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RESUMEN 

En el presente estudio tuvo como objetivo determinar las propiedades 

psicométricas de la escala de bajo rendimiento escolar post pandemia en 

estudiantes pertenecientes a una institución educativa pública de la ciudad de Piura, 

2023. Utilizando un diseño no experimental, y de tipo instrumental, asimismo, la 

muestra estuvo conformada por 672 estudiantes de la Ciudad de Piura, cuyas 

edades oscilan entre 10 a 17 años. El instrumento creado es la Escala del bajo 

rendimiento escolar post pandemia, consta de 3 dimensiones y 20 ítems. El 

instrumento es válido, mediante el método de criterio de expertos, participando 7 

jueces, obteniendo calificaciones que superaron el umbral de 0.80. En el análisis 

factorial exploratorio fueron distribuidos en tres factores, eliminando el ítem 14, ya 

que no se ajustaba a la dimensión correspondiente, logrando una varianza total 

explicada del 59.3%, siendo válida. En la prueba de esfericidad de Bartlett indicaron 

valores adecuados (KMO = 0.86; p < 0.001). 

En el análisis factorial confirmatorio se obtuvieron los siguientes resultados X2/gl = 

3.64, p < .001; CFI = .90; TLI = .88; RMSEA = .09; SRMR = .08, presentando un 

modelo adecuable. Finalmente, para la consistencia interna se obtuvo un resultado 

de 0.87 siendo valores apropiados. 

Palabras clave: Bajo rendimiento escolar, propiedades, psicometría, post 

pandemia 
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ABSTRACT 

The objective of the present study was to determine the psychometric properties of 

the post-pandemic low school performance scale in students belonging to a public 

educational institution in the city of Piura, 2023. Using a non-experimental and 

instrumental design, likewise, the The sample was made up of 672 students from 

the City of Piura, whose ages range from 10 to 17 years. The instrument created is 

the Post-Pandemic Low School Performance Scale, it consists of 3 dimensions and 

20 items. The instrument is valid, through the expert judgment method, with 7 judges 

participating, obtaining scores that exceeded the threshold of 0.80. In the 

exploratory factor analysis they were distributed into three factors, eliminating item 

14, since it did not fit the corresponding dimension, achieving a total explained 

variance of 59.3%, being valid. In Bartlett's test of sphericity they indicated adequate 

values (KMO = 0.86; p < 0.001). 

In the confirmatory factor analysis, the following results were obtained: X2/df = 3.64, 

p < .001; CFI = 0.90; ILI = 0.88; RMSEA = 0.09; SRMR = 0.08. Presenting a suitable 

model. Finally, for internal consistency, a result of 0.87 was obtained, being 

appropriate values. 

Keywords: Low school performance, properties, psychometrics, post- 

pandemic. 
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I. INTRODUCCIÓN

El rendimiento escolar es estudiado por ser una problemática que afecta 

directamente a los alumnos del grado básico y superior de diversas partes del 

mundo (Chong, 2017). El rendimiento escolar ha recibido a lo largo de los tiempos 

una influencia de diversos factores internos y externos. La población que cursa el 

nivel básico, se destaca como principales la disfuncionalidad familiar, falta de 

motivación escolar y como factores que influyen en rendimiento escolar 

universitario, el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, falta de vocación y la 

carencia de recursos económicos. 

En Iberoamérica se ha logrado establecer que existen factores externos que 

influyen el rendimiento escolar, destacándose los componentes exógenos como los 

limitados recursos materiales y económicos y componentes endógenos que 

responden a procesos internos como la motivación, inteligencia emocional y 

resiliencia. También se ha demostrado que existen características particulares en 

86% entre varones y mujeres después de la pandemia covid-19, en visto a que 

durante el periodo de confinamiento social obligatorio se emplearon estrategias con 

el fin de continuar con las actividades educativas utilizando técnicas académicas, 

por medio de ello, se demostró que el sexo femenino procesaba los contendios 

impartidos por sus docentes de una forma más pronta a diferencia del sexo 

masculino (Jiménez, 2022). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), denota que alrededor de 

296 mil estudiantes de España de instituciones públicas presentan bajo rendimiento 

escolar como producto se ve destacado los factores como el disfuncionamiento 

familiar que afecta las actividades escolares, tomando como medida de solución el 

desarrollo de actividades deportivas, permitiendo al estudiante canalizar su energía 

en actividades productivas. Asimismo, esta realidad no es ajena a Perú, en lo que 

refiere al Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI, 2022), indica que 

anualmente se han reportado que 136 mil estudiantes con bajo rendimiento escolar, 

siendo las materias con menores calificaciones áreas de matemática y 

comunicación; el rendimiento escolar se ve asociado al ausentismo escolar, la falta 

de motivación y compromiso por parte de los padres con el fin de que los menores 

desarrollen de manera óptima sus actividades académicas. Continuamente para el 

(INEI, 2022), en la ciudad de Piura reporta los mayores casos de frecuencia de 
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ausentismo escolar afectando el rendimiento escolar y limitando la formación del 

estudiante, también estableció que las áreas de mayor complejidad para 

estudiantes de nivel básico son atribuidas a matemáticas y lenguaje. 

De acuerdo a la evaluación de desempeño PISA, concluyó que existen 

competencias post pandemia, viéndose afectadas como el área de Ciencias, 

Lectura y Matemática. En Perú la evaluación demostró que, dentro de 72 países a 

nivel mundial, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Brasil y Uruguay presentan 

un rendimiento académico promedio en comparación con países de Europa y Asia, 

como China, Macao y China Taipéi. Es decir, se generó una comparación, donde 

se demostró que los países mencionados anteriormente generaron una buena 

gestión de recursos, en tal sentido, permitieron que los estudiantes puedan tener 

un mejor aprovechamiento en cuanto a las actividades escolares (Fombona, 

Aragón y Pascual, 2019). 

Perú, no ha sido ajena a esta situación, debido a que, en la evaluación 

generada en el 2022 por PISA, se demostró que, de una totalidad de 281 colegios, 

71% públicos y 29% privados, obtuvo una ponderación baja en áreas de 

matemática y comunicación, atribuyendo que los estudiantes no lograron sacar 

provecho de los materiales para la ejecución de actividades escolares en tiempos 

de pandemia. Ante ello, el regreso a clases de manera presencial, permitió exhibir 

la problemática, determinando que los educandos presentaban vacíos de 

conocimiento (Grasso, 2020). 

También se dio a conocer que, en Perú en comparación a países como 

Bolivia, el 78% de los estudiantes no tenía una afectación emocional y psicológica 

como producto de la pandemia covid-19, es decir, que a pesar de que no existía un 

rendimiento escolar adecuado, los estudiantes tenían la motivación para poder 

asistir a clases y aprender, siendo esta conducta más frecuente en hombres a 

comparación del sexo contrario (Martínez et al., 2020). 

En la región Piura, se ha reportado que durante la pandemia Covid-19, se 

presentó la mayor incidencia de bajo rendimiento escolar, atribuyendo la causa a 

factores externos como procesos de duelo, falta de economía familiar, falta de 

recursos materiales para ingresar a las clases virtuales, ausentismo; repercutiendo 

directamente sobre su desempeño, esta conducta tenía una mayor prevalencia en 

hombres representando el 56% en comparación del sexo opuesto (Instituto 
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Peruano de economía, 2022). En proyección, se considera que esta problemática 

disminuya, debido a que los estudiantes en la actualidad presentan recursos para 

poder realizar sus actividades académicas y tener un desempeño óptimo (IPE, 

2022). 

Asimismo, en Piura se estableció que frente a la covid-19, muchas familias 

perdieron empleos, en tal sentido, se tuvieron que generar actividades para generar 

ingresos económicos, por tanto, muchos estudiantes dejaron sus actividades 

escolares para realizar actividades cotidianas, limitando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje (IPE, 2022). 

Por lo expuesto nace la necesidad de conocer ¿Cuáles son las evidencias 

psicométricas de la construcción de la escala de bajo rendimiento escolar post 

pandemia en estudiantes pertenecientes a una Institución educativa pública de la 

ciudad de Piura, 2023? 

De acuerdo a la justificación, se argumenta en un inicio a nivel teórico, 

porque el estudio reconfortará los saberes vinculados con la variable de estudio, 

así también se contrarrestarán teorías que sustentan del constructo de 

investigación; desde el nivel práctico, se construirá una escala que pretenda medir 

la variable con adecuados grados de valor, siendo que las veces aplicadas 

produzca un mismo resultado; desde un nivel metodológico por lo que se construyó 

y corroboro la escala conforme al conjunto de problemas actual, por último en lo 

social, se tiene en cuenta que brindará una respuesta a la problemática que se está 

presentando y servirá a futuras investigaciones. 

Se plantea como propósito general, Determinar las propiedades 

psicométricas de la escala de bajo rendimiento escolar post pandemia en 

estudiantes pertenecientes a una institución educativa pública de la ciudad de 

Piura, 2023. Con relación a los objetivos concretos a) Establecer la validez de 

contenido a través del criterio de expertos de la escala de bajo rendimiento escolar 

post pandemia en estudiantes pertenecientes a una Institución educativa pública 

Piura, 2023; b) Determinar la validez de constructo a través del método análisis 

factorial exploratorio de la escala de bajo rendimiento escolar post pandemia en 

estudiantes pertenecientes a una Institución educativa pública Piura, 2023; c) 

Determinar la validez de constructo a través del método análisis factorial 

confirmatorio de la escala de bajo rendimiento escolar post pandemia en 
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estudiantes pertenecientes a una Institución educativa pública Piura, 2023; d) 

Identificar la consistencia interna por medio del coeficiente de omega de Mc 

Donald´s de la escala de bajo rendimiento escolar post pandemia en estudiantes 

pertenecientes a una Institución educativa pública Piura, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el marco internacional Preciado et al. (2019), estipuló indagar lo que son 

propiedades psicométricas de la escala de rendimiento académico en México, 

utilizaron 556 individuos, así mismo utilizaron un diseño psicométrico, cuantitativo, 

transversal y no experimental. Utilizaron la escala RAU de rendimiento académico post 

pandemia. Obteniendo como resultados con la ayuda del Análisis factorial 

confirmatorio que el cuestionario contaba 5 factores y su varianza acumulada de 53%, 

así también se dispuso el KMO con un puntuación de 0.827, con importancia menor al 

0.001, continuamente se estableció que las preguntas contaban con cargas factoriales 

por encima del 0.368, la validez dominio total convergente precisó que existía una 

adecuada relación entre la variable general y los componentes del cuestionario, con 

una correlación de 0.685, por último se demostró la fiabilidad del instrumento (α=.542), 

considerado como moderado. Se dedujo que la herramienta era confiable y válido. 

Vargas (2020), en su averiguación evaluó las propiedades psicométricas de la 

escala ptq- sobre rendimiento escolar en participantes de Colombia, contó con una 

cantidad de 300 participantes de los cuales el 34.7% eran varones y el 65.9% fueron 

mujeres. Utilizó un diseño transversal y cuantitativo, instrumental y psicométrico. 

También utilizó la escala ptq- sobre el rendimiento académico. Obteniendo como 

resultados que, el instrumentó logró tener puntajes idóneos por medio de su validez 

de contenido teniendo un total de 7 jueces expertos y una V de Aiken de 0.80, también 

determinó por medio del AFE que el instrumento contaba con 9 factores, una varianza 

de 47%, y la consistencia interna (α=0.87). Se contó con una adecuada fiabilidad y 

validez. 

En el marco nacional Martínez et al. (2020), determinó en su investigación las 

evidencias psicométricas de la escala de bajo rendimiento académico en escolares de 

Lima, utilizando 420 individuos, también fue utilizado un diseño psicométrico y un tipo 

de muestreo no probabilístico. Utilizó la escala de rendimiento académico. Adquiriendo 

como efecto que el cuestionario fue validado por criterio de expertos con un puntaje en 

la V de Aiken de 0.75, KMO= 0.965 y una sig. 0.000, RMSEA= 0.050, X2= 1.200, TLI= 

0.85, CFI=0.83, la baremación utilizó la escala general y sus dimensiones, finalmente 

la credibilidad (ω=.76). Concluyendo que el instrumento presentaba una apropiada 

validez y fiabilidad. 
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Trujillo y Grijalva (2020), en su investigación establecieron las propiedades 

psicométricas de la escala de métodos utilizadas en la enseñanza de participantes del 

distrito de Chimbote, Perú, utilizando 366 escolares de 12 a 19 años. Asimismo, 

utilizaron un diseño psicométrico, cuantitativo, transversal, instrumental y no 

experimental. Teniendo como producto que la escala presentaba un KMO de 0.875 

con una significancia de 0.000, en lo que refiere a la composición lineal primaria los 

ítems contaban con adecuadas cargas factoriales con un puntaje superior al 0.30, por 

último, establecieron el grado de veracidad del instrumento (ω=.80). Deduciendo que 

la escala tuvo una oportuna validez y fiabilidad. 

En el marco local, se encuentra el estudio de Remaycuna et al. (2023) realizó 

un estudio donde dictaminó las evidencias psicométricas de una escala de rendimiento 

académico en Piura. La muestra estuvo constituida por alrededor de 282 individuos. 

La investigación fue instrumental. En los resultados se encontró que los ítems 8 y 9 

tenían una distribución no normal. En las medidas de ajuste, se consiguió un CFI y un 

TLI por encima de .90, sin embargo, el RMSEA y el SRMR fueron muy altos >.70. Las 

cargas factoriales de los ítems fue superior a .40 salvo el ítem 6. En cuanto a la 

confiabilidad, se alcanzó un puntaje total aceptable (ω=865). La medida de la variable 

demostró oportunos indicadores de confiabilidad y validez. 

Asimismo, es posible citar a Sánchez (2021) en su investigación determinó las 

propiedades psicométricas de la escala de rendimiento académico en participantes de 

la provincia de P, utilizaron un total de 300 participantes, así mismo utilizaron un diseño 

psicométrico, cuantitativo, transversal y no experimental. Utilizaron la escala 

procrastinación post pandemia. Obteniendo como resultados que, con la ayuda del 

Análisis factorial confirmatorio el instrumento presentaba un total de 5 factores, 

teniendo relación a un 53%, así también se estableció el KMO con un puntuación de 

0.868 y una relevancia menor al 0.001, continuamente se estableció que los ítems 

contaban con cargas factoriales por encima del 0.423%, la validez dominio total 

convergente precisó que existía una adecuada relación entre la variable general y los 

componentes del instrumento con una correlación de 0.865**, al cabo se estableció la 

credibilidad del instrumento (ω=892). Se finalizó que la escala reflejaba una validez y 

confiabilidad adecuada. 

Con el fin de comprender el significado del bajo rendimiento escolar post 

pandemia, indiscutiblemente, resulta imperativo analizar y extraer conceptos clave 
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relacionados con la naturaleza misma del rendimiento escolar. En el ámbito educativo, 

el rendimiento escolar ha suscitado un interés incuestionable en la comunidad 

científica. Tradicionalmente, el rendimiento escolar se consideraba la suma de las 

calificaciones de los estudiantes, donde superar un límite marcaba el éxito académico 

y no alcanzarlo catalogaba el fracaso escolar (Grasso Imig, 2020). 

Hoy en día, el rendimiento escolar se connota como una medida de las 

capacidades que reflejan el nivel de aprendizaje de un individuo. Es una evaluación 

estimativa de los conocimientos adquiridos y representa las habilidades y 

competencias manifestadas en el ámbito educativo (Atlam et al., 2022; Lim et al., 

2022). 

Basados en estos argumentos, es válido agregar que su evaluación no sólo 

implica la medición del progreso y la formación del estudiante, sino que también 

posibilita la capacidad de caracterizar el nivel de desempeño del estudiante y 

determinar qué aspectos necesitan fortalecerse o mejorarse (Gutiérrez-de-Rozas 

et al., 2022). 

Las teorías educativas asociadas a la psicología, como el conductismo, 

cognitivismo, constructivismo y conectivismo, también han ofrecido interpretaciones 

distintas, pero válidas, sobre cómo se produce el aprendizaje y, por consiguiente, cómo 

se percibe y evalúa el rendimiento escolar. 

Desde el conductismo, se concibe como la capacidad del estudiante para 

reproducir conductas aprendidas a través de estímulos y respuestas (Beade, 2023). 

Desde el cognitivismo, este fenómeno se relaciona con los procesos mentales 

internos, como la memoria, percepción, pensamiento y la resolución de problemas 

(Pereyra Díaz & Biskupski, 2018). Desde el constructivismo, es la capacidad del 

estudiante para construir activamente su propio conocimiento a partir de la interacción 

con el entorno y la participación en experiencias significativas (Maddah et al., 2009; 

Ortega Rocha et al., 2010). Desde el conectivismo, este fenómeno se vincula con la 

capacidad del estudiante para acceder y utilizar eficazmente la información través de 

conexiones en redes digitales y sociales (Ortiz et al., 2023; Şahin, 2012). 

Como se aprecia, las perspectivas sobre el rendimiento escolar varían con el 

tiempo y dependen del marco filosófico. En esta investigación, se concibe como el 

desempeño integral que implica abordar y superar obstáculos académicos, aplicar y 

adaptar conocimientos. No se limita solo a calificaciones, también incluye 
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comprensión, análisis crítico y resolución de problemas en contextos académicos 

(Imig, 2020). 

Habiendo comprendido esta variable fundamental en todo contexto educativo, 

es pertinente ahora explicar lo que implica encontrarse en un nivel bajo. En términos 

generales, el bajo rendimiento escolar hace referencia a una deficiencia en la 

capacidad del estudiante para alcanzar los estándares esperados en el ámbito 

educativo (Salah & Alzaghal, 2023). Esto significa que se presenta una dificultad 

sustancial en comprender, aplicar y adaptar el conocimiento adquirido, así como en 

superar los desafíos académicos de manera satisfactoria. Dicho de otro modo, no se 

limita solo a la obtención de calificaciones bajas, sino que abarca problemas 

subyacentes como dificultades de aprendizaje, carencias en habilidades específicas, 

falta de motivación, o la incompatibilidad con métodos de enseñanza. 

El bajo rendimiento escolar puede originarse por una amalgama de factores que 

van desde dificultades individuales, como limitaciones cognitivas o problemas de 

aprendizaje, hasta influencias del entorno, como un contexto socioeconómico 

desfavorable o apoyo insuficiente en el hogar. Estos elementos pueden causar una 

falta de motivación, estrés emocional o dificultades en la adaptación a los métodos de 

enseñanza, afectando así la capacidad del estudiante para alcanzar su máximo 

potencial académico (Zoubi & Younes, 2015). 

Bajo esta concepción, el bajo rendimiento escolar post pandemia agrega 

desafíos complejos que intensifican las dificultades académicas de los estudiantes. 

Esto puede exacerbar problemas previos, aumentando las brechas en el rendimiento 

entre estudiantes. En definitiva, el bajo rendimiento escolar post pandemia puede ser 

definido como la presentación continua de dificultades en el desempeño de un 

estudiante, evidenciadas por la falta de cumplimiento de tareas, problemas en los 

procesos mentales y una aversión hacia la asistencia escolar. Esto implica una 

incapacidad para completar las actividades asignadas, mantener la atención y 

concentración durante las tareas escolares debido a desafíos en la atención y 

concentración, así como una resistencia emocional o malestar asociado con la 

asistencia regular a clases o actividades educativas (Rincón, 2018). 

La teoría del desplazamiento educativo en la era post pandemia, postula que el 

bajo rendimiento escolar en el contexto posterior a la pandemia se vincula 

estrechamente con tres dimensiones fundamentales: la inercia académica, los 
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problemas de atención y concentración, y la aversión a la asistencia escolar. Según 

este enfoque teórico, estas dimensiones, influenciadas por la interrupción del entorno 

educativo durante la pandemia, han generado desafíos adicionales que requieren 

estrategias y adaptaciones pedagógicas específicas para abordar estos problemas y 

mejorar el rendimiento estudiantil (Zancajo et al., 2022). 

La inercia académica es la primera dimensión de este constructo. Se refiere a 

la dificultad de algunos estudiantes para completar tareas y compromisos educativos 

a tiempo. Esto se evidencia en retrasos frecuentes en entregas, tareas incompletas o 

falta de participación en actividades en clase. Esta inercia indica la falta de compromiso 

y dificultades para cumplir con responsabilidades académicas, siendo un indicador 

clave de bajo rendimiento (Deemer et al., 2021). 

El incumplimiento de actividades es un indicador clave asociado con la inercia 

académica. Se manifiesta cuando un estudiante no completa sus tareas o deberes en 

los plazos establecidos. Por ejemplo, podría postergar constantemente ensayos o 

proyectos hasta el último momento o incluso no entregarlos. Esto se refleja en 

dificultades para mantenerse al día con las responsabilidades académicas, resultando 

en entregas tardías, trabajo incompleto o falta de participación en actividades 

escolares. 

La participación pasiva es otro indicador de inercia académica, reflejando el 

escaso involucramiento del estudiante en actividades educativas. Se evidencia por su 

apatía o desinterés durante las clases, con mínima participación en discusiones o 

actividades grupales. Su actitud pasiva se refleja en el silencio durante las discusiones, 

la falta de preguntas o interés, mostrando desconexión con el proceso de aprendizaje. 

La segunda dimensión se llama problemas de atención y concentración. Esta 

dimensión se refiere a las dificultades que algunos individuos enfrentan al mantener 

un enfoque sostenido en actividades académicas. Incluye la capacidad de dirigir la 

atención de manera eficiente hacia una tarea específica y mantenerla por períodos 

prolongados. Los estudiantes con dificultades en esta área tienden a distraerse 

fácilmente durante las clases, lo que impacta su capacidad de absorber y procesar 

información, afectando su rendimiento escolar en general (Resett, 2021). 

Un indicador clave es la distracción frecuente durante las actividades escolares. 

Por ejemplo, un estudiante distraído podría mirar por la ventana, jugar con objetos o 

socializar en clase en lugar de prestar atención al material. Esta distracción dificulta 
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seguir la lección, comprender conceptos clave y completar tareas, afectando su 

desempeño académico al perder detalles importantes y limitar la retención de 

información relevante. 

Otro indicador clave es el impedimento para mantener la concentración en 

trabajos prolongados. Por ejemplo, un estudiante puede tener problemas para 

mantener el enfoque en la lectura o resolución de problemas por más de unos pocos 

minutos. Esto impacta su desempeño en exámenes largos debido a la pérdida de 

interés o fatiga mental al mantener la concentración. Esta dificultad genera frustración 

y afecta su capacidad para completar tareas académicas de manera efectiva. 

En última instancia, se encuentra la dimensión Aversión a la asistencia escolar. 

Esta dimensión trata el malestar emocional que ciertos estudiantes experimentan 

respecto a la asistencia regular a clases o actividades educativas. Implica factores 

emocionales y conductuales que se reflejan en la falta de deseo de asistir al colegio y 

la manifestación de malestar emocional mientras están en el entorno escolar. Estos 

sentimientos pueden impactar la participación activa en las lecciones, el rendimiento 

académico y el bienestar general del estudiante (Gonzálvez et al., 2022). 

Las conductas de evitación escolar implican pensamientos y acciones que 

llevan al estudiante a considerar ausentarse de clases o actividades educativas. 

Estos comportamientos pueden manifestarse como estrategias para evitar asistir a 

su centro académico, a menudo relacionados con ansiedad, malestar emocional o 

estrés en el entorno escolar. 

El segundo indicador de malestar emocional en clase involucra la expresión 

visible de emociones negativas o malestar mientras el estudiante está en la escuela. 

Pueden mostrar incomodidad, ansiedad o estrés durante las clases o actividades 

educativas, lo que afecta su concentración, participación y capacidad para absorber 

la información, impactando su rendimiento escolar. 
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III. METODOLOGÍA

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

Tuvo un enfoque cuantitativo, buscando la recolección de información para 

medir la variable de estudio y se continuó con el procesamiento estadístico, con 

el fin de poder verificar una teoría (Hernández et al., 2014). 

De la misma forma, mostró un tipo aplicada, buscando responder a una 

problemática social, ante ello, existió una aplicación del instrumento de medición 

de la variable (Hernández et al, 2014). 

Se empleó un diseño instrumental, por tanto, se construyó un instrumento 

que cuente con adecuadas propiedades, es decir, valores óptimos, en su validez 

y fiabilidad. Finalmente, contó con un diseño no experimental, debido a que el 

instrumento que se aplicó respondió a una problemática, ante lo expuesto, no se 

alteró las condiciones donde se desarrolla la investigación (Ato et al., 2013). 

3.2.   Variables y dimensiones 

Variable: Bajo rendimiento escolar post pandemia 

Definición conceptual 

Presentación continua de dificultades en el desempeño de un estudiante, 

evidenciadas por la falta de cumplimiento de tareas, problemas en los procesos 

mentales y una aversión hacia la asistencia escolar. Esto implica una incapacidad 

para completar las actividades asignadas, mantener la atención y concentración 

durante las tareas escolares debido a desafíos en la atención y concentración, así 

como una resistencia emocional o malestar asociado con la asistencia regular a 

clases o actividades educativas (Rincón, 2018) 

Definición operacional 

El bajo rendimiento escolar posterior a la pandemia se evaluó por medio de 

la Escala de bajo rendimiento escolar post pandemia contando con 3 dimensiones 

denominadas, inercia académica, problemas de atención y concentración y 

aversión a la asistencia escolar, con un total de 22 ítems. 
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3.3.    Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Según Meneses et al., (2013) Es relacionada como un conjunto de 

elementos con criterios similares que deben formarse dentro de un estudio, es decir, 

deben presentar similitud de características. Esta se basó por 1100 individuos de la 

“Institución educativa Rosa Carrera de Martos”. 

Criterios de inclusión 

Educandos que se estén inscritos al año escolar 

Estudiantes que tengan entre 10 a 17 años 

Alumnos que estén dispuestos a participar de esta investigación 

Criterios de exclusión 

Educandos que no se evidencian registrados en la institución. 

Personal administrativo 

Educandos menores de 10 años 

 
3.3.2. Muestra 

En cuanto a la muestra, esta se considera como una porción de elementos 

que son extraídos de la población (Hernández y Mendoza, 2018). 

En este trabajo de investigación hemos obtenido una muestra de 672 

participantes, los cuales han sido divididos por análisis de Validez y confiabilidad, 

por lo tanto, para el AFE se aplicó el cuestionario a 300 participantes y para el AFC 

se escogió a 372 participantes. En la siguiente investigación el tamaño de muestra 

ha sido validado por estudios previos tal y cual como lo indica White (2022). 

3.3.3. Muestreo 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018). El muestreo no probabilístico 

y de tipo intencional, ante ello, la muestra depende de los criterios que utilizaron las 

investigadoras, así como las facilidades que tengan para poder recolectar los datos. 

3.3.4. Unidad de Análisis 

Alumnos de primaria (5to y 6to) y de la tercera etapa escolar la “Institución 

Rosa Carrera de Martos”. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica 

Desde la perspectiva de Argibay (2006) La encuesta, la describe como una 
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herramienta útil para la recolección de los datos en lo que respecta al constructo 

psicológico. 

3.4.2. Instrumentos 

Se utilizó la escala de bajo rendimiento escolar post pandemia, el cual fue 

creado por las autoras de la investigación. Este cuenta con 3 dimensiones y 22 

ítems, esta escala fue dirigida a los estudiantes correspondientes a la Institución 

educativa “Rosa Carrera de Martos” de los grados (5to - 6to) de primaria y a todo 

en nivel secundario. 

3.5. Procedimientos 

En el procedimiento inicial se eligió el título de investigación y se comenzó a 

realizar la escala, se pidió la colaboración de los 7 jueces para validar el instrumento 

elaborado; de la misma forma, se coordinó con la escuela profesional de psicología, 

para la elaboración del permiso que fue remitido a la institución educativa donde se 

realizó previamente un estudio piloto a una submuestra de 60 estudiantes, luego se 

aplicó a toda la muestra seleccionada con autorización de los directores y plana 

docente sobre la aplicación del instrumento, así también se realizó la autorización 

a los padres de familia para poder considerar al estudiante dentro de la muestra. 

Finalmente se procesaron los datos estadísticamente trasladando los 

resultados al programa de Excel, para elaborar los datos estadísticos, se utilizó una 

aplicación llamada JASP, con la intención de poder demostrar validez y 

confiabilidad de nuestros resultados, por último, se procedió a realizar la discusión, 

conclusiones y después de todo con las sugerencias. 

3.6. Método de análisis de datos 

Como método inicial se manejó un proceso de validación con un total de 7 

expertos, los cuales conocen acerca de la variable de estudio, continuamente, se 

determinó las cargas factoriales de los ítems, varianza total explicada, índice de 

KMO y se determinaron de manera consistente la prueba de esfericidad de Bartlett; 

la técnica de registro que autoriza sondear con más exactitud las dimensiones, 

variables o constructos; se empleó el índice de bondad de ajuste y finalmente se 

conoció la fiabilidad por medio del coeficiente ω. 

3.7. Aspectos éticos 

De acuerdo a Cancino et al. (2019), menciona que inicialmente para la 

recolección de la muestra se debe establecer el consentimiento informado, 
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documento que permite conocer si el participante accede voluntariamente hacer 

partícipe de la investigación; en menores de edad, el documento a utilizar el 

asentimiento informado, dirigido a los padres de familia o tutores para dar su 

autorización 

Para el código de deontológico expuesto por el Colegio de psicólogos del 

Perú (2017), menciona que, cualquier estudio realizado debe tener supervisión de 

los asesores de su casa de estudio, también se debe respetar el bienestar de los 

participantes, también enfatiza que posterior al desarrollo de la investigación se 

deben retornar los resultados con la finalidad de garantizar que los padres de familia 

generen programas de intervención ayudando así la salud mental del menor. 



15 

IV. RESULTADOS

Tabla 1.

Estadísticos representativos para la escala de bajo rendimiento escolar

post pandemia en escolares de una IE pública de Piura, 2023.

Estadísticos 
descriptivos 

M DE g1 g2 

I1 2.67 .84 -.30 -.43 

I2 2.59 .86 -.29 -.53 

I3 2.60 .83 -.29 -.42 

I4 2.59 .80 -.27 -.36 

I5 2.84 .83 -.34 -.41 

I6 2.83 .82 -.34 -.35 

I7 2.87 .84 -.40 -.38 

I8 2.70 .80 -.29 -.29 

I9 2.77 .77 -.39 -.04 

I10 2.74 .77 -.37 -.09 

I11 2.88 .90 -.38 -.66 

I12 3.01 .88 -.58 -.37 

I13 2.92 .85 -.45 -.39 

I14 2.42 .86 -.09 -.70 

I15 2.31 .82 .07 -.56 

I16 2.26 .87 .16 -.69 

I17 2.30 .86 .14 -.66 

I18 2.29 .83 .05 -.65 

I19 2.50 .82 -.14 -.50 

I20 2.32 .84 .10 -.59 

I21 2.44 .78 -.11 -.43 

Nota. M: media; DE: desviación estándar; g1: asimetría; g2: curtosis 

La tabla N°1 se muestran los datos descriptivos de los elementos que conforman la 

escala de bajo rendimiento escolar. En ciertos casos, se puede evidenciar que los 

valores de curtosis y asimetría se localizan dentro de los límites aceptables 

establecidos por Ferrando y Anguiano en 2010 (-1.5, +1.5). Se evidencia 

normalidad en los datos alcanzados del presente instrumento. 
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Tabla 2. 

Índices V de Aiken del IC 95% de los ítems de la escala 
 

Ítems Criterios V de Aiken Interpretación IC 95% 

1 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

2 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

3 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

4 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

5 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

6 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

7 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

8 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

9 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 
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10 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

11 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

12 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

13 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

14 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

15 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

16 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

17 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

18 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

19 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

20 Claridad 

Coherencia 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 
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 Relevancia 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

21 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

22 Claridad 

Coherencia 

Relevancia 

1.00 

1.00 

1.00 

Válido 

Válido 

Válido 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

[.85 - 1.00] 

Nota. IC: Intervalos de confianza. 

 
 

Diferentes ítems fueron sometidos a la evaluación de siete expertos, obteniendo 

calificaciones que superaron el umbral de 0.80, lo cual se considera como niveles 

aceptables según los criterios establecidos por Escurra en 1998. Igualmente, fue 

realizado también un análisis de los intervalos de confianza al 95% como parte del 

proceso de validación. 
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Tabla 3. 

Análisis factorial exploratorio por la técnica de residuos mínimos y 

rotación oblimin. 

F1 F2 F3 

I16 .83 
I17 .78 
I15 .76 
I19 .75 
I18 .74 
I21 .70 
I20 .62 
I4 .82 
I2 .78 
I3 .77 
I1 .74 
I6 .73 
I7 .69 
I5 .67 

I12 .83 
I13 .83 
I11 .79 
I8 .76 
I9 .75 

I10 .62 
Nota. F1: Aversión a la asistencia escolar, F2: Inercia académica, F3: 

Problemas de atención y concentración. 

En un principio, se sometieron a evaluación 22 ítems en la prueba piloto, los cuales, 

de acuerdo a las respuestas de los estudiantes, se eliminó uno de ellos (ítem 8) con 

un porcentaje de 78.3%. De acuerdo al análisis factorial exploratorio se excluyó uno 

de ellos (ítem 14) debido a que no se ajustaba a la dimensión correspondiente. Los 

ítems que sobraron se dividieron en tres factores, alcanzando una varianza 

explicada total del 59,3%, que se detalla en la Tabla 3. En este proceso se aplicó 

el método del mínimo residual, que corresponde a mínimos cuadrados no 

ponderados y se considera adecuado para escalas de respuesta en circunstancias 

donde no se asume la normalidad multivariada (Lloret-Segura et al., 2014). 

Finalmente, Ferrando y Anguiano (2010) demostraron que la rotación oblimin es un 

método eficiente. Los resultados de las pruebas de esfericidad de KMO y Bartlett 

denotaron valores adecuados al respecto (KMO = 0,86; p < 0,001). 
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Figura 1. 

Análisis factorial confirmatorio con el procedimiento DWLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. Path diagram de la escala de bajo rendimiento escolar post pandemia. 

 
 

En la Fig. 1 muestra un diagrama de ruta aplicado a la escala de bajo rendimiento 

después de la pandemia. Los índices de bondad de ajuste se evaluaron conforme 

a las pautas aceptables de los valores mínimos, de acuerdo con Keith (2015): X2/df 

&lt; 3, p &gt; 0,05; CFI ≥ 0,90; LIT ≥ 0,95; RMSEA ≤ 0,08 (aceptable) y ≤ 0,05 

(óptimo); SRMR ≤ 0,08 (aceptable) y ≤ 0,06 (óptimo). Este análisis confirmatorio 

particular arrojó los siguientes resultados: X2/gl = 3,64, p &lt; 0,001; CFI = 0,90; TLI 

= 0,88, según los valores correspondientes se evidencia una disminución; RMSEA 

= 0,09, lo que indica un aumento en los valores aceptables; CRPM = 0,08. Estos 

resultados indican que, en general, el modelo es adecuado a los indicadores 

estimados. 
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Tabla 4. 

Confiabilidad de la escala de bajo rendimiento escolar post pandemia, con la ayuda 

del coeficiente Omega (ω) 

Dimensiones ω 

Aversión a la asistencia 

escolar 
.87 

Inercia académica .87 

Problemas de atención y 

concentración 

 

.87 

 
En cuanto a la tabla 4 se presentan los coeficientes calculados por medio de los 

índices Omega, los cuales exhiben valores apropiados (superiores a .70). 

La elección del coeficiente Omega para estimar la confiabilidad, surgiendo 

adecuada en este contexto, dado que se basa en cargas factoriales y no está 

condicionado por el número de ítems ni depende de variables continuas, a 

comparación del alfa de Cronbach (McDonald, 1999), que está influenciado por 

consideraciones: El uso de la manifestación numérica de la escala garantiza 

estimaciones de confiabilidad menos sesgadas en el análisis. 
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V. DISCUSIÓN

La investigación se enfocó en determinar las propiedades psicométricas de 

la escala de bajo rendimiento escolar post pandemia, por medio de una 

metodología de tipo aplicada y un diseño no experimental e instrumental, se aplicó 

el instrumento a un total de 672 individuos, los cuales respondieron la escala con 

el adecuado conocimiento de sus objetivos y manteniendo la confidencialidad de 

los datos. Se obtuvieron valores adecuados en la construcción de este instrumento, 

debido a que los resultados presentaron índices de validez y confiabilidad en el 

proceso estadístico, siendo un gran aporte para el campo educativo, además de 

fortalecer la evidencia empírica de este ámbito. Asimismo, se sostuvieron cuatro 

objetivos principales que serán analizados a continuación. 

Con respecto, a la tabla 1 se estableció por medio de la prueba de criterio de 

expertos y el método de V de Aiken, donde los diferentes ítems fueron evaluados 

por siete expertos, obteniendo calificaciones que superaron el umbral de 0.80, lo 

cual se considera como niveles aceptables según los criterios establecidos por 

Escurra en 1998. Además, se realizó un análisis de los intervalos de confianza al 

95% como parte del proceso de validación. Esto demuestra que existen adecuados 

indicadores para solidificar el dominio preciso de la escala. A pesar de ello, previas 

investigaciones que han evaluado la misma variable también han desarrollado el 

mismo procedimiento, tal es el caso de Vargas (2020), quien en su investigación de 

construcción de una escala ptq- sobre rendimiento académico en un contexto 

colombiano, logró tener puntajes adecuados por medio de su validez de contenido 

con un total de 7 jurados y una V de Aiken de 0.80. 

Por su parte, a nivel nacional Martínez et al. (2020), determinó la validez de 

contenido de la escala de bajo rendimiento académico en un contexto limeño, 

donde obtuvo como resultado un puntaje en la V de Aiken mayor a 0.75. 

En conclusión, los resultados de la investigación y la consistencia en los 

métodos, actual y las previas, incluyendo aquellas realizadas por Vargas (2020) y 

Martínez et al. (2020), sugiere una robustez en la estimación al grado de dominio 

determinado de contenido de la escala utilizada para evaluar el bajo rendimiento 

escolar post pandemia en distintos contextos. 

De la misma forma, en la tabla 3 del análisis factorial exploratorio además de 

evaluar el ajuste del modelo, también se evaluaron las cargas factoriales de las 
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preguntas divididos en las dimensiones propuestas. En este procedimiento, en un 

principio, se sometieron a evaluación 21 ítems; sin embargo, uno de ellos (ítem 14) 

fue excluido debido a que no se ajustaba a la dimensión correspondiente. Los ítems 

que quedaron fueron distribuidos en tres dimensiones, logrando una varianza de 

59.3%. En este proceso, se aplicó el procedimiento de residuos mínimos, 

considerado adecuado para escalas de respuesta ordinal y en situaciones donde 

no se presume normalidad multivariada (Lloret-Segura et al., 2014). Del mismo 

modo, se empleó una rotación oblimin, revelando ser un método eficaz según 

Ferrando y Anguiano en 2010. Además, los resultados indicaron valores adecuados 

(KMO = 0.86; p < 0.001). 

En efecto sostienen semejanza con Preciado et al. (2019), el cual, en su 

investigación de la escala de rendimiento académico en un contexto mexicano, se 

determinó a través del Análisis factorial confirmatorio que el instrumento contaba 

con 5 factores y una varianza de 43.54%, así también el KMO con una calificación 

de 0.827 y un valor menor al 0.001, continuamente se estableció que los ítems 

contaban con cargas factoriales por encima del 0.368. 

En conclusión, la similitud en los métodos estadísticos utilizados y los 

resultados obtenidos entre la investigación actual y las investigaciones previas de 

Preciado et al. (2019) respalda el objetivo específico dos en diferentes contextos. 

Estos hallazgos contribuyen a la robustez y consistencia de la evidencia acumulada 

sobre la estructura y validez del constructo de instrumentos similares en el ámbito 

educativo post pandemia. 

En tercer lugar, en lo que refiere a la figura 1 del análisis factorial 

confirmatorio con el procedimiento DWLS, se analizó los índices del modelo de 

ajuste basados en el criterio de Keith (2015), logrando conseguir como: X2/gl = 

3.64, p < .001; CFI = .90; TLI = .88; se evidencia una depreciación de acuerdo a los 

valores adecuados, RMSEA = .09; mostrando un aumento entre los valores 

aceptables, SRMR = .08, indicando valores adecuables de acuerdo con los índices 

evaluados. 

Estos resultados al contrastarse con Remaycuna (2023), quien dictaminó las 

propiedades psicométricas de la escala de rendimiento académico en un contexto 

piurano, encontró que, en las medidas de ajuste, se logró un CFI y un TLI por 

encima de .90, sin embargo, el RMSEA y el SRMR fueron muy altos >.70. Las 
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cargas factoriales de los ítems fue superior a .40. 

Por su parte Martínez et al. (2020), en su evaluación de la escala de bajo 

rendimiento académico en Lima, obtuvo los siguientes índices de ajuste: sig. 0.000, 

RMSEA= 0.050, X2= 1.200, TLI= 0.85, CFI=0.83, determinando un adecuado 

modelo de ajuste para la apreciación del constructo. 

En conclusión, la comparación con los antecedentes previos y actuales 

sugieren que la escala de bajo rendimiento escolar post pandemia es válida en 

distintos contextos educativos, aunque con variaciones en los patrones de ajuste. 

Estas diferencias podrían atribuirse a particularidades en la estructura de la escala, 

características de las poblaciones estudiantiles o incluso variaciones 

metodológicas. En conjunto, estos hallazgos aportan a la comprensión de la validez 

del constructo de la escala en diversos entornos educativos, enriqueciendo la 

evidencia acumulada sobre su aplicabilidad y utilidad. 

Finalmente, en la tabla 4 se identificó la consistencia interna, donde se 

presentó el coeficiente de confiabilidad, los cuales exhiben valores apropiados 

(superiores a .70). Específicamente, se analizó a través de las dimensiones. En las 

tres dimensiones se obtuvo el índice de .87, lo cual cumple con los requisitos 

fundamentando la calidad del instrumento. 

Estos resultados son comparables con Trujillo y Grijalva (2020), quien en su 

investigación psicométrica de la escala de estrategias utilizadas en la formación 

post pandemia, estableció la fiabilidad del instrumento por medio del coeficiente 

omega obteniendo ω=.80, lo cual indicó un elevado índice de consistencia interna. 

Por otro lado, Sánchez (2021), en su investigación instrumental, donde 

examinó las propiedades psicométricas del cuestionario acerca del rendimiento 

académico ejecutado post pandemia en un contexto piurano, se estableció la 

fiabilidad del instrumento obteniendo un coeficiente omega de ω=89, destacando 

la calidad del instrumento. 

En conclusión, los resultados de confiabilidad coinciden con los 

antecedentes mencionados. Estos hallazgos contribuyen a fortalecer la evidencia 

acumulada sobre la fiabilidad de la escala en diferentes contextos educativos, 

respaldando su valor como herramienta de etimación en el ámbito post pandemia. 
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VI. CONCLUSIONES 

a. Se determinaron las propiedades psicométricas de la 

construcción de escala de bajo rendimiento escolar post pandemia en 

estudiantes pertenecientes a una institución educativa pública de la 

ciudad de Piura, 2023 en base al análisis de validez y confiabilidad, 

resultando adecuables evidencias. 

b. Al grado de la escala que refleja una propiedad peculiar 

de contenido de lo que se establece, se dio por medio del criterio de 7 

expertos, teniendo calificaciones que superaron el umbral de 0.80, lo 

cual se considera como niveles aceptables, del mismo modo, se 

consideraron los IC 95%, notando índices apropiados. 

c. Al grado de prueba que mide con precisión el 

cuestionario, fue realizado por el AFE que proporcionó cargas 

factoriales apropiadas y un modelo tridimensional. Sin embargo, se 

excluyó el ítem 14 porque no encajaba en la dimensión 

correspondiente, por otro lado, los ítems sobra fueron distribuidos en tres 

factores lo que resultó en una varianza explicada total del 59,3%. 

Asimismo, el fruto de la prueba de KMO y de esfericidad de Bartlett 

indicaron valores adecuados (KMO = 0.86; p < 0.001). 

d. Asimismo, la validez de constructo se dio mediante el 

AFC, donde se evidenciaron los resultados: X2/gl = 3.64, p < .001; CFI 

= .90; TLI = .88; RMSEA = .09; SRMR = .08. Lo cual esto indica que el 

modelo es adecuable de acuerdo con los índices evaluados. 

e. El coeficiente de confidencialidad, se consiguió 

adecuados índices de fiabilidad en las tres dimensiones, los cuales 

exhiben valores apropiados (superiores a .70). 
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VII. RECOMENDACIONES

a. Considera replicar la validación del instrumento en

diferentes contextos educativos, ya sea en otras instituciones públicas 

o privadas y en distintas regiones geográficas. Esto permitirá evaluar la

generalización de las propiedades psicométricas y la aplicabilidad del 

instrumento en diversos entornos educativos. 

b. Realiza estudios longitudinales para evaluar la

estabilidad y consistencia de las mediciones a lo largo del tiempo. La 

aplicación del instrumento en diferentes momentos permitirá obtener 

información sobre la variabilidad del rendimiento escolar post pandemia 

y cómo evolucionan los resultados a medida que avanzan las etapas 

educativas. 

c. Realizar comparaciones con otros instrumentos que

evalúen el rendimiento académico o aspectos relacionados. Estas 

comparaciones ayudarán a establecer la convergencia o divergencia 

entre diferentes herramientas de medición y contribuirán a la validez 

concurrente del instrumento desarrollado. 

d. Realizar investigaciones adicionales que aborden la

influencia de factores externos en la educación escolar post pandemia, 

como la calidad del acceso a recursos educativos, el apoyo familiar, o 

las condiciones socioeconómicas. Esto podría proporcionar una 

comprensión más completa de los determinantes del bajo rendimiento 

académico. 

e. Si se planea aplicar el instrumento en diferentes países o

comunidades con distintas características culturales, considera realizar 

adaptaciones culturales y lingüísticas. La validez transcultural es 

esencial para garantizar que el instrumento mantenga su eficacia y 

significado en diferentes contextos socioculturales. 
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ANEXO 01: TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones ÌTEMS Escala 

 Dificultades en el desempeño de Esta variable será  15. Busco excusas para faltar al  

 un estudiante, evidenciadas por medida a través de la  colegio.  

 la falta de cumplimiento de Escala de bajo  16. Voy al baño a propósito para no  

 tareas, problemas en los rendimiento académico  escuchar las clases.  

 procesos mentales y una postpandemia elaborada  17. Falto los días en que tengo que  

 

Bajo 

rendimiento 

escolar 

aversión hacia la asistencia 

escolar. Esto implica una 

incapacidad para completar las 

actividades asignadas, mantener 

por las autoras de este 

estudio. La escala cuenta 

con    un    total    de    3 

dimensiones y 24 ítems, 

 

Aversión a la 

asistencia 

escolar 

exponer. 

18. Me hago el enfermo para no ir al 

colegio. 

19. Si por mí fuera, no vendría al 

 
 
 

 
Ordinal 

post la atención y concentración los cuales han sido  colegio  

pandemia durante las tareas escolares diseñados  20. Me siento bien cuando no voy al  

 debido a desafíos en la atención específicamente para  colegio.  

 y concentración, así como una medir aspectos  21. Ir al colegio me causa ansiedad.  

 resistencia emocional o malestar relevantes de la variable  22. Me la paso mal estando en clases.  

 asociado con la asistencia 

regular a clases o actividades 

educativas (Rincón, 2018) 

en cuestión. La escala 

cuenta con 5 opciones de 

respuesta que van desde 

Inercia 

académica 

1. Entrego mis tareas a destiempo. 

2. Entrego mis tareas a medio terminar. 

3. Olvido hacer los deberes del colegio. 

 



 

 
  Nunca hasta Siempre.  4. Me es imposible estar al día con mis 

deberes. 

5. Evito participar durante la clase. 

6. Me limito a escuchar la clase sin 

intervenir. 

7. Me abstengo de hacer preguntas en 

clase. 

 

 
 
 
 
 

Problemas de 

atención y 

concentración 

8. Mi mente divaga mientras estudio. 

9. Tengo problemas para 

concentrarme. 

10. Cualquier cosa me distrae cuando 

trato de estudiar. 

11. Pierdo el hilo de la clase con 

facilidad. 

12. Me cuesta leer textos muy 

extensos. 

13. Las lecturas largas me parecen 

aburridas. 



 

 

ANEXO 2: ESCALA DE BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR POST PANDEMIA 

Estimado participante, recibe un cordial saludo. Estamos interesados en conocer 

cómo te has sentido en relación al entorno escolar desde que finalizó la pandemia. 

Esta escala está compuesta por 22 ítems que miden lo señalado previamente. Te 

pedimos que respondas, de manera sincera, marcando con una cruz, raya diagonal 

o equis, en la opción que más te represente, indicando tu sentir respecto a cada 

enunciado. No existen respuestas correctas o incorrectas, ya que queremos saber 

tu experiencia personal. Recuerda que la sinceridad al 100% es crucial para 

comprender mejor tu situación. ¡Gracias por tu colaboración! 

EDAD: 

SEXO: 

GRADO: 
 

 

Ítems 

N
u

n
c
a
 

R
a
ra

 v
e
z
 

A
 v

e
c
e

s
 

S
ie

m
p

re
 

1. Entrego mis tareas a destiempo. 
    

2. Entrego mis tareas a medio terminar. 
    

3. Olvido hacer los deberes de la escuela. 
    

4. Me es imposible estar al día con mis deberes. 
    

5. Evito participar durante la clase. 
    

6. Me limito a escuchar la clase sin intervenir. 
    

7. Me abstengo de hacer preguntas en clase. 
    

8. Mi mente divaga mientras estudio. 
    

9. Tengo problemas para concentrarme. 
    

10. Cualquier cosa me distrae cuando trato de estudiar. 
    

11. Pierdo el hilo de la clase con facilidad. 
    



 

12. Me cuesta leer textos muy extensos. 
    

13. Las lecturas largas me parecen aburridas. 
    

14. Las clases muy largas me aburren. 
    

15. Busco excusas para faltar al colegio. 
    

16. Voy al baño a propósito para no escuchar las clases. 
    

17. Falto los días en que tengo que exponer. 
    

18. Me hago el enfermo para no ir al colegio. 
    

19. Si por mí fuera, no vendría al colegio 
    

20. Me siento bien cuando no voy al colegio. 
    

21. Ir al colegio me causa ansiedad. 
    

22. Me la paso mal estando en clases. 
    

 

¡Muchas gracias! 

 
Nota: 

Los ítems del 1 al 7 son de la dimensión de inercia académica, la dimensión 

Problemas de atención y concentración corresponde a los ítems del 8 al 14 y 

finalmente los ítems 15 al 22 de Aversión a la asistencia escolar. 

Puntuación: 

4 = Siempre 

3 = A veces 

2 = Rara vez 

1 = Nunca 



 

ANEXO 3: ASENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: Construcción y evidencias psicométricas de la escala de 

bajo rendimiento escolar post pandemia en estudiantes pertenecientes a una 

Institución educativa pública Piura, 2023 

Propósito del estudio 

Se le invita a participar en la investigación titulada “Construcción y evidencias 

psicométricas de la escala de bajo rendimiento escolar post pandemia en 

estudiantes pertenecientes a una Institución educativa pública Piura, 2023”, cuyo 

objetivo es determinar las propiedades psicométricas de la escala de bajo 

rendimiento escolar post pandemia en estudiantes pertenecientes a una institución 

educativa pública de la ciudad de Piura, 2023. Esta investigación es desarrollada 

por la estudiante de pregrado de la carrera profesional de Psicología de la 

Universidad César Vallejo del campus Piura, aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad         y          con          el         permiso          de 

la institución. 

Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la problemática, se 

pueden establecer estrategias de intervención acorde a las necesidades de la 

población beneficiaría. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio): 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos 

personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada: 

“Construcción y evidencias psicométricas de la escala de bajo rendimiento 

escolar post pandemia en estudiantes pertenecientes a una Institución 

educativa pública Piura, 2023”. 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará 

en la hora de salida de los colaboradores del hospital. 

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria: 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 



 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo: 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios: 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzarán a la institución 

al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin 

embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud 

pública. 

Confidencialidad: 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. 

Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un 

tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con las investigadoras 

rivas.virgo2000@gmail.com 

limanoemi358@gmail.com 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….. 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 

mailto:rivas.virgo2000@gmail.com
mailto:limanoemi358@gmail.com


 

ANEXO 04: CERTIFICADOS DE VALIDEZ POR JUECES 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

ANEXO 05: PRESENTACIÓN DE CARTA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 



 

 

ANEXO 7: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL MARCO METODOLÓGICO 
 

Matriz de Consistencia del Marco Metodológico. 

Apellidos y Nombres: Lima Huayhua Noemi Elizabeth 

Rivas Zeta Anita Yacori 

 
Problema central 

Formulación del 

problema 
Título Objetivo General 

 El rendimiento escolar ¿Cuáles son las Construcción y evidencias Determinar las propiedades 

 es estudiado por ser evidencias psicométricas de la escala de psicométricas de la escala de bajo 

 una problemática que psicométricas de la bajo rendimiento escolar post rendimiento escolar post pandemia 

 afecta a los estudiantes construcción de la pandemia en estudiantes en estudiantes pertenecientes a 

 de diferentes partes del escala de bajo pertenecientes a una Institución una institución educativa pública 

 mundo, así como rendimiento escolar educativa pública Piura, 2023 de la ciudad de Piura, 2023. 

Propiedades también compromete post pandemia en  Objetivo Específicos 

Psicométricas los niveles de estudiantes  

a) Establecer la validez de 

contenido a través del criterio de 

expertos de la escala de bajo 

rendimiento escolar post pandemia 

en estudiantes pertenecientes a 

una Institución educativa pública 

Piura, 2023. 

 educación primaria y pertenecientes a una  

 secundaria (Chong, Institución educativa  

 2017). El rendimiento pública de la ciudad  

 escolar ha recibido a lo de Piura, 2023?  

 largo de los años una   

 influencia de factores   



 

 
 externos, entre los que   b) Determinar la validez de 

se destaca en población constructo a través del método 

que cursa nivel básico análisis factorial exploratorio de la 

la disfuncionalidad escala de bajo rendimiento escolar 

familiar, falta de post pandemia en estudiantes 

motivación escolar y pertenecientes a una Institución 

como factores que educativa pública Piura, 2023. 

influyen en rendimiento c) Determinar la validez de 

escolar universitario, el constructo a través del método 

consumo de alcohol, análisis factorial confirmatorio de la 

falta de recursos escala de bajo rendimiento escolar 

económicos y la falta de post pandemia en estudiantes 

vocación. pertenecientes a una Institución 

 educativa pública Piura, 2023. 



d) Identificar la consistencia interna

por medio del coeficiente de omega 

de Mc Donald´s de la escala de bajo 

rendimiento escolar post pandemia 

en estudiantes pertenecientes a 

una Institución educativa pública 

Piura, 2023. 



TIPO DE INVESTIGACIÓN DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN- 

MUESTRA 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTO 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, buscará 

la recolección de información para medir la 

variable de estudio y se continuará con el 

procesamiento estadístico, con el fin de poder de 

verificar una teoría (Hernández et al., 2014). 

De la misma forma, presentará un tipo aplicada, 

buscando responder a una problemática social, 

ante ello, existirá una aplicación del instrumento 

de medición de la variable (Hernández et al, 

2014). 

La investigación también presenta un diseño 

instrumental, por tanto, se construirá un 

instrumento que cuente con adecuadas 

propiedades, es decir, valores óptimos, en 

su validez y fiabilidad. Finalmente, 

presentará un diseño no experimental, es 

decir el instrumento que se aplicará 

responde a una problemática, ante lo 

expuesto, no se alterará las condiciones 

donde se desarrolla la investigación (Ato et 

al., 2013). 

La población estará 

conformada por 

1100 estudiantes 

de la “Institución 

educativa Rosa 

Carrera de Martos”. 

La muestra estará 

conformada por 672 

participantes de la 

institución educativa

en 

mención. 

La técnica a utilizar es 

la encuesta. Como 

instrumento se utilizará 

la escala de bajo 

rendimiento escolar post 

pandemia 



 

ANEXO 08: TABLA DE PRUEBA PILOTO 
 

 
ITEMS % compresión Decisión 

1 98.33333333% Aceptado 

2 95% Aceptado 

3 100% Aceptado 

4 100% Aceptado 

5 100% Aceptado 

6 98.33333333% Aceptado 

7 86.66666667% Aceptado 

8 78.33333333% No se acepta 

9 100% Aceptado 

10 100% Aceptado 

11 96.66666667% Aceptado 

12 98.33333333% Aceptado 

13 100% Aceptado 

14 98.33333333% Aceptado 

15 96.66666667% Aceptado 

16 100% Aceptado 

17 98.33333333% Aceptado 

18 100% Aceptado 

19 98.33333333% Aceptado 

20 98.33333333% Aceptado 

21 91.66666667% Aceptado 

22 100% Aceptado 

Nota. n=60 

En la tabla se observa que, luego de la aplicación de la prueba piloto de la escala 

del bajo rendimiento escolar post pandemia en estudiantes, se logró identificar que 

los porcentajes de comprensión sobrepasa el 80%, esto quiere decir, puede 

entenderse que esos ítems son comprendidos. No obstante, el ítem 8, no lograron 

superar ese umbral, lo que conlleva a su eliminación para evitar errores futuros en 

la muestra objetivo. 



ANEXO 09: VALIDACIÓN DE JUECES EXPERTOS 




