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Resumen  

Este documento es una monografía que tiene su finalidad en la interpretación y análisis de 

información sobre el fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la permanencia y 

deserción escolar en el marco de las interacciones socio-académicas en la escuela básica primaria 

en Colombia, en donde se aborda desde la gestión documental la importancia del reconocimiento 

de la niñez como una etapa indispensable en el desarrollo integral del ser humano, asociado a 

múltiples factores tanto individuales como sociales que afectan directamente al sector educativo 

en cuanto al tema de la permanencia educativa y deserción escolar. 

              Palabras claves: Deserción – habilidades – permanencia – mediación – niñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Abstract 

This document is a monograph that has its purpose in the interpretation and analysis of 

information on the phenomenon of Covid-19 as a factor of incidence in the permanence and 

dropout in the framework of social and academic interactions in primary school in Colombia, in 

which document management addresses the importance of the recognition of childhood as an 

indispensable stage in the integral development of the human being, associated with multiple 

factors, both individual and social, that directly affect the education sector in terms of the issue 

of educational permanence and dropout. 

             Key words: Dropout – skills – permanence – mediation – childhood  



6 
 

 

 

Tabla de contenido 

Agradecimiento ............................................................................................................................. 3 

Resumen…………………………………………………………………………………………..4 

Resumen analítico especializado (RAE) ...................................................................................... 7 

Introducción ................................................................................................................................ 13 

Planteamiento Del Problema ..................................................................................................... 16 

Formulación del problema ..................................................................................................... 24 

Justificación ................................................................................................................................. 26 

Objetivos ...................................................................................................................................... 30 

Objetivo General ..................................................................................................................... 30 

Marco Referencial ....................................................................................................................... 31 

Antecedentes de la investigación ............................................................................................ 31 

Internacional .............................................................................................................................. 32 

Marco Teórico ............................................................................................................................. 38 

Formación de Habilidades sociales en etapa escolar................................................................. 38 

Permanencia ............................................................................................................................ 43 

Factores de deserción y aprendizaje .......................................................................................... 51 

Marco Legal ................................................................................................................................. 61 

Metodología ................................................................................................................................. 64 

Enfoque .................................................................................................................................... 64 

Tipo ........................................................................................................................................... 65 

Método ...................................................................................................................................... 65 

Fases.......................................................................................................................................... 66 

Análisis ......................................................................................................................................... 68 

Conclusiones ................................................................................................................................ 72 

Referencias …………………………………………………………………………………….. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 
 

 

Resumen analítico especializado (RAE) 

 

 

 

Título 

 
 

El fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la 

permanencia y deserción escolar en el marco de las 

interacciones socio- académicas en escuela básica primaria en  

el ámbito educativo en Colombia. 

Modalidad de 

 

Trabajo de grado 

 
 

Monografía 

 

 

 

 

 

Línea de 

investigación 

Este trabajo del tipo monografía se abordó como trabajo de 

grado para optar al título de Especialista en Pedagogía para el 

Desarrollo de Aprendizaje Autónomo, y está realizado bajo la 

línea de investigación desde la línea infancias, educación y 

diversidad, la cual aborda los procesos educativos y la 

construcción de procesos de transformación social tendientes a 

mejorar las condiciones de niños, niñas y adolescentes del país 

en el ámbito educativo. 

 
 

Núcleo 

problémico 

El núcleo problémico abordado fue Pedagogía para el 

desarrollo humano y sostenible "Tibaduiza menciona desde el 

pensamiento de Giroux: la reflexión es la tendencia del 

pensamiento crítico es viable si se tiene en cuenta el contexto, 

porque todo acto pedagógico, así como todo acto reflexivo que 



8 
 

 

 conlleve a una razón crítica debe ser situado, es decir, que 

responda a lo que se requiere dese el ámbito nacional -territorial 

o local como incorporado de elementos para estructurar 

cambios en niveles mucho más extensos 

 
 

Autores 

Duvis María Ariza 

 

Raúl de Jesús Payares Pájaro 

Institución Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

Fecha Mayo de 2022 

Palabras claves Deserción –habilidades permanencia–mediación -niñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción 

Este documento es una monografía como opción de 

trabajo de grado, desarrollada bajo la asesoría de la Especialista 

Yina Paola Rojas y surge tras la necesidad de profundizar en 

esta línea de ideas, ya que se considera investigaciones de 

autores afines con las categorías de esta investigación tales 

como: Formación de Habilidades sociales en etapa escolar 

El Covid-19 y sus implicaciones sociales 

El Covid-19 en la niñez 

Las autoridades sanitarias frente al Covid-19 Siendo 

el tema estudiado el fenómeno del Covid-19 como 

factor de incidencia en la permanencia y deserción escolar en el 

marco de las interacciones socio- académicas en escuela básica 

primaria en el ámbito educativo en Colombia. 
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 Por consiguiente, se realizaron indagaciones en página del 

Ministerio de Educación Nacional para revisar ajustes a los 

factores de deserción y/o como los evaluaron. 

Factores y/o procesos que se desarrollaron durante la pandemia 

en las relaciones docente-estudiante a 

Relaciones Profe-padre, tecnología y familia. 

 

y/o otros factores que se encuentren adicional de acuerdo con lo 

indagado. 
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Contenidos 

 

Interpretación y análisis de información sobre el fenómeno 

del Covid-19 como factor de incidencia en la permanencia y 

deserción escolar en el marco de las interacciones socio- académicas 

en escuela básica primaria en el ámbito educativo en Colombia, en 

donde se abordó desde la gestión documental, la importancia del 

reconocimiento de la niñez como una etapa indispensable en el 

desarrollo integral del ser humano asociado a múltiples factores tanto 

individuales como sociales que afectan directamente al sector 

educativo en 

cuanto al tema de la permanencia educativa y deserción escolar. 



11 
 

 

 Planteamiento del problema, 

Justificación, 

Objetivos, 

 
Seguidamente el Marco referencial aporta las bases 

teóricas para dar soporte académico al trabajo, por último, la 

investigación culmina con la metodología, el análisis, 

conclusiones, recomendaciones y referencias. 

 

 

 

Metodología 

Esta investigación cualitativa del tipo exploratoria se realiza a 

partir de la técnica de revisión documental, sobre fuentes 

secundarias en línea y la compilación de información 

seleccionada y analizada en coherencia a conceptos relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones 

El Covid-19 provocó repercusiones desfavorables en el 

plano de la permanecía y deserción en el marco de las 

interacciones sociales académicas en la escuela de básica 

primaria debido al aislamiento preventivo y la interrupción 

inmediata de los procesos académicos, lo cual afecto el entorno 

escolar para la veracidad de los procesos pedagógicos de 

carácter presencial. 

Esta crisis sanitaria, generó picos altos de contagios, en 

el campo laboral, produciendo el cierre inmediato de la 

economía y el comercio, es así como se generó un incremento 
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 de los índices de pobreza y sobre todo la afección psicosocial 

por efectos del aislamiento preventivo. 

Por otra parte, se examina que el fenómeno del COVID- 

19 dentro de las formaciones de habilidades sociales inhabilito 

la cooperación interactiva del contacto reciproco para la 

agrupación de conceptos e intervenciones colectivas, como 

prevención segura, para minimizar la propagación del contagio. 

Además, hay que mencionar, que frente a esta crisis, se 

descubre el uso de la mediación pedagógica, como estrategia de 

intervención docente, de acuerdo a las necesidades del 

estudiante, en los procesos académicos para el fortalecimiento 

del aprendizaje y rumbo hacia la permanencia, para el control 

de la deserción, partiendo de estrategias, de orden psicológico 

(la motivación), de orden filosófico (la reflexión), de orden 

político ( la acción), de orden pedagógico (la 

interdisciplinariedad) y de orden tecnológico ( la mediación en 

los procesos virtuales, acompañamientos a distancia). 

 
 

Referencias 

Como referentes se consideran diferentes autores que 

ofrecieron perspectivas orientadoras para el objetivo de esta 

investigación. (Ver referencias) 
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Introducción 

La presente monografía se realizó desde la interpretación y análisis de información sobre el 

fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la permanencia y deserción escolar en el 

marco de las interacciones socio- académicas en escuela básica primaria en el ámbito educativo  en 

Colombia, en donde se abordó desde la indagación documental la importancia del reconocimiento 

de la niñez como una etapa indispensable en el desarrollo integral del ser humano asociado a 

múltiples factores tanto individuales como sociales que afectan directamente al ámbito educativo en 

el tema de la permanencia educativa y deserción escolar. 

Por consiguiente, desde el enfoque de derechos los niños son sujetos de protección ante la 

ley colombiana los cuales gozan de especial protección ante el Estado Social de Derecho, es 

desde esta perspectiva, se realizó una investigación tipo monografía desde fuentes confiables 

para poder revisar diferentes autores, investigaciones y/o estudios en términos de calidad, 

cantidad de información y otros intereses que pudieran tener los autores del documento. 

Por otra parte, se desarrolló un análisis interpretativo, crítico y reflexivo definidos desde 

las categorías de análisis, al mismo tiempo, que en el documento se despliega la coherencia entre 

el título, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y la pregunta 

problematizadora. Por consiguiente, esta monografía se enmarcó dentro de la línea infancias, 

educación Y diversidad, la cual, se interesa por el reconocimiento, aceptación desde la diferencia 

y fortalecimiento de la diversidad de la niñez y la atribución que en ello pueden tener los 

espacios educativos y sus diversos actores. 
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A partir de estas apreciaciones, se resaltan algunas concepciones básicas que delimitan el 

marco al trabajo de la línea: Infancias, consideración que expresa que no hay una única manera 

de ser niño y que la infancia se caracteriza por la diversidad, así mismo la Inclusión y por 

consiguiente, en su interés por conocer más a fondo la diversidad de la infancia, la línea busca 

averiguar en los contextos y las realidades particulares en las cuales tiene lugar la construcción 

de las Infancias, los imaginarios que se tejen al interior de la sociedad. 

Teniendo en cuenta diferentes fuentes digitales secundarias que dieron sustento a la 

monografía desde la línea infancias, educación y diversidad de investigación fundamentada en la 

visibilidad, gestión del conocimiento dado que esta, tiene en cuenta las necesidades de esta 

población, el contexto, las necesidades, y problemáticas que son realidades de este contexto 

educativo y que, a su vez, reconocen proceso de inserción en la sociedad del conocimiento. 

De otra parte , el núcleo problémico abordado es Pedagogía para el desarrollo humano y 

sostenible "Tibaduiza menciona desde el pensamiento de Giroux: la reflexión es la tendencia del 

pensamiento crítico es viable si se tiene en cuenta el contexto, porque todo acto pedagógico, así 

como todo acto reflexivo que conlleve a una razón crítica debe ser situado, es decir, que responda 

a lo que se requiere dese el ámbito nacional -territorial o local como incorporado de elementos 

para estructurar cambios en niveles mucho más extensos. (Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, la importancia de esta monografía radica en que permite la 

gestión del conocimiento desde la perspectiva educativa de los autores como futuros especialistas 

en el ámbito educativo en donde se espera que el egresado ejerza impacto en la comunidad donde 

reside, generando procesos formativos tendientes a mejorar la calidad de vida a través del acto de 
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educativo, por tanto, se realizó una revisión documental de diferentes fuentes de información 

para poder identificar, interpretar diversas miradas de autores y/o investigaciones que se han 

desarrollado para comprender la temática para estos objetivos propuestos en este trabajo tipo 

monografía. 

Por otro lado , se encontró que ante la crisis del Covid-19, las zonas apartadas no han 

sido ajena a esta problemática de la permanencia y deserción escolar en donde niños, niñas , 

debieron abandonar el sistema educativo por múltiples razones, que fueron objeto de estudio en 

este trabajo en la escuela básica primaria en el ámbito educativo en Colombia, por lo cual se 

encontraron problemáticas educativas tales como: la deserción escolar, que indiscutiblemente 

afectó la calidad de vida de los NN, el desempeño económico del país (Producto Interno Bruto). 

Para finalizar, la intencionalidad de los autores de este trabajo, es reconocer el proceso de 

la indagación, identificación, y reflexión desde la mirada de diversos autores-investigaciones, a 

la luz de las categorías de análisis para una mejor comprensión del tema, de igual manera, 

reconociendo los intereses educativos como investigadores desde la revisión de la literatura que 

de claridades a cerca del fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la permanencia y 

deserción escolar en el marco de las interacciones socio- académicas en la escuela básica 

primaria en el ámbito educativo en Colombia. 
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Planteamiento Del Problema 

 

Contextualizar el problema 

             La vida de todos los seres humanos se vio confrontada a asumir las consecuencias de un 

fenómeno global, como la aparición del Covid-19 que generó un entramado complejo de 

consecuencias económicas, laborales, sociales y con éstas, la salud tanto física como mental que 

impactó principalmente la estabilidad emocional y cognitiva de los estudiantes quienes se vieron 

confinados en sus hogares como un espacio que no les resultó propicio para darle continuidad a su 

dinámica escolar, por otro lado, los padres de familia no podían brindar el acompañamiento 

necesario para alcanzar sus metas y de la misma, tampoco podían brindarles las herramientas de 

soporte y conectividad requeridas para formación virtual, como única alternativa, debido a sus 

escasos recursos económicos agravados por pérdida laboral y por limitaciones de contexto, que trajo 

como grave consecuencia para los niños y las niñas, la deserción escolar (López, 2008). 

Mediante la presente monografía, se pretende documentar el fenómeno de la deserción 

escolar como una de las más adversas consecuencias que intensificaron la problemática social a 

partir de la interrupción de su dinámica en la formación y desarrollo de las habilidades sociales 

de la población escolar marcadas, además, por el confinamiento. 

De acuerdo con el contexto descrito, en primera instancia, se analizará, la incidencia del 

fenómeno Covid-19 en la deserción escolar en la escuela básica primaria en Colombia, ya que de 

acuerdo con las cifras arrojadas por los autores (Rhenals-Ramos, 2021) quien refiere cifras del 

DANE (2020) las cuales hacen referencia, que antes de haber terminado el año escolar, más de 

100.000 se 
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retiraron de la academia por falta de conectividad y dificultad de acceso a dispositivos 

tecnológicos que les permitiera permanecer y alcanzar los objetivos, evidenciando no solo la 

dificultad económica por parte de los progenitores, sino la falta de preparación por parte del 

sistema para resolver la contingencia y pasar de lo presencial a lo virtual sin mayores 

traumatismos en el proceso de aprendizaje de los escolares. 

Posteriormente, se hará un análisis documentado acerca de las consideraciones 

pertinentes implementar a fin de superar las dificultades expuestas y mejorar las falencias 

formativa que la deserción escolar marcó en la continuidad formativa del desarrollo socio 

académico de los escolares en el momento histórico vivido por el Covid-19 y potenciales 

contingencias a abordar para que en futuras eventualidades se esté preparado para asumir los 

retos que el mundo global plantea generados por los cambios y los imprevistos que conlleva 

(Larraguibel, 2021). 
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Figura 1 

Causas y consecuencias del Covid-19 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 
 

Descripción y características del Problema 

Por otra parte, la recolección de la información fue abordada desde las bases 

de datos de la Universidad, Google Académico, Scielo, Redalyc del ejercicio teórico 

práctico forma parte del aprendizaje como especialistas del ámbito educativo docente, 

como recurso principal para fortalecer la calidad educativa. 

 

¿Cuál es la dificultad o carencia que se presenta? 



19 
 

Debido a las condiciones de salud generadas por la pandemia de Covid-19 en 

Colombia con los estudiantes de primaria estuvieron fuera de las aulas, recibiendo las clases de 

manera virtual y física por medio de guías de actividades para desarrollar en casa. 

De esta situación, se derivó que el desarrollo de las habilidades sociales básicas en los 

estudiantes, se vieran afectadas para la formación integral, esto teniendo en cuenta, que los 

aprendizajes se desarrollan de una manera distinta a la que se da en la presencialidad, dado que 

existen situaciones que afectan de manera emocional a los estudiantes, que para este caso se 

referirá a los niños y niñas de educación básica primaria debido a la situación generada durante 

la pandemia. “(véase la gráfica 1)” 

Dicho lo anterior, de acuerdo a la búsqueda de información se encontraron algunas de las 

Causas que tienen que ver con la deserción escolar tales como: problemas socioeconómicos, 

aspectos socioculturales, Las instituciones educativas en los contextos se encuentran distantes del 

sitio de vivienda, Población flotante, Infraestructura física deficiente, entornos variados, familias 

que no apoyan el proceso académico de los estudiantes debido a que consideran que no es 

importante entre otros. 

¿Qué aspectos o situaciones se presentan que se requiere indagar o comprender? 

 

De esta monografía se reconocieron las diversas causas sociales, económicas, culturales y 

académicas que dejaron en los estudiantes a raíz del proceso vivido durante el tiempo de 

aislamiento por temas de salud pública Covid-19 , que sin duda alguna afectaron la permanencia 

y deserción escolar debido a que niños, niñas tuvieron que abandonar la escuela por diferentes 

motivos entre ellos falta de conectividad en internet, cambio de domicilio, falta de 

acompañamiento efectivo por parte de las familias y/o cuidadores , siendo esta idea relevante 
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para ser el objeto de estudio de la presente monografía, para optar el título de Especialistas en 

Pedagogía Para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. 

Con respecto a, la problemática a desarrollar, se pudo indagar sobre los conceptos de 

deserción escolar, permanencia, interacciones sociales y académicas estudiante- docente; 

estudiante-padre de familia, apoyo del entorno familiar al proceso educativo del estudiante, que, 

debido a diversos factores en ocasiones geográficos, de infraestructura, económicos y/o 

conectividad a internet interfieren en la calidad educativa. 

Continuando con lo anteriormente expuesto, las condiciones de estudio para los estudiantes 

son desiguales de acuerdo con el contexto y/o estrato socioeconómico debido a que sin duda alguna 

cada uno tiene sus particularidades .Esto en relación con las habilidades que se desarrollan en las 

clases dicho esto, también es importante mencionar que los profesores del sector público en su 

mayoría deben orientar las clases en condiciones precarias , pues en ocasiones en la institución 

educativa faltan elementos para hacer clases en Ambientes Virtuales de Aprendizaje , por otro 

lado, falta capacitar a los profesores en las tendencias de la virtualidad , seguidamente, se 

categorizó información relevante teniendo como referente fuentes digitales, abordado desde estos 

aspectos: Formación de habilidades sociales en etapa escolar , el Covid-19 y sus implicaciones 

sociales, el Covid-19 en la niñez, y por último como fue manejado el tema por las autoridades 

sanitarias frente al Covid-19 (Ministerio de Educación de Colombia) . 

Debido a las condiciones de salud generadas por la pandemia de Covid-19 en Colombia 

con los estudiantes de primaria fuera de las aulas, recibiendo las clases de manera virtual y física 

por medio de guías de actividades para desarrollar en casa. Es por esta razón, que el desarrollo de 

las habilidades sociales básicas en los estudiantes, se vio afectado para la formación integral, esto 
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teniendo en cuenta, que los aprendizajes se desarrollan de una manera distinta a la que se da en la 

presencialidad, dado que existen situaciones que afectan de manera emocional a los estudiantes, 

que para este caso se referirá a los niños y niñas de educación básica primaria debido a la situación 

generada durante la pandemia. 

Dicho lo anterior, de acuerdo a la búsqueda de información se encontraron algunas de las 

Causas que tienen que ver con la deserción escolar en las zonas de Colombia tales como: problemas 

socioeconómicos, aspectos socioculturales, Las instituciones educativas en los contextos rurales 

son distantes del sitio de vivienda, Población flotante, Infraestructura física deficiente, familias 

que no apoyan el proceso académico de los estudiantes debido a que consideran que no es 

importante. 

Por consiguiente, la deserción estudiantil en educación primaria esta permeada por varios 

factores que afecta de manera directa el que los niños y niñas puedan cumplir con su ciclo básico 

de estudio , y adicionalmente estos años 2020 -2021 se han presentado cambios drásticos en el 

proceso educativo debido a la pandemia, que ha generado emociones negativas de tristeza, 

frustración, miedo, y desesperanza en los estudiantes , los cuales se han visto afectados en la 

medida en que sus habilidades interpersonales, la empatía , la resolución de conflictos , el 

autoconcepto entre otras por todo el contexto que se ha estado viviendo en el país y el mundo, lo 

cual genera angustia y/o incertidumbre frente a la situación de salud pública. 

De ahí, la importancia de indagar sobre los conceptos de deserción escolar, permanencia, 

e interacciones socio-académicas, en la educación básica primaria en Colombia, desde las 

diferentes fuentes digitales confiables biblioteca de la UNAD, Google Academic, Google 

Scholary, Scielo entre otros… en donde se realizó el proceso de indagación de información 
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pertinente para el desarrollo de la monografía, teniendo en cuenta diversas perspectivas desde la 

deserción escolar, las habilidades sociales y la situación pandemia por la cual atraviesa el país. 

Hay que mencionar además , que el ser humano es una realidad que lo integran varios 

pilares del conocimiento, entre el Ser, el conocer el hacer y el aprender a hacer, cada actividad 

pedagógica debe estar orientada al fortalecimiento de estas realidades para el incremento de 

saberes plenos que protejan cualquier afectación psicológica, no obstante la interacción social en 

la escuela es fundamental para el desarrollo de las distintas habilidades sociales básicas que 

potencializan la construcción de nuevos conocimientos por imitación o deducción o por el contacto 

mutuo en la interacción humana. 

Por consiguiente, en el campo pedagógico para el aprendizaje, inciden muchas 

realidades para que el individuo, pueda gestionar el conocimiento, entre muchas se resaltan los 

pilares de la educación, más que técnicas de aprendizaje se diría que es el núcleo primario que toda 

persona debe conocer, identificar, argumentar y reflexionar asumiendo una postura crítica en el 

papel hacia la intervención en proceso educativos. 

Cabe destacar, que estas situaciones hacen que los estudiantes estén perdiendo habilidades 

sociales básicas y estén presentando dificultad para responder a las exigencias académicas debido 

a la dificultad en el manejo de las herramientas TIC, el cual ha sido un factor innovador para los 

estudiantes, ya que existes contextos de escuelas primarias en donde la señal de internet es bastante 

deficiente ,y algunas las familias no cuentan con la economía para acceder al servicio de internet 

satelital, y por ende se esté generando un alto índice de reprobación, lo que ha incidido que a su 

vez pueda desencadenar una alta tendencia a la deserción escolar. 
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Por tanto, la virtualidad llego en un momento imprevisto en donde la presencialidad quedó 

relegada, a lo que los estudiantes estaban adaptados se les convirtió en un reto para superar en el 

nivel personal, debido a que la mayoría de los hogares, los cuidadores y padres de familia no 

cuentan con los conocimientos necesarios para apoyar los procesos formativos de sus hijos, al igual 

que las herramientas digitales, tampoco las manejan, haciendo que los niños y niñas, asuman la 

responsabilidad de formación por ellos mismos. 

Por otro lado, la deserción escolar: desde la perspectiva de las interacciones socio- 

académicas de los estudiantes de primaria, durante la crisis del Covid-19 en Colombia se recogió 

información durante el primer semestre de 2021, con acceso a la indagación en fuentes digitales 

con el fin de realizar el trabajo de tipo monográfico desde estudios del Ministerio de educación de 

Colombia, para dar soporte teórico a lo estructuración conceptual. 

¿Qué se espera mejorar con esta investigación? 

 
            Para finalizar, la interpretación, el análisis y los resultados de la búsqueda en documental 

permitieron reflexionar sobre la problemática con el fin de permitir que otros estudios se den al 

respecto con el fin de establecer estrategias de retención y permanencia que permitan que más niños, 

niñas permanezcan dentro del sistema escolar colombiano, esto con el fin de cerrar las brechas 

educativas que existen en el país. 
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Formulación del problema 

                Por lo que se refiere a la selección documental sobre el fenómeno estudiado denominado 

el fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la permanencia y deserción escolar en el 

marco de las interacciones socio- académicas en escuela básica primaria en el ámbito educativo en 

Colombia. 

La permanencia y deserción escolar en el marco de las interacciones socio- académicas en 

escuela básica primaria en el ámbito educativo en Colombia se detallan los diferentes factores que 

hacen que los niños y niñas de escuela primaria tengan que dejar su ciclo inicial escolar por 

diversas situaciones, que en ocasiones no permiten que sean individuos activos en la sociedad y/o 

que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida propia, y de su familia. 

Por otro lado, en Latinoamérica, el 8.8% de los niños, es decir, 13 millones se encuentran 

en condiciones de trabajo infantil (OIT, 2013). A nivel mundial, 98 millones de niños se 

encuentran desarrollando trabajos en el sector agrícola, 54 millones en el área de servicios y 12 

millones en las industrias, aunque las cifras son elevadas, han disminuido en un 40% entre los 

años 2000-2013 (PEÑA AXT, 2016) 

Así mismo, en Chile, hasta 2012 había 229 mil niños trabajando, de los cuales 94 mil 

eran menores de 15 años. En México (Abril et al., 2008) se comprobó que muchos jóvenes 

desertores estaban con trabajo, llegando a 38% de las mujeres y 73% de los hombres. El estudio 

también comprobó que 70% de las mujeres y 82% de los hombres desertores habían trabajado 

alguna vez. 
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Aunque es importante la deserción escolar por motivos de trabajo infantil, según un 

informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 2008). 

 
 

Por tal razón, para esta monografía se plantea la siguiente pregunta problematizadora: 

 

 

 
¿De qué manera la pandemia Covid-19 afectó la permanencia y deserción escolar en el marco 

de las interacciones socio-académicas en escuela básica primaria en el ámbito educativo en 

Colombia? 
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Justificación 

El presente trabajo tipo monografía denominado La permanencia y deserción escolar en el 

marco de las interacciones socio- académicas en escuela básica primaria en el ámbito educativo 

en Colombia, permite realizar una indagación sobre la educación y el aprendizaje, revisando la 

caracterización en la educación formal, al mismo tiempo que revisar las principales habilidades 

sociales en estudiantes de nivel primaria, determinando, de qué manera afecta la deserción 

escolar. 

En primer lugar, se desarrollaron los antecedentes de acuerdo con el paradigma 

interpretativo, el cual abarca el desarrollo de la realidad humana, holística, la vida en comunidad 

de acuerdo con un contexto cambiante, y diverso en donde convergen diferentes factores que 

permite que el individuo se desarrolle en plenitud. que centra su estudio en los significados de las 

acciones humanas y la vida social, en medio de una realidad dinámica, múltiple y holística. Por 

tanto, los investigadores interpretativos se inclinan hacia el estudio de casos particularidades no 

observables, de manera específica, ni susceptibles de experimentación, como algo único y 

particular, más que en lo generalizable. (Álvarez C. J., 2017). 

De la misma manera, al activar los conocimientos en contexto y hacer de la convivencia 

una experiencia significativa, es uno de los derroteros definidos en la formación de competencias 

para sortear los retos del Siglo XXI, así que los escenarios situados son determinantes en el 

desarrollo de las habilidades socio académicas y socio emocionales en edad escolar y la 

interrupción en la continuidad de dicha experiencia, es motivo de preocupación de quienes 

asumen el rol de acompañamiento en la formación integral. 
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Al no recibir una información acorde con el fenómeno sucedido, el estar confinado en 

casa – no siempre acompañado o no siempre en compañía con los que desea- , el escolar 

experimenta sensaciones nuevas que no necesariamente son agradables y cuyo soporte no 

adecuado no brinda una compensación, necesariamente representa no solo la interrupción de un 

proceso formativo, de aprendizaje y desarrollo social acorde a su edad, sino que lo confronta a 

asumir una realidad que le genera malestar, angustia e inestabilidad, haciendo más evidente una 

necesidad de compartir dicha experiencia entre iguales. 

En consecuencia, el reconocer que el fenómeno de la deserción representa unos factores 

que son ajenos a la voluntad del individuo, que están inmersos en el contexto, por tal razón, esto 

va generando motivos para que el estudiante no retorne al entorno escolar, generando 

afectaciones en todas sus dimensiones tanto personales, sociales, familiares, socio-afectivas, 

socio-emocionales, sanitarias, alimentarias y desarrollo y aprendizaje. 

Seguido del enunciado anterior, resulta necesaria abordar, que esta problemática de 

contagio, aumenta los riesgos de frustración, incertidumbre e inseguridad generada por el 

confinamiento, cuyas consecuencias en el desarrollo del escolar afecta su experiencia de vida, se 

hace perentorio realizar una revisión y análisis documental a fin de tomar en perspectiva y de 

manera preventiva acciones por parte de los autores del trabajo de Especialización, a fin de 

definir nuevas cartas de navegación en rutas que posibiliten estrategias que permitan compensar 

los resultados negativos de la deserción escolar y ayuden a encontrar caminos preventivos, que 

redunden en el bienestar y el buen desarrollo de la población escolar colombiana. 

Con respecto a, la terminología para designar a los paradigmas en investigación 

educativa, de acuerdo al modelo teórico que se aplica (García Batista, 2000), es amplia; no 

obstante, el criterio de clasificación que prevalece se realiza bajo tres tipos: positivista, 
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interpretativo y sociocrítico. Cabe resaltar que el trabajo se desarrolla dentro del tipo explicativo 

debido a que estos permiten no solo la descripción de conceptos , variables y/o fenómenos 

conceptos al mismo tiempo que determinar las relaciones entre estas o del establecimiento de 

relaciones entre estas; las cuales están encaminadas a responder por el origen de los eventos 

debido a que busca especificar características importantes de categorías de análisis específicas, 

apoyándose en el enfoque cualitativo, para la identificación, interpretación y análisis de la 

información recopilada. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Por otra parte, esta investigación corresponde a la línea de desde la línea” infancias, 

educación y diversidad de investigación fundamentada en la visibilidad, gestión del 

conocimiento y educación inclusiva “ dado que esta, tiene en cuenta las necesidades de la 

población vulnerable al reconocer su proceso de inserción en la sociedad del conocimiento 

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2020), que tiene como premisa considerar las 

características de la educación virtual y tradicional, teniendo como referente el núcleo 

problémico escogido el cual es “Aprendizaje autónomo y gestión del conocimiento”, debido a los 

diseños curriculares por núcleos problémicos permiten la autogestión del conocimiento. 

Es decir, hacen posible el proceso de aprendizaje autónomo y permiten cierto nivel de 

gradación en relación con el nivel de competencia de cada estudiante, sus oportunidades 

contextuales y el acceso a la información, entre otros factores. 

De acuerdo con lo indagado cabe destacar que el núcleo problémico Como unidad 

integradora de conocimientos, permite una perspectiva a mirada simultánea y sucesiva de 

distintos saberes sobre un mismo problema (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2011) 
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Para finalizar, el resultado esperado es reflexionar sobre el fenómeno del Covid-19 como 

factor de incidencia en la permanencia y deserción escolar en el marco de las interacciones socio- 

académicas en escuela básica primaria en el ámbito educativo en Colombia. 

A demás, seguido de lo anterior se pretende, determinar la pertinencia con la 

especialización que está dada por la estrecha relación del tema planteado con la relevancia social, 

dado que el ser humano es un ser integral que requiere fortalecer las habilidades sociales básicas, 

esto con el fin de sentirse participe en una comunidad, en donde es relevante su participación, 

con capacidad de poderse interrelacionar y poder gestionar el conocimiento en pro de 

potencializar los talentos, capacidades para verificar los aprendizajes.
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 
Reflexionar sobre el fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la permanencia y 

deserción escolar en el marco de las interacciones socio- académicas en escuela básica primaria 

en el ámbito educativo en Colombia 

 

Objetivos específicos 

 
                 Indagar sobre el fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la permanencia y 

deserción escolar en el marco de las interacciones socio- académicas en escuela básica Primaria en 

el ámbito educativo en Colombia. 

Analizar la información indagada de acuerdo a las categorías de análisis diseñadas. 

 

Concluir sobre el análisis del fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la 

permanencia y deserción escolar en el marco de las interacciones socio- académicas en escuela 

Básica Primaria en el ámbito educativo en Colombia.
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Marco Referencial 

 

Antecedentes de la investigación 

En relación con el presente trabajo del tipo monografía denominado el fenómeno del Covid-19 

como factor de incidencia en la permanencia y deserción escolar en el marco de las interacciones 

socio- académicas en escuela básica primaria en el ámbito educativo en Colombia. 

Tema que se tuvo en cuenta para estructurar los diferentes marcos, desde la recopilación 

de investigaciones, autores, e información encontrada en el sitio Web del Ministerio de 

Educación durante el proceso de exploración que determinó los diferentes marcos conceptuales, 

a partir de la revisión documental realizada durante la investigación, que permitió la reflexión 

sobre el fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la permanencia y deserción 

escolar en el marco de las interacciones socio- académicas en escuela básica primaria en el 

ámbito educativo en Colombia. 

Por consiguiente, cabe destacar que el trabajo se encuentra enmarcado dentro de la línea 

de investigación la línea: Infancias, en la cual se expresa que no hay una única manera de ser 

niño y que la infancia se caracteriza por la diversidad, así mismo, y de igual manera, en el interés 

por conocer más a fondo la diversidad de la infancia, para esto, la línea busca averiguar en los 

contextos y las realidades particulares en las cuales tiene lugar la construcción de las Infancias, 

los imaginarios que se tejen al interior de la sociedad. 
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Internacional. 

                En cuanto a lo que compete a este punto, según Espíndola, establece un esquema 

organizacional, donde se examina, en que etapas del ciclo educativo es más agravante la crisis de 

deserción en los países Latinoamericanos, analizando que, es de vital importancia deducir el periodo 

más convulsionado donde frecuentemente se produce el abandono en la escuela para la intervención 

de políticas o de programas convenientes que hagan más efectiva la permanecía y retención escolar. 

Si bien no se puede desconocer que estas alternativas de solución llevan un precio igual o mayor 

que las perdidas sociales y privadas que se generan dentro del plantel institucional al estudiante no 

completar los estudios, la realidad en cada zona varía en gran diferencia, a continuación, se 

evidencia lo expresado, en un registro minucioso que expone Espíndola. 

En las zonas urbanas de los países considerados, más que en las rurales, se 

registran las mayores diferencias al respecto. En efecto, en siete (Bolivia, Brasil, 

República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela) entre el 

40% y más del 70% de los niños y niñas dejan de asistir a la escuela antes de 

completar el ciclo primario. En otros seis (Chile, Colombia, México, Panamá, 

Perú y Uruguay), en cambio, entre el 50% y el 60% del abandono escolar se 

produce en el transcurso de la secundaria, y, con excepción de Chile, en todos 

ellos la deserción se concentra más en el comienzo que en el final del ciclo. 

En cinco (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Paraguay) más de la mitad 

y hasta el 60% de los que abandonan la escuela lo hacen al finalizar el ciclo 

primario. Si bien sólo cinco países concentran la mayor parte de la deserción al 
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finalizar la primaria, el abandono escolar en esta etapa es importante en las zonas 

urbanas, ya que en otros nueve países el porcentaje de retiro de la educación 

formal, completado dicho ciclo, fluctúa entre el 23% y el 35%. 

En las zonas, en cambio, la deserción ocurre casi totalmente o con mucha mayor 

frecuencia durante el ciclo primario, y en algunos de los Estados un porcentaje 

muy bajo de los niños logra completar dicho ciclo (Brasil, República Dominicana, 

El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela). Sólo en Chile, Colombia, 

México, Panamá y Perú –países en los que una fracción relativamente más alta de 

los niños de zonas rurales logra acceder a la educación secundaria– entre un 20% 

y un 40% de ellos abandona la escuela en el transcurso de ese ciclo. (Espíndola & 

Leon., 2002) 

Por otra parte, Sarango, J (2022) en Perú, provincia Las Paimas, en un estudio no 

experimental correlacional, encontró que al indagar sobre deserción en escolares a causa de la 

pandemia, buscó determinar el nivel de deserción escolar en época de pandemia, en la institución 

Las Paimas, encontrando una estrecha relación entre la deserción escolar (63%)y la gestión 

educativa, reconociendo que el compromiso de la institución, los profesores y los padres de 

familia, incidía notoriamente en la permanencia y deserción escolar. (Sarango, 2022). 

Se debe agregar también que, en Piura, Perú, Ojeda E (2022) ideó un plan de reinserción 

para disminuir la deserción en instituciones fiscales del Distrito 24, de Durán, Ecuador (2021), 

investigación de tipo descriptivo y una investigación de tipo transaccional deductivo analístico 

documental y técnica de recolección de datos a través de encuestas cuyo instrumento fue un 
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cuestionario, demostrando que la economía familiar y las rupturas afectivas en su interior, son 

un factor de gran incidencia en la deserción escolar que conllevan a una fractura emocional y 

como consecuencia, “quebrantándose de esta manera los derechos a una educación digna 

consagrada en las declaraciones internacionales. (Andrade, 2016, citado por Ojeada, 2022) 

 
De lo antes mencionado, se aborda otra realidad, de acuerdo con Aguilar, F. (2020), “en 

el caso de los educandos, su preocupación se centra en pasar el año; por esta razón, en este 

periodo de pandemia, los niveles de suicidio de niños y adolescentes es más alta en comparación 

con otras épocas del año”, lo que reafirma que, en este período de pandemia, los estudiantes han 

incrementado su falta de seguridad en sí mismos y consecuentemente, quienes no tienen acceso a 

los dispositivos tecnológicos necesarios se ven obligados a desertar o simplemente, son 

relegados de la oportunidad de continuidad en su formación y desarrollo al interior de la 

institución educativa. (Aguilar Gordon, 2020) 

Seguido de lo manifestado en otros aspectos, Aguilar afirma que es dentro del sistema 

educativo que el individuo aprender a interactuar con diversidad de grupos que difieren en 

tradiciones, costumbres y creencias, y es en la escuela donde el individuo se estructura 

integralmente “hasta que adquiera su condición ontológica de llegar a ser lo que es en relación 

con los otros” (pag.3), en razón a que el proceso de socialización permite la asimilación y 

reconocimiento de espacios, libertades, límites para la convivencia y expansión de la 

experiencia. (Aguilar Gordon, 2020) 

Se debe agregar que, de acuerdo con Lacunza, A. y Contini (2011), el desarrollo de las 

habilidades sociales asertivas en los niños, son determinantes en la prevención de conductas 
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disfuncionales, trastornos psicopatológicos y cristalización de la identidad. Su investigación se 

centró en describir habilidades sociales en niños preescolares en situación de pobreza, de la 

provincia de Tucumán (Argentina) e identificar si la aparición de habilidades sociales disminuía 

la frecuencia de aparición de comportamientos disruptivos. (Lacunza & Cotini, 2011) 

Siguiendo con lo expuesto del autor, su trabajo se realizó con 120 alumnos de 5 años 

asistentes a Jardines Infantiles de escuelas públicas de zonas urbano-marginales de S.M. de 

Tucumán. A los padres de familia de esta población se les administró la Escala de Habilidades 

Sociales, la Guía de Observación Comportamental y una encuesta sociodemográfica. Los 

hallazgos mostraron que “la presencia de habilidades sociales en los niños previene la ocurrencia 

de comportamientos disfuncionales” según el mismo estudio y cobran relevancia los vinculados 

a la agresividad y al negativismo. Al respecto de los resultados, la investigadora concluye que 

“la práctica de comportamientos sociales favorece la adaptación, la aceptación de los otros, los 

refuerzos positivos, el bienestar entre otros recursos (Lacunza & Cotini, 2011). 

Así mismo, Lacunza et alls, afirman que “la práctica de las habilidades sociales está 

influida por las características del entorno” y concluyen que la pobreza tendría un impacto 

negativo en la adaptación y participación en los diferentes contextos, sin embargo los autores 

coinciden en afirmar que se presenta una dificultad importante al definir el concepto de 

habilidades sociales por la variación terminológica existente como habilidades de interacción 

social, habilidades interpersonales, habilidades de relación interpersonal, destrezas sociales, 

intercambios sociales, conductas de intercambio social, y para Iruarrizaga, Gómez-Segura, 

Criado Zuazo y Sastre (1999) citados por Launza et alls (2009), consideran que la dificultad 

para “establecer una definición, radica en la conexión de ésta con el contexto”, pero que también 
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se debe considerar los recursos cognitivos con que cuentan los estudiantes que también inciden 

en la expresión de sus habilidades sociales. 

 
 

Por otra parte, de acuerdo con Pérez Morán, M. A. (2019), se propuso determinar la 

relación existente entre desarrollo de habilidades sociales y desarrollo cognitivo en estudiantes 

de edad escolar, de la Institución Educativa 313 de Chimbote. En su estudio de diseño no 

experimental, correlacional causal, utilizó el instrumento para medir el desarrollo cognitivo el 

Inventario de Desarrollo de Battelle y una escala de habilidades sociales en una población de 70 

niños en edad de cinco años hallando un nivel significativo del 0.05 en la correlación de Rho de 

Spearman entre habilidades sociales y desarrollo cognitivo y encuentran que un niño en el campo 

social busca aprobación y se siente proclive a entablar diálogo y comunicación con sus pares, se 

integra y aprende de ellos porque aprende colaborativamente, trabaja en proyectos y busca 

nuevas formas de aprender, afirman, resaltando entre otros aprendizajes el del lenguaje verbal y 

no verbal crucial en la adquisición de modelos de conducta aceptables. (Peréz, 2019) 

Nacional. 

 
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las 

cifras de deserción en Colombia son preocupantes. Según estudios de esta dependencia, la 

deserción escolar disminuyó escasamente el 0,4% entre 2011   y   2012. Otro estudio 

(García Jaramillo, Fernández Monsalve y Sánchez Torres, 2010), mostró que, de 10.641.243 

estudiantes matriculados en el año 2012, la cantidad se redujo a 10.540.711; en el año 2013, 

entre quienes cursaban preescolar y básica primaria la caída fue de 1,3%, y de secundaria básica 
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y media descendió 0,5%. Sobre la base de la información suministrada por   las 

instituciones escolares, el Ministerio de Educación Nacional lleva un seguimiento 

estadístico para conocer la cantidad de estudiantes que se matriculan año a año con el fin de 

evitar la deserción escolar. (MEN, 2009).Teniendo presente que los factores que inciden con 

mayor fuerza en el abandono estudiantil son el económico, el cultural y el socio-afectivo de 

origen familiar, el plantel educativo, como interventor directo con el estudiante, es quien 

muchas veces debe crear estrategias de solución, pues la intervención de los padres en la 

educación de sus hijos y la aplicación de estrategias pedagógicas pertinentes y agradables, 

también es válida para intervenir sobre estos dos fenómenos de ineficiencia escolar. 
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Marco Teórico 

 
Formación de Habilidades Sociales en Etapa Escolar 

                En primer lugar, algunas de las condiciones que se le deben brindar a los niños y niñas 

durante su primera etapa de vida están relacionadas hacia el ejercicio de sus plenos derechos entre 

estos tenemos : la protección contra el peligro físico; una nutrición y atención de la salud 

adecuadas; esquemas de vacunación de acuerdo con su edad ; vínculos afectivos saludables; 

exploración de cosas que se les permitan mirar, tocar, escuchar, oler y probar; debido a que en esta 

etapa ellos están experimentando el mundo que tienen alrededor por consiguiente si cuentan con la 

motivación apropiada para la adquisición y desarrollo del lenguaje; apoyo para adquirir nuevas 

aptitudes motoras, lingüísticas y mentales; la posibilidad de ir obteniendo independencia; apoyo para 

aprender a controlar su gestión de emociones; por otra parte, para comenzar a aprender a cuidarse 

por sí mismos y periodos diarios para jugar e interactuar con sus pares. 

De la misma manera, las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten 

al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. (Caballo, 2005). A 

si mismo haciendo hincapié en esta definición, de las habilidades sociales se desprender ciertas 

características que concretan este concepto, tal como lo menciona Jiménez, estas características 

son: 
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Conductas obtenidas por medio de la enseñanza aprendizaje (imitación, ensayos, practicas, etc.) 

Componentes motores (lo que se hace), emociones y afectos (lo que se siente) 

 

Cognitivos (lo que se piensa) y comunicativo (lo que se dice) 

 

Respuestas especificas a situaciones concretas 

 

Contextos interpersonales, son conductas que surgen en relación con otra persona, ya sea de la 

misma edad o distinta, con base a lo explicado resulta oportuno resaltar que la comunicación para 

muchos estudiantes se torna más fácil, en cambio hay aquellos, que presentan dificultades para 

sostener una conversación ya sea sentir timidez, el miedo a el error o sufren de pánico escénico, 

como contra posición a esta realidad, Jimenes aborda una serie de pautas para la formación de 

habilidades sociales, que favorecen el comportamiento escolar, como se pueden ver en la gráfica 2 . 

(Jimenez, Flores, Rubio, & Delgado, 2013) 

Figura 2  

pautas para la formación de las habilidades sociales  

 

                                                                                                Fuente de elaboración propia 
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De lo anterior, resulta que, para Jiménez, la no existencia de las habilidades sociales en el 

entorno social, provoca daños en la autoestima, generando ansiedad, falta de confianza e 

inhibición social, formando una esfera cerrada, donde solo el individuo convive consigo mismo, 

mantenido a si malestares emocionales continuos. (Jimenez, Flores, Rubio, & Delgado, 2013) 

esto se explica, por qué el individuo por naturaleza es un ser social que constante mente 

comunica y desea ser interpelado, como lo menciona Acevedo. 

El hombre como ser social forma parte de una sociedad, por lo tanto, necesita de 

un proceso socializador que facilite su tarea, pues tiene facultades para entrar en 

relación con los otros. (Acevedo D. M., 2020). 

 
 

Por otra parte, tomando atención a lo escrito en el párrafo anterior, a lo que concierne a 

esta realidad mundial de aislamiento preventivo, Covid-19, las habilidades sociales dentro del 

entorno social y escolar, se ven obstruidas por la prohibición del contando directo entre un grupo 

determinado, solo se efectúa la interacción individual, para dar respuesta a dinámicas de 

formación. 

Covid-19 y sus Implicaciones Sociales 

                Ante la urgencia sanitaria del Covid-19, el confinamiento trajo consigo la alteración en el 

modo rutinario de muchas realidades sociales, haciendo inestable todos los campos de interacción 

del ser humano, lo planteado por, Cabezas, herrera y Ricaurter, abordan que la existencia de esta 

emergencia sanitaria, ha generado picos altos de contagios trayendo consigo 
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muertes, afectación en el campo laboral, quebranto en la estabilidad familiar, dando paso a la 

reducción del avance en el entorno escolar, así mismo, como producto de salvaguardar la vida, la 

economía y el comercio iban perdiendo fuerza por el cierre de las misma, hubo un incremento de 

los índices de pobreza y sobre todo la afección psicosocial por efectos del aislamiento 

preventivo, esto a su vez ocasiono, pánico emocional, miedos, ansiedades, crisis nerviosas, 

teletrabajo, disminución en el rendimiento escolar y carga laboral alta (Cabezas, Herrera, 

Ricaurte, & Novillo, 2021). 

                Seguido de esto se propicia a resaltar lo que sostienen Castellano, el Covid-19 ha forjado 

consecuencias nocivas a nivel mundial, teniendo repercusiones profundas en la morbilidad, pérdidas 

humanas, a lo que hace inconstante el comportamiento social, así mismo en el aspecto económico, 

de manera progresiva se produjo un descontrol en las ofertas, pese al cierre de las actividades 

mercantiles y financieras, permitiendo gran cantidad de demandas, como consecuencia se produce la 

caída de los ingresos, seguido del consumo, esta realidad agrava la crisis familiar, generando 

trastornos de índole psicológico producto del estrés, la ansiedad y depresión (Castellano, 2020). 

 
Deserción Escolar por Pandemia 

 

Tomando como punto de inicio, sobre lo antes expresado, se argumenta que la pandemia, 

en educación básica produjo el incremento de los índices de deserción y repitencia en las 

instituciones, agudizando la brecha en el rendimiento académico, según Becerra, Forero, Arenas 

y Solano, el aislamiento preventivo para salvaguardar la vida trajo consigo la suspensión 

definitiva de la modalidad presencial en las escuelas, afectando las actividades educativas, no 
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obstante los gobiernos y las directivas de las escuelas optaron por darle continuidad a los 

procesos de formación, a través de medios virtuales, sin embargo, este mecanismo de apoyo 

para dar prolongación a la ruta académica, no presento los resultados esperados, a causa de la 

poca asequibilidad a las tecnologías de la información, esto trajo consigo, la desmotivación por 

reanudar y bajo rendimiento académico. 

hay que mencionar, además que a esta situación personal del estudiante se le adiciona la 

restricción de cooperar en actividades colectivas a causa del distanciamiento social, esto a su vez, 

implica que se ve inhabilitado el uso de habilidades sociales, necesarias para un mayor 

aprendizaje y el enriquecimiento de saberes que se efectúa entre el docente y el educando. 

(Melo-Becerra, Ramos-Forero, Arena, & Solano, 2021) 

 

En relación, con la importancia de las habilidades sociales como puente mediático para el 

intercambio de conocimientos, lo expresado por Roca. E, manifiesta que son series de conductas 

observables, cargadas de emociones que ayudan a mantener relaciones interpersonales 

satisfactorias, permiten el cuidado de los derechos que integran la conducta de la persona e 

implica el alcance de objetivos, ya sea en el plano académico o fuera de este en actividades 

informales. 

Además, hablando de estas habilidades, son pautas de funcionamiento que permiten el 

relacionarse con otras personas, que de tal forma pueda ser integrado el pleno juicio para entablar 

una relación sana, fuera de situaciones negativa, ya sea a largo plazo o corto. (Roca, 2014)
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Permanencia 

 
Llegando a este punto, en vista de que el objetivo de esta monografía apunta a la indagación 

sobre el fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la permanencia y deserción 

escolar en el marco de las interacciones socio- académicas en escuela básica primaria en el 

ámbito educativo en Colombia 

Para lo cual, se emplea una revisión en fuentes documentales sobre los términos que se 

expondrán a continuación, que de forma paulatina se irán haciendo mención en el desarrollo de 

la misma. 

A lo que concierne a la permanencia, según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

la expresión “permanencia" hace alusión al progreso académico del estudiante que se manifiesta 

en el culmen exitoso de los estudios emprendidos, en esta misma idea, se revela, conductas y 

acciones propias del individuo que se conservan en el tiempo, que tienen cierta convergencia, 

con el compromiso, la lealtad frente a las metas proyectadas que hacen posible la estadía en 

espació y ambientes académicos. (Ministerio de Educacion Nacional, 2015) 

Al mismo tiempo, El MEN presenta algunos factores externos para promover la 

permanencia escolar, que, sin duda alguna contribuirá a la reducción de la deserción estudiantil 

en la educación: 

Seguimiento y acompañamiento académico. 

 

Refuerzos que fortalecen los conocimientos previos con los que ingresa el estudiante. 

 

Apoyos económicos (becas, subsidios, créditos), orientación vocacional, actitudes y 

cumplimiento efectivo de expectativas. (Nacional, 2015, pág. 46)
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En contraste con lo anterior, lo expresado por Gutiérrez, aborda que, el ser humano en 

cada realidad que opera, pone a prueba sus conocimientos, además, se encuentra en una 

búsqueda indeleble de permanecer en el entorno que ha elegido para asumir los desafíos, persistir 

en un lugar, siempre y cuando le proporcione holgura, tranquilidad o en otros casos, halle, todo 

aquello que ha idealizado para mantener una estabilidad. De manera que, cada acción progresiva 

del individuo, propia o grupal, se adelante en favor de continuar con entusiasmo y motivación, 

puesto que ha encontrado el espacio adaptable a sus aspiraciones, si bien, todo esto apunta a una 

finalidad, la búsqueda constante de la felicidad y el confort. (Gutiérrez Serna, 2018, pág. 12) 

Por tanto, de lo expresado se denota que permanecer, lleva consigo el anhelo de ser 

perdurable, en aquello que complementa los intereses del individuo, que progresivamente va 

generando entusiasmo, trátese de una relación afectiva e interpersonal o emprender una profesión 

en planteles institucionales educativos, este último promueve estrategias constructoras de 

espacios de acogida que van acordes con los intereses formativos del estudiante. 

 

 
Pautas para que Exista una Permanencia 

 
Mediación Pedagógica. 

 
               Del término se explica cómo lo expresa Gutiérrez que la mediación abarca la gama de 

herramientas de intervención que posee el docente, en todos los espacios de interacción, donde 

concurre y establece un nivel de cercanía con el estudiante, por ende, se fortalecen los niveles de 

empatía que permiten desarrollar un estado avanzado de consciencia en los procesos de aprendizaje, 

con esto, se logra entender que la mediación conduce caminos para hacer viva la 
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permanecía, haciendo propios los conocimientos en un espacio colectivo. (Gutiérrez Serna, 2018, 

pág. 12) de lo anterior, resulta conveniente mencionar que para que exista un buen proceso de 

aprendizaje, existen componentes de intervención entre la relación educador y educando que 

propone la mediación pedagógica, como lo expresa, (Reyes Reyes de Marín, 2013) 

De orden psicológico: la motivación. 

 
A. De orden filosófico: la reflexión. 

 

B. De orden político: la acción. 

 

C. De orden pedagógico: la interdisciplinariedad. 

 

D. De orden tecnológico: la mediación en los procesos virtuales 

 
Hay que mencionar, además, que la mediación pedagógica como rumbo hacia la 

permanencia consta de un lenguaje asertivo, refiriéndose, que no es suficiente con disponer del 

tiempo de atención, este quedara corto, si no se hace visible la presencia a través de la respuesta 

oportuna, el diálogo entre ambos sujetos, mensajes de interés con información pertinentes, 

videos con contenido adecuado y acorde a las necesidades individuales o grupales que se 

presentan dentro del ambiente académico entorno de la explicación de un contendió de interés. 

Lo expresado anteriormente, son técnicas de motivación que implican estrategias 

utilizables dentro del acompañamiento formativo, el docente en su rol pedagógico debe 

aplicarlas para cautivar, motivar y enamorar al estudiante de su proceso, generando 

naturalmente una sinergia, dentro del entorno educativa. Por tanto, uno de los criterios para 

incrementar la permanencia es el acompañamiento institucional que se debe dar desde cada uno 

de los sistemas que integra al estudiante, la consejería, la orientación psicopedagógica, las becas, 

tutorías, nivelaciones académicas. 
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En concordancia con lo antes abordado, se suma lo expuesto por Gutiérrez, la 

permanencia se comprende en la correlación de estudiantes y docente, en la medida que se logre 

un trabajo unificado, contextualizado, con principios éticos, y constructor de sentido, para así, 

hacer trascendencia en todos los enfoques humanos, vida personal, familiar y social. Por tal 

razón, se es indispensable que ambas partes sean portadoras de una cercanía, un lenguaje, un 

compromiso y una responsabilidad, a tal punto que se enriquezcan mutuamente. (Gutiérrez 

Serna, 2018, pág. 12) 

Rutas de Mediación para la Permanencia 

 
             Llegando a este punto, se observa una gráfica que marca una ruta, muestra un camino 

que fortalece la dinámica formativa a través de la mediación, para que así la permanecía dentro 

del proceso académico del estudiante alcance su objetivo y este es causar perdurabilidad de las 

metas propuestas. “(véase la gráfica 3)”
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Figura 3 

Rutas de mediación para la permanencia. 

 

 

 
 

Fuente de elaboración propia 
 

 

 

La palabra y el lenguaje. 

 
De acuerdo con lo plantea por Gutiérrez, es de suma importancia saber, comprender y 

articular, todos los géneros textuales en el proceso pedagógico, ya que desde esta perspectiva ha, 

forjarse espacios de argumentación, posiciones críticas y reflexivas, entorno a los razonamientos 

de los sujetos con sus aspiraciones, metas y proyectos educativos de interés, esto procede a que 

el estudiante vislumbre las acciones que le permiten dar solución a las diferentes situaciones en 

los espacios de formación académica. 

Lo antes expresado permite deducir que es de vital importancia enlazar, en el proceso de 

formación académica, los géneros textuales, puesto que, el argumentativo permite, generar, 

posturas analíticas con criterios y el explicativo, brinda espacios de proposición para resolver 
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problemas, haciendo énfasis en la comprensión del camino a seguir para alcanzar las metas 

académicas. (Gutiérrez Serna, 2018) 

 
 

Cognición de los estudiantes. 

 
De esta se explica que, el docente debe explorar otras realidades, de los estudiantes, 

salirse de las evaluaciones diagnosticas e identificar otras facetas comportamentales, llevando 

esquemas de aprendizaje variados en otros espacios diferente, al plantel académico, teniendo 

como recursos, elementos de apoyo que le ayuden a modificar sus técnicas de intervención 

evaluativa, para general nuevos conocimientos. Gutiérrez describe algunas de ellas: 

Acercamiento profundo a modo de entrevistas, para lograr un nivel de 

acercamiento y apoyo frente al estilo de vida del estudiante. 

                                  Exploración de experiencias en el ámbito del conocimiento frente a   

                                   la                    identificación de lugares representativos de los estudiantes. 

                                  Evaluación diagnostica e interactiva con recursos digitales  

                                  (Gutiérrez Serna, 2018) 

Auto organización. 

 
De esta ruta de mediación, tal como aparece en el cuadro, se explica que dentro del 

abordaje profesor-estudiante, debe existir cronogramas de planificación en donde se encuentre 

señalados de manera cronológica los espacios de intervención dentro del proceso formativo. 

El docente ha de elaborar cada una de las actividades que desarrollara el estudiante, 

teniendo claro las dificultades y las fortalezas con su nivel de aprendizaje. 
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Por su parte, el tipo de actividades estarán ligadas con los temas más complejos que 

generen apatía en el proceso de aprendizaje, esto con lleva a mantener un nivel sobresaliente en 

el rendimiento académico. 

El estudiante, frente al ejercicio de autoorganización, deberá mostrar un nivel 

organizacional, que le permita comprometerse con su proceso formativo, desde lo 

académico, hasta su formación en el ser, aprender hacer cada paso expuesto en la 

planeación, teniendo, así coherencia con lo trazado, a esto se le agrega el compromiso aun en los 

espacios sincrónicos y asincrónicos definidos. 

                 Comunicación asertiva. 

 

En esta ruta el registro lingüístico debe ser claro y preciso, las palabras, gestos y símbolos 

cobran vida en cada texto y poseen múltiples significados. 

                 Contenidos pertinentes. 

 

Con respecto a esta ruta se identifica los contenidos pertinentes, se sustenta en la 

dinámica de contextualizar los aprendizajes y trasponerlos al lenguaje de los estudiantes, para 

que sean asequibles a su comprensión. 

Deserción 

 

Llegando a este punto el desertar es considerado para Tinto desde la perspectiva 

individual, el fracaso para culminar la participación voluntaria en cursos que demandan acciones 

y esfuerzos, para el alcance de metas deseadas en dicho plantel académico. Por tanto, la 

deserción no solo depende de las intenciones e iniciativas de la persona sino también de los 

procesos sociales e intelectuales a través de los cuales el sujeto puedo llevar a cabo proyectos 

deseados en el entorno institucional. No obstante, no se puede desconocer que existen factores 
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externos que agravan la decisión, he impulsan para que la única opción existente que convenga 

sea la del abandono. (Tinto, 1989) 

Otro rasgo importante de este tema lo expresa, Espinoza, comprende la deserción como el 

proceso de desviamiento y desidia progresiva de un espacio escolar, a esto se le suma el 

abandono por parte del niño de ciertas rutinas personales y familiares que intervienen en el 

desarrollo de la identidad y proyección de metas. (Espinoza Ó. C., 2012) 

Por otra partes, para Páramo, la evolución de la deserción implica procesos lentos que se 

va incrementando y tomando fuerza en el interior del ser humano, que van desde los simple, en 

situaciones sencillas, como el mal gesto de un funcionario del plantel educativo o la negligencia 

en procesos académicos, hasta agravarse en sentir apatía por aquellas metas que en un principio 

eran impulso para seguir, todo es propiciado por la falta de acogida y a lo no recepción 

adecuada del cuerpo académico en el uso del lenguaje y comunicación asertiva con los 

estudiantes. (Páramo, 1999) 

Siguiendo en esta misma línea, que expresa lo antes dicho, se adiciona lo planteado por 

Martínez, la decisión de desertar cobra fuerza con el bajo rendimiento académico a causa de 

aspectos emocionales y afectivos, unión de varios factores familiares socio- económicos que 

desestabilizan el orden y la armonía. (Martínez B. H., 2015) avanzando en estos razonamientos, 

examinaremos con brevedad, los factores que posibilitan la existencia de la deserción. 



51 
 

Factores de Deserción y Aprendizaje 

                 Para empezar, se debe mencionar lo que resalta Suarez, una de las causas que propicia 

para que se efectué la deserción escolar, es el estrés que el individuo presenta en los procesos 

académicos. En tal sentido, es importante precisar que el conjunto de actividades que se realizan en 

el plantel institucional debe ser indispensables para superar los retos académicos. 

En primer lugar, para comprender el estrés académico es necesario tener en cuenta las 

condiciones sociales, económicas, familiares, culturales e institucionales. Es decir, la 

vulnerabilidad de una persona que lo acondiciona para mantenerse en ese estado, que, de cierta 

manera, la garantía de presentar agobio, está influenciado por el temperamento, pocas 

habilidades sociales para afrontar situaciones de tensión y el apoyo social. (Suárez, 2015) 

               A propósito de lo dicho, hay que mencionar a demás, lo que deduce Sepúlveda y Opazo, 

el desertar escolar se va generando desde pequeños falencias no trabajadas, desde el primer 

contacto del niño con actividades sujetas al currículo académico, que como consecuencia trae la 

perdida de estrategias para dar respuestas a las exigencias futuras, por tanto el abandono es más 

notorio en la etapa de enseñanza en los niveles de media académica o secundaria, entre las edades 

de 16 y 17 años, debido al incremento de las exigencias curriculares y la dificultad de llevar el 

ritmo de exigencia que requiere la institución, a lo que Sepúlveda y Opazo, lo llaman desfase 

curricular, esto se entiende de manera precisa, las dificultades que presenta el estudiante en 

ajustarse al sistema educativo, con respecto a su desarrollo socio evolutivo y nivel de aprendizaje, 

correspondiente a su edad, frente a la acumulación de materiales y habilidades no trabajadas en 

cursos anteriores. (Sepúlveda & Opazo, 2009) 
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En tal sentido, acorde con lo esbozado se suma el estrés, que propicia la incapacidad de 

responder a los desafíos escolares, permitiendo así que los estudiantes sean propensos a las 

actitudes negativas, convirtiéndose en una sobrecarga para el proceso dentro del plantel 

institucional. De tal manera, la deserción escolar, se puede desarrollar por el estrés que causan 

las áreas del programa, por las metodologías que se aplican o simplemente por la acumulación de 

materiales que requieres habilidades personales que no han sido formadas, como segunda 

situación a lo anunciado se le adiciona la poca relación entre estudiantes con su gremio o 

profesores de aula. 

Llegando a este razonamiento, es preciso señalar, que el docente al incidir en las 

realidades de aprendizaje de cada ser humano, debe ser generador de caminos que produzcan 

repercusiones en el aprendizaje del educando,   dichas repercusiones se generan en la variedad 

de estrategias aplicables para contribuir a procesos significativos, alejando técnicas de 

imposición inspiradas en métodos constructivista rígidas que tan sólo señalan las pautas de un 

cómo hacer, que no siempre es reflexivo ni contextuado, lo que se aspira es que el profesor logre 

consolidar estrategias en la medida en que emplea los recursos psicopedagógicos ofrecidos 

como formas de actuación flexibles y adaptativas en función del contexto, de los alumnos, y de 

las distintas circunstancias y dominios donde ocurre su enseñanza. Por tanto, esto deduce que la 

finalidad del docente es constituir la formación autónoma e integral en la formación del ser en 

cada realidad estudiantil. 

Todas estas observaciones, apuntan a que existen factores muy comunes que disminuyen 

las tasas de retención estudiantil en la educación. A si como aparece en el Blog informativo 

uPlanner, lo factores de deserción, pueden ser problemas individuales o una mezcla de factores. 
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Por eso, las facultades deben trabajarlas de manera adecuada para reducir la deserción, en lo 

antes señalado desde la experiencia que ha instruido la profesión de enseñar y educar, tomando 

referencia lo descrito en el blog informativo, se expone los siguientes factores que obstaculizan 

el proceso individual académico para su continuidad. (uplanner, 2017) 

Dificultades Monetarias 

 

Uno de los motivos de deserción que reduce la capacidad de continuar del estudiante e 

incrementa la decisión de abandono en el aula, se concentra, en los problemas financieros, esto 

se presenta, normalmente por la pérdida de empleo de quien está a cargo de pagar una institución 

privada, a esta situación se le adiciona el cambio de escuela del estudiante por un plantel 

educativo público donde debe adaptarse a cambios. 

Deficiencia en la Preparación 

 

En cuanto a lo que compete a este factor, se resalta que el individuo posee pocas 

herramientas sociales y de interacción que lo empoderen para la obtención plena de saberes y al 

rendimiento integral de cada área académica, algunas realidades institucionales, cargan de gran 

cantidad de materiales de estudio, que terminan saturando al estudiante, de ahí que esto va 

produciendo a gama de materiales por desarrollar y actividades de entrega, algunos estudiantes 

llegan al punto en el que se sobrecargan de trabajo, por lo que dejan sus estudios. 

Reprobar las Asignaturas Constantemente 

 

Siguiendo en la descripción de cada factor, se percibe que los estudiantes que son 

repitentes por su bajo rendimiento, giran en un espacio de inconstancia, esto puede ser por la 

falta de recursos, inestabilidad emocional por situaciones adversa en su espacio familiar, estas 



54 
 

realidades, envuelven a la persona en estado de desmotivación y como resultado no colocan todo 

su potencial en lo que se desempeñan, por tantos los estudiantes que son repitentes en un proceso 

académico, debiendo varias asignaturas pérdidas o reprobaciones constantes, terminan por 

desistir de la formación, en el entorno escolar, puesto que la demanda de actividades para 

resolver obstruye el tiempo para dar respuesta a varias áreas perdidas. 

Dificultad entre los Formadores u Orientadores para la Trasmisión de los Procesos       Educativos 

              Llegando a este punto se explica que, muchos estilos de educar e impartir guías 

formativas en el aula por parte de los profesores u orientadores no profundizan en la esencia misma 

de la enseñanza cuando se habla de indicar el camino o la ruta de aprendizaje a cada estudiante, 

existen profesores que solo se especializan por impartir una clase que esta sistematizada, pero no 

tocan lo profundo del ser del estudiante y no potencializan las habilidades del mismo, esto genera 

desinterés por la profesión elegida. 

A hora bien, en la realidad del entorno pedagógico entre el docente y el alumno debe 

existir una unidad, que apunte a un bien común, dicha unidad se efectúa para producir un mismo 

resultado, en este caso la funcionalidad coherente del proceder del individuo a su realización 

como persona en el campo académico, social y esfera familiar 

Sin embargo, esta unidad que expone con brevedad la integra, el docente como 

formador pedagogo, la didáctica como elemento de utilidad para imprimir el aprendizaje y 

generar procesos de aprendizaje significativos (TIC) y el fruto de esta unidad, el cambio 

sustancial del individuo, tanto como el docente y el elemento que emplea para abordar al 

estudiante debe 
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procurar de ser congruente para que el producto acabado sea el aprendizaje significativo, ya que 

es el resultado equivalente de la enseñanza-aprendizaje, orientada a la unificación de innovar 

con los conocimientos previos y lo nuevos que se descubren en el proceso cognoscitivo que el 

individuo va adquiriendo en la relación constante con los elementos pedagógicos didácticos. 

Ambientes Hostiles y Poca Motivación 

 

El sistema educativo no genera para con la población que recién ingresa al plantel 

institucional, mecanismos didácticos y empáticos para las guías introductorias con el pensum 

académico de la escogencia del educando, este al indagar sobre temas de estudios, no recibe 

informaciones veras o en algunos casos el encargado de hacer la introducción del programa no 

genera alternativas de solución frente a las dudas o requisitos del estudiantado, sumado a esto el 

cuerpo docente solo se queda en la obtención de estrategias para efectuar fines institucionales, 

que no llegan a dar respuesta a la labor del educador facilitador, cumple lo establecido que le 

proporciona la estrategia, pero no trasciende más allá de las necesidades del aprendiz, se queda 

solo en la lección impartida y no profundiza en lo que ocurre en el ser y el saber del individuo. 

                Acorde con lo anterior el educando emprende la ruta de estudio con estas deficiencias, en 

la forma en como recibe los saberes dados por los docentes, ya que estos la no ser pertinentes para 

el buen proceso académico, va generando pesadez para el estudiante porque necesita avanzar y al no 

tener conocimientos claros se va desmotivando por aquello que le genero interés. 

Así mismo, el entorno académico institucional genera dependencia para el estudiante, 

este debe resolver sus propios problemas y empoderarse de sus afinidades, talentos y destrezas 

para dar respuestas pertinentes a los desafíos, producto de nuevos conocimientos por adquirir, 
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relacionado con sus intereses, así mismo en este campo surgen situaciones colectivas que 

contribuyen a la deserción una de ellas es: 

Situaciones Colectivas: 

 

Es complejo encontrar un grupo de estudio solido que genere alternativas de solución 

frente a problemas financieros o económicos personales, ya que cada quien trabaja por su propio 

beneficio y bienestar, de esta situación es importante entender la problemática con la vista de 

aquel estudiante que directamente está afectado por la falta de apoyo del grupo o compañeros ya 

que este puede presentar: 

Bajos recursos económicos, y para estar en el plantel educativo ha sido becado 

 

Enfermedades progresivas del estudiante en el proceso académico que hacen 

inestable su constancia. 

El cambio constante de escuela del educando por trabajos de sus padres. 

 

No posee el apoyo de sus padres a estos fallecer de una forma repentina y sus 

parientes están fuera del país donde el estudiante reside y lleva sus estudios. 

de este último punto se resalta que existen realidades en muchos individuos que le ha 

tocado salir adelante presentando esta gran dificultad de familiares fallecidos gracias al apoyo de 

profesores y compañeros, pero en otras realidades muchos han desistido de sus metas al no 

contar con la dirección o la guía de alguien que los apoye académicamente y de manera 

emocional. 

En esta situación de la deserción se contempla que el estudiante presenta problemas 

financieros, pero no es motivo de suspensión del programa, al estar motivado por cumplir sus 

sueños, pero si el estudiante no está motivado a un teniendo las herramientas para continuar los 

índices de dejar los estudios son mucho mayores, también se presenta que el estudiante no 
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presenta problemas financieros, mantiene una gran disposición para seguir adelante, pero se ve 

sobrecargado con materias que son difíciles de digerir y hace su mayor esfuerzo por presentar 

buen puntaje y aun a si pierde la materia se da el caso de darse por vencido, por la persistencia en 

el objetivo y el número de intentos fallidos al colocar su mayor empeño, con lo dicho en el 

párrafo anterior se resalta estas anotaciones. 

La continuidad del proceso académico no puede estar sustentada simplemente por la 

finalidad de un título. En el camino de la formación académica existen un sin número de desafíos 

por los cuales el estudiantado atraviesa para llegar a su objetivó, ser un gran Medico, Ingeniero u 

abogado, pero a pesar de los desafíos o la premura de cumplir dicho objetivo es necesario 

entender que el proceso es lo más importante no la obtención del título si no el camino que se 

recorre, al detenerse a detallar las pisadas que se dieron para subir cada escalón determinaran el 

hombre o la mujer que se ha formado. 

Tipos de Deserción Escolar 

En este punto, se contempla con brevedad los tipos de deserción que resalta, Ayala quien 

aborda cinco clases (Ayala, 2020) 

Deserción prematura: 

Frente a este tipo de deserción, se presenta cuando el estudiante no se manifiesta en el 

inicio de su ruta académica desde la etapa de prescolar, a pesar que se le ha generado gestiones 

académicas para efectuar su primera participación en el campo de la educación. 

Deserción temprana 

En esta se explica que el proceso de desertar ante las exigencias académicas inicia en la 

primaria, el alumno se le dificulta la obtención de habilidades sociales básicas para el 

aprendizaje, desde la lectura y la escritura. 
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Deserción tardía 

Este tipo de deserción se manifiesta cuando los estudiantes comienzan a sentir 

descontento con lo que hacen, pero se esfuerzas por permanecer en un rendimiento académico, 

pero lo que efectúan no les genera tal interés para continuar. 

Deserción general 

Se comprende como la decisión radical expuesta por los alumnos que, teniendo 

expectativas para apropiarse del ritmo académico, al iniciar, sin esperar meses para evaluar la 

calidad académica, se retiran totalmente. 

Deserción parcial 

Hace alusión a un aislamiento temporal del plantel institucional, por motivos no 

perdurables que permiten reanudar el proceso académico. 

 
Interacciones Socio Académicas 

El siguiente punto trata de los mecanismos de cooperación entre estudiantes que hacen 

del proceso educativa más llevadero a las exigencias del nivel pedagógico o propicias el retiro 

del individuo, a causa de la no adaptación al entorno y a las relaciones entre pares, a lo que 

expresa Sandoval, revelando que, las interacciones sociales en el espacio educativo, conciernen 

a las vivencias manifestadas en el entorno escolar, a esto se le añade que, los vínculos entre 

jóvenes en el espacio formativo esta soportado por relación de valores y principios morales que 

se exteriorizan a través de la comunicación, el tipo de lenguaje, acciones, actitudes y 

comportamientos. 

Por tal razón, acorde con lo expresado, la interacción social es donde se puede apreciar, si 

el medio puede generar hostilidad para el individuo al hallarse en la posición de no asumir la 
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personalidad que se necesita para hacerle frente al comportamiento que percibe de sus pares. 

(Sandoval, 2009) 

De los anteriormente afirmado, resulta pertinente hacer mención lo que expresa Blandón, 

Molina y Vargas sobre la interacción, abordan la temática, como perspectiva general, 

entendiéndose como los procesos de agrupación o influencia recíproca entre varios miembros, 

que a su vez inciden en acciones conscientes, de las cuales genera intercambio de saberes, 

comprensión de los comportamientos y una afectación de la conducta de unas personas con 

respecto a las demás, de las cuales se imparte una relación determinada. Estos procesos de 

interacción, entre los que integran un equipo determinado, contribuyen lazos que edifican y 

organizan espacios sociales y culturales. (Blandón, Bedoya, & Vergara, 2005). 

Por otra parte, en la interacción socio académica, Erving Goffman argumenta, que existen 

dos clases de interacción, de las cuales se hará explicación, estas son:  Interacción orientada e 

Interacción no orientada. 

Interacción Orientada: 

Este tipo de interacción, Explica Goffman, participan un gran grupo de personas que 

mantienen un mismo objetivo, dichas personas pueden haber manifestado un vínculo, en ciertos 

momentos de la vida o a la primea impresión de entablar una conversación convergen de manera 

instantánea. 

A hora bien, el siguiente ejemplo explica lo escrito: un grupo de jóvenes que se reúne a 

estudiar, equipo de futbol que se enfoca en ganar campeonatos consecutivos 



60 
 

Interacción no Orientada: 

Aquí, no se presenta ningún objetivo en común o familiaridad durante el proceso de 

interacción, las personas que intervienen puede que no sean conscientes de su interacción, lo que 

sigue a continuación sirve de ejemplo para señal la ocasión en que se presenta este tipo de 

interacción. 

El mismo Goffman manifiesta que, esto ocurre en la interacción de los peatones que 

impiden la aglomeración funesta que siguen para regular la circulación del tráfico. (Goffman, 

2011).
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Marco Legal 

Desde la presente normatividad se presentan los documentos que desde la base jurídica 

soportan este documento teniendo en cuenta los lineamientos que se dan desde el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia en pro de que esta sea una educación de calidad para los niños, 

niñas y adolescentes, algunos de estos son: 

Constitución Política de Colombia 1991 

 
Artículo 44. En el presente artículo se hace mención a los derechos fundamentales de los 

niños: la vida, la integridad física, la educación, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad. (Senado de la República de Colombia, 1991) 

Artículo 67. Este aborda el derecho a la educación de una persona y una necesidad de 

servicio público que tiene la misión de mejorar la calidad de vida desde el ámbito social; con ella 

se busca dar vía al conocimiento, la ciencia, a la innovación, la técnica, y a los otros aspectos de 

relevancia en lo cultural. (Ministerio de Justicia y del Derecho, 1991) 

Ley 115/1994 General de Educación en Colombia 

 
Artículo 11. Este hace referencia a los distintos niveles de la educación formal. 

La cual hace énfasis en tres (3) niveles: 

1) Nivel preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 

 
2) Nivel educación básica: esta tiene una duración de nueve (9) grados que se desarrollará 
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en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados 
 

Y, por último, la educación básica secundaria (6 a 9 grado), estructurada en de cuatro (4) 
 

grados. 
 

3) La media vocacional con una duración de dos (2) grados (10 y 11). 

 
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el estudiante 

procesos cognitivos, experiencias, destrezas y habilidades que se puedan fortalecer su desarrollo 

integral, personal y social de manera constante. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

1991) 

Artículo 96 de la Ley 115 de 1994 

Este hace mención a la permanencia del estudiante en el establecimiento educativo. Por 

tanto, el reglamento interno de la institución educativa establecerá las condiciones de 

permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión dentro del plantel 

educativo (Ministerio de Educación de Colombia, 1994) 

El Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, estructuras Normas para 

la protección integral de los niños, las niñas y adolescentes y para garantizar el ejercicio de sus 

derechos y libertades (Congreso de la República de Colombia, 2006). 

Decreto 1860 de 1994 

           Artículo 2º responsables de la educación de los menores. El Estado, la sociedad y la familia son 

 
Artículo 3º Obligaciones de la familia. En desarrollo del marco constitucional que exige a los 

padres de los menores el deber de sostenerlos y educarlos y en cumplimiento de las obligaciones 
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asignadas a la familia por el artículo 7º de la Ley 115 de 1994, la omisión o desatención al 

respecto se sancionará según lo dispuesto por la ley. Los jueces de menores y los funcionarios 

administrativos encargados del bienestar familiar, conocerán de los casos que les sean 

presentados por las autoridades, los familiares del menor o cualquier otro ciudadano interesado 

en el bienestar del menor. (Ministerio de Educación de Colombia, 1994)



64 
 

 

 

Metodología 

 

 

Enfoque 

El proceso metodológico es relevante desde el enfoque cualitativo, el cual se caracteriza 

por la recolección de información de fuentes secundarias, revisión bibliográfica de diversos 

documentos, revistas digitales, artículos de revistas indexadas que sean confiables en internet 

tales como: Google académico, Scielo, Redalyc, E-libro, y/o repositorio de la universidad 

Nacional Abierta y A distancia. Dicho lo anterior, el investigador o investigadora plantea un 

problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan 

específicos como en el enfoque cuantitativo y las, por tanto, las Preguntas de investigación no 

siempre se han definido de manera clara y pueden ser estructuradas en la medida en que avanza 

el proceso investigativo. (Sampieri R. F., 2014) 

Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, 

analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, 

analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa 

y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia. Es decir, procede caso por 

caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. 
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Tipo 

                El trabajo se define desde el tipo Exploratorio teniendo en cuenta que este tipo de estudios 

que se inician con este alcance abordan situaciones, fenómenos o problemas poco estudiados, de 

los cuales se tienen dudas o no se han abordado en el contexto. Por otra parte, indagan desde la 

reflexión sobre el fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la permanencia y 

deserción escolar en el marco de las interacciones socio- académicas en escuela básica primaria en 

el ámbito educativo en Colombia. 

Cabe destacar que, los estudios exploratorios habitualmente no se estructuran de acuerdo 

con un fin en sí mismos, por el contrario que establecen preferencias, identifican contextos, 

ambientes y situaciones de estudio, revisando si existen conexiones efectivas entre las diversas 

variables; y/ permiten dar la orientación a investigaciones futuras más detalladas o sofisticadas. 

(Hernández-Sampieri R. &., 2018) 

 

 
 

Método 

              De acuerdo con el método inductivo se entiende desde la perspectiva teórica –disciplinar 

en donde se realiza el proceso de indagación desde lo que va desde lo particular a lo general, por lo 

tanto, se enfoca desde la educación básica, en estudiantes de primaria para entender el contexto 

general de la situación educativa en el país. Es decir, las investigaciones cualitativas se basan más 

en una lógica y proceso inductivo (examinar, describir referir, y luego generar representaciones 

teóricas). (Hernández-Sampieri R. S., 2018). 
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Por último, las fases determinan el proceso para la elaboración de la presente monografía 

 
titulada El fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la permanencia y deserción 

escolar en el marco de las interacciones socio- académicas en escuela básica primaria en el 

ámbito educativo en Colombia, por tanto, estos elementos aportan al diseño metodológico para 

general la reflexión teórica –conceptual durante el proceso de revisión documental. 

 

 
Fases 

             El proceso cualitativo, cuenta con unas fases o etapas previas de revisión sobre la 

estructura de la monografía como una investigación documental en la cual reflexiona sobre el 

fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia en la permanencia y deserción escolar en el 

marco de las interacciones socio- académicas en escuela básica primaria en el ámbito educativo. 

             Por consiguiente, teniendo como referente el planteamiento del diseño metodológico 

formulado por (Sampieri H., 2014) las fases de investigación se dividen en tres pasos que 

cumplen un papel importante en la interpretación, recolección y análisis de la información para 

esta problemática a investigar así: 

             Fase 1 Indagación sobre el fenómeno del Covid-19 a través de la revisión de fuentes 

confiables como factor de incidencia en la permanencia y deserción escolar en el marco de las 

interacciones socio- académicas en escuela básica primaria en el ámbito educativo en Colombia con 

el fin de reflexionar en torno a la temática planteada en coherencia con los objetivos planteados en 

el trabajo de monografía. 
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Fase 2. Categorización información, abordado desde tres aspectos: interpretar la 

información indagada jerarquizando lo obtenido durante el proceso. 

                Fase 3. Conclusiones sobre sobre el fenómeno del Covid-19 como factor de incidencia 

en la permanencia y deserción escolar en el marco de las interacciones socio- académicas en 

escuela básica primaria en el ámbito educativo en Colombia en este caso, esta fase recoge todo el 

proceso investigativo con miras a realizar el análisis a la luz de las teorías y autores trabajados 

durante el proceso de elaboración del documento.
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Análisis 

En relación con la indagación a lo que compete a esta monografía se hace énfasis en los 

referentes teóricos que denotan, que el fenómeno del Covid-19, expresado por autores, incide 

de manera nociva a nivel mundial, teniendo repercusiones profundas en la morbilidad, pérdidas 

humanas, haciendo inconstante el comportamiento social, dentro del entorno en donde se opera 

el rendimiento académico por parte de los estudiantes y entornos laborales. (Melo-Becerra, 

Ramos-Forero, Arena, & Solano, 2021) 

                   Por tal motivo es imprescindible la exploración documental de anteriores trabajos 

investigativos que hacen claridad lo que se desea señalar, frente al fenómeno pandémico de salud 

pública (coronavirus) como factor de intervención en la permanencia y deserción escolar en el 

marco de las interacciones socio- académicas en escuela básica primaria. 

                    Por otra parte, se encuentra un autor que menciona que el fenómeno del Covid-19, 

además de desestabilizar el comportamiento del ser humano, hace incidencia frente a la crisis 

sanitaria, perjudicando el aspecto económico, de manera progresiva va generando un descontrol a 

causa del cierre de las actividades mercantiles y financieras, debido al contagio, como consecuencia 

se produce la caída de los ingresos, seguido del consumo, sin duda alguna, esta realidad agrava los 

problemas familiares, generando trastornos de índole psicológico producto del estrés, la ansiedad y 

depresión. (Castellano, 2020) 
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Con respeto a lo mencionado, cabe destacar, que la pandemia en la educación básica 

produjo el incremento de los índices de deserción y repitencia en las instituciones, agudizando la 

brecha en el rendimiento académico, explicado por Becerra, Forero, Arenas y Solano, quienes 

además abordan que, el aislamiento preventivo para salvaguardar la vida trajo consigo la 

suspensión de actividades presenciales, aumentando la utilización de herramientas virtuales, 

reduciendo el contacto y la comunicación, seguido a esta situación se restringieron todas las 

actividades académicas en los distintos niveles educativos por causa del distanciamiento social, 

por consiguiente, se limitó el uso de las habilidades sociales, necesarias para un mayor 

aprendizaje dentro de la interactividad social, efectuada entre el docente y el educando, en el 

plantel académico. (Melo-Becerra, Ramos-Forero, Arena, & Solano, 2021). 

              Seguido del enunciado anterior, es de suma importancia comprender que la pandemia trajo 

consigo no solo riesgos de salud, sino también el impedimento para las relaciones de interacción 

social, entendiéndose como lo aborda, Blandón, Molina y Vargas, aquellos procesos de agrupación 

o influencia recíproca entre varios miembros, que interviene en un espacio determinado (Blandón, 

Bedoya, & Vergara, 2005), por tal razón lo que dice Acevedo, da explicación de la esencia 

existencial del hombre: 

 
 

El hombre como ser social forma parte de una sociedad, por lo tanto, necesita de 

un proceso socializador que facilite su tarea, pues tiene facultades para entrar en 

relación con los otros. (Acevedo D. M., 2020) 
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Por otra parte, a esta situación ocasiona el desasosiego por permanecer en el plantel 

educativo para el cumplimiento de metas y la realización profesional, y la opción de desertar, por 

el desánimo y la falta de recursos básicos, sobre todo, para la preservación de la vida, es así 

como el termino de permanencia, hace aparición fundamental en la búsqueda de estrategias para 

la continuidad académica. 

A propósito de los mencionado, El MEN presenta algunas alternativas de intervención, 

para promover la permanencia escolar, que, sin duda alguna contribuirá a la reducción de la 

deserción estudiantil en la educación: 

 
 

Seguimiento y acompañamiento académico. 

 

Refuerzos que fortalecen los conocimientos previos con los que ingresa el 

estudiante. 

Apoyos económicos (becas, subsidios, créditos), orientación vocacional, actitudes y 

cumplimiento efectivo de expectativas. 

Búsqueda inmediata, identificación y caracterización de población en riesgo 

 

mesa de equidad a los niños en riesgo. 

 

Aumento en los recursos para la amplificación de la cobertura de programas de 

alimentación institucional PAE en casa, integración de estrategias pedagógicas 

asequibles para la realidad educativa. El uso de medio masivos, canales regionales, 

emisoras, para la implementación docente en tu casa. (MEN, 2020). 
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Avanzando en la reflexión del fenómeno pandémico, se adentra a la realidad de la 

deserción, a este tema, Tinto lo refuerza explicando, que la deserción promueve el fracaso 

personal para culminar la participación voluntaria en cursos que demandan acciones y esfuerzos, 

la realidad de desertar, no solo depende de las intenciones e iniciativas de la persona sino 

también de los procesos sociales e intelectuales a través de los cuales el sujeto puedo llevar a 

cabo proyectos deseados en el entorno institucional. (Tinto, 1989) 

 

De lo anterior, es importante añadir que si bien la crisis sanitaria que produjo el Covid-

19, promueve el deseo de desertar de los estudiantes de su proceso académico, 

pero además, también se resalta que dentro de las realidades de formación académica, los niveles 

de aprendizaje eran deficientes, tal como lo señala, Sepúlveda y Opazo al referirse al termino de 

desfase curricular, entendiéndose, como la desproporción que presenta el estudiante en ajustarse 

al sistema educativo, con respecto a su desarrollo socio evolutivo y nivel de aprendizaje, 

correspondiente a su edad, frente a la acumulación de materiales y habilidades no trabajadas en 

cursos anteriores (Sepúlveda & Opazo, 2009). 

Es así como, a esta realidad la desestabiliza mucho más la aparición de la pandemia 

aumentando en gran proporción, el estrés académico, tal como lo exponen varios autores, el 

agobio produce daños complejos en la salud de los estudiantes, el aumento desfavorable de las 

condiciones sociales, frente a la económica. Es decir, la llegada de este virus hizo mucho más 

vulnerable el bienestar de muchos hogares, como a esto se le adiciona la poca garantía de la 

búsqueda de ayuda por el distanciamiento social y la prevención del contacto, reduciendo la 

utilidad de las habilidades sociales e interacción, para afrontar situaciones de tensión. (Cabezas, 

Herrera, Ricaurte, & Novillo, 2021)
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Conclusiones 

De acuerdo con el proceso de indagación y gestión documental se pudo identificar, se 

señala que, el fenómeno del Covid-19, constituyó una anomalía con consecuencias inesperadas a 

nivel mundial que altero el orden en el quehacer cotidiano, permeando de manera global la 

salud, en Colombia, las escuelas de básica primaria, entraron en aislamiento preventivo que 

provoco la interrupción inmediata de los procesos académicos, como estrategia para la 

disminución de la propagación del virus por contacto físico, trajo consigo afectaciones en el 

entorno escolar para la veracidad de los procesos pedagógicos de carácter presencial. 

             El gobierno colombiano y las directivas de las escuelas optaron por darle continuidad a los 

procesos de formación, a través de medios virtuales, este mecanismo fue oportuno para dar 

prolongación a la ruta académica, sin embargo, no presentó los resultados esperados, a causa de la 

poca asequibilidad a las tecnologías de la información para muchas realidades familiares, esto trajo 

consigo la desmotivación y bajo rendimiento académico, haciendo más notoria la deserción y la 

reducción hacia la permanencia, a esta situación se le adiciona la restricción de cooperar en 

actividades colectivas a causa del distanciamiento social, esto implico la negación en las 

habilidades sociales, como ruta de interacción social, necesarias para el aprendizaje en el aula. 
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Por otra parte, se examinó que el fenómeno dentro de las formaciones de habilidades 

sociales en el ámbito escolar, el Covid-19 y sus implicaciones sociales, el Covid-19 en la niñez y 

las autoridades sanitarias, categorías que integran la formación de este trabajo, se expresa que 

esta crisis de salud pública, inhabilito la cooperación interactiva del contacto reciproco para la 

agrupación de conceptos e intervenciones colectivas, como prevención segura, para minimizar la 

propagación del contagio, además dentro de las realidades del niño, para esta enfermedad es 

poco probable vacunas para inmunizar la enfermedad, agravando la decisión de desistir en los 

procesos académicos. 

Se hace mención, que frente a esta crisis, se descubre el uso de la mediación pedagógicas, 

como estrategia de intervención docente, de acuerdo a las necesidades del estudiante, en los 

procesos académicos para el fortalecimiento del aprendizaje y rumbo hacia la permanencia, para 

el control de la deserción, partiendo de estrategias, de orden psicológico (la motivación), de 

orden filosófico (la reflexión), de orden político ( la acción), de orden pedagógico (la 

interdisciplinariedad) y de orden tecnológico ( la mediación en los procesos virtuales, 

acompañamientos a distancia). 

 

A hora bien, en síntesis, esta crisis sanitaria, generó picos altos de contagios, en el campo 

laboral, produciendo el cierre inmediato de la economía y el comercio, es así como se generó un 

incremento de los índices de pobreza y sobre todo la afección psicosocial a causa del aislamiento 

preventivo. Los efectos de esta situación altero todas las realidades del ser humano desde el 

progreso económico, el cierre de todos los planteles institucionales, hasta la prohibición de 
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interrelaciones personales, aumentando la deserción escolar, la suspensión de matrículas y la 

disminución de permanecer por la quiebra financiera. 

Finalmente, la pandemia Covid-19, al ocasionar el cierre inmediato de todos los 

establecimientos económicos, fuentes de trabajos, empresas, establecimientos comerciales, 

instituciones académicas, etc. Afecto todos los campos de interacción del estudiante iniciando 

desde lo familiar, lo social, cultural, académico, terminando en la alteración comportamental de 

su ser, frente al riesgo en la salud por contagio, es así como la pandemia de manera progresiva, 

genero rupturas en las dinámicas de formación y lazos socio afectivos, garantizando la 

desmotivación de los estudiantes por las clases, disminuyendo los niveles de desempeño en las 

diversas áreas del conocimiento, a esto se le adiciona falta de material impreso para el progreso 

escolar desde casa, escases de recursos tecnológicos problemas en el uso de las TIC de manera 

deficiente y la inestabilidad por conectividad en la asistencia virtual, haciendo más asequible el 

deseo de desertar que de permanecer. 
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