a ella, no hacer basura, ni ir a pelear, yo solo voy a estudiar, 
y cuando termino ella nos da almuerzo, siempre no ha dado 
comida ella es como rica. Porque el hijo tiene un poco de cosa 
para jugar nosotros jugamos más que el 

Diferencia APRENDIZAJE 
(SUJETO 4) Presencial uno participa mucho mas pero, cuando 

estamos en video llamadas, m i mamá me ha enseñado que 
primero uno se presenta todo los días, debemos aplicar la normas 
como si estuviéramos presente 

Cambio AFECTACION 
(SUJETO 5) Presencial porque en la escuela tienen las 

actividades y la maestra la explica, uno haya aprende mejor, 
también pregunta lo que no sabe la maestra explica hasta hago mi 
tarea ante de llegar a mi casa 

Cambio AFECTACION 
(SUJETO 6) Yo en la escuela estudio más por que las profe 

explican y uno pregunta, virtual también pero si uno tiene teléfono 
bueno, en la escuela nadie puede decir palabra en su casa mi 
abuela parece loca por todo insulta 

Cambio AFECTACION 
(SUJETO 7) Para mi virtual porque hago mis tareas rápido, no 

hay niños molestando, acabo rápido y puedo jugar con el 
computador o mi Tablet si me la arreglan, me voy a conectar con 
mis amigos, la recocha por teléfono es buena 

Diferencia APRENDIZAJE 
(SUJETO 8) No se la profe dice que no estamos estudiando 

mucho en la casa, pero si ella manda tarea y manda tareas y no 
explica, tampoco la gente tiene teléfono para cuando ella quiere, 
el teléfono es para recibir llamada de todo el mundo no cuando 
ella quiera 

Cambio AFECTACION 

8. .¿COMO SE SIENTE 
CON EL RECRESO DE 
LOS ESTUDIANTES A LA 
ESCUELA? 

(SUJETO 1) Yo quiero ir, me siento bien, cuando vamos a la 
escuela, será que mis amigos también quieren ir, ya se acabó el 
covid, la escuela mi mamá dice que está muy fea, no la han 
cuidado bien, la aseadora será que no va más, tienen que ponerla 
muy bonita para uno ir 

Satisfacción METODOLOGIA 
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(SUJETO 2) Para mi es mejor porque puedo copiar del tablero, 
preguntar a mi amiga Laurita con ella si estudiamos a ella su 
mamá no le pone bola, y las tareas las manda de vez en cuando 
pero si la hace por eso éramos las mejores, es mejor hacer uno 
sus cosas como pueda, las hacíamos bonitas y los cuaderno 
limpio, ahora son otros porque tienen su computador y su internet 

Diferencia APRENDIZAJE 
(SUJETO 3) Feliz porque vamos a volver a la escuela, nos 

encontramos con unos amigos que hace ratos no nos vemos, y 
con la profe para que nos diga haya las tareas 

Satisfacción METODOLOGIA 
(SUJETO 4) Yo me siento muy bien, porque voy a salir a la 

calle, a la escuela y me voy a reunir con mis amiguitos y la profe, 
presencialmente 

Satisfacción METODOLOGIA 
(SUJETO 5) Bien, para ganar mi año, mi maestra me ayuda, 

dice que hemos caído en bajo rendimiento, pero si hacemos la 
tarea, podemos recuperar, mejor  

Satisfacción METODOLOGIA 
(SUJETO 6) Muy bien porque voy a estar con mis amigos, yo 

los extraño, por ejemplo el monito es mi mejor amigo, me da copia 
para que me desatraca me explica pero el man, casi no entiende 
mucho, pero es bueno, ojala gane mi año, no quiero quedarme de 
mis amigos 

Diferencia APRENDIZAJE 
(SUJETO 7) Bien porque haya están los niños y uno puede 

jugar en el patio, o correr, me quiero ir para no estar encerrado,  y 
que me den mi plata de recreo, y comprar lo que yo quiere, 
cuando vaya para la escuela voy a portarme muy bien  

Diferencia APRENDIZAJE 
(SUJETO 8) Muy bien porque en mi escuela nos explican y 

puedo jugar en el patio, también hay recreo y los niños y las niñas 
están haya, uno conversa con ellos bastante y juega 

Satisfacción METODOLOGIA 

9. ¿CUAL ES LA 
DIFERENCIA ENTRE 
TRABAJO EN EQUIPO Y 
TRABAJO EN CASA? 

(SUJETO 1) Cuando hacemos las tareas en grupo todas 
llevamos material, una la cartulina, otra los colores, las ega, lápiz, 
la hemos en cualquier casa de los amigos, en que tenga mejor 
letras escribe, otras cortamos vistas para decorar el trabajo, las 
mamás nos dan refrescos otras nos dicen hagan margen son 
rayas para que el trabajo quede bonito, nos dicen como exponer, 
y así  sacamos buenas notas todo mundo colaborará 

Métodos METODOLOGIA 
(SUJETO 2) No entiendo, que dice, ah en grupo es bueno con 

mis amigos lo hacemos, primero se mira el texto como la maestra 
dice que se haga, cada uno lleva lo que se va a utilizar, todos 
trabajamos para tener buena nota, es como individual cada uno ve 
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como lo hace yo lo hago bonito, pero si estoy exponiendo y no 
hacen caso les digo un poco de cosa y mi maestra me regaña y 
no a los recoceros como si les tiene miedo 

Métodos METODOLOGIA 
(SUJETO 3) En la escuela hacemos las tareas con mi grupo 

todos trabajamos, porque nadie es bobo para matarse y los 
demás tener la misma calificación mi maestra ha dicho el que no 
haga nada me dicen para colocarle otra actividad a él solito o 
solita, en la casa nos colaboran, así como la vecina 

Métodos METODOLOGIA 
(SUJETO 4) A mí no me gusta trabajar en equipo ante me 

hacía sola pero mi mamá hablo con la profe. Y me volvieron a 
dejar con un grupo, todos hacemos la actividad, porque yo no soy 
la más pendeja para trabajarle a otro 

Reacción AFECTACION 
(SUJETO 5) Cuando estamos en la escuela hacemos las 

tareas con mi grupo de amigos, cada uno hace algo y 
aprendemos la exposición, pero en casa lo hace mi mamá cuando 
puede si no llega cansada del trabajo 

Compromiso APRENDIZAJE 
(SUJETO 6) Yo siempre hago las carteleras de mi grupo, y me 

gusta exponer, ellos, llevan los materiales, pero yo también traigo 
lo que tengo, y hacemos bien las actividades, como hablo duro 
sacamos buenas calificaciones por esos ellos me buscan para 
hacer ls tareas 

Métodos METODOLOGIA 
(SUJETO 7) En mi equipo juego fulbol y hago gole, no es eso, 

grupo con mis amigos de la escuela hago tareas halla si es bueno 
todos hacemos las cosas bien, hay niñas que colaboran con las 
letras ellas escriben bonito, mejor que los hombres, son mas 
limpias 

Métodos METODOLOGIA 
(SUJETO 8) Yo tengo un grupo de amigos y amigas copiamos 

las tareas la hacemos en el salon para llegar a casa y jugar 
después hacemos otras tareas uno apuesta quien termina mas 
rápido y todos querremos ganar, colaboración las niñas ayudan 
bastantes ellas son las que más saben y no pelean 

Métodos METODOLOGIA 

10. QUE METODOS Y 
MEDIOS UTILIZAN PARA 
REALIZAR LAS TAREAS 
CON LOS NIÑOS EN 
CASA EN LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA? 

(SUJETO 1) Yo no sé, se toca la cabeza…yo no aprendo en 
casa, mi mamá es la que sabe lo del método, son las 8 am debo 
estar pendiente a la clases, para escuchar las tareas y manda la 
profe, o estar pendiente si las envía para poderla hacer, mi mamá 
me la explica yo la hago ella toma foto y las envía. 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 2) En mi casa debemos copiar en los cuadernos 

colocarles los dibujos y luego mi mamá los revisa y los envía, 
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dejan muchas tareas ellos piensan que así uno aprende, cuando 
hay día que no explican los temas usted oye por el grupo profe 
que dijo y se queda en silencio en ocasión es grosera, ella va a 
leer esto, no ah 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 3) Por teléfono, computador, libros, no importa que 

en mi casa no hay pero si hacemos las tareas porque aca somos 
muy unidos, también  mi mamá va a imprimir los textos para el día 
sábado ayudarnos aunque todo ya está casi hecho  

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 4) Cuando nos envían las actividades debo hacerla 

en los cuaderno, de cada materia, tenerlos bien bonito y estar con 
mi uniforme mi mamá dice que debo estar bien presentada y 
estudiar para si la profe hace alguna pregunta 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 5) 
(SUJETO 6) Cuando puedo escribo en mis cuadernos todo, un 

amiguito me va a dar copia vamos a ver si la mamá lo deja, porque 
no me dejan salir para casa ajena y puedo traer amigos como son 
tan jodidos su mamá los regañan y no les permiten arrimarse a esta 
casa 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 7) A mi cuando no me ayudan la tarea queda ahí, sin 

hacerla, son muchas y yo solo no me voy a matar leyendo y 
leyendo, si es poquita las hago bastante no porque me duerno, 
nadie la revisa solo es regaño 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 8) Si dejan exposición se hace con cartulina se le 

toma foto se envía pero debemos exponer eso, me gusta más que 
estar copiando un poco de letras, que no se para que sirve, si no 
la utilizamos queda un poco de papel para botar, me gusta hacer 
tarea en mi cuaderno 

Herramientas METODOLOGIA 
 

PADRES 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- ¿CUAL FUE SU 
REACCION CUANDO 
ESCUCHO LO DE LAS 
CLASES VIRTUALES?  

(SUJETO 1) Para mí fue muy angustioso, como les voy a 
enseñar a mis hijos, con que herramienta tecnológicas de donde 
voy a sacar dineros para su alimentación si todos vamos a estar 
en casa, son muchas de las tantas preguntas que me hice, me 
preocupe tanto que llame a la maestra y ella me dijo que me 
calmara que creyera en Dios que el  nos daría solución a nuestros 
problemas, me dios luz de esperanza respecto a la situación de la 
pandemia Covid-19. 

Reacción AFECTACION 
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(SUJETO 2) Me  angustie porque en mi casa no tenemos 
computador, ni mucho menos internet, como mi muchacha va 
recibir y a enviar sus actividades, por otro lado yo vivo del 
rebusque para mantener a mis hijos, ellos están acostumbrado a 
meterse a la boca sus tres golpe, y comer sus frutas y de vez en 
cuando mecatear 

Reacción AFECTACION 
(SUJETO 3) Incertidumbre por no saber qué hacer como 

orientar a mis hijos, con que herramienta, si son tres y tengo solo 
viejo teléfono el cual solo es para recibir y enviar llamadas, pero 
para mí tranquilidad mi hermano envió a su hija a mi casa para 
que no estuviera aislada sola sino con sus primitos desde el lugar 
que ella esta dijo enviarme un computador y otro teléfono para 
que no se atrasen esto fue un gran aliento ya que mi hermana 
siempre me ha colaborado 

Reacción AFECTACION 

2. ¿COMO AFECTO EL 
AISLAMIENTO SOCIAL Y 
EL CAMBIO DE ESPACIO 
EDUCATIVOS EN EL 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO DE LOS 
ESTUDIANTES? 

(SUJETO 1) La pandemia-Covid-19, la cual representa una 
amenaza para la salud, ya que por medio del contagio nos puede 
llegar la muerte, son muchas las noticias de fallecimientos de 
personas especialmente las mayores de edad, por eso ellos dicen 
que la abuela no debe salir, la llaman y la saludan, no interactúan 
con sus compañeros, y familiares cercanos, la educación no 
avanza por el cierre de las escuelas, no es lo mismo  

Cambio AFECTACION 
(SUJETO 2) Los problemas económico no contar con dinero 

para comprar herramientas tecnológicas, y quedarme más tiempo 
con mis hijos, guiarlo de forma adecuada, sin estas herramientas 
es difícil que ellos no caigan en bajo rendimiento, ante de la 
pandemia eran buenos estudiantes, estaban entusiasmado, y en 
los primeros lugares 

Cambio AFECTACION 
(SUJETO 3) Hay muchos, ya que la calidad de información no 

es la más idónea, los docentes son seres humanos y tienen 
problema para ellos esto de la virtualidad es nuevo, y en algunas 
ocasiones no explican con detalle lo que quieren transmitir 
especialmente los del Distrito porque donde estudia mi sobrina es 
distinto tienen su propia plataforma sus clases son de más 
intensidad y los estudiantes interactúan con sus amigos y 
docente, están más adelantado con respecto a la tecnología, el 
acudiente debe presentarse y estar atento a lo que debe orientar 

Cambio AFECTACION 

3.¿DE QUE MANERA SE 
INVOLUCRA LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN 
DESERCIÓN ESCOLAR? 

(SUJETO 1) Es fundamental brindad apoyo a los padres y 
maestros, de modo que ellos puedan ayudar a los niños a 
mantenerse involucrándolo con la educación y el aprendizaje  
distancia de emergencia, así los niños pondrá una mayor interés y 
disposición al estudiar, los  padres que ayudan en actividades de 
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enseñanzas se siente feliz al saber que sus niños no se atrasan 
en su proceso educativo Estos  pueden ser más complicados en 
el caso de niños pequeños, que necesitan más apoyo en su 
desarrollo integral, y en los aprendizajes a través de las TIC 

Compromiso APRENDIZAJE 
(SUJETO 2) La comunidad educativa se involucra, está 

pendiente de los niños, de su estado social y de su vida familiar, 
llaman para preguntar cómo se sienten y su estado emoci0onal 

Compromiso APRENDIZAJE 
(SUJETO 3) Poco, en mi pocas  salida al centro de la ciudad 

he visto niños y adolescentes deambulando por las calles o 
trabajando en las plazas de mercando cargando canastas de 
alimentos, vendiendo artículos, o pidiendo monedas, esto es 
doloroso,  les pregunto si están estudiando en que institución 
grado y maestras, por lo regular busco a mis compañeros y les 
explico el caso para activar las ruta, y regresar al niño o 
adolescentes al estudio, son poco los casos pero han y están 
existiendo. 

Compromiso APRENDIZAJE 

4. .¿CON QUE 
FRECUENCIA LOS 
PROFESORES SE 
COMUNICAN CON LOS 
ESTUDIANTES? 

(SUJETO 1) La comunicación es diaria por el grupo de  
Whats.App, medios por el cual  les envió las actividades y ellos las 
reenvían, al iniciar el día nos saludamos como de costumbre. 
Socializamos el tema y empiezan a transcribir, a realizarlo y 
enviarlo 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 2) En los momentos que envió las actividades 

pedagógicas o cuando se requiere pero hemos llegado a común 
acuerdo que sea de Lunes a Viernes en ocasión tre veces por 
semana 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 3) La tecnología no ha brindado muchas 

herramientas que nos permiten estar conectados adiarios, en mi 
caso tenemos comunicación con casi 80% de los estudiantes a 
través de Whats.App. nos escribimos, dejamos mensajes de voz, 
nos llamamos, quienes no tienen este medio de comunicación los 
llamo ya que cuento con un plan que me permite realizarlo y 
porque estoy comprometido con mi profesión se puede decir que 
un 98% ya que es lo único que tengo laboralmente y mi familia, no 
tengo otros compromisos 

Herramientas METODOLOGIA 

5. ¿ESTA SATISFECHO 
CON LA TECNOLOGIA Y 
EL SOFTWARE QUE 
UTILIZA PARA EL 
APRENDIZAJE EN 
LINEA? 

(SUJETO 1) NO, pero no busco de escusa esto, ya que los 
sábados dejo que mis hijos juegue a través de la tecnología, ellos 
preguntan si pueden activar los datos yo los dejo porque sé que 
se acaban si utilizarlos ven sus muñequitos como dicen ellos, le 
sacamos provecho a lo que tenemos, más adelante sé que debo 
innovar pero por ahora solo tengo esto y lo aprovecho 
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Reacción AFECTACION 
(SUJETO 2) NO, Pero no tengo otro, por lo cual tenemos que 

realizar las actividades vía telefónica, en muchas ocasiones es 
interrumpida por cuestión de trabajo ya que estoy desempleado 
pero me desenvuelvo como moto ratón en un vehículo de un 
amigo, la entrega es poca pero debo estar disponible cuando los 
cliente me llamen o cuando no me voy a voltear para ver que 
consigo 

Reacción AFECTACION 
(SUJETO 3) Sí, al iniciar la entrevista te dije que mi hermana 

es mi voz de aliento, como cree envió a su hija con todo los 
paquetes, sus herramientas son de la niñas pero no son egoísta 
se hacen las actividades al primero que le toca con el mismo amor 
e interés al último, no sabes qué alivio es contar con persona 
como ella que cumple lo que promete, al igual yo busco como 
pagar internet, pero esto es cada mes así que me da espera y 
puede salir a rebuscarme y regresar lo mas pronto posible 

Satisfacción METODOLOGIA 

6.¿QUE ESTIMULOS 
RECIBEN PARA QUE 
ALCANCEN SUS 
LOGROS EN LAS 
TAREAS EN CASA? 

(SUJETO 1) Les prometo cosas que a ellos les encanta y les 
puedo cumplir, por ejemplo si hacen sus tareas bien y a tiempo 
pueden jugar en las redes a través del teléfono, los días viernes 
por la tarde y los sábados  y se pueden conectar con sus amigos, 
cuando abran el parque y el booulevar nos vamos para haya 

Estimulación APRENDIZAJE 
(SUJETO 2) Los acompaño cuando puedo en la realización de 

las tareas, les hablo de la importancia del estudio, es la única 
forma de tener vida digna, pobre pero se nos abre muchas 
puertas y las amistades son otras las cuales se capacitan para ser 
profesionales, no como yo que rasconraz aprendí a leer y a 
escribir 

Estimulación APRENDIZAJE 
(SUJETO 3) Hemos dialogado sobre la pandemia, también la 

importancia de estudiar y de estar unidos, trato de estar ahí, para 
ellos contarles cosas positivas, cuando terminamos de realizar las 
actividades escolares les pregunto que les gustaría que 
hiciéramos para no dormir temprano, por lo regular ven un rato 
televisión como palomitas de maíz, frutas o mecatos, están en el 
balcón jugando entre ellos se divierten con juegos tradicionales, 
como saltar en cabo, jugar a la olita u otros. 

Estimulación APRENDIZAJE 

7.¿COMO LOS 

ESTUDIANTES DAN 
MEJOR RENDIMIENTO 
ACADEMICO? 

(SUJETO 1) Son las mismas de siempre, nosotros no tenemos 
internet y compro paquetes de datos, lo cual debemos de 
gastarlos en las actividades pedagógicas, me prestaron una 
impresora y me regalaron hojas, mi niño es muy piloso y me dijo 
que imprimiéramos las tareas y asís lo hacemos para luego tomar 
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fotos y enviarla a la profesora, su horario de desayuno, de 
actividades pedagógicas y su descanso son respectados. 

Métodos METODOLOGIA 
(SUJETO 2) Levantarse temprano tener nuestro cuerpo y la 

casa arreglada, también desayunados para que puedan 
concentrarse en el estudio, es decir estar disponible para cuando 
inicien las clases virtual, hacer silencio para poder escuchar, esto 
deben hacerlo siempre no importa que no estén al cuidado del 
adulto 

Métodos METODOLOGIA 
(SUJETO 3) Primero se realiza la higiene de nuestro hogar, 

aseamos nuestro cuerpo, desayunamos, tenemos todo los útiles 
escolares que se va a necesitar en las clases virtuales, y todos 
escuchamos para colaborar al primero que inicia, estamos en 
completo silencio 

Métodos METODOLOGIA 

8. .15,- ¿COMO SE SIENTE 
CON EL RECRESO DE 
LOS ESTUDIANTES A LA 
ESCUELA? 

(SUJETO 1) El contagio del Covid-19. Es tanto mi miedo que 
no permito que mis hijos salgan ni hacer los mandados, no los 
dejo reunirse con nadie, les hago lavar sus manos 
frecuentemente, realizo el aseo de mi casa periódicamente, yo 
soy la que salgo hacer compras u otros quehaceres, y cuando 
llego me quito la ropa y derecho al baño, esto también me sirve de 
terapia ya que sin salir a caminar creo que me enfermo, me gusta 
contemplar la naturaleza 

Reacción AFECTACION 
(SUJETO 2) Miedo al contagio, en el Distrito dicen que acá no 

hay Covid que es un negocio de la clínica Santa Sofía 
Reacción AFECTACION 
(SUJETO 3) El contagio del covid-19, por lo cual mi familia esta 

aislada, solo salimos en busca de lo más necesario. Cuando lo 
hago utilizo las normas de seguridad, porque estoy muy asustada 
ya que un amigo y una vecina dicen que murió del covid y al 
parecer algunas de sus familias están infectada 

Reacción AFECTACION 

9. ¿CUAL ES LA 

DIFERENCIA ENTRE 
TRABAJO EN EQUIPO Y 
TRABAJO EN CASA? 

(SUJETO 1) En la escuela las docentes ha estudiado para tal 
fin, se capacitan en grandes centros de enseñanza aprendizajes, 
planean como van hay  enseñar en cada nivel, tienen un currículo 
realizar, en fin saben para donde van y siempre tienen estrategias 
para que sus estudiantes aprendas, en nuestros hogares siempre 
nos regimos por las forma como las docentes quieren que se le 
envié las actividades hay solo colaboramos 

Rendimiento APRENDIZAJE 
(SUJETO 2) En casa se les ayuda hacer lo que ellos dicen o 

está indicado en su cuaderno de nota, es la forma de 
colaboración,, el niño escribe lo que se le indica, mientras que en 
la escuela escucha a su profesora, pregunta, se le aclara, cuando 
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realiza sus tareas tiene pleno conocimiento de lo que está 
haciendo sin necesitar de otras persona 

Rendimiento APRENDIZAJE 
(SUJETO 3) El trabajo en la escuela es dirigido y supervisado 

por la docente ella los orienta les trasmite personalmente sus 
conocimiento sabe quiénes captan con rapidez, quienes son 
lentos, y quienes se quedan con poco aprendizaje a estos últimos 
son los que les refuerza sus conocimientos para llegar al logro de 
los objetivos, en casa solo es realizar las actividades enviadas por 
las docentes hacer un acompañamientos menos profundo es 
hacer actividad para obtener buena calificación 

Rendimiento APRENDIZAJE 

10. QUE METODOS Y 
MEDIOS UTILIZAN PARA 
REALIZAR LAS TAREAS 
CON LOS NIÑOS EN 
CASA EN LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA? 

(SUJETO 1) El teléfono ha sido el medio más importante para 
poder recibir las actividades y las orientaciones que la profe nos 
envía y dice como realizarla, otros recursos son la fotocopiadora, 
las hojas de block, cartulina, lápiz y todo lo que está a nuestro 
alcance, tal como los materiales reciclado y del medio en nuestra 
sala tenemos nuestro rincón de aprendizaje 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 2) Por medio del teléfono a través de Whats.App, 

video llamadas y llamadas telefónicas  los materiales son sus 
cuadernos de notas, sus bolígrafos, lápiz, marcadores, , el 
espacio es en nuestra sala es el lugar donde se estudia, por ser 
más amplio, tener mesas y alumbrado 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 3) Teniendo en cuenta la importancia del estudio en 

nuestra vida, hemos decorado un rincón de aprendizaje, donde va 
a encontrar dibujos u objetos relacionados con los niveles de 
aprendizajes que hay en nuestro hogar, no se come ahí, solo es 
para los materiales y la búsqueda de conocimiento 

Herramientas METODOLOGIA 

  

DOCENTES 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿COMO 

ESTAN ORIENTADAS 

LAS CLASES VIRTUALES 

DESDE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN? 

 

(SUJETO 1) Ya están Planeadas de forma presencial estos 
contenidos, son los que se envían a sus familiares de forma 
virtual, las asignaturas son las mismas, algunos hemos tenidos 
familiares o amigos que nos han ilustrados en el manejo de las 
TIC, los adolescentes van volando ya que están en su era, 
algunos niños y familiares aún se les dificulta, especialmente 
cuando reciben clases por teléfonos y este es para el uso de 
trabajo de sus padres, ellos se desesperan los realizar sus 
actividades. 

Métodos METODOLOGIA 
(SUJETO 2) Por medio de guías pedagógicas las cuales son 

las herramientas más idóneas en estos momentos de pandemia, 
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no existe modelo alguno diferente al planeado solo que estas 
clases van hacer dirigida a través de las docente en las virtualidad 

Métodos METODOLOGIA 
(SUJETO 3) A través de los medios de comunicación (la radio, 

teléfono, televisión, y las redes sociales), para que la información 
llegue a todos los habitantes del planeta, y con los docentes que 
buscamos la forma más sencillas para que los padres, familiares u 
otros responsables de los niños y jóvenes entiendan  lo 
relacionado con los temas educativos y puedan orientarlos desdés 
sus hogares. 

Métodos METODOLOGIA 

2. ¿COMO AFECTO EL 

AISLAMIENTO SOCIAL Y 
EL CAMBIO DE ESPACIO 
EDUCATIVOS EN EL 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO DE LOS 
ESTUDIANTES? 

(SUJETO 1) El cierre de las escuelas por la emergencia 
sanitaria del Covid-19 ha provocado una pérdida de aprendizaje, 
una disminución en la calidad de servicios escolares y una mayor 
inequidad, la crisis económica, que afecta a los hogares, agrava el 
daño, pues viene acompañada de menor oferta y demanda 
educativa. No estábamos preparado para la emergencia así que al 
principio fue muy duro. 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 2) Los niños y las niñas se quedan en casa en 

muchas ocasiones al cuidado de adultos o personas que no saben 
el uso de la tecnología, sus padres sales en busca del sustento 
exponiéndose al contagio por motivo de la pandemia que ha 
causado el distanciamiento socia, 

Efecto AFECTACION 
(SUJETO 3) El impacto es negativo, no solo porque afecta el 

nivel educativo de los estudiantes de clases baja ya que en sus 
hogares no cuentan con herramientas tecnológicas, si lo hay en 
muchos hogares solo tienen un teléfono para hacer y recibir 
llamadas, para ellos es frustante esta situación de la pandemia, 
otro factor es lo económico, no tienen dinero para comprar 
alimento, mucho menos para un computador o para pagar 
internet. 

Efecto AFECTACION 

3. ¿DE QUE MANERA SE 

INVOLUCRA SUS 
PADRES EN EL 
APRENDIZAJE EN LAS 
CLASES VIRTUALES? 

(SUJETO 1) Es fundamental brindad apoyo a los padres y 
maestros, de modo que ellos puedan ayudar a los niños a 
mantenerse involucrándolo con la educación y el aprendizaje  
distancia de emergencia, así los niños pondrá una mayor interés y 
disposición al estudiar, los  padres que ayudan en actividades de 
enseñanzas se siente feliz al saber que sus niños no se atrasan 
en su proceso educativo Estos  pueden ser más complicados en 
el caso de niños pequeños, que necesitan más apoyo en su 
desarrollo integral, y en los aprendizajes a través de las TIC 

Compromiso APRENDIZAJE 
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(SUJETO 2) La comunidad educativa se involucra, está 
pendiente de los niños, de su estado social y de su vida familiar, 
llaman para preguntar cómo se sienten y su estado emoci0onal 

Compromiso APRENDIZAJE 
(SUJETO 3) Poco, en mi pocas  salida al centro de la ciudad 

he visto niños y adolescentes deambulando por las calles o 
trabajando en las plazas de mercando cargando canastas de 
alimentos, vendiendo artículos, o pidiendo monedas, esto es 
doloroso,  les pregunto si están estudiando en que institución 
grado y maestras, por lo regular busco a mis compañeros y les 
explico el caso para activar las ruta, y regresar al niño o 
adolescentes al estudio, son poco los casos pero han y están 
existiendo. 

Compromiso APRENDIZAJE 

4. ¿COMO ESTAN 
ORIENTADAS LAS 
CLASES VIRTUALES 
DESDE LA SECRETARIA 
DE EDUCACION? 

(SUJETO 1) Ya están Planeadas de forma presencial estos 
contenidos, son los que se envían a sus familiares de forma 
virtual, las asignaturas son las mismas, algunos hemos tenidos 
familiares o amigos que nos han ilustrados en el manejo de las 
TIC, los adolescentes van volando ya que están en su era, 
algunos niños y familiares aún se les dificulta, especialmente 
cuando reciben clases por teléfonos y este es para el uso de 
trabajo de sus padres, ellos se desesperan los realizar sus 
actividades. 

Métodos METODOLOGIA 
(SUJETO 2) Por medio de guías pedagógicas las cuales son 

las herramientas más idóneas en estos momentos de pandemia, 
no existe modelo alguno diferente al planeado solo que estas 
clases van hacer dirigida a través de las docente en las virtualidad 

Métodos METODOLOGIA 
(SUJETO 3) la información llegue a todos los habitantes del 

planeta, y con los docentes que buscamos la forma más sencillas 
para que los padres, familiares u otros responsables de los niños 
y jóvenes entiendan  lo relacionado con los temas educativos y 
puedan orientarlos desdés sus hogares. 

Métodos METODOLOGIA 

5. ¿ESTA SATISFECHO 
CON LA TECNOLOGIA Y 
EL SOFTWARE QUE 
UTILIZA PARA EL 
APRENDIZAJE EN 
LINEA? 

(SUJETO 1) Si he tratado de tener las herramientas 
tecnológicas como es el teléfono, el computador y los servicios del 
internet para estarme comunicando continuamente con los 
estudiantes, siempre estoy pendiente que sus actividades le 
lleguen a tiempo y explicarle para que la puedan realizar sin 
complicaciones. 

Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 2) No porque avece molesta mucho el internet, y los 

niños  y sus familiares están esperando las clases y se 
desesperan empiezan a irritarse e ocasión se debe posponer las 
clases ya que la tecnología no lo ha permitido 
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Herramientas METODOLOGIA 
(SUJETO 3) No, ya que a nosotros los educadores también el 

covid-19, no tomo de sorpresa tenemos teléfonos, al igual que los 
familiares no de alta tecnologías, son pocos avanzados y 
debemos actualízanos haciendo inversión que no teníamos 
planeados, también en utilización de los medios de información  
como los programas para poder orientar de forma clara y precisa y 
así los niños y familiares no deserten del estudio virtual 

Herramientas METODOLOGIA 

6. ¿QUE ESTIMULOS 

RECIBEN PARA QUE 
ALCANCEN SUS 
LOGROS EN LAS 
TAREAS EN CASA? 

(SUJETO 1) Algunos padres me felicitan, lo mismo que los 
niños y las niñas, se sienten feliz, la alegría me invade por saber 
que estoy aportando mis saberes de forma positiva y cumpliendo 
con las metas que me he propuesto, como es la que mis 
estudiantes aprendan de manera agradable, consciente y 
comprometido, estoy atenta para ayudarlo 

Estimulación APRENDIZAJE 
(SUJETO 2) Los estudiantes especialmente los niños expresan 

alegría de saber que han alcanzados sus logros y estos se los 
transmite  a nosotros con expresiones de cariños y en ocasión en 
el trabajo se nos resalta por la labor cumplida 

Estimulación APRENDIZAJE 
(SUJETO 3) Me siento feliz, realizada al saber que los 

estudiantes han alcanzado los logros educativos. Verlos motivado 
a continuar con sus otros grados de saberes, y me da confianza 
de seguir con mi profesión continuar alimentándola a través de la 
innovación, para no quedarme a tras de los estudiantes ya que 
ellos están en su era digital y quienes nos actualicemos estamos 
condenados a desaparecer 

Estimulación APRENDIZAJE 

7. ¿COMO LOS 
ESTUDIANTES DAN 
MEJOR RENDIMIENTO 
ACADEMICO DE 
MANERA VIRTUAL O 
PRESENCIAL? 

(SUJETO 1) No todas las familias tienen acceso a internet, ni 
cuentas con herramienta tecnológicas avanzadas por lo cual 
seguir con el proceso educativo a distancia se le dificulta, en este 
caso los profesores implementamos alternativas para seguir en 
contacto y asegurar el aprendizaje de estos niños, por ejemplo se 
les lleva material impreso como libros, textos y fichas de trabajo 
para que no se atrasen 

Rendimiento APRENDIZAJE 
(SUJETO 2) Por estar en casa y sin sus amigos, extrañan su 

entorno educativo, lugar amplio donde pueden jugar y sentirse 
libre, están con sus profesoras y sus amigos, quienes lo 
comprenden  

Rendimiento APRENDIZAJE 
(SUJETO 3) Mucho ya que no es lo mismo un personal que 

está capacitado y actualizado a un padre o familiares que en 
muchas ocasión no han terminado sus estudios ya sea primario o 
secundarios y no saben cómo orientar a sus hijos se desesperan y 
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esto se lo transmiten a los estudiantes. Situación que los lleva a 
extrañas a sus profesores y su espacio de juego, diversión y 
comprensión 

Rendimiento APRENDIZAJE 

8. ¿COMO SE SIENTE 
CON EL RECRESO DE 
LOS ESTUDIANTES A LA 
ESCUELA? 

(SUJETO 1) Tengo pensamiento encontrados, en momentos 
estoy de acuerdo porque el cierre de las escuela provoco perdida 
en el aprendizaje de calidad, por no contar con los profesionales 
de la educación algunos padres sean preocupado por trasmitir los 
conocimientos de manera que ellos cree que es el más adecuado, 
pero recordemos que para cada áreas del saber en las 
instituciones hay una personas que estudiado y está  a sus 
servicios, donde el estudiante enriquece sus conocimientos, mi 
preocupación es la vacuna a los docentes ya que nosotros 
debemos ser protegido del contagio del covid-19 

Reacción AFECTACION 
(SUJETO 2) Algo temeroso por que puede haber más 

contagio, y los hospitales no están adecuados ni tienen personal 
capacitado para controlar la pandemia 

Reacción AFECTACION 
(SUJETO 3) Muy preocupada, ya que recién ha llegado la 

vacuna, la población educativa aún no se ha vacunado, los 
instituciones no cuentan con un buen esquena de seguridad 
sanitaria, en fin por este lado me siento mal, pero al ver 
solucionado estos problemas, si estaría muy feliz, pero requeté 
feliz, por estar al lado de mis compañeros, estudiantes y amigos 
ya que estos lugar se vuelven nuestros segundo hogar donde hay 
personas y sitios muy significativo para nosotros 

Reacción AFECTACION 

9.  ¿CUAL ES LA 

DIFERENCIA ENTRE 
TRABAJO EN EQUIPO Y 
TRABAJO EN CASA? 

(SUJETO 1) El trabajo en equipo es bueno porque se socializa, 
dialoga, se intercambia ideas y se aprende de las otras personas 
es de una forma más abierta al dialogo desde cada una expresa 
su forma de realizar la actividad o trabajo,  mientras que el trabajo 
colaborativo quien ayuda no tiene el compromiso de sacar la 
actividad adelante solo está colaborando para llegar a su fin. 

Diferencia APRENDIZAJE 
(SUJETO 2) El trabajo en equipo se socializa y se intercambia 

saberes  y el colaborativo, solo desarrollar actividades que están 
planeadas 

Diferencia APRENDIZAJE 
(SUJETO 3) Son pocas pero si las hay, miro el trabajo en 

equipo como la responsabilidad de todos por llevar una actividad 
adelante, todos estamos comprometido este es nuestro fracaso 
grupal o logro, es donde todos perdemos o todos ganamos, 
mientras el colaborativo, como su nombre lo dice es la 
colaboración a una actividad, sola estoy colaborando, ayudando a 
otro u otros alcanzar sus logros 
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Diferencia APRENDIZAJE 

10.  ¿CUAL ES EL 
SEGUIMIENTO QUE 
HACE LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN A LAS 
CLASES VIRTUALES? 

(SUJETO 1) Ha implementado estrategia para enfrentar la 
pandemia, está diseñada para ayudar a los sistemas educativos a 
afrontar el impacto inmediato provocado por el cierre de las 
escuelas. Su objetivo es ayudar a proteger a los estudiantes 
durante el cierre de escuela, prevenir la pérdida de aprendizaje y 
poner los sistemas educativos a los servicios de los esfuerzos 
inmediatos del país para contener la desmotivación, la perdida de 
años y la deserción escolar. A través de las  instituciones 
educativa los directores deben transmitir a los docentes como 
enviar las actividades de forma virtual.. Para que los padres u 
otros familiares oriente al niño o niña 

Métodos METODOLOGIA 
(SUJETO 2) Se reúnen con los profesionales de la educación 

especialmente con los profesores quienes transmiten la 
información a los familiares, estos hacen reuniones virtuales y en 
ocasión evaluación  

Verbal, son consciente que lo primero es saber el estado 
emocional para tener un buen aprendizaje 

Métodos METODOLOGIA 
(SUJETO 3) Ha sido poco ya que primero se cerraron las 

escuelas para evitar contagio, luego realizaron reuniones con los 
directores de las instituciones especialmente las públicas para 
buscar estrategia de continuar con la educación de manera virtual, 
conociendo plenamente la problemática de conectividad y de 
herramienta tecnológicas en muchos hogares, pero es una 
solución que nos ha llevado a reinventarnos para poder subsistir 

Métodos METODOLOGIA 

  

 

 

 

nexo 7. Link del video de sustentación del trabajo de grado 

https://youtu.be/ZhlV5JhIZws 
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