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LA INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN EL ESTADO

EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS
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El propósito de esta investigación es analizar la influencia que tuvo la educación virtual

en el estado emocional y rendimiento académico en niños de ocho a diez años, se

establecieron tres temas de análisis: implementación de la educación virtual, estado

emocional y rendimiento académico. La muestra estuvo compuesta por tres estudiantes

de la escuela “Héroes de Paquisha” de nueve años de edad que hayan estado en un

período de educación virtual, residentes de la provincia de El Oro, ciudad de Machala, a

los cuales se les aplicaron entrevistas a profundidad y una escala de valoración del

estado de ánimo, además se hicieron entrevistas con los padres de familia y con varios

docentes para comprobar cómo fue el proceso de la educación virtual. El enfoque de

este estudio es cualitativo de diseño fenomenológico-hermenéutico, con una muestra de

tipo no probabilístico-homogénea; acorde con el proceso de recolección de datos se

llegó a la saturación de las categorías con tres participantes. Al inicio de la investigación

se hizo el acercamiento con las tres estudiantes para pedirles el consentimiento

informado a los padres de familia, una vez aprobado dicho consentimiento se procedió

con las entrevistas a profundidad. Después de haber realizado el proceso de

triangulación de la teoría-resultados y conclusiones a las mismas, se llegó a una

conclusión final en la cual se pudo identificar que la educación virtual ha influido en el
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estado emocional y rendimiento académico, como primer punto los educandos

experimentaron dos tipos de emociones: positivas y negativas, entre las positivas

tenemos el orgullo y la autonomía las cuales fueron a consecuencia de una buena red de

apoyo por parte de los padres, y en las negativas encontramos la frustración, enojo y

tristeza la cual fue provocada debido a la mala aplicación de la nueva metodología en la

educación virtual. Además se destacó que la implementación de las clases virtuales no

fue del todo funcional debido a que tanto docentes como estudiantes no estaban

familiarizados a estas nuevas plataformas, esto ha provocado limitaciones durante el

proceso de enseñanza aprendizaje.

Palabras claves: Educación virtual, recursos personales, estado emocional, rendimiento

académico.
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THE INFLUENCE OF VIRTUAL EDUCATION ON THE EMOTIONAL STATE

AND ACADEMIC PERFORMANCE IN CHILDREN

ABSTRACT

Author: Adrián Alexander Orellana Sanchez
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aorellana8@utmachala.edu.ec

Coauthor: Gabriela Mercedes Tambo Espinoza
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The purpose of this research is to analyze the influence that virtual education had on the

emotional state and academic performance in children from eight to ten years old, three

topics of analysis were established: implementation of virtual education, emotional state

and academic performance. The sample consisted of three nine-year-old students from

the "Héroes de Paquisha" school who had been in a period of virtual education,

residents of the province of El Oro, city of Machala, to whom interviews were applied

to depth and a mood assessment scale, in addition, interviews were made with parents

and with several teachers to verify how the virtual education process was. The focus of

this study is qualitative with a phenomenological-hermeneutical design, with a

non-probabilistic-homogeneous sample; According to the data collection process, the

saturation of the categories was reached with three participants. At the beginning of the

investigation, the approach was made with the three students to ask for the informed

consent of the parents, once said consent was approved, the in-depth interviews were

carried out. After having carried out the triangulation process of the theory-results and

conclusions to them, a final conclusion was reached in which it was possible to identify

that virtual education has influenced the emotional state and academic performance, as a

first point the students they experienced two types of emotions: positive and negative,
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among the positive ones we have pride and autonomy which were the result of a good

support network from the parents, and in the negative ones we find frustration, anger

and sadness which was caused due to the misapplication of the new methodology in

virtual education. In addition, it was highlighted that the implementation of virtual

classes was not fully functional because both teachers and students were not familiar

with these new platforms, this has caused limitations during the teaching-learning

process.

Keywords: Virtual education, personal resources, emotional state, academic

performance.
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INTRODUCCIÓN

Hace aproximadamente dos años empezó una pandemia a nivel mundial debido al

nuevo coronavirus en donde como primera línea preventiva al contagio se dispuso la

orden de confinamiento, esto provocó que tanto lugares de trabajo, escuelas, centros de

entretenimiento cerraron sus puertas. Siguiendo así como medida para que la población

no se quede estancada en sus ingresos económicos y en la participación de sus estudios

se propuso el teletrabajo y la aplicación de las clases virtuales (Tenorio et al., 2021).

Al no haber estado recibiendo clases, los educandos estarían perdiendo gran parte de los

aprendizajes adquiridos, además es entendido que la mitad de los educandos de

instituciones públicas pudieron tener un acceso a las clases virtuales en comparación

con tres cuartas partes de alumnos que estudian en instituciones privadas, así mismo al

estar continuamente encerrados en su hogares y no haber interacción con sus iguales se

podría haber desarrollado un sentimiento de inseguridad en sí mismos al no saber cómo

poder actuar frente a otro niño (García, 2021).

Dichas clases virtuales fue un reto tanto para docentes como para estudiantes debido a

que ninguno estaba acostumbrado a esta nueva modalidad, es por ello que al inicio se

tuvieron muchas dificultades de adaptación por lo que la enseñanza se veía afectada,

además de ello la educación de los estudiantes pasó a formar parte de los padres de

familia quienes desde sus hogares ayudaban en las tareas y en las clases a sus hijos, por

lo que no sabían cómo entrar a las clases o subir las tareas.

El objetivo de este estudio cualitativo es poder dar a indagar acerca de cómo las clases

virtuales modificó el estado emocional de los estudiantes, y cómo el rendimiento

académico se vio afectado por las mismas porque como es sabido, no todas las personas

tienen la misma capacidad de resiliencia y de autonomía. Dentro de este estudio se

realizaron entrevistas profundas y la aplicación de la escala de valoración del estado de

ánimo a tres estudiantes del colegio “Héroes de Paquisha”,
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LA INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN EL ESTADO

EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO

Definición y contextualización del objeto de estudio

Según Vargas et al. (2020), el SARS-CoV-2, es una cepa que ha mutado de los

conocidos coronavirus, dicha cepa ha sido la protagonista de la pandemia que ocurrió a

principios del año 2020, la misma causó que la población mundial pase a estar en un

estado de cuarentena debido a la gran capacidad de propagación y de mortalidad de esta

nueva enfermedad.

Debido a esta pandemia se estuvo en confinamiento durante aproximadamente dos años

para evitar la propagación del coronavirus, esto ha causado diferentes malestares en las

personas como lo fueron la depresión, ansiedad y estrés. Así mismo, se cerraron

escuelas, colegios y de entretenimiento causando que muchas personas perdieran sus

empleos y que los estudiantes no tengan acceso a las clases presenciales

(Díaz-Castrillón y Toro-Montoya, 2020).

El problema central surge debido al cierre de centros educativos, así mismo como la

implementación de un nuevo sistema educativo, el virtual. El permanecer mucho tiempo

encerrados sin poder desarrollarse con otros niños causó en ellos un desinterés y

desmotivación por relacionarse con otras personas, además las nuevas tecnologías son

un refugio para ellos porque es la única manera en que pueden distraerse.

A medida que pasaba el tiempo debido al confinamiento y a las clases virtuales, los

estudiantes al no estar en clases presenciales perdieron un 88% de los aprendizajes

adquiridos, a su vez los niños de escasos recursos pudieron llegar a perder un 95% de

sus aprendizajes. Esto provocó que en todos los estudiantes haya un retroceso en la

adquisición de nuevos conocimientos, esta nueva implementación del sistema virtual

complicó aún más el proceso de enseñanza aprendizaje (Ministerio de Educación de

Chile, Centro de Estudios, 2021).

A causa del confinamiento y ante la necesidad de implementar nuevos métodos de

enseñanza se optó por la educación virtual, esta consiste que los niños estén frente a un

computador que por medio de diversas plataformas como lo es Zoom o Google Meet

puedan recibir clases impartidas por los docentes, esto ante la necesidad de que los
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niños sigan aprendiendo y no interrumpir su desarrollo académico (Ramírez et al.,

2020).

Frente a una nueva modalidad de estudio, en el que se modifica el entorno el cual se

ejecuta dentro del domicilio y ya no en las aulas escolares, los niños experimentan la

unión de su entorno familiar con el escolar, donde se tiende a confundir las actividades,

personas, entre otras, lo que causa que se distraigan con más frecuencia debido a que

tienen todas las comodidades a su alcance y no serán reprendidos por ello.

Los niños al ser seres sociales están en constante desarrollo, tanto de las habilidades

cognitivas como físicas, se tiene en cuenta que un medio para la adquisición de

conocimientos en los niños es mediante las emociones, los cuales aprenden mediante la

exploración y la experiencia, es por ello que la razón-emoción genera una capacidad

para generar respuestas a diferentes problemas que puedan llegar a afectar al niño.

En un entorno donde no hay una buena comunicación debido a que tanto padres como

niños pasan inmersivos en las tecnologías causando en ellos una dependencia a estas

tecnologías lo cual provoca en los niños que no desarrollen habilidades sociales ni

apegos con sus cuidadores lo cual repercutirá en el acercamiento a otros niños de su

edad (Serantes et al., 2021).

Al momento de recibir las clases en línea, los niños deben de tener un aprendizaje

autónomo, es decir, que deben de aprender por ellos mismos y el docente se convierte

en un guía, a su vez al no saber como resolver algún problema pueden llegar a frustrarse

por el pensamiento de que “Tengo que hacerlo solo” esto a su vez tiende a tener una

baja tolerancia a la frustración (Muñoz, 2020).

Consiguientemente, a causa del coronavirus se privó de interacciones a todas las

personas, esto ha provocado que los niños tengan una pérdida de interés en la

socialización debido a que, al estar mucho tiempo en confinamiento y además de estar

más cerca de las nuevas tecnologías como medio distractor, no han podido desarrollar

este ámbito social y no consideran importante el hacer nuevos amigos (Gordón del

Rocío, 2020).
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Como es de conocimiento general, las personas necesitan de la socialización para estar

bien, esto también aplica en los niños, los cuales en este caso necesitan aún más este

tipo de interacciones debido a que son las primeras que tienen en su vida, éstas son

indispensables para el desarrollo de la personalidad, a su vez son importantes debido a

que formarán apegos con otros niños y tendrán un desenvolvimiento normal (Angeles y

Hernández, 2022).

Sin embargo, el confinamiento ha provocado en los menores sentimientos de inutilidad

con el resultado de sus notas. Consecuentemente el recibir clases virtuales se dan en un

entorno más cómodo para el niño, causando en él, que se distraiga constantemente lo

que provoca un menor desempeño académico.

Las percepciones de los estudiantes ante las clases virtuales no son buenas debido a

varios factores como lo son: lo económico, la metodología de la enseñanza y la

metodología de la enseñanza; en el primer punto se destaca que algunos estudiantes no

tienen acceso a una computadora o conexión a internet y es por ello que se les dificulta

el estar continuamente recibiendo clases, además el medio de la enseñanza no ha estado

del todo organizado para que las clases impartidas por los docentes sean lo más óptimo

para los estudiantes (Ramírez et al., 2020).

Por lo general las clases que son netamente de manera virtual, éstas siguen una rigurosa

planeación para que los estudiantes puedan aprender de la mejor manera, sin embargo,

debido a la necesidad de que los estudiantes continúen con sus estudios, se implementó

el mismo método de una enseñanza presencial pero de manera virtual; es decir que los

contenidos impartidos por los docentes nunca fueron diseñados para ser enseñados de

una manera virtual sino una presencial y esto es otra de las causas de las dificultades

que puedan tener los estudiantes al momento de aprender (Instituto Internacional para la

Educación Superior en América Latina y el Caribe, 2020).

Actualmente los niños están más conectados a la tecnología y les es más fácil el acceder

a nueva información, pero estas tecnologías solamente eran un complemento para el

aprendizaje impartido por un docente en una clase presencial, ahora el estudiante deberá

de buscar autónomamente los temas que le resulten complicados, esto generará un
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desinterés en el aprender debido a que los niños aprenden mejor cuando alguien les

enseña (Ruiz, 2013).

Algo fundamental en lo que respecta a la educación virtual es la conexión a internet y de

un dispositivo móvil o laptop para poder recibir las clases online, esto provoca una

desigualdad social en la población estudiantil, es por ello que muchos estudiantes que

no han tenido acceso a este nuevo método de enseñanza han tenido que abandonar sus

estudios (Arteta y Escobar, 2021).

El rol del docente ha ido más allá de solamente hacer de tutor de clases, en este tiempo

de pandemia ha cumplido funciones de ser motivador, resiliente y como oyente para sus

estudiantes, los cuales al no estar muy conformes con las enseñanzas virtuales deberán

de adaptarse poco a poco a este nuevo sistema de aprendizaje para poder así solventar

los conocimientos que no se han adquirido por un largo periodo de tiempo (Expósito y

Marsollier, 2020).

Esto a su vez provoca ciertas emociones en las cuales directa o indirectamente han sido

afectadas a causa del coronavirus, estas emociones en su mayoría son negativas

(tristeza, miedo, ira, etc). En los niños, los mismos que están en constante desarrollo

también sufrieron cambios debido a la pandemia, es normal saber que los niños

ejercitan sus habilidades sociales con otros niños y a causa del confinamiento no

pudieron lograr esta etapa del desarrollo (Rodríguez y Mejía, 2008).

Hechos de interés

En las investigación de Acosta y Clavero, (2017) en la ciudad de Ceuta, España en

donde se evaluaron a 1 186 participantes de nueve instituciones educativas de la ciudad,

se tuvo como objetivo conocer la conexión entre el miedo, la inteligencia emocional y el

rendimiento académico; entre los resultados de dicha investigación se llegó a la

conclusión de que el miedo puede influir en el rendimiento académico de los educandos,

y a su vez en la interacción con otras personas, es por ello que tanto docentes como

padres de familia deben tener en cuenta esta emoción para que sus hijos no tengan

dificultades tanto en lo académico como en lo social.

En el contexto latinoamericano un estudio mixto hecho en México por Poncela (2021),

en donde resaltan de que a pesar de que los cambios emocionales fueron negativos

durante la pandemia, cabe recalcar que el ser humano tiende a superar la adversidad, es
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por ello que las emociones post pandemia serán más positivas debido a que los niños

solventan sus problemas y se adaptarán de una mejor manera a la vida adulta.

Es esta investigación se resalta que el ser humano tiene una tendencia hacia la

resiliencia, el haber pasado por grandes episodios de tristeza que conllevaron a una

depresión, miedo, soledad, a la final se podrá adaptar a este tipo de emociones y llegar a

desarrollar emociones más positivas que harán que las personas logren un desarrollo

mucho mejor siendo así la superación.

Así mismo un estudio realizado en Bogotá, Colombia por Morales y Zafra (2009), se

llegó a la conclusión de que la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes

no es suficiente para conseguir el éxito escolar, sino que se tienen que considerar los

aspectos emocionales en las aulas para lograr así un bienestar emocional, para que con

ello el rendimiento de los estudiantes sea progresivo y mejor, la educación actual

solamente está basada en el rendimiento de los estudiantes más no en el aspecto

emocional.

Actualmente con la aparición de las clases virtuales, la interacción docente-estudiante se

ha disminuido considerablemente, el docente solamente imparte su clase mediante el

uso de diapositivas, teniendo como resultado una clase monótona y a su vez aburrida

para los estudiantes, quienes se limitan a escuchar al profesor y no prestan la suficiente

atención como es debido y consiguientemente se distraen realizando otras actividades

que son de su agrado.

Otro punto que se destaca en esta investigación es la consideración del aspecto

emocional de los estudiantes, como es sabido aún el mundo está en una pandemia, la

misma que provocó cambios emocionales que en su mayoría fueron negativos, dichos

cambios también afectarán al rendimiento académico, haciendo que las notas de los

estudiantes disminuyan, además otro impacto que tendrá en las emociones es que los

estudiantes se sentirán más agobiados, tristes, ansiosos por haber estado privados de las

interacciones con otras personas.

Siguiendo con la problemática, en un estudio hecho por García et al. (2015) aplicada a

201 niños de una Institución Educativa en Sincelejo-Colombia en un rango de edad de

los cinco a doce años se pudo comprobar que aquellos niños entre seis y ocho años

presentan problemas internalizantes y los que se encuentran en una edad de nueve a
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doce años presentan problemas externalizantes, evidenciando así que dicha

problemática tiene una relación significativa entre los problemas emocionales y el

rendimiento académico.

En los resultados de un estudio hecho en la ciudad de Loja, Ecuador por Granda y

Carrión (2021), se constató que la educación emocional está relacionada con el proceso

del aprendizaje y este a su vez genera un bienestar en el estudiante y dicha ausencia

llega a provocar la aparición de ciertos trastornos como la depresión, ansiedad y miedo

tanto en padres como docentes y estudiantes, además se evidenció que en el proceso de

enseñanza no se toma en cuenta la educación emocional de los estudiantes, siendo este

un proceso monótono que solamente se enfoca en enseñar y no en el desarrollo de los

educandos.

Consiguientemente, en una investigación hecha por Delgado y Briones (2020), en la

ciudad de Portoviejo, Ecuador se destacó que las emociones de los estudiantes son un

factor estrechamente relacionado con el rendimiento académico, es así que cuando las

emociones son positivas y se tiene un buen estado de bienestar, el rendimiento del

estudiante es óptimo, por el otro lado si dichas emociones suelen ser en su mayoría

negativas éstas conducen a un bajo índice de rendimiento.

Un estudio realizado por Sánchez et al., (2021) en Huambaló, Ecuador a 68 estudiantes

de entre 7 y 12 años de la parroquia Huambaló, en donde se pretendía investigar la

Inteligencia Emocional (IE) y el Rendimiento Académico (RA), en donde se obtuvieron

resultados como que a pesar del nivel cognitivo de los estudiantes, las capacidades para

percibir, comprender y regular las emociones son de suma importancia para que se

puedan adaptar a un entorno, además se evidenció que en los estudiantes hubo una

diferencia significativa en cuanto a los que tenían buenas notas y malas notas; en el

primer grupo se obtuvieron altas puntuaciones en la atención emocional, claridad

emocional y reparación emocional, por el otro lado los estudiantes con bajas

calificaciones obtuvieron bajas puntuaciones en estos tres aspectos.

En la investigación realizada por García, (2012) se concluyó que los niños no aprenden

lo que no quieren aprender, así mismo no se aprende lo que no motiva a aprenderse

consiguientemente esto no genera emociones positivas que impulsen al aprendizaje; es

por ello que se debe de considerar a las emociones como parte del proceso de

aprendizaje y es fundamental la aplicación de una buena educación emocional.
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Así mismo una revisión bibliográfica realizada por Salavarria Barco et al., (2021) en el

Cantón Salitre de la provincia del Guayas-Ecuador se pudo evidenciar que las

emociones son la base del aprendizaje de los estudiantes y éstos al ser aún menores se

ven más afectados por las mismas, es por ello que se debe mejorar la capacidad de los

docentes para poder llevar una clase emocionalmente sana con el objetivo de aprovechar

el rendimiento académico de los estudiantes.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Indagar acerca de la influencia de la educación virtual en el estado emocional y

rendimiento académico en niños de 8 a 10 años.

Objetivos específicos

● Caracterizar las consecuencias que provocan las emociones a causa de las clases

virtuales

● Identificar los recursos personales que se desarrollan en los niños durante el

proceso de educación virtual
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Capítulo II. FUNDAMENTO TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO

Descripción del enfoque epistemológico de referencia

El enfoque Cognitivo Conductual (CC) se enfoca en la parte de pensamientos,

emociones y cómo éstas llegan a afectar las conductas de las personas, esto a su vez

ayudará de manera exponencial al desarrollo de la investigación para poder profundizar

y obtener un mayor entendimiento de la parte emocional (Silva et al., 2022).

Para la terapia cognitiva es fundamental conocer y evaluar los pensamientos, además de

los tipos de procesos cognitivos que utiliza cada persona, éstos al momento de que se

modifican de manera disfuncional es cuando la persona empieza a tener problemas en

su comportamiento, es por ello que el enfoque tiene como objetivo terapéutico el

cambiar los pensamientos que se dan en diferentes momentos de la persona (González

et al., 2017).

En este tipo de enfoque se destacan tres aspectos: el pensamiento, emoción y

comportamiento; es prescindible detallar cada uno de estos para tener un mejor

entendimiento de este enfoque.

El pensamiento según Beck (1985) citado en Meyer (2010) menciona que son

estructuras mentales sobre un organismo estable, esta es la responsable de la forma de

pensar y actuar en diversos acontecimientos. Dicho autor menciona que existen dos

tipos de pensamientos: automáticos y controlados, el primero hace referencia a los

esquemas mentales que ocurren de manera inconsciente los cuales ocurren de manera

automática dependiendo de la situación, por el otro lado los controlados son más lógicas

y fáciles de cambiar. Así mismo, esta corriente asume que las emociones se

caracterizan por ser rápidas y estas a su vez pueden ser positivas o negativas

dependiendo de la situación, es por ello que están implicados en la conducta, en los

factores fisiológicos y aspectos cognitivos de las personas (Ramos et al., 2009).

Bases teóricas de la investigación

Según los autores Bravo et al. (2022) las emociones positivas tienen como objetivo

ampliar los recursos intelectuales, físicos y sociales de las personas, dichas emociones

hacen que sean más duraderos y motiva a las personas a la búsqueda de soluciones al

momento de presentarse una amenaza, es por ello que las emociones repercuten tanto en
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lo que respecta al rendimiento académico, mientras el entorno de aprendizaje sea

agradable y la interacción docente-estudiante sea recíproca, el desarrollo de nuevos

aprendizajes será más fácil.

La emoción principal en torno a las positivas es la alegría, la cual según los autores

Cossini et al. (2017) la alegría puede definirse como un estado de ánimo en el cual la

persona se siente bien, goza de buena salud, además el estar alegre aporta un

mejoramiento en la condición física de las personas, su desempeño es mejor y además el

sistema inmunológico fuerte, es aquí donde todas las actividades realizadas por alguien

feliz se lograrán de manera óptima.

Prosiguiendo con las emociones positivas se encuentra la inspiración, en la cual los

autores Cusi et al. (2018), manifiestan que es un estado de lucidez que tiene una persona

y que ésta promueve la creatividad haciéndolo más efectivo al momento de realizar

algún trabajo, la inspiración también está estrechamente relacionada con el rendimiento

de las personas siendo así que mientras más inspiración tenga una persona, mejor

realizará las cosas, por el otro lado si una persona tiene poca inspiración es probable que

no haga nada, o si lo hace, no sea un resultado óptimo.

En la investigación hecha por Rosas y Márquez, (2011), se evidenció que el orgullo está

estrechamente relacionado con el indicador de logros, por lo mismo el orgullo es un

reconocimiento en donde se ven implicados dos o más personas las cuales dicen cosas

positivas a otra y esto lo hace sentir bien, ayudándolo a lograr sus objetivos. El ser

humano siempre está buscando que otras personas reconozcan su trabajo y es por ello

que el orgullo es importante para el desarrollo de habilidades académicas.

El educando está consciente de que se tuvieron que hacer grandes cambios para pasar de

una educación presencial a una virtual, en donde el aprendizaje se tornaba más en uno

mismo y con eso se elevó la responsabilidad y autonomía tienen los estudiantes, dicha

resiliencia ayudó en gran medida a los niños a ser más proactivos, a superar la

adversidad, desarrollar valores y actitudes ante la nueva implementación de educación

(Sanabria y Farfán, 2021).

En la investigación de Piqueras Rodríguez et al., (2009), se tiene las emociones

negativas (miedo, tristeza, ira y asco), en el miedo y la ansiedad se relacionan entre sí

debido a que la presión patológica del miedo conlleva a los trastornos de ansiedad, en el
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miedo-ansiedad se desencadenan cuando una situación de amenaza de peligro ya sea

físico o psíquico, dota al cuerpo humano de energía para hacerle frente al peligro

mediante una respuesta automática.

Lo expuesto por García-Alandete y Nangang, (2022) destacan que la tristeza es cuando

una persona tiene una falta de interés y de motivación por actividades que anteriormente

le resultaban placenteras, además tiene un visión negativa de sí mismo y de lo que le

rodea, cabe recalcar que tristeza y depresión no es lo mismo, siendo lo primero una

emoción y lo segundo un trastorno que afecta a la salud de la persona.

Consiguientemente, según Romero-Ramos et al. (2022) la ira, también conocida como

cólera es un estado de emoción en la cual el individuo expresa irritabilidad,

comúnmente los efectos de la ira vienen consigo episodios de agresividad en donde el

sistema nervioso se encuentra activado junto con un aumento del ritmo cardíaco, así

mismo se liberan hormonas como lo son la adrenalina y noradrenalina. Por último, está

el asco, en donde Cossini et al., (2017), menciona que ésta emoción es una repulsión

hacia algo que resulte desagradable para la persona.

El estrés es una reacción que sufre el ser humano, ésta es debido a factores de presión

por parte de otras personas o de algún trabajo demandante; dicho estrés puede ser

utilizado de manera positiva o negativa, la positiva ayudaría en el desarrollo de una

actividad de manera óptima, por el otro lado el estrés negativo sería un impedimento

para que una persona pueda lograr un objetivo (Ticona et al., 2021).

Según Navarro (2003), es conocido que en el ámbito escolar se valora más el

rendimiento del estudiante que la habilidad para la solución de problemas, es decir que

cualquiera puede ser bueno si presenta todas sus tareas, más no aprende realmente sino

que se tiene el pensamiento de que importa más una nota que el aprender. Con la

aparición de las clases virtuales esto ha sido mucho más complicado debido a que el

propio estudiante tendrá que autoenseñarse, teniendo el rol principal de su aprendizaje.

Según Razeto, (2016) uno de los factores que influyen en el proceso educativo de los

educandos es el apoyo familiar, éstos tienen el rol de actuar en resolver los problemas

de los niños en el sistema educativo, se ha comprobado que el involucramiento de los

padres en la educación de los hijos está relacionado con un desempeño escolar positivo

en los educandos y además estrecha los lazos afectivos entre sí.
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Capítulo III. PROCESO METODOLÓGICO

Diseño o tradición de investigación seleccionada

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual tiene por sentado el

entendimiento de un fenómeno a partir de las experiencias de los participantes en su

ambiente natural, el objetivo de este enfoque es indagar en las perspectivas de los

participantes y cómo experimentan cada uno sus propias realidades, dando prioridad a

las opiniones emitidas, las perspectivas y los significados que son otorgados (Quecedo y

Castaño, 2002).

En el texto de Hernández (2018) hace referencia a la muestra no probabilística, la cual

se destaca por las tipologías similares en los participantes, sumado a esto, este tipo de

muestra se puede utilizar tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo así mismo de

diseño fenomenológico debido a que en este tipo de investigación es importante el

indagar, las experiencias de los participantes a causa de un problema.

La investigación presente cuenta con un diseño fenomenológico-hermenéutico en el

cual busca comprender las realidades de la persona, el modo en que la persona percibe

las experiencias y qué significado le dan a la misma, además de que se le dará una

interpretación a dichas experiencias que serán relatadas por los participantes, que en lo

que respecta a esta investigación es acerca de la influencia de las clases virtuales en el

estado emocional y rendimiento académico de los participantes (Fuster, 2019).

Con respecto a la muestra se realizó a una muestra estudiantil de la escuela “Héroes de

Paquisha” ubicada en la ciudadela “Las Brisas”, dicha población serán estudiantes que

estén en los cursos de quinto y sexto de básica. Con respecto a la muestra, serán

estudiantes que ronden los ocho a diez años que hayan cursado por un proceso de

educación virtual, además como complemento de la investigación se realizarán

entrevistas semi estructuradas con los padres de los niños y con los profesores.

Proceso de recolección de datos en la investigación

Como técnica principal de la investigación se utilizó la entrevista profunda la cual se

considera como un instrumento más de análisis y recolección de datos mediante

preguntas por las cuales se detalla y rastrea lo que se quiere investigar, es por este medio
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en donde se conoce los pensamientos de las personas y qué quieren decir con aquello

(Robles, 2011).

Dicha entrevista se realizó a niños de ocho a diez años de la escuela “Héroes de

Paquisha” que hayan cursado por una educación virtual. Dicha entrevista nos permitió

obtener información para las diversas categorías anteriormente planteadas, para analizar

la variable de rendimiento académico, se realizó diversas entrevistas tanto con los

participantes y profesores, con el objetivo de tener un entendimiento acerca de cómo

han sido los participantes durante las clases virtuales, si participan en clases, realizan

sus deberes, atienden como es debido, etc. Así mismo, como complemento de la

información se realizó entrevistas semi estructuradas a los padres de los participantes.

Esta información será de suma utilidad para determinar cómo las clases virtuales han

ido afectando tanto al estado emocional como al rendimiento académico de los

participantes.

Sistema de categorización en el análisis de los datos

Tema: Implementación de la educación virtual

Categoría Unidad de Análisis Reglas y Memo

Recursos Económicos
(RE)

● Si, de vez en cuando se me
iba el internet y no podía
entrar a la clase también
mis hermanos tenían que
entrar a clases y no
podíamos hacer los
deberes a tiempo.

● No, ninguno a veces si
tenía problemas con la
computadora y no se
podía entrar a la clase

● Si, me sacaban de la clase
por los problemas de
conexión que tenía y no
podía volver a ingresar.

Regla: Tener
problemas
económicos que
impidan una correcta
educación virtual.
Memo: Los
participantes
mencionan que
tienen problemas al
momento de recibir
a las clases, como
pueden ser fallas en
el computador, fallas
en el internet, o el
simple hecho de no
poseer alguno de los
recursos para recibir
las clases virtuales
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de manera óptima

Educación Virtual
(EV)

● Caso A: Si, de vez en
cuando se me iba el
internet y no podía entrar
a la clase también mis
hermanos tenían que
entrar a clases y no
podíamos hacer los
deberes a tiempo.

● Caso B:Porque porque,
me daba vergüenza que
los compañeros me vean y
eso me hacía sentir mal.

● Caso B: es que hay una
vecina de al lado que me
invita a jugar pelota pero
no puedo porque estoy en
clases y eso me distrae

● Caso C: Porque en las
clases presenciales puedo
poner más atención y me
puedo esforzar más para
recibir lo que no pude

● Caso C: a veces no le
prestaba mucha atención
a la clase por eso de que
explicaban muy rápido y
de ahí solamente
mandaban la tarea

Regla: tener
problemas en
atender las clases
virtuales debido a
factores externos.
Memo: Los
participantes
mencionan que les
es difícil
concentrarse en las
clases debido a
factores externos,
además de
mencionar que se
sienten incómodos si
encienden las
cámaras.

Problemas Sociales ● Caso A: solo porque nadie
te ayuda y es mejor
aprenderlo solo para salir
adelante con tu trabajo y
en la universidad.

● Caso B: Pues como recién
puedo hablar con ellos no
sabía cómo acercarme o
de qué hablar y al inicio
me la pasaba solo.

● Caso C: Si porque no
conversaba con nadie más
y solo le ponía atención a
él, no tenía muchos
amigos y por eso solo le
prestaba atención a él

Regla: Malestar
psicológico al no
poder interactuar de
una manera correcta
con otros niños o no
tener alguna
interacción.
Memo: Los
participantes indican
que no saben cómo
hablarle a otros
niños, sienten
ansiedad y temor al
acercarse o jugar con
alguno de ellos,
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además de que
prefieren estar en el
hogar o en el
computador.

Tema: Estado emocional

Categoría Unidad de Análisis Regla y Memo

Tristeza (T) ● Caso A: mal
porque no
podíamos escuchar
y si el profesor nos
pregunta no
sabemos y me
preocupaba que me
pregunte a mi y no
saber y quedar mal
con mis
compañeros.

● Caso B: mal
porque quería ir a
la clase y si no
entraba me
regañaban además
no podía aprender

● Caso C: no poder
ir a la escuela, no
poder estar
preguntándole al
profesor porque en
las clases virtuales
no podíamos
preguntar así como
para que él nos
enseñara y eso me
ponía triste porque
yo quería
participar

Regla: Estado de ánimo
decaído, sin ganas de
hacer alguna actividad.
Memo: Los participantes
indican que se sienten
decaídos porque no
aprenden de una manera
correcta, o que
simplemente no pueden
entrar a las clases
virtuales, así mismo se
sienten tristes al saber que
de ellos depende su propio
aprendizaje.
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Enojo (E) ● Caso A: Porque
antes no me sabía
las tablas y me
retaban por eso y
eso me molestaba,
pero ahora ya me
las sé.

● Caso B: es que hay
una vecina de al
lado que me invita
a jugar pelota pero
no puedo porque
estoy en clases y
eso me distrae y
me molesta porque
ella insistía pero
yo le decía que no

● Caso C: porque
cuando estábamos
en las clases
virtuales solamente
el profesor escogía
a mi compañera
cuando alzábamos
la mano y no me
escogía a mi y por
eso no le ponía
casi empeño, para
qué poner empeño
si el profesor solo
te pone como si ya
todo estuviera bien
y no te califica el
rendimiento

Regla: Estado de ánimo
irritable causado por algo
que salió mal o no es el
resultado esperado.
Memo: Los participantes
indican que sienten enojo
cuando los interrumpen en
clases, no entienden algo o
tienen algún tipo de
problema externo que
dificulta las clases.

Estrés (ES) ● Caso A: Mmm no
mucho pero si me
frustraba cuando
un ejercicio no me
salía bien y el
profesor no me
prestaba atención

● Caso B: porque
una vez no
entendía y cuando
enseñaban me
estresaba porque
no sabía lo que
había que hacer

● Caso C: a veces no

Regla: Estado emocional
donde el individuo siente
frustración al no poder
realizar cierta actividad.
Memo: Los participantes
mencionan que sienten
estrés al no poder realizar
cierta tarea, cuando el
profesor no los toma en
cuenta o simplemente el
ingresar a las clases
virtuales les provoca
estrés.
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le prestaba mucha
atención a la clase
por eso de que
explicaban muy
rápido y de ahí
solamente
mandaban la tarea
y si no me salía
bien me estresaba
porque no sabía
como como hacer

Alegría (A) ● Caso A: Si, una
vez no le entendí
algo y le pregunté
al profesor y me lo
dijo, eso me hizo
sentir bien porque
contaba con la
ayuda del profesor

● Caso B: mis papás
estaban pendientes
de mi cuando era
de hacer los
deberes, eso me
ponía feliz porque
les podía preguntar
algo si no entendía

● Caso C: En las
clases presenciales
sola pero en las
virtuales
acompañada
porque si algo no
entendía le podía
preguntar a mi
mamá porque ella
me iba a revisar
que esté en clase

Regla: Estado de ánimo
bueno en donde el
individuo siente placer.
Memo: Los participantes
mencionan que tanto los
padres como profesores
los apoyan en sus clases,
tienen compañeros que se
ayudan entre sí y el
ambiente escolar es
óptimo para el
aprendizaje.

Orgullo (O) ● Caso A: mi mamá,
ella pasaba en la
cocina y yo estaba
en las clases y
cuando no
entendía algo le
preguntaba y ella
venía a ayudarme,
también mi
profesor me

Regla: Reconocimiento de
una persona hacia otra,
con el objetivo de
transmitir sensaciones
positivas.
Memo: Los participantes
mencionan que sus padres
los apoyan

26



ayudaba cuando
algo no me salía y
me decía que yo
podía hacerlo solo
que siga
estudiando.

● Caso B: le
pregunto a mi
mami y ella me da,
no no ella no me
da pero me
pregunta y le
respondo, y ella se
pone feliz porque
estoy aprendiendo
más.

● Caso C: el
profesor solo
hablaba y hablaba
muy rápido y si mi
compañera tenía
una duda ahí
hablaba más lento
pero si no le
preguntaban
seguía y seguía
hablando

constantemente, además
de que los profesores los
motivan a seguir
estudiando mediante
palabras motivadoras.

Resiliencia (R) ● Caso A: solo
porque nadie te
ayuda y es mejor
aprenderlo solo
para salir adelante
con tu trabajo y en
la universidad

● Caso B:
Enfrentando mi
miedo a encender
la cámara y ahora
puedo participar
bien.

● Caso C: si, solo le
prestaba atención
a mi compañera
pero yo igualmente
seguía estudiando
y esforzándome

Regla: es la capacidad de
una persona para encontrar
soluciones a la adversidad.
Memo: Los participantes
mencionan que a inicios
de la pandemia tenían
miedo a morir, con el paso
de la pandemia habían
perdido familiares y que
poco a poco han ido
superando el malestar,
enfocándose en
actividades como estudiar.
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Tema: Rendimiento académico

Categorías Unidades de Análisis Regla y Memo

Falta de Motivación
(FM)

● Caso A: A parte porque
no se podía estudiar
bien, era mejor verlas
en vivo que en las
pantallas, a veces se me
cansaba la vista y no
quería seguir
atendiendo

● Caso B: no, ninguno a
veces si tenía problemas
con la computadora y
no se podía entrar a la
clase y eso me ponía
mal porque tenía que ir
a la clase para aprender
y no podía

● Caso C: porque cuando
estábamos en las clases
virtuales solamente el
profesor escogía a mi
compañera cuando
alzábamos la mano y no
me escogía a mi y por
eso no le ponía casi
empeño, para qué poner
empeño si el profesor
solo te pone como si ya
todo estuviera bien y no
te califica el
rendimiento.

Regla: Pérdida de
entusiasmo para llevar
a cabo diferentes
actividades.
Memo: El participante
menciona que no siente
motivación para seguir
estudiando, no le
gustan las clases
virtuales, no se siente
cómodo estando al
frente del computador
durante todo el día.

Apoyo Familiar (AF) ● Caso A: si si me
enseñaba y mi tía
cuando le pedía ayuda
también y me las
aprendí, también mi
mamá me ayudaba
cuando algún problema
no me salía

● Caso B: me ayudaba
pero a veces no porque
unas estaban fáciles y
otras estaban más o
menos, también estaba

Regla: es aquella
convivencia que se da
entre los miembros de
una familia.
Memo: El participante
menciona que sus
padres le dan el apoyo
necesario y están
pendientes de sus
clases y aprendizajes,
tanto así que el
participante tiene la
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pendiente para que
termine los deberes

● Caso C: mi mamá me
apoyaba y por eso
seguía adelante, aunque
el profesor no me
gustaba

confianza suficiente
para contar con ellos.

Metodología de
Enseñanza no
Adecuada (MEA)

● Caso A: Mmm no
mucho pero si me
frustraba cuando un
ejercicio no me salía
bien y el profesor no me
prestaba atención.

● Caso B: mal porque no
podíamos escuchar y si
el profesor nos pregunta
no sabemos y me
preocupaba que me
pregunte a mi y no
saber y quedar mal con
mis compañeros

● Caso C: porque a veces
no aprendía mucho con
esa materia, la
consideraba aburrida y
por eso no le prestaba
mucha atención, y
también el profesor no
nos enseñaba mucho de
esa materia.

● Caso C: el profesor
solo hablaba y hablaba
muy rápido y si mi
compañera tenía una
duda ahí hablaba más
lento pero si no le
preguntaban seguía y
seguía hablando

Regla: Es el modo en
que los docentes
imparten sus clases, en
este caso de manera
virtual.
Memo: Los
participantes
mencionan que los
profesores no dan la
clase como es debido,
mandan muchos
deberes lo que ocasiona
estrés en los
participantes.
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Capítulo IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

Descripción y argumentación teórica de resultados

El proceso de codificación de este estudió empezó con la codificación abierta, la cual

consiste en la comparación de las diferentes unidades de análisis para posteriormente

generar las categorías, estas se tomaron en cuenta con los respectivos objetivos de

nuestra investigación, consiguientemente se establecieron las categorías con su

respectivo código, regla y memo.

Lo próximo a realizar fue la codificación axial, en donde se agruparon las categorías

para poder así obtener los diferentes temas a cada una de ellas, resultando en: a)

Implementación de la educación virtual, b) Estado emocional y c) Rendimiento

académico, en dichas categorías se abordan desde diferentes partes lo que es la

influencia de la educación virtual en el estado emocional y rendimiento académico.

Implementación de la educación virtual

Al revisar la implementación de la educación virtual surgen tres categorías: recursos

económicos, educación virtual, problemas sociales.

El factor económico es uno de los más importantes en el aspecto de la educación virtual

debido a que, es por este medio por el cual el educando pueda tener acceso a dicha

educación, así mismo tendrá acceso a diversas facilidades de búsqueda de información y

aplicar la teoría con la práctica, por el otro lado, si no se cuentan con estos recursos el

educando tendrá dificultades en el aprendizaje, no podrá asistir a las clases y por ende

su desarrollo escolar no será el adecuado (Ramírez et al., 2020).

En los resultados se evidencian que hubieron diversas dificultades por parte de los

educandos: el caso A menciona: “Si, de vez en cuando se me iba el internet y no podía

entrar a la clase también mis hermanos tenían que entrar a clases y no podíamos hacer

los deberes a tiempo.”. En el caso B refiere durante la entrevista que: “No, ninguno a

veces si tenía problemas con la computadora y no se podía entrar a la clase”. Durante

la entrevista del caso C, manifiesta: “Si, me sacaban de la clase por los problemas de

conexión que tenía y no podía volver a ingresar.”
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Como conclusión a esta categoría podemos decir, que dicha implementación virtual no

ha sido efectiva en los casos puesto que, en la mayoría de las veces tendrán algún

problema con lo que respecta a la computadora o el acceso a internet, lo cual dificultará

el aprendizaje de los educandos.

Como siguiente categoría se encuentra las clases virtuales, las cuales durante la

pandemia los estudiantes no pudieron continuar con su desarrollo escolar debido a que

las instituciones educativas aún no planteaban el utilizar la educación virtual, es por ello

que los educandos perdieron un 88% de los aprendizajes adquiridos, y los educandos de

escasos recursos llegaron a perder un 95% de sus aprendizajes, esto provocó que haya

un retroceso en la adquisición de conocimientos, puesto que no están preparados para la

implementación de una clase virtual (Ministerio de Educación de Chile, Centro de

Estudios, 2021).

En los resultados en el caso A manifiesta: “Si, de vez en cuando se me iba el internet y

no podía entrar a la clase también mis hermanos tenían que entrar a clases y no

podíamos hacer los deberes a tiempo.”, así mismo el caso B relata: “Porque porque, me

daba vergüenza que los compañeros me vean y eso me hacía sentir mal”, así mismo

menciona “ es que hay una vecina de al lado que me invita a jugar pelota pero no

puedo porque estoy en clases y eso me distrae”, consiguientemente el caso C menciona:

“Porque en las clases presenciales puedo poner más atención y me puedo esforzar más

para recibir lo que no pude”, también refiere “a veces no le prestaba mucha atención a

la clase por eso de que explicaban muy rápido y de ahí solamente mandaban la tarea”

Analizando lo expuesto en los casos se llegó a la conclusión de que, los principales

elementos que impiden el buen aprendizaje de los educandos son factores internos,

como la vergüenza y factores externos como la falta de atención debido a la mala

enseñanza por parte de los docentes.

Como última categoría tenemos los problemas sociales los cuales aparecen cuando no

hubo una buena comunicación durante la pandemia debido a que, tanto padres como

niños pasaban inmersos en las tecnologías causando así una brecha entre ellos,

dificultando la comunicación y el desarrollo de habilidades sociales (Serantes et al.,

2021).
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Durante la entrevista con el caso A este mencionó: “Solo porque nadie te ayuda y es

mejor aprenderlo solo para salir adelante con tu trabajo y en la universidad.”,

consiguientemente en el caso B se destaca: “Pues como recién puedo hablar con ellos

no sabía como acercarme o de qué hablar y al inicio me la pasaba solo.”, así mismo

durante el caso C refiere: “Si porque no conversaba con nadie más y solo le ponía

atención a él, no tenía muchos amigos y por eso solo le prestaba atención a él”.

Como conclusión a esta categoría se destaca destacar que ante la falta de comunicación

dentro del hogar los niños no han podido desarrollar correctamente habilidades sociales,

es por ello que cuando se reintegran a las clases presenciales tuvieron dificultades para

adaptarse al nuevo entorno, al tener a sus compañeros cerca y no saber cómo actuar con

ellos.

Estado emocional de los niños

En el desarrollo de las unidades de análisis se evidenció que el estado emocional fue un

factor que incidía en el proceso de aprendizaje, en dicho aspecto se destacaron seis

categorías: tristeza, enojo, estrés, alegría, orgullo y resiliencia. Para esta unidad de

análisis se realizó una entrevista profunda a los participantes, además de realizarles un

test proyectivo.

En las conclusiones hechas por Martínez y Bouquet (2007) destacan a la tristeza cuando

una persona tiene una falta de interés y motivación para realizar alguna actividad que

antes solía ser placentera, así mismo presenta una visión negativa de uno mismo

causando en los educandos un déficit en el aprendizaje.

Con respecto a lo anteriormente mencionado, en la entrevista con el caso A, se resalta:

“mal porque no podíamos escuchar y si el profesor nos pregunta no sabemos y me

preocupaba que me pregunte a mi y no saber y quedar mal con mis compañeros.”,

durante la entrevista con el caso B menciona: “mal porque quería ir a la clase y si no

entraba me regañaban además no podía aprender”, así mismo en el caso C refiere: “no

poder ir a la escuela, no poder estar preguntándole al profesor porque en las clases

virtuales no podíamos preguntar así como para que él nos enseñara y eso me ponía

triste porque yo quería participar”.
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En la categoría de tristeza se evidenció que los educandos no les resultaban agradables

las clases virtuales por el hecho de que no podían aprender como era debido,

consecuentemente el proceso de aprendizaje no será el óptimo causando así vacíos en el

desarrollo escolar.

Como siguiente categoría encontramos al enojo, según la investigación de

Romero-Ramos et al. (2022) el enojo es un estado de cólera en donde el individuo se

pone irritable, así mismo durante los episodios de ira pueden haber arrebatos de

agresividad, dichos impulsos de ira pueden ser provocados por el rechazo de algo que

resulte desagradable o por el hecho de estar bajo la presión constante de algo externo.

En el resultado durante la entrevista del caso A se refirió que: “Porque antes no me

sabía las tablas y me retaban por eso y eso me molestaba, pero ahora ya me las sé.”,

consiguientemente en el caso B se refiere: “es que hay una vecina de al lado que me

invita a jugar pelota pero no puedo porque estoy en clases y eso me distrae y me

molesta porque ella insistía pero yo le decía que no”, así mismo el caso C manifiesta:

“porque cuando estábamos en las clases virtuales solamente el profesor escogía a mi

compañera cuando alzábamos la mano y no me escogía a mi y por eso no le ponía casi

empeño, para qué poner empeño si el profesor solo te pone como si ya todo estuviera

bien y no te califica el rendimiento”.

Como conclusión a esta categoría se evidenció que los factores externos son los que

inciden en la aparición del enojo en los educandos, dicho enojo deberá ser calmado por

los padres de familia los cuales al haber estado cerca de sus hijos durante las clases

virtuales debieron calmar a sus hijos para que el proceso de enseñanza sea lo más

óptimo posible.

Siguiendo con el análisis de las categorías encontramos al estrés, el cual según Ticona et

al, (2021), define como una dificultad que presentará el ser humano en su desarrollo,

dicho estrés es provocado por agentes externos, los cuales al ser demasiado exigentes,

sobrecargan a una persona causando en ella dos reacciones, una positiva y una negativa;

como positiva podemos destacar que dicho estrés será de beneficio para la persona

puesto que le ayudará a resolver los problemas de una mejor manera, por el otro lado

cuando el estrés es visto como algo amenazante, el individuo será incapaz de realizar

alguna actividad, además se han asociado diversas enfermedades causadas por estrés

como lo es el dolor de cabeza, fiebre, mareos, etc.
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En el análisis de las entrevistas, en el caso A se destaca: “Mmm no mucho pero si me

frustraba cuando un ejercicio no me salía bien y el profesor no me prestaba atención”,

así mismo el caso B declara: “porque una vez no entendía y cuando enseñaban me

estresaba porque no sabía lo que había que hacer”, por último el caso C manifiesta: “a

veces no le prestaba mucha atención a la clase por eso de que explicaban muy rápido y

de ahí solamente mandaban la tarea y si no me salía bien me estresaba porque no sabía

como como hacer”.

Ante lo antes mencionado se llega a la conclusión que la falta de una educación

adecuada es un factor que incide en el estrés de los educandos en el rango de edad de

ocho a diez años, dicho factor es el principal en la aparición del estrés debido a que no

cuentan con diversas responsabilidades que requieran de atención.

Como siguiente categoría encontramos a la alegría la cual Cossini et al. (2017), la define

como una de las emociones principales en el desarrollo de una persona, la cual es un

estado de ánimo en donde una persona se siente bien consigo mismo, dicha felicidad

aporta una mejoría en la condición física además de incidir en la salud de las personas

puesto que el estar alegre fortalece el sistema inmunológico, con respecto a las

actividades, una persona alegre las podrá hacer de forma eficiente.

Continuando con lo antes expuesto, en los resultados de las entrevistas se destaca en el

caso A que: “Si, una vez no le entendí algo y le pregunté al profesor y me lo dijo, eso

me hizo sentir bien porque contaba con la ayuda del profesor”, así mismo el caso B

manifiesta: “mis papás estaban pendientes de mí cuando era de hacer los deberes, eso

me ponía feliz porque les podía preguntar algo si no entendía”, por último el caso C

refiere: “En las clases presenciales sola pero en las virtuales acompañada porque si

algo no entendía le podía preguntar a mi mamá porque ella me iba a revisar que esté en

clase”.

Analizando dicha categoría se llega como conclusión que la alegría es manifestada

cuando el educando se siente apoyado y escuchado tanto por padres como por el

docente, manifestando sentimientos óptimos para un correcto aprendizaje. El estar

pendientes del educando durante las clases virtuales ha sido de gran beneficio puesto

que se logran desarrollar los apegos entre padres e hijos.
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Siguiendo la misma unidad de análisis encontramos al orgullo, en donde la

investigación hecha por Rosas y Márquez, (2011), éste viene de la mano con el logro,

éste se puede definir como un reconocimiento donde están implicados dos o más

personas, las mismas se relacionan positivamente manteniendo una buena relación,

dichas cosas positivas ayudan a los individuos a lograr objetivos puesto que el ser

humano está en una constante búsqueda de aprobación y cuando se lo dan le resultará

beneficioso.

En los que respecta al caso A, manifiesta que: “mi mamá, ella pasaba en la cocina y yo

estaba en las clases y cuando no entendía algo le preguntaba y ella venía a ayudarme,

también mi profesor me ayudaba cuando algo no me salía y me decía que yo podía

hacerlo solo que siga estudiando.”, así mismo el caso B refiere: “le pregunto a mi

mami y ella me da, no no ella no me da pero me pregunta y le respondo, y ella se pone

feliz porque estoy aprendiendo más.”, por el otro lado el caso C manifiesta: “el

profesor solo hablaba y hablaba muy rápido y si mi compañera tenía una duda ahí

hablaba más lento pero si no le preguntaban seguía y seguía hablando”.

Con respecto a esta categoría se llegó a la conclusión de que es preciso contar con una

red de apoyo para el educando, puesto que dichas redes influenciaron en su aprendizaje

siendo este positivo o negativo, como positivo podemos destacar el correcto aprendizaje

más el fortalecimiento de los lazos de apego, por el otro lado si no se cuentan con redes

de apoyo es difícil para el educando satisfacer sus dudas, generando en él sentimientos

de inseguridad y estrés.

Como última categoría a esta unidad de análisis tenemos a la resiliencia, la cual

Sanabria y Farfán, (2021) exponen que la implementación de las clases fue un reto para

estudiantes como para docentes, los estudiantes tuvieron que desarrollar valores y

actitudes para poder continuar con su proceso de aprendizaje, el cual se volvió en cierta

medida autónomo puesto que el profesor daba las instrucciones y se limitaba a enseñar,

así mismo dicha resiliencia será en beneficio de los educandos puesto que serán más

autónomos y podrán ser capaces de tener una mejor resiliencia a acontecimientos

inesperados.
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En la entrevista con el caso A se destaca lo siguiente: “solo porque nadie te ayuda y es

mejor aprenderlo solo para salir adelante con tu trabajo y en la universidad”, así

mismo el caso B refiere: “Enfrentando mi miedo a encender la cámara y ahora puedo

participar bien.”, por último el caso C manifiesta: “si, solo le prestaba atención a mi

compañera pero yo igualmente seguía estudiando y esforzándome”.

Como nos podemos dar cuenta, los educandos han encontrado soluciones a diferentes

problemas que se les han presentado, dando a entender que tienen un óptimo desarrollo

de resiliencia, además ninguno de los participantes se ha quedado estancado en algún

problema y no requieren de ayuda para poder seguir adelante.

Rendimiento académico

Como última unidad de análisis se tuvo en cuenta el rendimiento académico, puesto que

al ser un nuevo tipo de metodología fue un impacto grande tanto como para docentes y

estudiantes, dicha metodología tuvo varios impactos tanto positivos como negativos en

torno al aprendizaje y es por ello que se tomó en cuenta este aspecto.

Como primera categoría tenemos a la falta de motivación la cual según Navarro (2003),

se relaciona en el ámbito escolar en donde se valora más el rendimiento académico que

el conocimiento, esto causa en los estudiantes un sentimiento de inferioridad al saber

que no se los toman en cuenta para participaciones, además con la implementación de

las clases virtuales el educando entró en un período de autoaprendizaje debido a que en

algunos casos los profesores no eran aptos para enseñar de esa manera.

En lo que respecta a los resultados en la entrevista del caso A refiere: “A parte porque

no se podía estudiar bien, era mejor verlas en vivo que en las pantallas, a veces se me

cansaba la vista y no quería seguir atendiendo”, siguiendo los resultados, en el caso B

se destaca: “no, ninguno a veces si tenía problemas con la computadora y no se podía

entrar a la clase y eso me ponía mal porque tenía que ir a la clase para aprender y no

podía”. Por último el caso C manifiesta: “porque cuando estábamos en las clases

virtuales solamente el profesor escogía a mi compañera cuando alzábamos la mano y

no me escogía a mi y por eso no le ponía casi empeño, para qué poner empeño si el

profesor solo te pone como si ya todo estuviera bien y no te califica el rendimiento.”
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Para concluir con esta categoría, se destacó que los estudiantes prefieren más las clases

presenciales a las virtuales porque consideran que es mejor aprender con un profesor en

físico en donde se puedan aclarar las dudas de manera directa y mejor, además la nula

socialización entre los estudiantes ha puesto límites en el desarrollo social de los

mismos y los docentes manifestaron la misma preferencia de impartir clases

presenciales.

Siguiendo la misma línea encontramos el apoyo familiar, la cual se define según Razeto,

(2016) constituye una parte fundamental en el desarrollo educativo de los educandos,

los padres tienen el papel de solucionar los problemas que el hijo presente en el entorno

educativo debido a que está comprobado que los padres que se involucran en el

desarrollo de sus hijos, éstos tendrán un desempeño óptimo debido a que se sentirán

respaldados por su figura paterna.

En el análisis de las categorías encontramos que el caso A menciona: “si si me

enseñaba y mi tía cuando le pedía ayuda también y me las aprendí, también mi mamá

me ayudaba cuando algún problema no me salía”, el caso B refiere: “me ayudaba pero

a veces no porque unas estaban fáciles y otras estaban más o menos, también estaba

pendiente para que termine los deberes”, por último el caso C manifiesta: “mi mamá

me apoyaba y por eso seguía adelante, aunque el profesor no me gustaba”.

Concluyendo con esta categoría se puede decir que durante el proceso de la enseñanza

virtual, los padres de familia estuvieron más pendientes de la educación de los

educandos siendo así que éstos hayan progresado en el desarrollo de habilidades que les

permitan solucionar los problemas en el entorno educativo.

Consiguientemente encontramos a la metodología de enseñanza no adecuada, en donde

la investigación realizada Delgado y Briones (2020), se destaca que las emociones son

un factor fundamental en el proceso de aprendizaje, el docente tiene el rol de enseñar

debidamente y utilizando las herramientas adecuadas para captar la mayor atención de

los estudiantes sin dejar de lado las emociones de los estudiantes.

Siguiendo esta consigna, en el resultado de la entrevista con el caso A, éste manifiesta:

“Mmm no mucho pero si me frustraba cuando un ejercicio no me salía bien y el

profesor no me prestaba atención.”, consiguientemente el caso B refiere: “mal porque

no podíamos escuchar y si el profesor nos pregunta no sabemos y me preocupaba que
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me pregunte a mi y no saber y quedar mal con mis compañeros”, por último el caso C

declara: “porque a veces no aprendía mucho con esa materia, la consideraba aburrida

y por eso no le prestaba mucha atención, y también el profesor no nos enseñaba mucho

de esa materia.”, también refiere que: “el profesor solo hablaba y hablaba muy rápido

y si mi compañera tenía una duda ahí hablaba más lento pero si no le preguntaban

seguía y seguía hablando”.

Como conclusión a esta categoría la metodología utilizada durante la enseñanza virtual

no fue la adecuada para los educandos, siendo así que éstos desarrollen tanto problemas

en lo educativo (vacíos en las asignaturas) como en lo social, en ésta última se hace

hincapié en una baja autoestima debido a que no se les prestaba mucha atención y el

docente solo se enfoca en dar su clase.
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Conclusiones

● Se pudo identificar que la educación virtual influye en el estado emocional y el

rendimiento académico, como primer punto se destacó que los educandos

durante el período de la virtualidad experimentaron dos tipos de emociones, las

positivas que son: orgullo y autonomía debido al constante apoyo de los padres,

y las negativas como: frustración, enojo y tristeza, repercutiendo en su

rendimiento debido a que consideraban que no estaban aprendiendo.

● La educación virtual es un método de enseñanza que aún no es del todo

funcional, tanto el docente como estudiante no estaban familiarizados con el uso

de las plataformas virtuales, provocando sentimientos de frustración y

resentimiento debido a que el educando experimenta limitaciones durante el

proceso de enseñanza docente, por otro lado se fortalecieron las redes de apoyo

entre hijos y padres.

● Los educandos durante las clases virtuales tuvieron diversas dificultades

anteriormente mencionadas, es por ello que se evidencia que con la ayuda de los

padres desarrollaron autonomía en el proceso de resolución de problemas y de

enseñanza, en cierta medida la educación virtual promovió estas conductas en

los educandos que fueron partícipes de su propia enseñanza, además se ha

demostrado que a pesar de que estuvieron durante un año en confinamiento

desarrollaron habilidades sociales en un corto período de tiempo, siendo así que

el área social no se ha visto mayormente afectada.
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Recomendaciones

● Como recomendación al Ministerio de Educación debería enfocar en promover

el desarrollo de habilidades emocionales que permitan al docente estar pendiente

a los cambios emocionales que puedan tener los educandos debido a que dichos

cambios pueden afectar el rendimiento académico.

● Es importante que el Ministerio de Educación modifique el método de

enseñanza durante el entorno virtual para que el proceso educativo sea más

interactivo, en donde se promueva la participación de todos los estudiantes,

mediante estrategias como lo son las charlas interactivas, jeopardys los cuales

permiten que se optimice el estudio en las clases virtuales, además de conocer

sus particularidades y necesidades, de esta manera, se logrará que los

conocimientos sean aprendidos sin que se pierda la interacción social.
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Anexo C

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

PSICOLOGÍA CLÍNICA

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRABAJAR CON MENORES DE

EDAD

Yo ________________________________________ identificado(a) con c.c. número

______________________________ autorizo a Adrián Alexander Orellana Sánchez,

estudiante de la Universidad Técnica de Machala del noveno semestre de Psicología

Clínica a llevar a cabo una entrevista sobre “La influencia de la educación virtual en el

estado emocional y rendimiento académico” con el fin de recabar datos para mi

proyecto de titulación a mi hijo _________________________________________ de

_________________ años de edad.

Conozco que la información derivada de esta entrevista será confidencial y usada

solamente para fines educativos y que mi participación y la de mi hijo en este ejercicio

no implicarán ningún peligro para mí o para él.

Como constancia firmo a los ______________ del mes de ______________ del 2022

Firma ___________________________________

Nombre _________________________________

C.C. ____________________________________
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Anexo D

Guía de entrevista N#

Fecha:

Lugar: Unidad Educativa Héroes del Paquisha

Entrevistador: Adrián Orellana Sánchez

Entrevistado: Edad: Ocupación:

Hora de inicio:

Hora de finalización:

¿Cómo fueron las clases virtuales para ti?

¿Lograste adaptarte a las clases virtuales?

¿Tus padres te ayudaban con las tareas?

¿Si tenías alguna duda, le preguntabas al profesor o buscabas por tu cuenta?

¿Te frustrabas cuando algo no te salía bien?

¿Consideras que aprendes mejor solo o acompañado?

¿Te gustan más las clases presenciales o virtuales?

Cuándo el profesor explicaba, ¿Si entendías lo que decía?

¿Te distraías mucho en las clases virtuales?

¿Hacías las tareas el día que te las mandaban o cuando quedaba poco tiempo?

¿Qué cosas fueron difíciles para ti durante la pandemia?

¿Tus notas aumentaron o disminuyeron a causa de las clases virtuales?

¿Qué asignaturas se te complicaron en las clases virtuales?

¿Cómo eran tus hábitos de estudio durante las clases virtuales?

¿La inestabilidad de conexión era recurrente durante las clases?
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Anexo triangulación
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