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RESUMEN 

En el presente trabajo, se analiza cómo repercutió en el ámbito educativo la 

pandemia de covid-19 de 2020, específicamente en una escuela secundaria del 

estado de Zacatecas. El sector formativo, fue uno de los que tuvieron que 

transformarse de manera abrupta para poder soslayar esta emergencia sanitaria, la 

cual, se extendió prácticamente por todo el mundo, las medidas para afrontar la 

enfermedad fueron muy variadas, dependientes de los recursos con los que se 

contaba en el momento, sin ser la excepción la Escuela Secundaria Técnica No. 32, 

en el municipio de Juchipila, en el estado de Zacatecas, en donde la metodología 

de trabajo, tuvo que adaptarse al contexto de la región.  
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INTRODUCCIÓN  

La educación, es uno de los ejes fundamentales en el cual, los pueblos cimentan su 

desarrollo, no es casualidad que los Estados más desarrollados, tanto en el ámbito 

económico, como social, son los más educados; Además, aquellos que se 

encuentran en un proceso de avance social más marcado, se basaron en la 

homogenización y mejora de la formación académica, al igual que en la creación de 

infraestructuras científicas consolidadas, como lo observado en las regiones recién 

industrializadas del sureste asiático (Taiwán, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur) 

(Sierra, 2001).  

          Al pasar por la emergencia sanitaria causada por el covid-19, decretada el 11 

de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia 

internacional, se observó que no se está exento de situaciones de esta índole, lo 

frágil que es el equilibrio de la salud y llevar una vida cotidiana con normalidad, por 

lo cual, se deben considerar de manera oportuna estrategias más eficientes y con 

mayor impacto, para utilizar durante y después de circunstancias de este tipo. 

          El propósito que justificó la realización de esta investigación, fue observar, 

cuál fue el impacto generado tras el periodo de enseñanza a distancia, sobre los 

aprendizajes del estudiantado, específicamente del nivel de secundaria, de una 

escuela técnica del estado de zacatecas, donde se trabajó de una manera particular 

durante el espacio que caracterizó la pandemia de coronavirus, y así advertir el 

alcance de la metodología empleada para dar un seguimiento adecuado al proceso 

educativo.  
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          El presente trabajo, busca ayudar a reflexionar acerca de la estrategia 

utilizada en materia educativa, para solventar la crisis de covid-19, además de 

establecer que derivado de esta, en ciertas regiones se tuvieron que adecuar a los 

diversos contextos, como disponibilidad y recursos tecnológicos por ejemplo; por lo 

cual, tuvieron que afrontar de una manera diferente el reto pedagógico. Así mismo 

identificar lo que ocurrió con los aprendizajes de las y los alumnos que estudiaron 

bajo esta modalidad.  

          Con el objetivo de conocer las investigaciones relacionadas a este tema, para  

comparar escenarios, dinámicas, situaciones o disponibilidad de recursos, y más 

importante aún, el que se hace con estos, al igual que establecer una ruta de 

seguimiento, se realizó un estado del arte que estructuro las bases del proyecto. La 

búsqueda de artículos, revistas y libros se realizó a través del explorador Google 

Académico, enfocado a sitios como Redalyc, Academia.edu y SciELO, revistas 

digitales como Perfiles Educativos, la Revista Latinoamericana de Estudio 

Educativos (RLEE) y la Revista de Investigación Educativa (RIE).  

          Informes de entidades como La Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), El Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Las fuentes de información vienen de países como España, Chile, 

Argentina y México.  

          Aunque, cabe destacar que dado que los hechos que incentivan la 

investigación son prácticamente recientes, a la fecha de iniciar el anteproyecto fue 
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difícil el encontrar estudios previos, incluso algunos que han salido en los años 

2022, 2023 y principios de 2024 se comenzaron a la par de este o un poco antes; lo 

cual también constituyo un aliciente para la determinación del trabajo, que busca 

sumar en la rama de la investigación educativa. A continuación se presentan los 

informes y artículos analizados iniciando en el marco internacional.       

          Las acciones implementadas para sobrellevar la epidemia de coronavirus, 

repercutieron en los sistemas educativos de un gran número de países, esto, 

gestado a partir de las estrategias a gran escala, de distanciamiento social y el cierre 

de las escuelas para las actividades presenciales, con la finalidad de evitar la 

diseminación del virus y el contagio de la población, acciones que dejaron a más de 

160 millones de alumnas y alumnos, sin la oportunidad de presentarse en los 

centros formativos en 25 naciones del territorio de América Latina y el Caribe (ALC) 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la                                                                                                 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2020).  

          En el acontecimiento global, de la parálisis de los trabajos escolares 

presenciales, la necesidad de conservar la continuidad de los aprendizajes, impuso 

numerosos desafíos, que las naciones abordaron mediante diferentes alternativas 

y soluciones, a través de temáticas no presenciales, al igual que con múltiples 

maneras de adaptación, priorización y ajuste. En el área de ALC, se recalca que, 

solo algunos cuantos Estados como Panamá, Costa Rica, Ecuador y Bahamas, 

ofrecieron clases en línea en tiempo real. 

          Para realizar las adecuaciones, se requirió tomar en cuenta las 

particularidades de los currículos, la infraestructura, los recursos y capacidades del 

sistema para generar procesos de instrucción remota, así como los niveles de 
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marginación y disparidad educativa del territorio. Como ya se ha referido, en pocos 

territorios de la región contaban con estrategias de formación por medios digitales, 

con un modelo que aprovechara las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC); a ello, se suma un acceso desigual a la infraestructura en redes de 

comunicación, que se transcribe en una distribución inequitativa de las 

oportunidades, lo que afecta principalmente a los sectores de menores ingresos, o 

mayor vulnerabilidad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2020). 

          Con el cierre de las centros escolares, el profesorado tuvo que traslapar sus 

estrategias de enseñanza, de manera súbita al mundo digital, no obstante, muchos 

no contaban con los conocimientos necesarios en cuanto a las TIC se refiere; ya 

que apenas un pequeño porcentaje de las y los adultos con ingresos medios-altos, 

en un gran número de países, son capaces de remitir un correo electrónico con 

documentos adjuntos, lo que actualmente es una habilidad significativa, en un 

mundo tan marcado por la globalización, con las necesidades de comunicación que 

se gestan a partir de esto, y las diversas circunstancias por las que se pueda 

atravesar en algún momento (UNESCO, 2020).  

          En suma, los estudios mostraban un panorama en el cual, la mayoría del 

estudiantado de la región no se encontraba preparado para los procesos de 

enseñanza virtual, ya que, apenas un porcentaje mayor a la mitad de los jóvenes 

con edades escolares, tenían acceso a un ordenador en casa para la elaboración 

de las actividades académicas; con excepción de demarcaciones como Uruguay y 

Chile, en donde contaban con un porcentaje próximo al reportado para la media de 
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la OCDE, en cuanto al tema de acceso a computadoras en los hogares se refiere 

(Álvarez, et al., 2020).     

          En México, se creó de la plataforma “Aprende en Casa”, acción impulsada 

por la Administración Educativa Federal (AEF), para ofrecer soporte a los colectivos 

docentes a efectuar su labor, en una forma a distancia para la que no estaban 

preparados, y que dadas las circunstancias parecía una opción en teoría factible, 

basta decir que estaban a consideración, las regiones en las cuales se pudiera 

utilizar de manera ininterrumpida.  

          Aunque pareciera que la plataforma fue realizada con precipitación, debido a 

que, la mayor parte de las actividades de aprendizaje presentadas, se conformaban 

por tareas recolectadas claramente de los libros de texto, pero acondicionadas a 

una exhibición visiblemente escasa de atracción para el alumnado, y en la que no 

existía una participación efectiva, como tampoco se contaba con elementos 

interactivos que la hicieran más interesante; aunado a esto, no se tenían formas de 

autoevaluación, que permitieran a las y los aprendices, conocer si lograron asimilar 

los contenidos o conocer su avance real (Navarrete, Manzanilla & Ocaña, 2020).  

          La investigación fue un estudio cuantitativo de carácter causal comparativo, 

dado el hecho de que se buscó observar el impacto en la comprensión lectora del 

alumnado de tercero, originado por la estrategia didáctica implementada durante el 

periodo de clases a distancia, por la pandemia de covid-19; al igual que en la 

habilidad de producción de textos, así como establecer el impacto en el 

razonamiento matemático del alumnado, también originado por la estrategia 

didáctica implementada, durante el periodo de clases a distancia por la pandemia 

de covid-19. 
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          Para dicho fin, se basó en la aplicación de la prueba de Evaluación 

Diagnóstica, a razón de que, es un instrumento establecido para medir los 

aprendizajes de las y los estudiantes, en los campos de Lectura y Matemáticas, por 

lo cual, evidencia los avances o deficiencias en materia educativa, tras un periodo 

de enseñanza, ya que, se considera que estos dos ámbitos, son de relevancia en 

todas las demás áreas del conocimiento. Si bien, la herramienta brinda un panorama 

amplio, acerca de cuáles son las áreas de oportunidad del alumnado y es por lo 

cual, se utilizó para vislumbrar las repercusiones que dejó la metodología de trabajo 

efectuada, durante la suspensión de actividades escolares presenciales a causa de 

la pandemia de covid-19. 

          De manera conjunta, las 99 alumnas y alumnos que integraron el tercer grado 

en el ciclo escolar 2022-2023, brindan una aproximación bastante considerable y 

representativa a los resultados de la prueba, que se expresan en porcentaje, aunque 

como se mencionó, el instrumento de medición respecto a temáticas definidas, 

restringen bastante al momento de seleccionar mejor las estrategias de enseñanza 

o retroalimentación para una o un aprendiz en concreto.  

          Las situaciones vividas durante la contingencia por covid-19, antes 

mencionadas, fueron el impulso para la realización de este estudio y gestaron las 

siguientes preguntas que determinaron la investigación: ¿Qué repercusión tendría 

en la consolidación de los aprendizajes del alumnado, este periodo de cierre de los 

centros escolares?, ¿Cuál fue el principal reto del colectivo docente, frente a la 

transformación ocurrida en la forma de enseñanza, originada por la pandemia de 

covid-19?, ¿De qué manera afectó el contexto de la región, el desarrollo de la 
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estrategia en materia educativa del Gobierno Federal? y ¿Qué eficacia tendría la 

metodología utilizada durante el mismo, para la atención de las y los estudiantes? 

          Por lo tanto, de esto deviene la siguiente hipótesis: Este periodo atípico de 

enseñanza y aprendizaje, repercutió de manera negativa en los procesos de 

formación, en las generaciones que se vieron afectadas, ya que se puso en peligro 

su continuidad en los centros escolares, acrecentando las posibilidades de baja, 

tanto parcial como definitiva del sistema educativo, especialmente, del alumnado de 

poblaciones en situación de pobreza, e históricamente más vulnerados en sus 

derechos elementales 

          De esta manera, se estableció, el objetivo General del presente trabajo de 

investigación: Determinar el impacto en los aprendizajes del alumnado de tercero, 

en la Secundaria Técnica No. 32 de Zacatecas, en el ciclo escolar 2022-2023, tras 

la suspensión de actividades escolares presenciales por covid-19. Del cual 

podemos desplegar los siguientes tres objetivos específicos:  

          1) Establecer cuál fue el reto docente, frente a la transformación ocurrida en 

la forma de enseñanza, originada por las estrategias que se tomaron, para afrontar 

la pandemia de covid-19.  

          2) Examinar las políticas en materia educativa, que se llevaron a cabo durante 

la contingencia sanitaria, así como describir el contexto en el cual se realizó el 

estudio y la metodología utilizada durante el periodo de clases a distancia.  

          3) Desglosar la prueba de Evaluación diagnóstica para alumnas y alumnos 

de educación Básica, al igual que analizar los resultados gestados de esta 

apreciación.        
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          Con la finalidad de brindar un sentido más preciso a lo plasmado en la 

investigación, se establecerá el marco conceptual, puntualizando en primer lugar 

los conceptos claves como formación a distancia, Aprende en casa y cuadernillos 

de trabajo. Existen barreras para la enseñanza a distancia, derivadas de las 

características del estudiantado y sus hogares, que pueden agruparse en ámbitos 

como la conectividad, la familia y vivienda, al igual que las habilidades del alumnado 

desarrolladas antes de la crisis sanitaria por Sars-Cov2. Debido a estos factores, es 

fundamental determinar los efectos que tendrá el cierre de los planteles escolares 

por la pandemia, sobre el aprendizaje de las y los alumnos, así como sus causas, 

para establecer tácticas que pudieran ser aplicadas para subsanar los retrasos y 

deficiencias provocadas. 

          Se debe tomar conciencia y acordar mejores planes de acción para utilizar 

durante escenarios de este tipo, en los cuales, se tome realmente en cuenta los 

diversos contextos que existen en México, para de esta forma, brindar una mayor 

cobertura y seguimiento en todos los niveles del sector educativo, y lograr aminorar 

el impacto a largo plazo que esta emergencia sanitaria causó, en las generaciones 

de aprendices que se vieron afectadas. 

          Desde antes de la pandemia, muy pocos países contaban con herramientas 

digitales, o con conectividad para apoyar el proceso de instrucción en el contexto 

escolar; tan solo en la zona de ALC, realmente eran escasos los lugares donde la 

conectividad en las escuelas era para fines educativos, y no meramente para 

trámites administrativos, igualmente, pocos centros educativos contaban con 

plataformas digitales, recursos como la tutoría virtual o repositorios de contenido 

digital. 
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          Se considera que, durante la suspensión presencial de las actividades 

escolares, se trazaron medidas enfocadas principalmente a la transmisión de 

elementos conforme al currículo (radio y televisión, además de plataformas virtuales 

de aprendizaje), y de esta forma, ayudar a preservar la interacción entre escuelas y 

estudiantado. En México no fue la excepción, ya que la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) desarrolló e instauró el programa “Aprende en Casa 1”, para afrontar 

la situación en las escuelas, del 20 de abril de 2020, a la conclusión del ciclo escolar 

2019-2020. 

          Posteriormente, plantearía un repaso de contenidos para el periodo 

vacacional denominado “Verano Divertido”. Inmediatamente, al iniciar el periodo 

académico 2020-2021, desplegó “Aprende en Casa 2”, y de manera consecutiva 

“Aprende en Casa 3”, esto en conjunto con la plataforma virtual “Aprende en Casa”, 

instaurándolos como ejes centrales del proyecto educativo a distancia, desde el 

cuál, se abordaron los contenidos de acuerdo con cada nivel y grado 

correspondiente dentro de educación básica; transmitiéndose por televisión, radio y 

con una página disponible con horarios, programación y contenido. 

          Se supone que, pese a estos esfuerzos, la diversidad en contextos familiares 

que existen en México y en Zacatecas, dificultó la participación del alumnado en su 

proceso de instrucción, dadas las características de la brecha digital en los ámbitos 

rurales. Por tal motivo, se gesta la hipótesis de que, al final del periodo de clases a 

distancia, exista algún efecto sobre los aprendizajes del estudiantado, esto, 

derivado de las distintas circunstancias por las que atravesaron las alumnas y 

alumnos.  
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          Aunque los efectos derivados de la ejecución de las clases a distancia, sobre 

los aprendizajes del estudiantado son de relevancia internacional, y en todos los 

niveles de educación (desde la básica hasta la superior, incluyendo posgrados), 

esta investigación está encauzada a observarlos en las y los aprendices de tercero, 

de la Secundaria Técnica No.32, perteneciente al municipio de Juchipila, Zacatecas; 

en el cual, debido a las características y diversos contextos, tanto económicos y 

sociales de la comunidad, se implementó un modelo de cuadernillos de trabajo 

quincenales, los cuales, se entregaron al alumnado a través de grupos de 

Whatsapp, Facebook y correo electrónico.  

          Además, simultáneamente se dejaron disponibles en algunos 

establecimientos de fotocopiado del municipio, para aquellas alumnas y alumnos 

que lo necesitaron. Así se trabajó en la Secundaria Técnica No.32, desde el 20 de 

abril de 2020, hasta el final del ciclo escolar 2020-2021, además, de un pequeño 

periodo entre enero y febrero de 2022, a causa de una nueva ola de contagios de 

covid-19.  

          El trabajo se divide en tres secciones, descritas a continuación: En el capítulo 

I, se plantea lo que se considera como los antecedentes de la educación y el 

aprendizaje en el escenario mexicano, marcado por los constantes cambios a la par 

de los cambios en el régimen político, encabezado por el ejecutivo en turno. Las 

características de los últimos planes y programas de estudio, así como los ámbitos 

que caracterizan la educación básica, esencialmente en el nivel secundaria, 

conjuntamente con el perfil de egreso esperado al concluir este trayecto educativo; 

también, se describen los campos de formación o las áreas de desarrollo en las que 

se secciona el currículo. 
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          Se realiza una revisión histórica, acerca de la instrucción a distancia y como 

medida educativa, durante y previa a la emergencia sanitaria, causada por el 

coronavirus. El reto que conllevó el cierre de los centros escolares, tanto para el 

alumnado como para los colectivos docentes. Se muestra el horizonte del marco 

internacional y las condiciones de algunas naciones, caracterizadas por un avance 

muy marcado en cuanto a la pedagogía, tanto presencial como virtual, derivado de 

una gran inversión para fortalecer los espacios de enseñanza; la brecha existente 

al comparar con países como México, lo cual, ocasionó contrariedades al ejecutar 

el plan de acción educativo del Gobierno Federal mexicano. 

          Dificultades que orillaron a algunas y algunos actores educativos, a buscar 

medidas adicionales o de sustitución de la política aplicada por la SEP. Se retoma 

la evaluación, como un proceso estructural del aprendizaje y cómo ha evolucionado 

y cambiado, a partir del plan de estudios 2011, en conjunto con algunos métodos, 

tiempos y herramientas, empleadas para realizar la valoración, a través de cada 

modelo mencionado, al igual que la forma en cómo se presentaban los resultados 

obtenidos de la aplicación de algunos instrumentos y la relevancia de estos.  

          En el capítulo II, se aborda en cierta medida, lo que representó la pandemia 

de covid-19; un recuento histórico de los hechos durante este episodio, al igual que 

las acciones que se tomaron por parte de los gobiernos mundiales, principalmente 

en el ámbito educativo, o las que repercutieron en este. Un repaso de las 

condiciones previas de los ministerios de educación, al igual que, las políticas que 

se instauraron para soslayar este reto, primordialmente en la sección de ALC, 

particularmente en México, y su intento para darle seguimiento a los procesos 

formativos.  
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          Conjuntamente, se retoman algunas de las dificultades, o barreras gestadas 

a partir del uso de las TIC como herramienta escolar, así como el desconocimiento 

del estudiantado y profesorado, de estrategias tanto pedagógicas, como de 

aprendizaje en el mundo virtual.  Se aborda la didáctica, hasta llegar al uso de los 

cuadernillos de trabajo, los cuales, por las diversas circunstancias imperantes en el 

territorio mexicano, máxime en Zacatecas, fueron la técnica pedagógica, empleada 

por el colectivo docente de la Secundaria Técnica No. 32, en el estado de 

Zacatecas, durante el periodo de confinamiento a causa del suceso pandémico, 

para continuar con la instrucción de las y los alumnos.   

          Se describe la estructura de estos cuadernillos de trabajo, y la forma en cómo 

se hizo llegar a los miembros del cuerpo estudiantil, además de las vías de 

retroalimentación. Por otra parte, se procede a delimitar, el contexto en el cual se 

inserta el centro escolar, señalado las características que configuran la región, 

destacando el nivel académico, las condiciones en cuanto a las TIC, y el fenómeno 

migratorio con el que cuenta el territorio municipal, al igual que las particularidades 

del alumnado de tercer grado, como su lugar de procedencia, edad y sexo. 

          En el capítulo III, se realiza un análisis de los resultados, generados a través 

del modelo de evaluación diagnóstica para las alumnas y los alumnos de educación 

básica, el cual, consiste en una prueba que evalúa los conocimientos adquiridos en 

Lectura, pensamiento Matemático y Formación Cívica y Ética en el periodo anterior 

a su aplicación. Se retoman las características más trascendentales de la 

apreciación, como el tipo de reactivos que se incluyen, la forma en cómo se aplica, 

así como la finalidad de la herramienta, también, se exponen las condiciones de la 

evaluación, cuando se comenzó a utilizar y cuales áreas la integran, además, el 
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orden en cómo se han llevada a cabo las acciones, así como los materiales de 

apoyo y recursos, que la SEP puso a disposición de los centros escolares.  

          Se muestran, cuáles son las características que conforman a cada área que 

comprende la valoración y su importancia como cimiento de las demás áreas del 

conocimiento, asimismo, se presentan los resultados progresivamente en los 

diferentes sectores, pasando de lo particular en cada pregunta, a lo general por 

sector, de igual forma, se despliegan por cada grupo evaluado y en total, es decir, 

por todos los grupos al mismo tiempo. 

          Aunado a esto, se realiza un cotejo de los datos obtenidos en las dos etapas 

de aplicación, de la evaluación diagnóstica para los cuatro grupos de tercero, 

mediante el análisis a través de gráficas, para que se pueda percibir mejor el avance 

o retroceso en cada área, entre el primer y segundo periodo del examen. De esta 

manera, se compararía entre los resultados gestados tras la situación de educación 

a distancia (primera fase de ejecución), y la evolución de estos tras un periodo 

ordinario en los centros escolares (segunda aplicación). Así, generar una idea, 

acerca de qué tan eficiente fue la táctica empleada por el colectivo docente, en la 

Secundaria Técnica No. 32, durante la pandemia de covid-19.                        



14 
 

CAPÍTULO I. NATURALEZA DEL APRENDIZAJE Y EL RETO 

FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

Para comprender en primer lugar, cuál fue el gran reto que representó la pandemia 

de covid-19 para el sector educativo, al igual que los demás ámbitos de interacción 

social que se vieron afectados, se debe comenzar por establecer lo qué es el 

aprendizaje, la forma en cómo se integra el currículo y la función docente, una vez 

definido esto, se puede tener un panorama más amplio, para advertir lo que significó 

el periodo de suspensión de clases presenciales en los centros escolares, a causa 

del coronavirus, y los efectos que gestó en las generaciones de alumnas y alumnos 

que vivieron este episodio histórico.  

          En este capítulo I, se repasarán los antecedentes de la enseñanza y la 

instrucción en México, los planes de estudio en Educación Básica y sus campos de 

formación, con enfoque en el nivel de secundaria, conjuntamente con el perfil de 

egreso esperado al concluir este lapso, la educación a distancia como medida 

durante la emergencia sanitaria, al igual que el reto que constituyó para los 

colectivos docentes y la evaluación de los aprendizajes, al mismo tiempo se 

contrasta un poco, con las acciones y políticas en materia de enseñanza, 

desplegadas por algunas otras naciones frente a este suceso.      

 

1.1 Antecedentes del aprendizaje y la educación  

En un país multi y pluricultural como México, generalmente es tema de debate en el 

ámbito educativo, ¿Qué se aprende?, ¿Qué necesita enseñar la escuela?, ¿Qué es 
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prioritario? y ¿Qué prescindible?, esto debido a la gran cantidad de regiones e 

igualmente contextos muy particulares, que existe alrededor de cada uno de los 

habitantes del país. Actualmente, dentro del marco internacional, se entiende la 

importancia en la calidad sobre la cantidad de conocimientos, así como la 

movilización de esos saberes, lo cual, implica transferir los aprendizajes de un área 

específica hacia otras, para la resolución de diversas situaciones.  

          Dentro de la sociedad actual, igualmente se concibe el carácter multifacético 

de las inteligencias, que van desde la resolución de problemas, el manejo de 

situaciones y conceptos abstractos, hasta el entendimiento del mundo que rodea a 

la humanidad. La adquisición de estos aprendizajes valiosos, amplía las habilidades 

y prácticas para la ejecución de labores en la vida, que ayudan a las personas a 

desplegar su potencial cognitivo, así como los recursos personales y sociales que 

les permitirán participar activamente y favorecer el avance económico, mejorar 

como individuos en una sociedad cambiante y heterogénea.  

          En el plan de estudios de educación básica del 2017, se le denomina 

aprendizajes claves al cúmulo de destrezas, conocimientos, actitudes y valores 

esenciales, que fundamentan el desarrollo integral del alumnado, y que al tiempo 

que se expresan de esta manera se materializan en aprendizajes esperados, éstos, 

son las metas del proceso de enseñanza – aprendizaje y escalonan gradualmente 

valores, actitudes y habilidades, así como conocimientos necesarios para que las y 

los alumnos no solo aprendan, sino también aprendan cómo aprenden, y aprendan 

a aprender (Flores, et al., 2017).    

          Se considera que, una parte importante dentro de la tarea docente, consiste 

en partir del sitio donde se encuentra su estudiantado, para llevarlo al punto máximo 
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en la construcción de sus conocimientos y su potencial, para lo cual, no solo se debe 

considerar el ámbito académico, ya que al tratarse de seres humanos, un factor muy 

importante es el que tiene la inteligencia emocional; al igual que la forma en cómo 

influye en los procesos de enseñanza – aprendizaje, existen por ejemplo, 

sentimientos que provocan la activación de la memoria a largo plazo, en cuanto que 

otros, pueden afectar de manera negativa la secuencia de aprendizaje para alguna 

persona, o pueden tener un efecto completamente diferente. 

          Por lo tanto, es menester que las y los aprendices, desarrollen destrezas para 

la identificación, y la regulación de sus emociones; aunado a esto, otro factor 

trascendental en el avance del estudiantado, es que encuentren apoyo para 

desplegar una motivación positiva, que acompañados por el cuerpo docente, en 

conjunto con sus madres, padres y /o  tutores, aumenten su autoestima, así como 

la confianza en sus habilidades.  

          Todo lo anterior, con la única finalidad de que, el alumnado se desenvuelva 

de manera integral y completa, en todos los ámbitos que lo conforman, tal que 

pueda ejercer su ciudadanía plena, productiva y dentro del marco legal de la 

sociedad moderna. Para esto, se estructura una visión de que es lo que las y los 

estudiantes deben alcanzar al término de un nivel escolar, lo que se conoce dentro 

del ambiente educativo como perfil de egreso, estos se establecen al finalizar cada 

nivel, desde educación prescolar hasta secundaria dentro de la educación básica, 

estos rasgos deseables también se instituyen en las siguientes etapas, en 

educación media superior, en superior y en posgrados. 

          A continuación, se muestra en la tabla 1, algunos de los ámbitos dentro de la 

educación secundaria, como lo son: Pensamiento matemático, exploración y 
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comprensión del mundo natural y social, lenguaje y comunicación, además de 

pensamiento crítico y solución de problemas; habilidades socioemocionales 

simultáneamente con proyecto de vida, también incluye los atributos deseables, que 

un estudiante debe alcanzar al término de este nivel escolar.   

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de Flores, et al., 2017, p. 26. 

De esta tabla, se destacan dos ámbitos, que generalmente sientan las bases de los 

otros, por una parte el lenguaje y comunicación, en el cual, perfila un individuo que 

Ámbitos Al término de la educación secundaria 
 

 
Lenguaje y comunicación 

Utiliza su lengua materna para comunicarse con 
eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con 
múltiples propósitos e interlocutores. Si es hablante de 
lengua indígena también lo hace en español. Describe 
en inglés experiencias, acontecimientos, deseos, 
aspiraciones, opiniones y planes. 

 
Pensamiento matemático 

Amplía su conocimiento de conceptos y técnicas 
matemáticas para plantear y resolver problemas con 
distinta categoría de complejidad, así como para 
analizar y modelar situaciones. 

 
Pensamiento crítico y 
solución de problemas 

Formula preguntas para resolver problemas de diversa 
índole. Analiza y argumenta las soluciones que propone 
y presenta evidencias que fundamentan sus 
conclusiones, además reflexiona sobre sus procesos 
de pensamiento.  

 
Exploración y 

comprensión del mundo 
natural y social 

Identifica una variedad de fenómenos del mundo 
natural y social, se informa en distintas fuentes 
aplicando los principios del escepticismo informado, 
formula preguntas, realiza experimentos y sistematiza 
sus hallazgos. Comprende la relevancia de las ciencias 
naturales.   

 
Habilidades 

socioemocionales y 
proyecto de vida 

Asume responsabilidad sobre su bienestar y de los 
otros, cuida de sí mismo y de los demás. Analiza los 
recursos que le permiten transformar retos en 
oportunidades y diseña planes personales para un 
proyecto de vida.  

Tabla 1: Perfil de egreso al término del nivel secundaria, dentro de la 
Educación Básica. 
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utiliza su lengua materna para comunicarse eficientemente con seguridad y respeto, 

en múltiples contextos y con diversos interlocutores, además, de utilizar una 

segunda lengua como el inglés de manera fluida y eficaz. Por otro lado, el 

pensamiento matemático, que va muy de la mano con la resolución de problemas y 

el pensamiento crítico, en el cual, el alumnado maneja un amplio abanico de 

conceptos y técnicas matemáticas para plantear, analizar, resolver problemas y 

situaciones.  

          El logro de este perfil es una cuestión multifactorial, va desde lo intrínseco del 

alumnado hasta el contexto social y familiar que le rodea, sin dejar de lado los 

contenidos que se imparten por el sistema de educación, ya sea de manera federal 

o en la rama estatal, y se puede vislumbrar, al conseguir de forma paulatina y 

metódica los aprendizajes esperados o claves, dentro de este ámbito, es 

imprescindible que se vaya más allá de la pura recolección de contenidos; el 

currículo por tanto, debe ir encaminado a crear en primer lugar, la necesidad de 

saber, para después transmitir el conocimiento, se tiene que fomentar la pasión por 

conocer, provocar la curiosidad en todo el estudiantado (Delval, 2013).  

          Dentro del plan de estudios 2017, en educación básica, el currículo se articula 

por tres componentes, el primero de estos referente a los campos de formación 

académica, el segundo correspondiente a las áreas de desarrollo personal y social, 

y por último los ámbitos de la autonomía curricular, de esta forma, se busca atender 

todos los factores que influyen en el proceso de aprendizaje, además, de lograr que 

las y los estudiantes sean capaces enfrentar, resolver eficazmente y con creatividad 

los problemas periódicos que afronten. El enfoque de este currículo es un modelo 

competencial, en el cual, éstas no son entendidas como el origen, sino más bien el 
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punto de arribo, comenzando con el desarrollo de actitudes, posteriormente 

habilidades y finalmente conocimientos, este cumulo de destrezas, son concebidas 

como la movilización de saberes frente a circunstancias particulares.  

          Se considera que, esta orientación curricular emana a partir de un marco 

internacional en el que varios países e instituciones como la UNESCO, o la OCDE 

trazaron currículos encaminados al desarrollo de las “competencias para la vida”, 

para afrontar las necesidades emergentes del siglo XXI, marcadas por la 

globalización y el avance tecnológico. 

          Sumado a esto, el reconocimiento por parte de múltiples Estados y 

organismos multilaterales como la Comisión Europea (CE), de que un enfoque 

específicamente económico no era suficiente, y se necesita acompañar por la 

conformación de regiones y naciones cimentadas en el bienestar personal, social y 

del medioambiente, con desarrollo sustentable y cohesión social. Para lo cual, se 

requiere formar alumnas y alumnos innovadores, resilientes, con cualidades que 

abonen a la sustentabilidad del mundo.     

 

1.1.1 Campos de formación en la Educación Básica 

Los campos de formación en la educación, han cambiado de acuerdo con los planes 

y programas de estudios vigentes en su momento, por ejemplo, para educación 

básica, el plan de estudios 2011 fue construido a partir de un modelo por 

competencias, cada campo de formación les confería estructura a los espacios 

curriculares, aunque conservaban un intercambio y tenían congruencia entre ellos 

de acuerdo con las características del perfil de egreso, y las competencias para la 

vida. Además, conducían el currículo acorde a la naturaleza multifacética de los 
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objetivos del modelo educativo. En su conjunto, estos campos de formación se 

agrupaban en los 4 ámbitos siguientes (Secretaría de educación Pública (SEP), 

2011): 

• Lenguaje y comunicación. 

• Pensamiento matemático. 

• Exploración y comprensión del mundo natural y social. 

• Desarrollo personal y para la convivencia.  

Mientras que, en el plan de estudio 2017, se seccionaba el currículo de la 

siguiente manera:  

• Campos de formación académica.  

• Áreas de desarrollo personal y social  

• Ámbitos de autonomía curricular  

Dentro de los campos de formación académica se encuentran los siguientes 

componentes:  

• Lenguaje y comunicación  

• Pensamiento matemático  

• Exploración y comprensión del mundo natural y social.  

Estas unidades, son de cumplimiento nacional, cada una a su vez se organiza en 

asignaturas y aportan substancialmente al desarrollo de los procesos de 

metacognición, es decir, la facultad de aprender a aprender. De manera conjunta, 

el área de desarrollo personal y social, conformada por las asignaturas de artes, 

educación física y educación socioemocional, para lograr una formación más 

integral, y brindar así las oportunidades necesarias para que el estudiantado 
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desarrolle su creatividad, el aprecio por las artes, entrenen su cuerpo para mantener 

un estilo de vida sano, además consigan reconocer y manejar sus emociones. 

          Por último, el ámbito de autonomía curricular, el cual se gobierna por los 

ideales de educación inclusiva, ya que se enfoca en atender las necesidades e 

intereses específicos de las y los alumnos, de esta manera, cada escuela selecciona 

e implementa la oferta educativa con base en su disponibilidad de periodos lectivos, 

además de los lineamientos y normativa expedida por la SEP para este 

componente; al igual que los ámbitos anteriores, son de observancia nacional, se 

estructura bajo los siguientes términos: Extender la formación académica, 

programas con efecto comunitario y conocimientos regionales, fortalecer la mejora 

personal y social, así como nuevos contenidos de relevancia social. 

 

1.2 La educación a distancia, como medida educativa durante la emergencia 

sanitaria por covid-19 

Como se retomará con mayor énfasis en el siguiente capítulo, La pandemia de 

covid-19, tuvo un efecto sistémico educativo, en la gran mayoría de países en el 

mundo, que se observó “al limitar las oportunidades de aprendizaje de muchos 

estudiantes de todos los niveles y en la mayoría de los países, de los estudiantes 

pobres, marginados y discapacitados en particular” (Reimers, 2021, p. 7). Esto, 

derivado de las acciones preventivas que se tuvieron que tomar para contener la 

pandemia, que en su mayoría, constaron de la suspensión de clases de manera 

presencial, así como la implementación de diversos métodos de educación a 

distancia.  
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          En la gráfica 1, se muestra la progresión del cierre de los centros escolares 

en semanas, ya sea totales o parciales, por regiones geográficas y hasta enero de 

2021.  

Gráfica 1: Cierre de los centros escolares en semanas. 

 

Fuente: UNESCO, 2021. 

En esta gráfica, se puede observar cómo Latinoamérica y Caribe, África y Asia, se 

encuentran muy por encima de la media mundial, que fue de 22 semanas de cierre, 

además, de destacar el hecho que, para Oceanía el cierre fue de apenas 7 

semanas, aún menor de lo que represento Europa y Norte América, esto, 

considerando que no existen muchas similitudes en el desarrollo social-económico, 

entre las primeras regiones mencionadas y las últimas. Aunque, esta gráfica se 

elaboró considerando únicamente hasta el 25 de enero de 2021, ya que en México, 

para el caso de educación básica, el cierre fue del 20 de Marzo de 2020, al 30 de 

Agosto de 2021, lo que asienta 75 semanas totales.  
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          Este cierre abrupto de los centros escolares, que en algunos países se 

extendió por más tiempo, derivado del contexto específico de cada región,  generó 

la necesidad de transformar los sistemas educativos, y por ende la forma en cómo 

se educa, teniendo así que transportar las actividades de enseñanza – aprendizaje, 

conjuntamente con la interacción entre alumnado y cuerpo docente, de las aulas al 

espacio digital.     

          La educación a distancia, se puede impartir por medios técnicos como: 

telefonía, radio, televisión y computadoras, además de materiales impresos, etc.; 

los primeros indicios de instrucción remota parten de la brindada por 

correspondencia, la cual se puede rastrear hasta las llamadas cartas instructivas en 

civilizaciones como la sumeria, egipcia y hebrea, que se extendió posteriormente y 

de manera similar en la antigua Grecia, con las epístolas científicas, 

consecutivamente Seneca, Cicerón y otros más, en la civilización romana.  

          Sin embargo, la forma más organizada y contemporánea, se concibe a partir 

del siglo XVIII, el 20 de marzo de 1728, cuando en la gaceta de Boston, se anuncia 

un curso a distancia, ofertado por el catedrático de caligrafía Caleb Philipps, con el 

envío de recursos a las y los estudiantes que lo tomaran, conjuntamente con la 

posibilidad de tutorías por correspondencia (Alfonso, 2003). No obstante, se 

considera, que en la actualidad,  esta modalidad ha perdido relevancia, derivado del 

gran avance tecnológico del último siglo, así como los retos y problemas tanto 

económicos, como productivos y sociales, surgidos de la globalización mundial.  

          Al mismo tiempo, la educación virtual o en línea, que es una forma de la 

educación a distancia, en la cual, se emplean los recursos digitales y las tecnologías 

de la Información, se ha posicionado como fracción clave, en los sistemas 
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educativos modernos, ya que, reduce de manera eficaz los inconvenientes que 

representan la insuficiencia de tiempo y espacio, además, cuando se usa de manera 

pertinente y con responsabilidad, eleva el rendimiento y la flexibilidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

          En México, el origen de la educación en línea, se pueden situar cuando se 

establece una conexión de internet, en el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) por primera vez en 1987, posteriormente a los 

pocos meses fue el turno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

estableciendo así el servicio de correo electrónico y la transferencia de archivos, a 

través de red BITnet entre estas dos instituciones, y hasta san Antonio Texas 

(Barrón, 2004).  

          Se piensa que, lamentablemente a la fecha, en México la educación en línea 

no termina de consolidarse totalmente, esto se puede explicar por diversas causas, 

la principal pudiese ser, la gran desigualdad que existe en acceso a recursos 

tecnológicos, producto de la enorme brecha socio-económica, cierta entre los 

habitantes del país, aunado a la falta de infraestructura en cuanto a las TIC, 

combinada con la escasa red de internet en muchas regiones del país.  

          Otra causa, la escasa o nula cultura en el uso de las TIC en el contorno 

educativo, principalmente en educación básica, aunque no exclusiva de esta, 

derivado de la necesidad de conocimiento y constante actualización, al igual que 

innovación del cuerpo docente para la implementación de manera didáctica de las 

TIC, al mismo tiempo, requiere del alumnado un mayor compromiso intrínseco de 

aprender, desarrollar habilidades, competencias, valores y ética.  
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          Según Roquet (2009), un mito muy habitual, en torno a la instrucción a 

distancia, pretende hacerla ver, como un aprendizaje en solitario y deshumanizador, 

no obstante, se debe reflexionar indudablemente, sobre la estructura que existe 

detrás de esta, ya que consta de un colectivo docente, que se encarga de orientar, 

retroalimentar y evaluar las actividades planteadas, aunque de manera virtual.  

          A pesar de esto, sigue presentando múltiples beneficios, como la 

diversificación de la oferta educativa, buscando atender a las necesidades actuales 

de formación, de un mayor número de individuos, sin importar en donde se 

encuentren y de que tiempo dispongan. La primera modalidad de enseñanza a 

distancia en aparecer en el contexto Mexicano, fue la educación Telesecundaria. 

          La televisión, funciona como recurso didáctico cuando se transmiten 

programas o contenidos curriculares, con el fin de cubrir los objetivos de aprendizaje 

de un determinado grado o nivel escolar. En la siguiente tabla, se muestra el año en 

que se inicia el uso de la televisión educativa en algunos países de América.  
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Fuente: Flores & Rebollar, 2008, p. 3. 

En esta, se puede apreciar cómo en progresión temporal, México fue de los últimos 

países en su contexto en implementar este mecanismo de enseñanza. Este 

proyecto se planteó en México en el año de 1965, con el objetivo de cubrir la 

necesidad de educación secundaria en las comunidades rurales o indígenas, 

semiurbanas y urbanas marginales, con una población menor a 2500 habitantes 

(Álvarez & Cuamatzin, 2016), y que contaran con señal de televisión. Para 1978 ya 

abarcaba ocho Estados de la República Mexicana: Estado de México, Distrito 

Tabla 2: Uso de la televisión educativa en América. 
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Federal, Puebla, Hidalgo, Morelos, Oaxaca,  Tlaxcala y Veracruz (Flores & Rebollar, 

2008).  

          En México, se pueden visualizar tres formatos de escuelas Telesecundarias: 

Las de organización completa, las escuelas bidocentes y las escuelas unitarias; en 

las cuales un docente atiende a los tres grados, y la dirección de la escuela al mismo 

tiempo (Contreras, 2014). Si bien, el modelo en teoría, proyectaba una solución, a 

la problemática educativa para la cual fue desarrollado, se considera que, en la 

ejecución, ha dejado mucho que desear, pues presenta problemáticas en cuanto a 

la insuficiencia de materiales y en el área académica, como la carencia de personal 

docente para la atención de los grupos, así como de Personal de Apoyo y Asistencia 

a la Educación (PAAE), ya que, persiste como una modalidad dependiente a los 

recursos técnicos, provenientes de una federación que los mantiene en el olvido, lo 

que conlleva limitaciones en el desarrollo del estudiantado y en el accionar del 

cuerpo educativo.  

          Se cree que, esto se ve reflejado en los desalentadores resultados, que ha 

obtenido el alumnado que cursa, o termina sus estudios en la modalidad 

Telesecundaria, sobre todo en el área de lenguaje y comunicación, así como en la 

de razonamiento matemático, según los resultados obtenidos, tanto en las pruebas 

estandarizadas como PLANEA (Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes) 

(Instituto Nacional de Evaluación a la Educación (INEE), 2018), como en el Examen 

de Ingreso a la Educación Media Superior (Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEVAL), 2019).  

          A pesar de esto, se puede considerar que, ha resultado relativamente eficaz, 

al ampliar la cobertura en el acceso a la educación, en los lugares donde no era 
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factible, el establecimiento de planteles de secundarias técnicas o generales. Aun 

así, las proyecciones a futuro se ven desfavorables, puesto que, según algunos 

indicadores, en México “la proporción de jóvenes adultos sin educación media 

superior ha disminuido, pero el acceso de la educación secundaria a la educación 

superior sigue siendo limitado” (OCDE, 2019, p. 1).   

 

1.2.1 El reto docente frente al covid-19 

Las implicaciones de la pandemia de covid-19, representaron un reto para la 

población mundial, sin importar credo, ideología política, estatus socio-económico o 

demás factores personales o sociales, generó un impacto a nivel planetario, no en 

la misma medida para todas las personas, pero si repercutió de alguna forma en su 

estilo de vida, como resultado de las características y contextos que los rodeaban.  

          Los sistemas educativos de la gran mayoría de países, a pesar del escenario 

de aislamiento que se vivió a escala internacional, tuvieron la obligación de 

mantener el servicio, para así salvaguardar el derecho a la educación del alumnado, 

muy a pesar de las dificultades y desafíos que conllevaron los distintos contextos 

que rodean a la población, tanto a nivel nacional, como estatal, municipal y de 

comunidad, sin dejar de lado el ámbito internacional; caracterizado por las 

desigualdades socioeconómicas y las brechas digitales, así como de comunicación 

que surgen de estas, tanto del profesorado como del estudiantado.  

          Como ya se refirió, las características de la enseñanza a distancia o en línea, 

requieren de destrezas y aptitudes docentes específicas, así mismo, recursos, 

herramientas y plataformas vinculadas al uso e implementación pedagógica de las 
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tecnologías digitales, además, de creatividad para solventar distintos retos, como el 

despliegue de estrategias de comunicación, ya sea de manera sincrónica o 

asincrónica y el desarrollo de guías de trabajo, para generar el aprendizaje 

autónomo y el bienestar de las y los alumnos, en el ambiente digital (Greenhow et 

al., 2020).  

          Dando una revisión al marco internacional, según el índice de la economía y 

sociedad digital, los Finlandeses lideran a nivel mundial el área de competencias 

digitales generales y avanzadas (Comisión Europea (CE), 2018), por lo que se 

concluye que tienen una infraestructura informática sólida y son usuarios activos de 

los servicios virtuales, resultado de la gran inversión, que el gobierno Finlandés 

realiza para el mejoramiento de la educación de manera continua y en todos los 

sentidos, lo que los ha llevado a posicionarse en los primeros lugares de las 

evaluaciones estándares internacionales, de organismos como la OCDE y la CE.  

          Por más de 20 años, la Agencia Nacional Finlandesa para la Educación, se 

ha enfocado en varios aspectos, entre los que destacan dos en cuanto al contexto 

informático se refiere: Primero, ha dedicado más de 300 millones de euros a 

financiar la extensión de ambientes de aprendizaje computacional, y fomentar la 

formación mediante la pedagogía virtual por parte del profesorado. Segundo, 

implementó a lo largo de varias décadas, seis estrategias oficiales de educación 

digital, y en tecnologías de la información dentro del currículo a escala nacional.  

          En lo que respecta a Finlandia, el currículo es ley, y está tan bien definido que 

incluye las capacidades transversales que el estudiantado tienen que desarrollar, 

entre las cuales están: aprender a usar los instrumentos y herramientas electrónicas 

de maneras diversas y con creatividad, así como formar redes de comunicación con 
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dispositivos para el trabajo colaborativo en el ciber espacio (Reimers, 2021). De 

manera conjunta, todos los colegios en Finlandia disponen de acceso a Internet y 

del 100 por ciento del alumnado en educación obligatoria, 93 por ciento posee una 

cuenta de e-mail para su uso escolar (Fraillon, Ainley, Schulz, Friedman, & 

Duckworth, 2019).  

          Estas características e infraestructura son previas a la pandemia, por lo que 

la transición de la enseñanza presencial a la modalidad a distancia a causa del 

covid-19, se produjo de manera fluida, aunque eso no quiere decir que no existieran 

contratiempos, pero, estos datos muestran la enorme brecha que existe en 

comparación con países como México por ejemplo. En la gráfica 2 a continuación, 

se muestra en porcentaje, las y los estudiantes de 15 años que tienen acceso a 

equipamiento digital en el hogar, en el que encontramos si cuentan con 

computadora, conexión a internet o si poseen algún software educativo, de  algunos 

países de América latina frente al promedio OCDE. 
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Gráfica 2: Porcentaje de estudiantes de 15 años, que tienen acceso a 
equipamiento digital en el hogar, 10 países de América latina y el promedio OCDE. 
 

 

Fuente: CEPAL, 2020, p. 6. 
 

En esta gráfica se pueden vislumbrar en cierta medida, los factores que ocasionaron 

mayor dificultad, para que la educación durante el periodo de pandemia fuera 

efectiva en México; donde apenas, poco más de la mitad del cuerpo estudiantil en 

el nivel de secundaria, poseen computadoras en su hogar, de este porcentaje, solo 

un 10 por ciento más, aproximadamente, cuenta con internet en sus casas, y ni el 

30 por ciento, llega a contar con algún software educativo, por lo tanto es notoria la 

brecha existente entre quienes si contaban con los recursos para continuar sus 

procesos de instrucción de manera más adecuada. 

          Cabe señalar también que, Finlandia se encuentra por encima del promedio 

OCDE, esta situación, fue una de las principales detonantes de que la Educación 

Finlandesa durante la pandemia de covid-19, no sufriera mayores estragos, 

apoyado por el hecho de que al alumnado que no disponían de computadora en su 

hogar, se les facilitaron equipos portátiles por parte de la escuela. 
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          Además, de que como diversos autores sostienen, el plan de acción federal 

mexicano, en materia educativa, gestado a partir de la contingencia sanitaria 

causada por el covid-19, pareció hecho con premura, igualmente no contemplaba 

formas eficientes de evaluación y retroalimentación (Navarrete, Manzanilla & 

Ocaña, 2020); de manera conjunta con la diversidad en contextos familiares, que 

existen en México y en Zacatecas, dificultó la interacción entre cuerpo docente y 

alumnado, dadas las características de la brecha digital de la sociedad mexicana, 

por lo que en determinadas regiones, se tuvo que evaluar la situación, y a partir de 

ésta, desarrollar y aplicar un plan de acción, para garantizar la continuidad educativa 

del estudiantado.  

          Tal fue el caso, para la Secundaria Técnica No. 32, donde se trabajó con un 

modelo de cuadernillos quincenales, elaborados por el colectivo docente, y 

distribuido a través de grupos, en aplicaciones y plataformas digitales, de manera 

muy somera, estos cuadernillos constan en una recopilación de las actividades 

didácticas de cada una de las asignaturas, las dinámicas fueron variadas 

dependiendo del tema, así como sus objetivos.  

          La retroalimentación, se dio a través de grupos de whatsapp, o en plataformas 

como el Google Classroom, para que fuera más asequible al alumnado, y pudieran 

conectarse desde sus teléfonos celulares, estas sesiones se realizaron con 

múltiples horarios, buscando de esta manera llegar a un mayor número de 

estudiantes, y así brindarles asesoramiento. En conclusión, el reto para las y los 

docentes, no solo fue, preparar y trasladar las actividades de enseñanza, de lo 

presencial a medios digitales, sino también, implicó el establecer estrategias de 

colaboración, tanto con directivos, como con colectivo docente. 
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          De manera conjunta a lo mencionado, igualmente tocó definir los canales de 

comunicación efectivos con el estudiantado y sus familias, y poder identificar las 

situaciones particulares de cada uno, la priorización de los contenidos, la valoración 

del proceso de enseñanza aprendizaje de manera integral y a distancia, junto con 

el estrés generado por estas acciones, aunado, al hecho del poco dominio previo 

de las tecnologías digitales en el ámbito pedagógico, además, de las situaciones 

personales que les tocó vivir a causa de la pandemia, lo que conllevó a que, a pesar 

del esfuerzo realizado por el colectivo docente, se manifestaron casos de 

incomunicación entre algunos miembros del cuerpo estudiantil, lo que da como 

resultado, la interrupción de los aprendizajes y sus procesos de cognición.   

  

1.3 Evaluación de los aprendizajes  

La evaluación, no es un tema nuevo dentro del ámbito educativo, es una parte 

estructural, en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Cada plan y programa que 

se ha desarrollado e implementado a lo largo de la historia del sistema educativo 

mexicano, viene acompañado de algún mecanismo de evaluación, que le permita 

obtener información y evidencias, sobre el logro de los aprendizajes en el alumnado, 

para así, poderlos retroalimentar de forma adecuada.  

          En el plan de estudios 2011, se consolidó el enfoque formativo de la 

evaluación (SEP, 2011), con lo cual, no solo se buscaba emitir una calificación sin 

propuesta; por el contrario, era esencial considerar el desempeño, a lo largo de su 

trayecto académico, durante el ciclo escolar, además, de los ámbitos de desarrollo 

personal y para la convivencia, sin dejar de lado, la formación en valores como el 

respeto, la tolerancia, la participación y la responsabilidad, trabajar en la misma 
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sintonía, no solo con el estudiantado, sino con sus padres, madres o tutores, al igual 

que con las autoridades educativas, para tomar decisiones pertinentes, que 

permitiesen mejorar el proceso formativo.  

          Se considera que, dentro del plan de estudios 2017, el papel de la evaluación 

es imprescindible, pues no solo busca la mejora de los aprendizajes, sino además, 

coadyuvar en la práctica pedagógica de las y los docentes, al mejorar la 

comprensión de los procesos de instrucción y promover la reflexión, lo que facilitaría 

la identificación del tipo de apoyo que requiere el alumnado, con lo cual, se pudiesen 

tomar decisiones para afrontar las dificultades, y fortalecer los avances.  

          Al igual que en el plan anterior, predomina un enfoque formativo de 

evaluación, derivado de la exigencia de la sociedad actual de una educación con 

calidad, con inclusión y equidad; por lo tanto, la misión fundamental de la escuela, 

es concretar en las y los alumnos el mayor logro de los aprendizajes, así mismo, 

que sea un proceso autónomo y permanente, es decir prepararse a lo largo de toda 

la vida y para la vida. Con la finalidad de que la valoración, ofrezca información para 

tomar decisiones oportunas, en los procesos de enseñanza – aprendizaje, es 

preciso que se aplique en varios momentos, y mediante diferentes tipos, por lo tanto, 

la evaluación diagnóstica, del proceso y sumativa, deben combinarse con 

heteroevaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones (SEP, 2017).  

          Se entiende pues, la evaluación como un proceso, que no solo atañe al 

estudiantado y al cuerpo docente, sino que además, cuando se realiza de manera 

sistémica y articulada, brinda la posibilidad a las autoridades educativas de 

reconocer el progreso en la ejecución del currículo, conjuntamente con la 

observancia de los propósitos educativos: Se considera que, por este motivo, a 
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partir del ciclo escolar 2013-2014, la SEP, a través de la Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), puso a disposición de las y los 

supervisores, al igual que de los cuerpos directivos de las escolares, el Sistema de 

Alerta Temprana (SisAT). 

          El cual, consistía en un conjunto de herramientas, procedimientos, e 

indicadores, con el objetivo de contribuir a la atención del rezago y prevención del 

abandono escolar, al identificar al cuerpo estudiantil, que se encontraba en peligro 

de no obtener los aprendizajes clave, o incluso de renunciar a sus estudios, 

permitiendo así a las autoridades educativas regionales, estatales y nacionales, así 

mismo, a los colectivos docentes, contar con información sistemática y adecuada, 

para el establecimiento de acciones de asesoramiento, acompañamiento y apoyo 

en todos los niveles de atención.  

          Se piensa que, esta herramienta se implementó con la finalidad de maximizar 

el logro de los aprendizajes, para lo cual, exploraba habilidades básicas, como la 

comprensión lectora, producción de textos y cálculo mental, al considerarlas como 

habilidades fundamentales para aprender a aprender, y cuyo dominio es esencial 

en todos los ámbitos, tanto académicos como de desarrollo personal. La aplicación 

de la valoración, se plantea de manera metódica y ordenada, además de contar con 

materiales de trabajo, rúbricas y formatos de registro.  

          El procesamiento de los resultados, se hacía, a través de una aplicación 

informática, de manera conjunta, se complementaba con datos elementales del 

estudiantado como la inasistencia a clases, bajas calificaciones o asignaturas sin 

aprobar (SEP, 2018), se cree que, así el desempeño del alumnado era derivado de 

un conjunto de datos sistémicos, y no solo de una prueba; de esta forma la toma de 
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decisiones en las áreas de oportunidad, al igual que el diseño de estrategias de 

intervención docente para las y los alumnos que lo requiriesen, tenían un sustento 

integral, por lo cual, los resultados no eran el fin último, sino el medio para focalizar 

aquello que requiriese atención, necesitara modificarse o fortalecerse.  

          Esta herramienta, establecía y agrupaba al alumnado en tres niveles de 

desempeño en cada habilidad, el primero de ellos el esperado, el segundo los que 

se encuentran en desarrollo y el tercero los requieren apoyo. A continuación en la 

imagen 1, se da una muestra de cómo se establecían los resultados, para el caso 

de toma de lectura por ejemplo, en ella se puede apreciar, cómo se representa 

mediante colores cada sector de desempeño, verde para el esperado, amarillo para 

los que se encuentran en desarrollo y rojo para los que requieren asistencia, 

además de mostrar el porcentaje de alumnas y alumnos por nivel de logro. 

 
Imagen 1: Ejemplo de cómo se establecen los resultados en la herramienta Sisat. 

 

Fuente: SEP, 2017, p. 27.  
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Como ya se ha aludido, esta herramienta explora habilidades básicas, como la 

comprensión lectora, producción de textos y cálculo mental, por lo tanto, se creaban 

gráficas como la expuesta anteriormente, para los tres ámbitos. Se generaba un 

reporte general, en el cual, se mostraban los resultados obtenidos a nivel escolar, 

el cual servía para realizar un análisis, posteriormente, el colectivo escolar en el 

Consejo Técnico Escolar (CTE), podría formalizar la toma de decisiones. En la 

siguiente imagen 2, se muestra en qué consistía este reporte general, la forma en 

cómo se estructuraba y su visualización a través de la plataforma virtual en la cual 

se podían consultar los resultados. 

 
Imagen 2: Visualización del reporte general  desde el programa web. 

 

Fuente: SEP, 2017, p. 33.  
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En esta imagen, se vislumbran los porcentajes de alumnos y alumnas, por nivel de 

logro, así como las proporciones correspondientes a cada sector de desempeño, al 

mismo tiempo. A continuación, en la imagen 3, se aprecia la tendencia, en cuanto a 

nivel obtenido por componente, al igual que el porcentaje de aciertos, con o sin 

apoyo, y las respuestas incorrectas. Se considera que, este instrumento cumplía en 

coadyuvar a detectar los sectores que se requerían fortalecer, aunque también, se 

piensa que se perdía un poco el elemento de especificidad.       

 
Imagen 3: Visualización del reporte general de los resultados en la herramienta 

Sisat, desde el programa web. 

 

Fuente: SEP, 2017, p. 33.  

La Evaluación Diagnóstica para las alumnas y los alumnos de educación básica, es 

una apreciación desarrollada por la SEP, realizada por cuenta de la Dirección 

General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo (DGADAE), y la 

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), arrancó 

en el ciclo escolar 2021-2022, con el soporte combinado de autoridades educativas 
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federales, y estatales (SEP, 2022). Tiene como eje formativo las áreas de Lectura, 

Matemáticas y Formación Cívica y Ética, cabe resaltar que esta última, se integra 

apenas en el ciclo 2022-2023. El número de reactivos de cada prueba varía, de 

acuerdo con el grado valorado.  

          Estos componentes, evalúan los aprendizajes alcanzados por el alumnado en 

el grado anterior, en las áreas previamente mencionadas, ya que, son asignaturas 

esenciales para el desarrollo del aprendizaje de otras áreas del conocimiento, y 

pueden servir como referentes de los resultados educativos generales. Esta 

herramienta se creó, con la finalidad de ofrecer al cuerpo docente, una metodología 

de evaluación para gestar una visión diagnóstica de los aprendizajes del alumnado, 

al principio del ciclo escolar, a fin de vislumbrar el apoyo requerido, para fortalecerlo 

durante el curso de todo el periodo académico; además, de contribuir a la 

generación de estrategias para la adecuación y mejora de su práctica pedagógica, 

y brindar información al CTE, para un análisis de fortalezas y áreas de oportunidad 

detectadas al interior de la escuela.  

          Este instrumento no se aplica exclusivamente al inicio del ciclo escolar, 

puesto que, se plantea una segunda fase de evaluación, a comienzos de la segunda 

mitad del año académico, generalmente en el mes de febrero; el área de lectura se 

enfoca a evaluar que el alumnado tenga las capacidades para localizar y extraer 

información, analizar la estructura de los textos, Integrar información y realizar 

inferencias. La sección de matemáticas, busca valorar si el alumno ha desarrollado 

sentido numérico y pensamiento algebraico, si puede realizar un análisis de datos, 

o manejar la información, y en qué medida domina la geometría.  
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          Por último, el ámbito de Formación Cívica y Ética, se enfoca en competencias 

como el apego a la legalidad, la ciudadanía democrática y comprometida con la 

justicia, la interculturalidad y la convivencia pacífica, la Identidad personal, así como 

ejercicio de la libertad y los derechos humanos (Comisión Nacional para la Mejora 

Continua de la Educación (MEJOREDU), 2021). Enseguida, se muestra en la 

imagen 4, la interfaz de la página desarrollada por la SEP, de la evaluación 

diagnóstica para las alumnas y los alumnos de educación básica.     

 
Imagen 4: Interfaz de la página de la SEP, referente a la Evaluación Diagnóstica  

 

Fuente: SEP, 2022. 

Para el ciclo escolar 2022-2023, se planteó, realizar en todas las escuelas, tanto 

públicas como privadas del país, participando todo el estudiantado de primaria, 

exceptuando primer grado, y todos los grados de secundaria sin excepción. La 
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aplicación quedó a cargo del personal docente frente a grupo en primaria, las y los 

tutores1 en el caso de secundaria.  

          Los archivos electrónicos, al igual que todos los materiales de la evaluación 

como las guías de apoyo para la ejecución, las pruebas, las hojas para el llenado 

de respuestas, el sistema de captura y calificación digital, se pueden encontrar en 

las páginas web de la DGADAE y MEJOREDU.  

Para la aplicación se puede optar por cualquiera de las siguientes opciones: 1.- 

Realizar la Impresión del archivo PDF de la prueba, junto con las hojas para el 

llenado de respuestas. 2.- La Descarga en la computadora del archivo PDF de la 

prueba, para que el alumnado la lea en el monitor o a través de un proyector, 

e imprimir las hojas para el registro de respuestas. 3.- La Instalación del examen 

digital en las computadoras, para que el estudiantado resuelva la prueba, además 

de poder utilizar la prueba en línea, esto último si la escuela cuenta con 

computadoras que tengan conexión a internet.  

          Cabe recalcar, que si la escuela o las y los docentes, deciden imprimir los 

archivos, el costo o material será puesto por ellos mismos o los centros escolares. 

Los sistemas educativos, buscan lograr la formación de personas con un perfil 

deseado, que atienda las necesidades de las sociedades del conocimiento en las 

que se insertan, para esto, desarrollan e implementan modelos educativos de 

acuerdo con sus características particulares, y en atención a las características 

globales del orbe. Generalmente, se considera relevante el proceso de evaluación, 

 
1 Son las y los docentes, generalmente frente a grupo, que dan el acompañamiento en materia 
socioemocional al alumnado. 
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ya que aporta elementos para analizar la congruencia entre el currículo y el logro de 

los aprendizajes.  

          A partir de estos datos se pueden mejorar, consolidar o replantear los planes 

y programas de estudio, así como las horas lectivas y otras características 

intrínsecas de los campos formativos o las áreas de desarrollo; con el objetivo de 

atender a la formación integral de las personas, dentro de un marco comunitario, 

nacional e internacional, actualmente tan cambiante y frágil, como lo mostró el 

suceso planetario de la pandemia por covid-19, el cual, no solo dejó secuelas 

importantes, además, evidenció lo endeble y carente, de los sistemas de educación 

en el denominado sur global; así como la necesidad apremiante, de una 

reestructuración institucional de estos, y la aplicación de presupuesto suficiente de 

acuerdo con las necesidades de su población.   
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DIDÁCTICA EMPLEADA DURANTE 

EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 

EN LAS ESCUELAS, A CAUSA DE LA PANDEMIA DE COVID-19 Y 

CONTEXTO DEL ALUMNADO 

 

La intención de este capítulo II en primer lugar, es ampliar el panorama acerca de 

cómo se desarrollaron los hechos desde diciembre de 2019, hasta el punto donde 

el brote de covid-19 se declarara pandemia mundial. En el capítulo también se 

presentan las políticas en materia educativa, que se desplegaron por algunos 

países, principalmente en la región de ALC, para hacerle frente a la contingencia; 

dentro de estas, se destacan aquellas realizadas por el Gobierno Federal mexicano, 

para darle continuidad a los servicios de formación del alumnado. 

          Además, se describe en lo que consistió el programa “Aprende en casa”, 

como eje central del quehacer educativo durante la emergencia, aunque, a título 

personal y de acuerdo con diversos autores, la dinámica de trabajo no fue tan 

acertada. Así mismo, se plantea en lo que consisten las estrategias de enseñanza 

y los cuadernillos de trabajo, como una medida de apoyo a la función pedagógica 

durante la suspensión de actividades escolares presenciales en el centro de trabajo.  

          Por otra parte, se retoma el contexto que rodea al estudiantado y la escuela, 

sobre los cuales se desarrolla la investigación, retomando aspectos como el 

fenómeno migratorio en el municipio, la escolaridad al igual que la alfabetización de 

la población y la disponibilidad tecnológica de la demarcación, la conformación de 
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los grupos de tercer año dentro del plantel, así como la infraestructura y recursos, 

tanto material como humano de la institución.     

 

2.1 Políticas Educativas implementadas en los países, ante la contingencia 

sanitaria de covid-19 

En la República Popular China, el departamento de la OMS, descubre una 

declaración de la delegación de salud de la provincia de Hubei, específicamente en 

su capital Wuhan, emitida en su sitio web, el 31 de diciembre de 2019, en la que se 

aluden casos de una “neumonía vírica”. La plataforma de la OMS de inteligencia 

epidémica “EIOS” (Epidemic Intelligence from Open Sources), encargada de 

acopiar dictámenes a través de un sistema de vigilancia pública, de brotes de 

enfermedades infecciosas “ProMED” (Program for Monitoring Emerging Diseases), 

alertó igualmente, sobre un cúmulo de casos de una enfermedad  de tipo neumónica 

de causa desconocida, también en Wuhan (Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), 2020).  

          A partir de enero de 2020, la OMS, divulga un conjunto sistémico de 

documentos para la orientación de los países, sobre temas relacionados con el 

manejo de la oleada de una enfermedad nueva, abarcando ámbitos como: 

• Observación y vigilancia de contagios. 

• Pruebas de laboratorio. 

• Declaración de riesgos. 

• Productos necesarios para enfrentar enfermedades infecciosas de las vías 

aéreas. 

• Manejo clínico. 
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Igualmente, en enero de 2020, a través de su cuenta de Twitter, la OMS divulgó que, 

tenía la cadena del genoma de este nuevo coronavirus, originado en China y que 

se encontraba por publicarlas pronto, entre tanto, los medios informativos chinos 

notifican sobre la primera víctima mortal, a causa de la nueva enfermedad. A partir 

del 13 de enero, se empezaron a reportar casos de este virus fuera de China, pero 

aun dentro del continente asiático (Tailandia, Corea, etc.); no obstante, hasta finales 

de enero de 2020, se notifica el primer caso en América, más tarde, en abril del 

mismo año, Estados Unidos se convertiría en la nación más afectada por el 

coronavirus, siendo contabilizados 530 200 casos confirmados, y 20 614 muertes 

(Maguiña, Gastelo & Tequen, 2020). 

          El 30 de enero de 2020, se declara por parte de la dirección general de la 

OMS, a cargo de Tedros Adhanom Ghebreyesus, el brote de covid-19 como una 

emergencia de salud pública internacional (Organización Mundial de la Salud 

(OMS), 2020), para lo cual, algunos países (principalmente aquellos del primer 

mundo), comenzaron a acoger una serie de estrategias públicas, para reducir la 

difusión de la enfermedad. La adopción de estas prácticas de contención, se 

apresuró y se expandió a más naciones (incluidas aquellas en vías de desarrollo), 

cuando el 11 de marzo de 2020, el brote de covid-19, fue declarado pandemia 

mundial.  

          La respuesta principal a esta circunstancia, consistió en implantar medidas 

de distanciamiento social, que disminuyeron la posibilidad de trabajar de muchas 

personas, forzaron el cierre de negocios, y limitaron las opciones de reunión y 

encuentro para múltiples propósitos, entre ellos, el educativo. Como ya se aludió, 

se considera que la interrupción de la enseñanza presencial, limitó las 
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Tabla 3: Medidas para la continuidad educativa de algunos países de ALC 

oportunidades de aprendizaje de una parte del alumnado, además de provocar el 

desinterés por la escuela, y en algunos casos el abandono de los estudios.  

          Aunque la mayoría de los centros de enseñanza, pusieron en práctica formas 

alternativas de continuar la educación, durante el periodo en el que la formación 

presencial no era viable, estas soluciones adoptadas dependieron en gran medida 

de las capacidades, modalidades, así como de los recursos disponibles con que 

cada país contaba, para construir un modelo de emergencia de instrucción remota, 

no todas las medidas resultaron igual de eficaces, ni llegaron con el mismo grado 

de éxito a las y los alumnos, esto derivado de las diferentes circunstancias sociales, 

económicas y familiares, propias de cada uno.  

          A continuación, en la tabla 3, se muestran estas medidas adoptadas, en 

algunos países de ALC, para darle continuidad a la educación.   

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Álvarez, et al., 2020, p. 6.  

En esta tabla, destacan naciones como Jamaica y República Dominicana, los cuales 

implementaron el mayor número de estrategias, en contraparte con Bolivia, Surinam 

y Paraguay, con la menor cantidad de medidas, además de resaltar a Nicaragua, 

en donde se mantuvieron las escuelas abiertas. En la gráfica 3, se muestra en 
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número de países, las tácticas de continuidad de estudios en circunstancias a 

distancia, en ALC. Donde destaca que solo cuatro: Panamá, Costa Rica, Ecuador y 

Bahamas, ofrecieron clases en línea en tiempo real.  

 
Gráfica 3: Número de países y las tácticas de continuidad de estudios en 

circunstancias a distancia en ALC. 

 

Fuente: CEPAL, 2020, p. 3. 
 

Para realizar las adecuaciones, se requirió tomar en cuenta las características de 

los currículos, al igual que los recursos y capacidades del estado para generar 

procesos de educación a distancia, así como los niveles de segregación y 

desigualdad, tanto social, como educativa (CEPAL, 2020). Aunque, se considera 

que las primeras acciones tomadas generalmente, giraron en torno a tres ámbitos 

principales, el primero de ellos, el apoyo, la movilización del personal y las 

comunidades educativas, el segundo, la atención al bienestar de las y los 

estudiantes y el tercero, el desarrollo de modalidades de aprendizaje a distancia. 
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          Con el cierre de los centros escolares, el profesorado tuvo que educar de 

manera súbita a distancia, pero muchos, no tenían los conocimientos necesarios, 

en las TIC, “solo el 40 por ciento de los adultos de los países de ingresos medios-

altos, son capaces de enviar un correo electrónico con un archivo adjunto, una 

habilidad aparentemente vital para cualquier maestro que desee enviar tareas” 

(UNESCO, 2020, s/p). 

 

2.1.1 Política Federal en materia educativa en México “Aprende en casa” 

En una sesión plenaria el 14 de marzo de 2020, y con el asesoramiento por parte 

de la Secretaría de Salud a razón del grado de transmisión del covid-19, el Consejo 

Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), instituyó la detención de las 

actividades presenciales escolares, abarcando un periodo inicial del 23 de marzo al 

17 de abril de 2020, basado en las facultades de la SEP; en relación con las 

disposiciones para el establecimiento y cambio del calendario escolar, al igual que 

con la prestación y la promoción de los servicios educativos, diferentes de los 

establecidos en las fracciones I y V del artículo 114, presente en la Ley General de 

Educación (LGE) (Diario Oficial de la Federación (DOF), 2020). 

          De esta manera, la SEP instauró la interrupción de clases presenciales por la 

contingencia de Coronavirus, preliminarmente desde el lunes 23 de marzo y hasta 

el viernes 17 de abril, con la idea de retomar actividades, a partir del lunes 20 de 

abril de 2020, siempre y cuando estuvieran las condiciones adecuadas para 

reanudar labores. Pero dadas las circunstancias sanitarias que prevalecieron en 

México; a conciencia acerca del nivel de contagio del covid-19, el 16 de abril de 

2020, el gobierno federal, amplió la pausa para el día 17 de mayo de 2020, en poco 



49 
 

más de 900 municipios; mientras que en el resto del área nacional, quedaría 

tentativamente hasta el 1° de junio de 2020, si la situación lo permitiese. 

          De esta forma, y bajo esas circunstancias, la AEF promovió la creación de la 

plataforma virtual “Aprende en casa”, con la intención, de establecerla como apoyo 

para las y los alumnos, colectivo docente, al igual que madres y padres de familia, 

la SEP emitió en su Boletín N° 75, del 20 de marzo, la disposición nacional de que 

la televisión y la radio públicas, emitieran contenidos educativos, durante el periodo 

de aislamiento social (SEP, 2020).  

          En el cual, se puntualiza que el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), divulgaría contenidos correspondientes a los niveles de preescolar y primaria, 

Ingenio TV transmitiría programas referentes a secundaria y bachillerato, mientras 

que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), abarcaría en 

conjunto preescolar, primaria y secundaria, a través del Canal Satelital 

Internacional, en tanto que para el sistema radiofónico, se unen el Sistema Público 

de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y la Red de Radiodifusoras y 

Televisoras Educativas y Culturales de México, A. C. 

          Los itinerarios determinados para las transmisiones de televisión educativa 

propuestos, fueron de dos horas efectivas para el alumnado de primaria, 

seccionados en tres unidades, conformadas por dos grados, de la siguiente manera 

1°-2°, 3°-4° y 5°-6°, en tanto que, para el estudiantado de secundaria se propusieron 

tres horas al día, con una media de 30 minutos de clase, para seis materias por día. 

En la imagen a continuación, se muestra la página de internet “Aprende en casa”, 

del Gobierno Federal mexicano, donde se aprecian los horarios de las 

transmisiones, así como sus respectivos canales.   
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Fuente: SEP, 2020. 

En esta imagen, se observa la distribución de horas lectivas de las asignaturas, 

remarcando Lengua Materna y Matemáticas de lunes a viernes, así como Ciencias 

y Química, cuatro días a la semana. Se considera que, la AEF buscó priorizar tres 

áreas de conocimiento: 1) Pensamiento lógico-matemático, 2) Lenguaje y 

comunicación, 3) Civismo, Sana convivencia y cuidado de salud, esta última, dada 

la integración del campo de vida saludable, integradas por pequeñas actividades de 

lectura y actividades lúdicas.  

          Sin embargo, se cree que, no todas las personas presentaron las mismas 

posibilidades, de igual manera, las condiciones de hacinamiento obstaculizaron la 

posibilidad de utilizar un espacio apropiado, para la elaboración de las actividades 

académicas; en ese sentido, uno de los principales enfoques, hubo de estar dirigido 

Imagen 5: Horarios de programación “Aprende en casa”. 
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Tabla 4: Disponibilidad y uso de las TIC. 

a que no se profundizara la desigualdad educativa, primariamente en aquellas 

esferas de la sociedad, que se encuentran más desfavorecidas, tanto social como 

económicamente, sin dejar de lado a las y los estudiantes con discapacidades o 

diversas condiciones de vulnerabilidad. 

          Además de esto, como ya se manifestó, se considera que la diversidad en 

contextos familiares que existen en México y en Zacatecas, dificulto la interacción 

con el alumnado, dadas las características de la brecha digital en los ámbitos 

rurales; como se puede observar en la tabla, debido a la gran desigualdad social 

que existe.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2020. 

En donde se aprecia que la correspondencia de hogares con computadora es muy 

baja respecto al total, al igual que la cantidad de quienes usan la computadora como 
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herramienta escolar; aunque se agranda la cantidad de hogares con conexión a 

internet, continúa representando una media baja. Además, existen barreras para el 

aprendizaje a distancia, derivadas de las características del estudiantado y sus 

hogares, que pueden agruparse en ámbitos como: 

➢ Conectividad: se refiere a la disponibilidad de equipos, ya sea computadora, 

televisor o radio en casa, así como conexión internet.  

➢ Familia y vivienda: involucra factores derivados de la estructura familiar, el 

apoyo, economía y salud mental.  

➢ Habilidades de estudiante: dentro de las cuales están las socioemocionales 

para el autoaprendizaje, así como las capacidades y competencias 

desarrolladas antes de la crisis sanitaria por Sars-Cov2. 

Como ya se mencionó, asociado a la iniciativa de televisión educativa, fue 

desarrollada y puesta a disposición de la ciudadanía, al igual que de los colectivos 

docentes, una plataforma web “Aprende en casa”, para apoyar el proceso. No 

obstante, pareciera que dicho sitio fue realizado con premura, debido a que el mayor 

porcentaje de las actividades didácticas presentadas, se conforman por trabajos 

extraídos directamente de los libros de texto, adaptados a una presentación 

visualmente poco llamativa para el estudiantado, y en la que no existe una 

interacción práctica, a la par, tampoco se contaba con elementos de intercambio 

dinámico, que le dieran mayor atractivo; además de no contar con sistemas de 

autoevaluación, que faculten a las y los alumnos para conocer si lograron apropiar 

los contenidos, o en su defecto percibir su avance real de manera fluida (Navarrete, 

Manzanilla & Ocaña, 2020).  
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          Según Álvarez (2020), en general predominó un enfoque centrado en el 

currículo, con prácticas escolares usuales, modificadas únicamente por el uso de 

tecnologías. Objetivo loable pero intrascendente, cuyo único fin ha sido, salvar el 

ciclo escolar, dicho de otra manera, solo para cubrir el programa. 

 

2.2 Estrategias didácticas   

En el proceso formativo, las estrategias didácticas fungen como instrumentos que 

utilizan las y los docentes, para compartir los contenidos y que sean concebidos de 

manera más asequible por el alumnado, por lo tanto, el valor de estas, radica en 

facilitar el aprendizaje del alumnado, así como generar ambientes más propicios 

para su formación. Las estrategias didácticas se pueden agrupar en dos tipos: las 

de enseñanza y las de aprendizaje (Alfonso-Tapia, 1997).  

          Las primeras de estas, como su nombre lo revela, son usadas por las y los 

agentes de educación para facilitar el aprendizaje significativo de las y los 

educandos; mientras que las segundas, son utilizadas por el estudiantado, para 

reconocer, aprender y aplicar la información, fomentando la creatividad, así como la 

destreza intelectual de grado superior, tal como la interpretación, la crítica, al igual 

que analizar y resolver problemáticas.  

          Cabe recalcar que, un objetivo central de la tarea educativa, es que las y los 

aprendices, asuman de manera activa su participación y compromiso en el 

aprendizaje. De manera general, las estrategias comparten rasgos en común, tal 

como señala Monereo (1997), entre los que se encuentran los contenidos a 

enseñar, los factores espacio-temporales; el ambiente pedagógico, los actores del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, además de sus concepciones y actitudes con 
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Tabla 5: Estrategias didácticas agrupadas de acuerdo con su objetivo. 

respecto a este, los conocimientos previos, la modalidad de trabajo que se maneje 

(ya sea individual o en conjuntos), la necesidad de contar con una metodología de 

evaluación (que puede ser diagnóstica, formativa o sumativa).  

          De igual manera, las estrategias didácticas deben contemplar el momento en 

el que se aplicarán (inicio, desarrollo y cierre), así como la forma en la cual se 

presentarán. Aunque, existen algunas que a propósito de su estructura flexible, 

pueden ser empleadas en los tres momentos (Vaello, 2009). En la siguiente tabla, 

se muestran algunas estrategias didácticas agrupadas de acuerdo con su objetivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Flores, et al, 2017, p. 16.  

Según Díaz & Hernández (1999) es trascendental mencionar que las tácticas 

pedagógicas, abonan de modo positivo a la adquisición de las competencias y 
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habilidades de las y los alumnos. Como se indicó con anterioridad, la elección de 

las estrategias a aplicar en las sesiones, debe estar fundamentada en los elementos 

antes mencionados, como el lapso y la forma en que se manejan (los cuales están 

intrínsecamente relacionados), ya que dependiendo de si es en el inicio, desarrollo 

o cierre el momento de uso, incide en la forma en cómo se presentarán dichas 

estrategias. 

 

2.2.1 Cuadernillos de trabajo 

Un cuadernillo de trabajo, según Quintero (2007), es un recurso didáctico-

interactivo, estructurado en contenidos, ejercicios e imágenes, que permite asimilar 

lecciones, de acuerdo con los requerimientos del alumnado. Configurado 

metodológicamente en torno a factores tales como el partir de los saberes previos 

de las y los estudiantes, ajustar las temáticas a su nivel procedimental y cognitivo, 

plantear el proceso de aprendizaje-enseñanza, con base a problemáticas concretas, 

trabajar con múltiples fuentes de información, facilitar la creación de ambientes 

lúdicos, y que el estudiantado pueda desarrollar y consolidar conclusiones 

personales, además de autonomía intelectual y capacidad de cimentar nuevos 

conocimientos.  

          De esta manera, y en todo momento, debe comunicar al alumnado lo que ha 

de lograr con él, y orientarlo acerca de la evaluación. Según Hernández (2005), las 

diversas funciones que debe cumplir son: Orientación, promoción del 

autoaprendizaje, y autoevaluación del aprendizaje. Deben estar integrados desde 

el índice, una presentación, instrucciones de cómo utilizar el cuadernillo, contener 

los objetivos generales, así como objetivos específicos, de acuerdo con las  



56 
 

secciones, presentar de manera esquemática y resumida los puntos fundamentales 

de que consta el tema correspondiente.  

          Además, también se deben de desarrollar los contenidos a través de 

actividades didácticas, Incluir ejercicios de autoevaluación, es conveniente que 

también brinden la posibilidad de retroalimentación al alumnado, además de la 

bibliografía de apoyo, tanto básica, como complementaria, de acuerdo con 

Parcerisa (1996). Es por lo antes mencionado, que se plantea que, la elaboración 

de un cuaderno didáctico, funge como un elemento que ayuda a desarrollar el 

pensamiento crítico; además, investigadores como Quintero y Atencio (2007), 

señalan que los cuadernos tienen una incidencia positiva como recurso en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

2.3 Contexto del estudiantado y la escuela  

Juchipila, es un municipio del estado de Zacatecas, México, cuenta con 12,251 

habitantes (INEGI, 2020), ubicado hacia el sur del estado, enclavado en el cañón 

de Juchipila, dentro de la sierra de Morones y la de Nochistlán, tiene una altura de 

1,245 msnm. Así mismo, se encuentra delimitado por los municipios de Apozol al 

norte, Moyahua hacia el sur, Nochistlán en el este y Teúl de González Ortega, así 

como Santa María de la Paz para el oeste. Con coordenadas: Longitud 

103°15´46.80”W a 102°58´12.00”W, Latitud 21°17´42.00”N a 21°27´39.96”N 

(Gobierno de Juchipila, 2017). En la imagen 6 se muestra la localización del 

municipio de Juchipila en el estado de Zacatecas, México.  
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Fuente: Gobierno de Juchipila, 2017, p. 17.  

Este municipio cuenta con una composición familiar definida por el fenómeno de 

migración, lo que hace que gran parte del alumnado, provengan de familias que 

tienen miembros viviendo en Estados Unidos, o en otros lugares de México. Se 

considera, que la mayoría de los Juchipilenses, conciben la educación como una 

actividad de provecho, lo que ocasiona que haya poco abandono escolar, sobre 

todo en el nivel de educación básica; sin embargo, el panorama cambia un tanto, 

cuando las y los adolescentes están en preparatoria, la migración influye en las 

expectativas del estudiantado, ya que, una buena parte, además de sus padres y/o 

madres, piensan que su destino está en migrar, y por tanto no valoran la educación 

a largo plazo.  

Imagen 6: Ubicación del municipio de Juchipila 
en el estado de Zacatecas. 
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          En  la gráfica 4, se muestran los factores que influyen en el fenómeno 

migratorio, para el año 2015, según la información reportada por INEGI en 2022. 

Entre los cuales destaca el aspecto familiar, seguido del laboral.  

 
Gráfica 4: Factores causa del fenómeno migratorio, en el municipio de Juchipila. 

 

Fuente: INEGI, 2022, p. 61. 

Además, continuando con la gráfica 5, en la cual se aprecia, el grado de escolaridad 

en el municipio de Juchipila.  

 

Gráfica 5: Escolaridad y alfabetización de la población de Juchipila. 

 

Fuente: INEGI, 2020, p. 61. 
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En esta gráfica, se puede apreciar como efectivamente, el porcentaje de escolaridad 

disminuye cuando las y los adolescentes pasan a preparatoria, la migración 

interviene en la perspectiva tanto del estudiantado como de sus padres y/o madres, 

quienes ya no valoran la educación a largo plazo y consideran mejor opción salir a 

trabajar al extranjero. No obstante, algunas personas, tienen a bien 

profesionalizarse en los Bachilleratos tecnológicos de la región, o las universidades 

cercanas. Finalmente, es necesario mencionar que el envío de remesas del 

extranjero, constituye un apoyo muy importante en la economía del lugar.  

          En cuanto a la disponibilidad de TIC, dentro del municipio, menos de la mitad 

cuentan con internet en sus domicilios, y tan solo una tercera parte tiene 

computadora (portátil o fija), entre otros factores que se pueden apreciar en la 

gráfica 6.   

Gráfica 6: Disponibilidad de las TIC en el municipio de Juchipila. 

  

 

Fuente: INEGI, 2022, p. 60. 

El estudio de la presente investigación, se realizó en la Secundaria Técnica No. 32, 

ubicada en la cabecera municipal de Juchipila, Zacatecas, con clave de centro de 

trabajo: 32DST0032T, de sostenimiento federalizado, turno matutino, de 
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organización completa, con un total de 329 alumnas y alumnos, de los cuales 163 

son mujeres y 166 hombres, cuenta con 19 miembros del colectivo docentes, ocho 

mujeres y ocho hombres, un Director, dos prefectos, una trabajadora social, ocho 

de personal general, conformado por dos secretarias y tres intendentes, un 

contralor, dos de cocina.  

          En cuanto a la formación docente, el colectivo se configura de la siguiente 

manera: 8 integrantes con preparación normalista, correspondientes a las 

asignaturas de Español, Formación Cívica y Ética, Ingles, Artes, Educación Física, 

Biología y Geografía, mientras que con base universitaria se contaba con 11, para 

las disciplinas de Tecnologías, Química, Física, Matemáticas e Historia. Además, 7 

que eran de más reciente ingreso contaban con una media de 4 años de servicio, y 

12 de mayor antigüedad pasaban de los 15 años efectivos, también se destaca el 

hecho de que 10 elementos del cuerpo de profesoras y profesores eran foráneos, 

mientras que 9 pertenecían al municipio, según los datos brindados por la 

institución.      

          En infraestructura tiene 12 aulas, 4 talleres, 1 laboratorio, 1 auditorio, 1 

biblioteca de recursos multimedia, 1 aula de medios, 2 canchas de usos múltiples, 

1 plaza cívica con domo y el edificio de dirección escolar. El centro escolar se ubica 

sobre la carretera Guadalajara-Saltillo, Km 121, aproximadamente a 5 Km de la 

cabecera municipal. En el ciclo escolar 2022-2023, el tercer grado estuvo 

compuesto por 99 alumnos y alumnas, divididos en 4 grupos, como se muestra a 

enseguida en la tabla 6. 
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Tabla 6: Alumnado inscrito en tercer grado en la Secundaria Técnica 
 No. 32, en el ciclo escolar 2022-2023. 

 

Tercero A Mujeres: 17  

Hombres: 12 

Tercero B Mujeres: 13 

Hombres: 11 

Tercero C Mujeres: 11 

Hombres: 14 

Tercero D Mujeres: 13 

Hombres: 10 

 

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos brindados por la Secundaria Técnica No. 32. 

 

Cada cual con su particular y propio contexto familiar, y social. De entre el alumnado 

en tercer grado, un 63.4 por ciento, pertenecía a la cabecera municipal, el otro 36.6 

por ciento, correspondía a las comunidades que forman parte del municipio y la 

región, entre las cuales están: El Remolino, Barrio de San Sebastián, Contitlán, 

Amoxóchitl, La Mezquitera, entre algunas otras. En la tabla 7, se muestra la cantidad 

de alumnos pertenecientes a cada comunidad.  
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Tabla 7: Alumnado de tercer grado, perteneciente a las comunidades del municipio 
de Juchipila, inscritos en la Secundaria Técnica No. 32 en el ciclo escolar 2022-

2023. 

 

La Mezquitera  Mujeres:7 

Hombres:4 

El Remolino  Mujeres:3 

Hombres:2 

Contitlan  Mujeres:3 

Hombres: 0 

Tiricia   Mujeres:4 

Hombres:2  

Amoxóchitl Mujeres:2 

Hombres: 0 

Barrio de Guadalupe  Mujeres:5 

Hombres:4 

 

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos brindados por la Secundaria Técnica No. 32.  

 

Así mismo, el estudiantado de tercer grado, estaba conformado por edades entre 

los 14 y los 15 años, en la siguiente taba, se muestran el alumnado que se 

encontraba en cada grupo de edades.  
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Tabla 8: Alumnado perteneciente a cada grupo de edades. 

 

14 años  Mujeres: 42 

Hombres: 34 

15 años  Mujeres: 12 

Hombres: 11 

 

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos brindados por la Secundaria Técnica No. 32. 

En suma, estas particularidades plasmadas, como la escolaridad al igual que la 

alfabetización de la población, la conformación de los grupos de tercer año dentro 

del plantel, así como la infraestructura y recursos, tanto material como humano de 

la institución, así mismo, considerando el fenómeno migratorio y la disponibilidad 

tecnológica en el municipio, fueron la guía y el detonante para que el colectivo 

docente del plantel, optara por apoyarse de una metodología de trabajo diferente de 

la planteada por la SEP, para atender al alumnado de la secundaria técnica No. 32, 

y darle continuidad a los procesos formativos del estudiantado durante la 

emergencia sanitaria causada por el covid-19. 

 

2.4 Estrategia implementada en la Secundaria Técnica No. 32, durante el 

periodo de suspensión de clases presenciales, a causa de la pandemia de 

covid-19 

Como se aludió anteriormente, con la suspensión de las actividades presenciales 

en los centros escolares, derivado de las medidas tomadas para sobrellevar la 

pandemia causada por el covid-19, además de la estrategia nacional “Aprende en 
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casa”, implementada por la SEP a nivel federal, cada escuela tuvo que considerar 

los contextos presentes en su comunidad y región, para de esta forma, elaborar un 

plan de trabajo alternativo en caso de ser necesario.  

          Derivado del contexto de las familias del municipio de Juchipila, y apoyados 

por un cuestionario de disponibilidad de TIC, implementado tres semanas antes de 

iniciar el ciclo escolar 2020-2021, en la Secundaria Técnica No. 32,  se tomó la 

determinación de  implementar un modelo de cuadernillos quincenales, los cuales 

se entregaron al estudiantado, a través de grupos de Whatsapp y Facebook, así 

como correo electrónico; además, también se dejaron disponibles en algunos 

establecimientos de fotocopiado del municipio, para aquellos alumnos y alumnas 

que lo necesitaron. Así mismo, a través de estos grupos y en correos electrónicos, 

se brindó retroalimentación al alumnado que así lo requería, además de apoyarse 

en plataformas como el Google meet, el Zoom o Skype. Así se trabajó en la 

Secundaria Técnica No. 32, desde el 20 de abril de 2020, hasta finalizar el ciclo 

escolar 2020-2021, y a partir del 10 de enero al 21 de febrero de 2022. 

          Los cuadernillos de trabajo son una compilación de las estrategias, y 

actividades didácticas de cada una de las asignaturas pertenecientes a cada grado 

escolar, además de la tecnología propia de cada alumno (en el caso de secundarias 

técnicas, las tecnologías corresponden a una disciplina de especialización, que 

puede ser mecánica, industria del vestido, informática, pecuarias y preparación, 

conservación e industrialización de alimentos). 

          Por ejemplo, para el tercer grado, en el caso de Español, se integraron 

lecturas de análisis, para posteriormente contestar preguntas de reflexión, para 

Matemáticas, se usaron ejercicios, cálculos y ecuaciones, en la asignatura de inglés, 
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se emplearon textos de reflexión y complementación, en ciencias, se elaboraron 

cuestionarios de investigación, esquemas para representar información, así como, 

problemas vinculados al contexto de la región, para fomentar el análisis y la 

reflexión, en artes y educación física, se buscó atender, el desarrollo de las 

habilidades motrices, la cultura deportiva y la vida saludable, mediante ejercicios y 

hábitos de vida (ver anexo B).  

          En todos los casos se realizaron adecuaciones pertinentes, para que las 

actividades se pudieran desarrollar, en el marco del confinamiento causado, por la 

pandemia de covid-19, privilegiando en todo momento, el bienestar tanto físico, 

como emocional de la comunidad estudiantil del plantel. De esta manera, el 

alumnado tendría todas las actividades, de todas sus asignaturas en un solo 

documento de trabajo, con lo cual se les simplificó en gran medida el canal de 

comunicación, la recolección de actividades y de igual manera la labor docente, en 

el marco de la suspensión de actividades presenciales en las escuelas, a causa de 

las medidas tomadas para sobrellevar la pandemia de covid-19. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A 

TRAVÉS DEL MODELO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA 

LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

En este capítulo, se retoma la Evaluación Diagnóstica para las alumnas y los 

alumnos de educación básica, que tiene como propósito aportar al colectivo docente 

y al estudiantado, información referente al sitio de partida de los aprendizajes al 

comienzo del ciclo escolar, en los ejes de Lectura, Matemáticas y Formación Cívica 

y Ética, desde segundo de primaria hasta tercero de secundaria, considerándose 

importante, ya que a partir de los resultados, se aprecia en cierta medida el avance 

en los aprendizajes del alumnado.  

          Este instrumento está conformado por reactivos de opción múltiple, en 

conjunto con preguntas de respuesta abierta, aunque, con base en la experiencia 

docente, se cree que los cuestionamientos de elección variada, encasillan a las y 

los aprendices, estas interrogantes pueden ser buenas para conocer las 

preferencias de una persona, pero en el caso de los exámenes, es más fácil que 

terminen de confundir a las y los sustentantes, aparte de limitarles al momento de 

responder. Existen varias alternativas para la implementación de la herramienta, 

que van desde la impresión de cuadernillos para su llenado, hasta la aplicación en 

línea, esto de acuerdo con las necesidades del alumnado o las posibilidades y 

recursos del centro escolar. 

          En la Secundaria Técnica No. 32, se aplicó en primera instancia, para el ciclo 

escolar 2022-2023 en septiembre de 2022, y con una segunda etapa en febrero de 

2023, la finalidad de la apreciación, es vislumbrar los aprendizajes fundamentales 
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que requieren fortalecimiento en las áreas antes mencionadas, al mismo tiempo, 

con aquellos que se han consolidado, de esta manera lograr el desarrollo de manera 

integral por parte del alumnado, y de ahí, partir en la construcción de aprendizajes 

significativos, en cumplimiento al artículo tercero constitucional; priorizando ese 

enfoque humanista tan necesario, en el proyecto de transformación social al que se 

encamina el Gobierno Federal (DOF, 2019).  

          La labor es titánica, por lo tanto, se requiere desplegar un gran abanico de 

herramientas, además de poder cotejar los resultados obtenidos de estas en 

diferentes etapas. Se considera que, la importancia radica en encontrar las áreas 

de oportunidad que se puedan generar, a partir de los planes y programas de 

estudio, mejorarlos y contextualizarlos para que atiendan a los principios de 

inclusión, equidad, excelencia; la mejora continua en la educación, para alcanzar el 

cambio al igual que el fortalecimiento del tejido de la sociedad, dentro de la escuela 

y hacia la comunidad.      

 

3.1 Condiciones de la prueba de Evaluación Diagnóstica 

Como se ha referido en el capítulo I, la Evaluación Diagnóstica para las alumnas y 

los alumnos de educación básica, es una apreciación que se implementa como una 

herramienta de apoyo a la labor docente, que ayuda a conocer las fortalezas y áreas 

de oportunidad, en materia de aprendizaje escolar, se comenzó a usar en la 

Secundaria Técnica No. 32 a partir del ciclo escolar 2021-2022, para el cual, solo 

contemplaba las áreas de Lectura y Matemáticas, adicionalmente, se integró 

Formación Cívica y Ética para el ciclo 2022-2023, se cree que, de esta manera 



68 
 

atenderá al Modelo de Evaluación Diagnóstica, Formativa e Integral (MEDFI) 

desarrollado por MEJOREDU.  

          En un contexto planteado desde la reforma educativa de 2019, en donde las 

evaluaciones no son vistas como un fin último, sino más bien, un instrumento para 

impulsar de manera conjunta autoridades y comunidades educativas, la  mejora 

continua de la educación, MEJOREDU elaboró un modelo de evaluación, para 

responder a los retos y problemáticas, además de atender las necesidades y 

circunstancias de los diversos actores educativos de México (MEJOREDU, 2022). 

          Aunque, se considera que, existe una diferencia en el orden cómo se han 

llevado a cabo las acciones, puesto que, la prueba se aplica en un contexto nacional 

en el ciclo 2021-2022, pero no es sino hasta agosto de 2022, que MEJOREDU a 

través de su sitio web, publica el documento “Evaluación Diagnóstica para las 

alumnas y alumnos de educación básica, mesa pública de análisis”.  

          Después de analizarlo, se encuentran entre otras cosas, las características 

principales de la apreciación, algunas imágenes tomadas de las mesas de consulta 

públicas, que se llevaron a cabo de manera previa, los instrumentos y materiales 

complementarios puestos a disposición de las comunidades escolares, a la par de 

este documento, también se transmite un video con la participación de la Dra. 

Etelvina Sandoval Flores, comisionada de MEJOREDU, Algunos directores, 

maestras y Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) de escuelas primarias de distintos 

estados de la República Mexicana. 

          En este, dialogaban acerca de la ruta de análisis, para usos formativos de las 

evaluaciones, las sugerencias de adaptaciones que se pueden aplicar al 

instrumento, y por último, ejemplos de respuestas del alumnado, así como ejemplos 
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de rúbricas para su evaluación. Eventualmente, en octubre de 2022, MEJOREDU 

lanza el “Modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral. La evaluación al 

servicio de la mejora continua de la educación”, se piensa que, el punto de partida 

debería ser este último documento y marcar desde un principio el marco normativo, 

la visión, así como los objetivos pretendidos desde el gobierno federal. 

          A partir de ese punto, extender el pilotaje a través del territorio nacional, 

considerando la cantidad de muestreo necesario, con un nivel de confianza tal que 

fuese representativo, y que atendiera además a la gran diversidad de regiones al 

igual que contextos que existen en México. Posteriormente, establecer las mesas 

de debate y análisis para enriquecer el modelo, tomando de primera mano las 

dudas, preocupaciones, así como adecuaciones sugeridas por las principales 

actrices y actores educativos, buscando en todo momento cumplir con los principios 

de equidad, inclusión y excelencia en pro del estudiantado.  

          Una vez, hechas las modificaciones pertinentes, exponer de manera 

progresiva los textos necesarios para acompañar el proceso oportunamente en un 

marco federal, generando y presentando los materiales de apoyo, guías, criterios y 

demás recursos en tiempo y forma, para que así, el colectivo docente que se 

encuentra frente a grupo, quienes en última instancia aplican y emplean la prueba, 

puedan gestar una visión integral del alumnado que atienden, conocer sus 

fortalezas, así como sus áreas de oportunidad, y de este modo, puedan aplicar los 

ajustes oportunos dentro de sus sesiones de enseñanza, contextualizando las 

actividades de acuerdo con las necesidades e intereses de las y los aprendices.       
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          En las siguiente imagen 7, correspondiente a la página electrónica de la SEP, 

aparecen los elementos disponibles para la apreciación diagnóstica en conjunto, 

instructivos, lineamientos y programas.  

 
Imagen 1: Estrategias y programas de la evaluación diagnóstica para alumnas y 

alumnos de educación básica. 

 

Fuente: SEP, 2022. 

A continuación en la imagen 8, se muestra un taller autogestivo para las y los 

docentes, con apoyo de videos y tutoriales, también en la página electrónica de la 

SEP.  
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Imagen 2: Taller autogestivo de Evaluación diagnóstica para alumnas y alumnos 
de educación básica. 

 

Fuente: SEP, 2022. 

No obstante, se considera que la interfaz de dicha página, tuviese que ser más 

sencilla, para que aparte del colectivo docente, directivo y supervisión escolar, los 

padres y madres de familia o alumnado, puedan conocer más a fondo tanto la 

prueba como su enfoque y objetivos, con la finalidad de participar de una manera 

más activa en los foros, al igual que en las mesas de análisis implementadas para 

la mejora del modelo de evaluación diagnóstica. Como ya se planteó, el instrumento 

tiene cuatro alternativas para su aplicación: 1.- Cuadernillos y hojas de respuesta 

impresas, 2.- Cuadernillo proyectado en una pantalla y hojas de respuesta impresas, 

3.- Sistema digital y 4.- Aplicación en línea.  

          En teoría, la forma de aplicación de la apreciación debería responder a las 

necesidades y características del estudiantado, lamentablemente en la práctica, 

depende más de los recursos o materiales con los que cuentan las escuelas, 

apoyándose en la intervención de la planta docente, conjuntamente con el PAAE.      
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          La parte técnica de este proyecto de evaluación, corrió a cargo del área de 

evaluación diagnóstica de MEJOREDU, mientras que en la parte logística y de 

operación, participó la DGADAE de la SEP. Además de los instrumentos 

diagnósticos de Lectura, Matemáticas y Formación Cívica y Ética, en sus 

modalidades para impresión digital y en línea, correspondientes a ocho grados 

escolares, se establecieron a disposición de las comunidades escolares, tablas 

descriptivas de los contenidos curriculares de cada área, por grado, tablas para el 

análisis de los errores más comunes y con la argumentación de las respuestas 

correctas, así como guías, materiales de apoyo para la aplicación, revisión, análisis 

y uso de los resultados (MEJOREDU, 2021). 

          Toda la información obtenida tras la aplicación de esta herramienta, es 

prácticamente inmediata al igual que complementaria, es decir, no sustituye el 

trabajo docente, la experiencia u observación que se realiza en el aula de clases, al 

igual que en los demás espacios de enseñanza. Al observar el tipo de preguntas 

planteadas en el instrumento diagnóstico, se considera que, existe una serie de 

aspectos relevantes en cada espacio de valoración, entre los cuales se destaca 

para el caso de Lectura, poder localizar, extraer, al igual que realizar la integración 

de datos, al mismo tiempo que se realizan inferencias y se analiza la estructura de 

los textos (ver anexo C).  

          En el ámbito de razonamiento matemático, el desarrollo del sentido numérico 

al igual que el pensamiento algebraico, el manejo de información, espacio, forma y 

medida (ver anexo D). Respecto a Formación Cívica y Ética, la ciudadanía 

democrática, comprometida con la justicia y el apego a la legalidad, el ejercicio de 

las libertades personales y derechos humanos, al mismo tiempo que la 
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interculturalidad y convivencia pacífica, inclusiva y con igualdad (ver anexo E). Esto 

gestado a partir de la idea dominante, característica del gobierno de la república, de 

que se ha descuidado el carácter formativo en la evaluación educativa. Sin 

embargo, desde la perspectiva como docente, se piensa que lo que se ha 

abandonado más bien, es el sistema educativo, tal y como lo refieren algunas 

autoras y autores. 

“En    la    actualidad    por    los    recortes presupuestales  que  ha  realizado 
el  gobierno actual, han reducido el presupuesto destinado a   programas   
importantes   para   mejorar   la educación   en   México  teniendo   una   
fuerte repercusión negativa, tales como, el presupuesto  para  la  inclusión  y  
la  equidad educativa, el recorte fue del 38.6% siendo este concepto  cada  
vez  más  tomado  en  cuenta  en los  planes  educativos  del  Gobierno  
Federal, sin embargo, un recorte del 12.7% al programa de  escuelas  de 
tiempo completo, el programa de  inglés  sufrió  un  recorte  de  53.4%,  y  
por último  el  programa  de  fortalecimiento  a  la calidad  educativa  que  
sufrió  un  recorte  del 46.2%” (Contreras, López & Jiménez, 2021, pp. 270-
271). 

 

Por lo tanto, es de considerar que, además de retomar un enfoque formativo en la 

evaluación, al igual que en la educación, también se complemente con presupuesto 

apto, de acuerdo con los requerimientos del sistema educativo nacional, cubrir en 

tiempo y forma con recurso material así como personal, con el objetivo de cumplir 

de manera ecuánime los principios de equidad, inclusión y excelencia, y generar 

ese impacto benéfico de las escuelas hacia las comunidades donde están insertas, 

para llegar a esa transformación del tejido social en la mira del ejecutivo.  

 

3.2 Medición de los resultados procedentes de la Evaluación Diagnóstica en 

la Secundaria Técnica No. 32 

En la Secundaria Técnica No. 32, la prueba de evaluación diagnóstica, se 

implementó mediante una variante de la segunda alternativa de aplicación, que 
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consiste en mostrar el cuadernillo a través de un proyector, y para las respuestas 

se utilizaron hojas de cuaderno. La primera etapa de la apreciación se llevó a cabo 

en septiembre de 2022, se efectuó el mismo día para las áreas de Lectura, 

Matemáticas y Formación Cívica y Ética, cada grupo fue atendido por su tutora o 

tutor, con la ayuda de su auxiliar.2 La carga de respuestas al sistema se llevó a cabo 

por las y los docentes correspondientes a las áreas de valoración, también en 

septiembre del mismo año. A continuación, en la tabla 9 se muestran los resultados 

de la estimación para el campo de lectura, para los cuatro grupos de tercer año; 

estos se presentan en porcentaje de aciertos por reactivo para cada grupo, además 

del total por unidad de análisis de manera global. 

          En esta tabla, se puede advertir cuáles fueron las preguntas que más se les 

dificultaron, ya que obtuvieron menor porcentaje de aciertos, a la par de aquellas en 

las cuales la proporción fue mayor, lo que implica que fueron capaces de responder 

de manera adecuada. 

 

 
2 Docente que apoya al tutor o tutora, en la labor de asesoramiento de determinado grupo. 
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Tabla 1: Aciertos por reactivo en porcentaje, para la estimación de Lectura. 

 

Fuente: MEJOREDU, 2022.
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En el caso de 3° “A”, las interrogantes en las cuales se observa mayor dificultad, 

para la unidad de análisis de integración de datos, y producción de inferencias, son 

las preguntas 27 y 34, en la cual, solo el 13 por ciento acertó; la primera de estas 

es diseñada para identificar si el alumnado, es capaz de reconocer la opinión de 

una autora o autor dentro de una lectura, mientras que la otra, trata de definir el 

contexto en el cual ocurren las circunstancias de un escrito. 

          En la unidad referente, al análisis de la estructura de los documentos, 

solamente en el reactivo 10 se obtuvo un porcentaje bajo de efectividad, 

concerniente a 13 por ciento, este campo, busca delimitar si las y los estudiantes 

conocen los tipos de textos, así mismo, en el apartado referido a localizar y extraer 

información, la ponderación menor fue de 39.1 por ciento. Para el grupo de 3° “B”, 

en la primera unidad de análisis mencionada, el porcentaje más bajo fue de 27.8, 

obtenido en una cuestión en la cual las y los aprendices, deben identificar el 

escenario en el cual ocurren las circunstancias de una lectura. Para la segunda 

unidad de análisis, solo en la interrogante 37, la cual trata acerca de los 

componentes de una obra, se obtuvo un porcentaje bajo, que fue de 27.8, al revisar 

la tercera unidad, se encuentra que, la parte de localizar y extraer información, fue 

la que menos se les dificultó, ya que los resultados no se encuentran por debajo de 

la media porcentual. 

          El grupo de 3° “C”, en lo correspondiente a la unidad uno de análisis, relativa 

a la integración de datos y producción de inferencias, alcanzó porcentajes bajos en 

los mismos puntos que el 3° “A”. En la segunda unidad, el porcentaje más bajo fue 

en la interpelación 10, también mencionada anteriormente. Ahora bien, en la unidad 

tres, en la mayoría de los cuestionamientos se obtuvo un porcentaje de acierto bajo, 
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destacando la interrogación 21, referente a la lectura de gráficas, en donde se 

alcanzó el 25 por ciento. Para 3° “D”, referente a la primera unidad, los porcentajes 

bajos fueron para las interrogantes 27 y 39, relativas a de reconocer la opinión de 

una autora o autor dentro de una lectura, o darle continuidad a un escrito. En la 

unidad de Analizar la estructura de los textos, en el reactivo 26, inherente a 

identificar los tipos de obras literarias,  se observa el porcentaje más bajo, mientras 

que en la unidad tercera no se encuentran porcentajes por debajo de la media. 

          A pesar de esto, al hacer una reflexión general de los cuatro terceros en el 

ámbito de lectura, por unidad de análisis, se establece que, la parte conferida a  

integrar información y realizar inferencias, es la que presenta mayor dificultad, ya 

que se obtuvo el menor porcentaje global, en la sección de analizar la estructura de 

los textos, sube el puntaje un poco y en el último apartado sube un poco más, se 

considera que los resultados son bajos, dado que apenas si pasan de la media para 

la prueba.  

          Al analizar los datos de manera gráfica, se percibe que, de 41 reactivos en 21 

no se llega ni siquiera al 60 por ciento de aciertos, como se muestra en la gráfica 7, 

en la cual, además se pueden apreciar aquellas preguntas en las cuales de manera 

general, se obtuvo el menor porcentaje de respuestas correctas, entre las que 

destacan porcentajes de 19.5, 25.9 y 31.8, las que representan la mayor dificultad 

al momento de responder, por parte del alumnado.  
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Fuente: MEJOREDU, 2022. 

 

Por lo tanto, se considera que las mayores áreas de oportunidad en el ámbito de 

Lectura, a partir del uso de los cuadernillos de trabajo durante el confinamiento por 

covid-19, son en la parte de integrar información y realizar inferencias, al igual que 

en lo referente al análisis de la estructura de los textos, por lo tanto, se piensa que 

es de relevancia poner énfasis en los temas correspondientes con la asimilación de 

lecturas. Así como, en lo referente a la identificación de los tipos de textos, al igual 

que a la articulación y estructura de los escritos. Como se puede observar, a 

continuación en la tabla 10, correspondiente al área de Matemáticas, se cree que, 

se obtuvieron porcentajes aún más bajos que los alcanzados en lo relativo a 

Lectura.

 Gráfica 1: Porcentaje de aciertos por reactivo, para los cuatro terceros, Lectura. 
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Fuente: MEJOREDU, 2022

 Tabla 2: Aciertos por reactivo en porcentaje, para la estimación de Matemáticas. 
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En esta tabla, se puede identificar para el grupo de 3° “A”, que en la primera unidad, 

la cual pertenece al eje de número, álgebra y variación, en la gran mayoría de 

reactivos no se llega al 70 por ciento de aciertos, destacando la pregunta 7, 15 y 21, 

las cuales tratan de la medición de áreas y sistemas de ecuaciones; al contrario, las 

interrogaciones 2 y 9 obtuvieron el mayor porcentaje, el cual fue de 82.6 por ciento. 

En la segunda unidad de análisis, referente a forma, espacio y medida, la mitad de 

los reactivos no alcanza ni siquiera un 22 por ciento de aciertos, de igual manera, el 

porcentaje más alto detectado es un 78.3 apenas.  

          Para la parte referida al análisis de datos, las interrogantes 39, 43 y 40, 

obtienen los índices más bajos, éstas, son concernientes a probabilidad y 

estadística. En el caso del grupo de 3° “B”, los porcentajes más bajos para la primera 

área de análisis, inciden en las preguntas 15 y 21, las cuales son de sistemas de 

ecuaciones. En el segundo apartado, concreto de la forma, espacio y medida, 

también se encuentran porcentajes bajos, en los que se recalcan un 5.6, 24, 11.1 y 

16.7 por ciento, en interrogaciones acerca de formas geométricas, ángulos y 

medidas.  

          Al revisar la tercera unidad, se identifican fácilmente dos resultados de cero 

por ciento, además de otros bajos porcentajes, en específico para el área de 

estadística. Para el grupo 3° “C”, los resultados no son mejores que los previos, 

encontrándose porcentajes de 5 por ciento en interrogantes sobre potencias e 

igualdades, 10 por ciento respecto a sistemas de ecuaciones lineales, 

correspondientes a la unidad uno de estudio. En el eje dos, 10 y 15 por ciento son 

lo más bajo, también en determinación de ángulos y medidas, del mismo modo que 
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los dos terceros anteriores. Y en la tercera parte, 5 por ciento acompañado de un 

25 por ciento, obtenidas en la determinación de promedios y probabilidades.  

          En el grupo de 3° “D” se ve una leve mejoría en porcentaje de aciertos, 

respecto de los tres grupos previos. En el componente dos, los mínimos son 8.7 y 

26.1 por ciento, en determinación de ángulos y medidas. Para terminar, en el tercer 

apartado, se pueden identificar resultados bajos en la parte de media aritmética; en 

ese sentido, al retomar en lo general a los cuatro terceros, en el ámbito de 

matemáticas por cada unidad de análisis, se localiza en la respectiva a número, 

algebra y variación, una medida global de aciertos del 53.8 por ciento, en el aparato 

de forma, espacio y medida, baja a 46.3 por ciento, y en el último apartado se 

recupera un poco hasta 49.7 por ciento. 

          Por lo tanto, se cree, que los resultados son bajos, dado que en su mayoría, 

están por debajo de la media porcentual de la prueba, al mismo tiempo, al analizar 

los datos de manera gráfica, se perciben las preguntas que representan la mayor 

caída en porcentaje, como se ilustra en la gráfica 8. 
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Fuente: MEJOREDU, 2022.  

Se destacan 19 preguntas, en las pertenecientes a la unidad uno, los porcentajes 

de aciertos fueron más bajos, en interrogantes que se orientan a vislumbrar si el 

alumnado es capaz de conjeturar la solución gráfica de un sistema de ecuaciones 

lineales, además de ecuaciones para determinar el área de figuras.  

          A la par de ellas, en el segundo eje de análisis, reactivos encauzados a 

determinar ángulos, medidas y unidades de medida; por lo apreciado en la gráfica, 

se concibe el sector como la parte que más se les dificulta a los grupos, por lo cual, 

habría que poner especial atención en los temas referentes a éste. Y para finalizar, 

en el segmento de análisis de datos, los cuestionamientos referentes a situaciones 

en las que el estudiantado utiliza la probabilidad y estadística, alcanzaron las 

proporciones más bajas.  

Gráfica 2: Porcentaje de aciertos por reactivo, para los cuatro terceros, Matemáticas. 
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          Respecto a Formación Cívica y Ética, área añadida para el ciclo escolar 2022-

2023, cuya finalidad se cree es, desde la perspectiva del ejecutivo, consumar la 

visión humanista de la educación; para lo cual, la evaluación aparte de formativa 

debe ser integral, lo que implica una perspectiva más abierta, una inclusión 

progresiva de los aprendizajes, de lo socioemocional, cívico, social y cultural, en 

conjunto con lo académico. En la tabla 11, se puede distinguir la gran dispersión de 

datos que existe en los elementos de estimación, correspondientes a las unidades 

de análisis para el campo de Formación Cívica y Ética. 
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Fuente: MEJOREDU, 2022. 

  

 

 

Tabla 3: Aciertos por reactivo en porcentaje, para la apreciación de Formación Cívica y Ética. 
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En el grupo de 3° “A”, en la unidad de identidad personal, ejercicio de la libertad y 

derechos humanos, el menor porcentaje de aciertos fue de 30.4 por ciento, obtenido 

en una parte relativa al conocimiento de las libertades fundamentales de las 

personas. Respecto a interculturalidad y convivencia pacífica, inclusiva y con 

igualdad, el mínimo valor se detecta en la interrogación 14, referente a la noción de 

valores. Para el último eje, articulado en la ciudadanía democrática, comprometida 

con la justicia y el apego en la legalidad, la menor ponderación es un 17.4 por ciento, 

en el área de bienestar social.  

          En el caso del grupo de 3° “B”, en la primera unidad de estudio, el porcentaje 

menor también fue obtenido en el tema de las libertades fundamentales. En la 

segunda unidad de análisis, la menor ponderación se obtuvo igualmente en la 

interrogante 14. Para cerrar, el tercer eje refleja un 22 por ciento en un apartado de 

equidad de género. Para el  grupo de 3° “C”, los resultados para la unidad uno se 

asemeja bastantes a los del grupo previo e igualmente en el eje dos, se observa 

algo similar, no obstante, también se aprecia un bajo porcentaje de aciertos en una 

interrogante vinculada a la caracterización de cultura de la paz. Y en el tercer 

aparato, se repite la cuestión ocurrida con 3° “A”.  

          En cuanto a 3° “D”, continúa la tendencia respecto a la primera sección de 

estudio, mientras que en la segunda unidad, se replican los bajos porcentajes afines 

a los principios de equidad, finalizando con 13 por ciento en la pregunta 20, 

correspondiente al tercer elemento de análisis. Por consiguiente, al reflexionar de 

manera general en los cuatro terceros, en el ámbito de Formación Cívica y Ética por 

unidad de análisis, se encuentra en la respectiva a identidad personal, ejercicio de 

la libertad y derechos humanos, una medida global de aciertos del 54.5 por ciento, 
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de esta unidad, la áreas que mostraron menor ponderación, corresponden al 

conocimiento de las libertades fundamentales, que se sustentan en un marco 

jurídico nacional e internacional.  

          En el aparato de interculturalidad y convivencia pacífica, inclusiva y con 

igualdad, baja el porcentaje, particularmente en lo relacionado con equidad, 

asimismo, en el último apartado continúa este descenso hasta 42.3 por ciento, por 

lo tanto, se cree que los resultados son bajos, dado que, apenas si llegan o están 

por debajo de la media porcentual en la apreciación; al mismo tiempo, al analizar 

los datos de manera gráfica, se perciben las preguntas que representan la mayor 

caída en porcentaje, dentro de cada ámbito de análisis, como se ilustra en la gráfica 

9. 

 

Fuente: MEJOREDU, 2022. 

En la cual se puede apreciar detalladamente, como el sector referente a ciudadanía 

democrática, comprometida con la justicia, y el apego a la legalidad, es la parte con 

Gráfica 3: Porcentaje de aciertos por reactivo, para los cuatro terceros, Formación Cívica 
y Ética  
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menor dominio para el estudiantado, por lo cual se necesita un replanteamiento en 

cuanto a las acciones que se llevan, para garantizar el aprendizaje de las y los 

alumnos. No obstante, los demás ejes de evaluación también necesitan atención de 

manera apremiante, ya que ambos reflejan bajos resultados en temas importantes 

como inclusión, género y equidad, los cuales, se encuentran entre los objetivos 

fundamentales de desarrollo sostenible, de la agenda 2030 (ONU, 2023)  

          Como ya se ha señalado, la evaluación diagnóstica para las alumnas y los 

alumnos de educación básica, no es un instrumento que remplace toda la labor que 

se realiza al interior de las escuelas y las aulas por parte de los colectivos docentes, 

así como las demás figuras involucrados en la educación, muy por el contrario, se 

trata de una herramienta de apoyo, a partir de la cual, se pretende implementar las 

acciones pertinentes en materia de aprendizajes, aunque por la forma en cómo se 

exponen los resultados, se considera que, pierden especificidad y adquieren un 

carácter demasiado general.  

          Si bien, brinda un panorama amplio, acerca de cuáles son las áreas de 

oportunidad de un grupo, y es por este hecho que se utilizó para visualizar la huella 

que dejó la metodología de trabajo implementada durante la suspensión de 

actividades escolares presenciales, a causa de la pandemia de Covid-19, aunado a 

eso, la cantidad de alumnas y alumnos, pertenecientes al tercer grado en el ciclo 

escolar 2022-2023, que corresponde a 99 integrantes, y los resultados de la prueba 

que se expresan en porcentaje, da una aproximación bastante considerable y 

representativa, aunque, como se mencionó, la herramienta de medición  respecto a 

temáticas definidas, limita bastante al momento de seleccionar mejor las estrategias 

para un aprendiz en concreto. 
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          Se entiende que, el aspecto formativo de estas estimaciones, busca propiciar 

una relación más próxima entre los agentes educativos y la evaluación, además, de 

impulsar una comunicación permanente en la comunidad escolar, sobre las 

problemáticas que los envuelven; además, se piensa que, esta presentación de 

resultados pretende evitar un carácter punitivo, de modo que no lesione la dignidad 

del estudiantado, al calificar, comparar o estigmatizarles, no obstante, se cree que, 

se pierde así una herramienta clave para facilitar el aprendizaje personalizado; a 

final de cuentas, es muy importante entender el ambiente en el cual se enseña y se 

aprende, pero una pieza clave en la contextualización es, entender que todas y 

todos aprenden de manera distinta, con su estilo y a su propio ritmo, para así, apoyar 

de la forma adecuada el proceso de cada persona. 

          Esto no implica que se esté en desacuerdo completamente con el modelo, 

después de todo, una de las claves para el cambio, es comenzar, por lo cual, la 

expectativa que se gesta a partir del uso de la herramienta diagnóstica, recae más 

en las acciones venideras, que en la propia prueba.  

      

3.3 Cotejo de los datos obtenidos a partir de la primera aplicación y la 

segunda aplicación   

La evaluación, en el ámbito educativo se entiende como un proceso, cuya finalidad 

no es solo emitir una calificación, sino la mejora continua de la educación, a través 

de la retroalimentación necesaria, de acuerdo con los requerimientos del alumnado 

que se atiende; por tanto, es una herramienta indispensable a lo largo de todo el 

transcurso escolar. Después de los acontecimientos vividos a raíz de la pandemia 

de Covid-19, y las múltiples circunstancias por las que atravesó la población 
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mexicana, es imperante que se valoren los estragos gestados en todas las áreas, 

sin ser la educativa la excepción.  

          No obstante, se piensa que, la implementación de una prueba estandarizada 

carece de contextualización, que es tan necesaria debido a la gran vastedad y 

pluralidad del territorio mexicano, y más aún, por la gran desigualdad en 

oportunidades, que sortearon los diversos sectores de habitantes de México durante 

la epidemia causada por el virus de Sars-Cov-2; igualmente, se considera que la 

prueba de evaluación diagnostica para alumnas y alumnos de educación básica, 

implementada por el gobierno federal, puede servir como punto de partida, aunque 

como ya se refirió, no posee especificidad, pero brinda un panorama amplio para 

realizar ajustes a las dinámicas grupales. 

          Como ya se aludió, esta apreciación se desarrolla en dos etapas, generando 

la posibilidad de visualizar la evolución de los grupos en cada uno de los 

componentes de la prueba. Sin embargo, tal vez merecería la pena una etapa más 

de aplicación al final del ciclo escolar, para así, ampliar en mayor medida el 

entendimiento del proceso educativo. A continuación, en la gráfica 10, se muestran 

los resultados generados para el ámbito de Lectura, a partir de los dos momentos 

de ejecución.        
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Gráfica 4: Resultados para el ámbito de Lectura, en los dos momentos de 
aplicación.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la dirección de la Secundaria Técnica No. 32.  

En esta, se puede apreciar de manera global, para los cuatro terceros, como en la 

primera unidad de observación, referente a la integración de información y realizar 

inferencias, se pasó del 56 por ciento en la primer aplicación, a un 65 por ciento en 

el segundo momento, lo que representa 9 puntos porcentuales. Para la segunda 

unidad de análisis, relativa al análisis de la estructura de los textos, el aumento fue 

de 8 puntos porcentuales; mismos que se obtuvieron en el tercer eje de estudio 

concerniente a localizar y extraer información.  

          Por lo tanto, se considera que, existe una mejora en los tres ámbitos 

valorados, a partir de la ejecución inicial de la prueba. En la gráfica 11, 
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correspondiente a Matemáticas, se pueden avistar los resultados generales para los 

cuatro terceros, en los tres aparatos de estimación.     

Gráfica 5: Resultados para el ámbito de Matemáticas, en los dos momentos de 
aplicación.    

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la dirección de la Secundaria Técnica No. 32. 

En la cual, se consigue contemplar que en la unidad uno, propia de número, álgebra 

y variación, solo hubo un aumento de dos puntos porcentuales, mientras que, en la 

unidad dos, referida a forma, espacio y medida, el incremento fue de 13 puntos 

porcentuales. Por otra parte, la unidad tres de estudio, solo se acrecentó tres puntos 

porcentuales de la primera a la segunda aplicación; por ende, se cree que, existe 

una evolución positiva marcada en la sección dos de estudio, no así en la uno y tres, 

en las cuales si aumentó, pero en menor medida. En la gráfica 12, mostrada a 

continuación, se exponen los resultados generales de los cuatro terceros, en los 

tres aparatos de estimación, para el ámbito de Formación Cívica y Ética.      
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Gráfica 6: Resultados para el ámbito de Formación Cívica y Ética, en los dos 
momentos de aplicación.    

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la dirección de la Secundaria Técnica No. 32. 

En donde, se logra visualizar un crecimiento de 7 por ciento en el primer eje de 

análisis, el cual, corresponde a identidad personal, ejercicio de la libertad y derechos 

humanos. En contraparte con el 14 por ciento de incremento en la segunda unidad, 

relativa a interculturalidad y convivencia pacífica, inclusiva y con igualdad, al tiempo 

que, aumentó en 19 porciento la tercera unidad de estudio, referente a ciudadanía 

democrática, comprometida con la justicia y el apego a la legalidad.  

          De esta manera, se piensa que, existió un aumento positivo marcado en los 

resultados de las tres áreas de estimación, de la prueba de evaluación diagnóstica 

para las alumnas y los alumnos de educación básica, entre las aplicaciones uno y 

dos de la herramienta de valoración, si bien, fue más notorio en algunos ámbitos 
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como Lectura y Formación Cívica y Ética, también en Matemáticas pero en menor 

medida.    

          Aunque, los resultados tras la primera aplicación de la prueba de evaluación 

diagnóstica, para el alumnado de tercer grado ciclo escolar 2022-2023 son bajos, 

es importante recalcar el hecho de que, se trataba del primer periodo académico 

con asistencia ordinaria a los centros educativos, y con actividades escolares 

normales para esa generación, tras los sucesos ocurridos después de la pandemia 

de Covid-19, y lo que conllevo en el ámbito educativo. Por lo que se entiende que, 

son los resultados gestados tras la implementación de la metodología de trabajo, en 

la Secundaria Técnica No. 32, para soslayar en materia pedagógica, la interrupción 

de las actividades presenciales en las escuelas, a razón de la epidemia de 

coronavirus.  

          Como se ha referido, en la Secundaria se optó, por utilizar cuadernillos de 

trabajo quincenales, derivado de las diversas circunstancias y características de la 

población y la región. Al analizar los resultados arrojados en primera etapa, de la 

prueba de evaluación diagnostica para alumnas y alumnos de educación básica, y 

los obtenidos en el segundo periodo, se puede apreciar una mejoría, que sería el 

resultado de un periodo de clases normales, por lo que cabe entender, que si bien, 

la metodología empleada durante la pandemia cumplió su función al mantener los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, no estuvo exenta de áreas de oportunidad, 

que se han podido ir subsanando, a medida que continúan las tareas académicas 

en las escuelas.               
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CONCLUSIONES 

La pandemia de covid-19 dio un duro golpe, y los estragos aún se manifiestan, no 

solo en México sino en todo el planeta tierra, tanto en el sector salud, como en el 

educativo, en el económico; al igual que en todos los demás ámbitos concernientes 

a la sociedad. La forma en como este evento sacudió la parte psicológica, física y 

social de las personas, aún repercute en la manera en cómo se relaciona e 

interactúa. Por el poco tiempo que ha pasado, aún no es posible determinar de 

manera completa cuál será el impacto de la epidemia, durante el curso de vida de 

la infancia y la juventud que les tocó sufrir este episodio histórico.  

          Al ser una situación inesperada, las acciones que se tomaron para 

sobrellevarla pudieron ser apresuradas, la mayoría dependientes de los recursos 

con los que se contaba hasta ese momento, lo cual, limitó las políticas que pudieron 

ejercer los países para contrarrestar la situación. Para el caso de ALC, el poco 

desarrollo social conjuntamente con el atraso tecnológico, y la falta de 

infraestructura suficiente en materia de comunicación de muchas de sus naciones, 

restringió y mermó las oportunidades educativas de grandes sectores de la 

población, principalmente aquellos más vulnerables. 

          En la presente investigación, se describieron algunos de estos escenarios 

que destacaron en la demarcación mencionada, en los cuales, se pudo observar 

como algunos estados tomaron mejores decisiones que otros, aun con los limitantes 

característicos que presentaban, al igual que las dificultades que tuvieron que 

sortear durante la contingencia. Esta situación no fue ajena al contexto mexicano, 

en el cual, desde tiempos inmemoriales se ha sufrido de un mal manejo de las 
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finanzas públicas, lo que recae en la deficiencia de sus sistemas de atención 

ciudadana, entre los que se encuentra el de salud, el de seguridad y el de educación, 

este último, caracterizado por la falta de recursos tanto humanos como materiales 

y de infraestructura, entre muchas otras carencias.  

          Este trabajo, se centró en las acciones que se llevaron a cabo en México, 

para sobrellevar la situación ocasionada por el coronavirus, las cuales fueron 

rápidas, aunque también se consideran apresuradas, tal como ya se manifestó. Se 

buscó mantener enfocado al alumnado en sus procesos de aprendizaje, sin 

embargo, se cree que, el eje de acción principal del sistema educativo mexicano, 

no tomaba en cuenta realmente la gran diversidad de contextos que enmarcan el 

territorio nacional, ni tampoco las características particulares del alumnado, 

gestadas desde las circunstancias propias de la gran mayoría de las familias en 

México. 

          Además, se remarcó la necesidad de renovación tan repentina de las 

prácticas docentes, las cuales, tuvieron que transformarse de lo tradicionalista a lo 

novedoso, de los espacios presenciales a la formación del conocimiento en los 

espacios virtuales, ya sea de manera sincrónica o asincrónica; de acuerdo con sus 

necesidades y posibilidades, esto ha generado que la propia dinámica: escuela, 

docente, estudiante y conocimiento cambiara de momento, aunque posiblemente 

perduren ciertos cambios, en aras de brindar un seguimiento oportuno a los 

procesos de instrucción del estudiantado, y contemplando los posibles escenarios 

emergentes. 

          Se piensa que, toda esta evolución generó situaciones de estrés, un ambiente 

tenso y no tan propicio para el desarrollo a plenitud de las y los alumnos; para el 
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trabajo de las y los docentes, así como en los roles de padres y madres de familia, 

derivado de las múltiples labores que tuvieron que realizar, así como la adaptación 

a los nuevos contextos. A pesar de que la situación causada por el virus SARS Cov-

2 es relativamente nueva, desde hace algún tiempo se tiene la noción de que, el 

aprendizaje depende cada vez más de la correspondencia que existe entre lo que 

acontece en el aula, en el hogar y en la calle (Castells, 1994); así pues, este 

escenario de aislamiento obligado al repercutir en estos ámbitos, modificó las 

dinámicas, al mismo tiempo que las formas en cómo se desarrollan.  

          Por lo tanto, se consideró que, el cierre extendido de los centros educativos 

traería consecuencias negativas, que repercutirían directamente sobre los 

aprendizajes alcanzados de los miembros del cuerpo estudiantil, precisamente por 

la ya comentada falta de contextualización de la política educativa Federal, para 

atender la contingencia de acuerdo con las particularidades de las múltiples 

regiones, que conforman el territorio mexicano. A partir de esto, se genera la 

inquietud que motiva la investigación, la oportunidad para observar este efecto en 

un sector específico, contemplando sus peculiaridades; de tal modo que se pueda 

entender mejor como subsanar los retrasos generados en caso de haberlos.     

          Gestado a partir de las características y diversos contextos económicos y 

sociales del municipio de Juchipila, como lo son la tasa de alfabetización, el 

porcentaje de la población según su nivel de escolaridad, el fenómeno migratorio y 

la disponibilidad en cuanto a las TIC se refiere, descritos y mostrados con apoyo de 

algunas gráficas al interior del trabajo presentado, el colectivo docente de la 

Secundaria Técnica No. 32, en la demarcación mencionada, perteneciente al estado 

de Zacatecas, se determinó a establecer un modelo de cuadernillos de trabajo, que 
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se entregaron de manera quincenal tanto por medios electrónicos, como de manera 

física.  

          Todos los materiales de trabajo fueron elaborados por las y los docentes 

pertenecientes al centro escolar, los cuales, abarcaban actividades de todas las 

asignaturas incluidas las tecnologías, y que cubrirían dos semanas de labores por 

cada cuadernillo. Además, se daba retroalimentación igualmente por vía de 

mensajería instantánea, a través de correos electrónicos, o en grupos o plataformas 

web; todo esto, con la finalidad de no coartar el derecho a la educación de la infancia 

y adolescencia del centro escolar, además, facilitar el proceso de comunicación y 

con ello evitar serias repercusiones en el aprendizaje del estudiantado.  

          Como ya se aludió, esta metodología fue aplicada desde el 20 de abril de 

2020, hasta el final del ciclo escolar 2020-2021, conjuntamente con un breve periodo 

entre enero y febrero de 2022, esto a causa de una nueva ola de contagios de covid-

19. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos del colectivo docente, los casos de 

ausencia de comunicación no fueron la excepción, derivado de diversas 

circunstancias en los núcleos familiares del alumnado, lo que devino en el atraso en 

los procesos de enseñanza, y con ello en los aprendizajes de las y los estudiantes. 

          Al observar los resultados, obtenidos a través de la primera aplicación de la 

Evaluación Diagnóstica para las Alumnas y los Alumnos de Educación Básica, 

correspondiente a los ciclos de pandemia y el posterior a esta, se pueden vislumbrar 

que las áreas donde se presentan mayor rezago, para el caso de Lectura 

corresponde a la integración de la información, así como a la elaboración de 

inferencias. En el tema de Matemáticas recae en la forma, espacio y medida. 
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Mientras que para Formación Cívica y Ética es la ciudadanía democrática, 

comprometida con la justicia y apego a la legalidad. 

          De la misma manera, estos son los ejes que mayor crecimiento mostraron 

después del primer periodo de clases completamente normales, y a partir de la 

segunda aplicación de la prueba de Evaluación Diagnóstica, lo cual, no representa 

que las otras áreas no mejoraran, se puede ver un adelanto en todos los ámbitos 

evaluados, pero los antes mencionados, fueron los que tuvieron un aumento más 

marcado dentro de los ejes de valoración.  

          Al considerar este hecho, se concluyó que, si bien los cuadernillos cumplieron 

una función al mantener los procesos educativos del estudiantado, apoyaban 

fundamentalmente la búsqueda y localización de información, la repetición numérica 

y algebraica, la mecanización y memorización fundamentalmente, es por eso que 

los apartados referentes a localizar y extraer información dentro del campo de 

Lectura; número, álgebra y variación para el caso de Matemáticas y respecto a 

formación Cívica y Ética el ejercicio de la libertad y derechos humanos, fueron 

donde se obtuvieron los mejores resultados relativamente.    

          Lo anterior, no se supone como algo malo, pero no es lo que se busca 

primordialmente de la educación. Se piensa que, esto sucedió devenido de la misma 

estructura de los cuadernillos de trabajo, ya que como se mencionó, constaban de 

lecturas de apoyo, cuestionarios, ejercicios y esquemas; además, por las vías de 

comunicación que se manejaron, las correcciones realmente no representaban un 

diálogo de retroalimentación entre las y los docentes con el cuerpo estudiantil, con 

lo cual pudieran reforzar el conocimiento, no se obtenía una reflexión o análisis a 
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conciencia del alumnado y en muchos de los casos, no entregaban las correcciones 

marcadas por el colectivo docente.  

          Aunado a esto, otro factor que pudo ser trascendente a la hora de la 

elaboración de los cuadernillos de trabajo, es la formación del profesorado, como 

se manifestó, un 56.25 por ciento, tiene una base universitaria, mientras que el 

43.75 por ciento restantes, es normalista; de la misma manera, un porcentaje similar 

al primero, el 56 por ciento tenían más de 15 años frente a grupo y un 44 por ciento, 

alrededor de 4 años de servicio.  

          Así mismo, existen algunas características que se piensa, son áreas de 

oportunidad en cuanto a los cuadernillos, por ejemplo la temporalidad, el hecho de 

que sean quincenales, nos da mucho tiempo entre la entrega y la retroalimentación, 

posiblemente sería mejor un periodo más corto (semanal por ejemplo) para 

trabajarlos, igualmente, que la duración de las actividades planteadas no fuera 

mayor a 40 minutos efectivos de labor.      

          Por otra parte, después de la primera parte del ciclo escolar con asistencia 

normal al centro educativo, se percibe una mejoría, como ya se dijo en todos los 

sentidos, pero marcada en las secciones referentes al pensamiento geométrico, 

reflexión y mediciones, en el área de análisis de datos, así como en la formulación 

de hipótesis, inferencias e integración de la información, ya que estas habilidades y 

aprendizajes son alcanzados generalmente a través de los diálogos que suceden 

en los espacios escolares. 

          Es ciertamente en las aulas, en los patios de descanso, en los espacios 

deportivos y multifuncionales, durante las clases y en los recesos, en donde se 

gestan los debates, se dirimen las opiniones, se defienden las creencias, todo esto 
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con convicción y primordialmente en un ambiente de respeto, mediado por el 

colectivo docente al igual que el personal de apoyo, mismos que en la mayoría de 

las ocasiones también son partícipes en los acuerdos y resoluciones, durante las 

actividades en las sesiones de estudio, al igual que en las disertaciones surgidas 

fuera del aula de clases. 

          Todas estas dinámicas antes mencionadas, fueron justamente las que se 

vieron interrumpidas por las medidas tomadas para afrontar la contingencia 

sanitaria, causada por el covid-19, que a pesar de la rapidez con la que se actuó, 

no pudieron ser retomadas por el plan de acción del Gobierno Federal mexicano en 

materia educativa, y que si bien, el colectivo docente de la Secundaria Técnica 32, 

se tomó el reto con toda seriedad y compromiso, tratando de contextualizar la 

solución al problema emergente, derivado de las múltiples circunstancias por las 

que les tocó atravesar a los miembros del alumnado, quedaron pendientes.                     

          Sin embargo, se considera que, no todo lo derivado de la modalidad educativa 

a distancia pudiese ser malo, la digitalización de la educación habilita una 

posibilidad de autonomía en el proceso de aprendizaje, además, de un mayor 

intercambio de conocimientos así como el desarrollo de nuevas competencias, y le 

da una mayor responsabilidad al estudiantado sobre sus propias técnicas de 

aprendizajes. Aunque, según Centioni (2020) siempre existirá la necesidad de la 

supervisión adulta y el acompañamiento (sin invadir el espacio personal de las y los 

hijos) en las conexiones y actividades en internet, a fin de que se encuentren alertas 



101 
 

ante posibles casos latentes de Grooming3, bullying, violencia y demás peligros 

existentes en la red.  

          Las habilidades tecnológicas de las y los alumnos son considerables, bajo la 

visión gestada de que las nuevas generaciones son nativas digitales, a pesar de 

esto, es observable que notablemente estas habilidades electrónicas se vuelcan 

hacia el entretenimiento y las redes sociales predominantemente, lo que lleva a 

analizar, qué competencias digitales necesita el alumnado desarrollar, y en qué 

momento se deben insertar a través de los sistemas educativos como recursos de 

su aprendizaje, que le den la capacidad de moverse y aprender a través de los 

formatos en línea (Martzoukou et al., 2020). 

          No obstante, se cree que el desafió aún no concluye, por el contrario, se 

necesita determinar de manera más precisa, la forma más eficiente para recuperar 

esos aprendizajes que se vieron afectados tras la pandemia de covid-19, y que han 

ido acumulándose en los ciclos escolares posteriores, evitando que se pueda 

avanzar en ámbitos tan importantes como Matemáticas y Lectura, reflejo de este 

atraso, son los resultados nacionales obtenidos tras la aplicación de la prueba PISA 

2022, en donde se puede apreciar un decremento de 13.8 puntos en Matemáticas, 

5.1 puntos en Lectura y de manera complementaria, 9.3 puntos menos en ciencias, 

en el periodo del 2018-2022 (OECD,2023).  

          Lo que expresa un retroceso significativo en los campos mencionados, por lo 

tanto, es imprescindible determinar todas las variables y en qué medida afectaron 

 
3 Es un delito cibernético en el que adultos se hacen pasar por menores de edad para contactar a 

niñas, niños y adolescentes a través de internet, con el propósito de ganar su confianza y luego 
acosarlos o controlarlos emocionalmente y chantajearlos con fines sexuales 
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al logro de las metas educativas, por ejemplo, si se trató del estudiantado pobre o 

de clase media vulnerable, así como de las y los alumnos migrantes o con 

necesidades especiales; además, los miembros del cuerpo estudiantil que repetían 

ciclo escolar, o se encontraban en sobre edad, así como aquellos que estaban en 

los grados críticos, para trazar a partir de esto el camino más adecuado, de acuerdo 

con las características y necesidades que conforman las diferentes regiones que 

integran el territorio mexicano, sin dejar de lado las problemáticas sociales que 

aquejaron y continúan agobiando al estudiantado.        
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ANEXOS  
 

Anexo  A: Autorización del centro escolar para la realización de la investigación. 
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Anexo  B: Muestra de cuadernillos de trabajo  
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Anexo  C: Muestra de la prueba de Lectura. 
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Anexo  D: Muestra de la prueba de Matemáticas. 
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Anexo  E: Muestra de la prueba de Formación Cívica y Ética. 
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