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Resumen 

Objetivo: identificar cuáles fueron, desde el punto de vista de las madres y padres, las condiciones de 
estudio, los aprendizajes y las reacciones emocionales antes y durante la pandemia de sus hijas/os con 
necesidades educativas especiales, además de conocer algunas condiciones emocionales de ellas/os 
mismas/os. 
Método: Se realizó un estudio exploratorio, en el cual se aplicaron cuestionarios digitales a madres 
y padres de alumnas/os con y sin necesidades educativas especiales, seleccionados mediante un 
muestreo no probabilístico, intencional. Participaron 2.634 madres y padres (entre 35 y 38 años de edad 
en promedio, 90 % mujeres). 
Resultados: Se encontró que los alumnos estudiaron en condiciones precarias, y se vieron afectados 
seriamente en sus aprendizajes y mostraron reacciones emocionales negativas durante la pandemia. Los 
alumnos con necesidades educativas especiales resultaron muy afectados, pero no mucho más que los 
alumnos sin estas necesidades, lo cual probablemente se debió al trabajo de las USAER. Las madres y 
padres, particularmente de los alumnos con NEE, presentaron cansancio y frustración. 
Conclusiones: Se concluye que el confinamiento produjo serias afectaciones en todos los estudiantes, 
incluyendo a quienes presentan necesidades educativas especiales, pero estos no resultaron mucho más 
afectados gracias al apoyo brindado por las USAER.
Discusión: Estos resultados obligan a tomar medidas emergentes durante el regreso a clases presen-
ciales para compensar las pérdidas de aprendizaje.

Palabras clave: COVID-19, necesidades educativas especiales, madres, condiciones socioeconómicas, 
aprendizajes 

Abstract

Objective: To identify what were, from the point of view of mothers and fathers, the study conditions, 
learning and emotional reactions before and during the pandemic of their children with special educa-
tional needs, in addition to knowing the emotional conditions of themselves. 
Method: An exploratory study was carried out, in which digital questionnaires were administered to 
mothers and fathers of students with and without special educational needs (SEN), selected through a 
non-probabilistic, intentional sample. Participants included 2,634 mothers and fathers (between 35 and 
38 years old on average, 90 % women). 
Results: The learners studied in precarious conditions, were seriously affected in their academic learning 
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and showed negative emotional reactions during the pandemic. Students with special educational needs 
were also greatly affected, but not much more so than students without these needs, which was probably 
due to the work of the USAER. The mothers and fathers, particularly of the students with SEN, presented 
fatigue and frustration. 
Conclusions: The lockdown produced serious effects on the learning of all students, including those with 
special educational needs, who, nevertheless, were not as affected due to the support provided by USAER.
Discussion: These results point out to the need to adopt emerging measures during the return to 
face-to-face classes to compensate for the loss of learning.

Keywords: COVID-19, special educational needs, mothers, economic conditions, learning

1. INTRODUCCIÓN

La pandemia originada por el virus COVID-19 obligó al cierre de las escuelas 
en casi todo el mundo. Globalmente, más de 1.500 millones de estudiantes 
dejaron de tener clases presenciales (UNESCO, 2020); el 97 % de alumnas/
os en Latinoamérica dejó de asistir a clases, lo cual equivale a aproximada-
mente 137 millones de niñas, niños y adolescentes (UNICEF, 2020a). En la 
región, se estima que uno de cada tres países que cerraron sus escuelas no 
está haciendo nada por apoyar los aprendizajes de los estudiantes (UNESCO, 
2021). Derivado del confinamiento, las niñas/os vivieron un cambio brusco en 
sus estilos de vida: de un día para otro, su mundo, el de sus familias y también 
el de sus docentes se trastocó. En México, al igual que en muchas regiones 
del mundo, las niñas/os pasaron de tener una rutina bien organizada, a una 
situación compleja en la cual, dado que el gobierno decretó el aislamiento 
en las casas, permanecieron encerradas en sus hogares, dejaron de ver a 
sus maestros, a sus compañeros e incluso a sus amigos, pues se les prohibió 
salir; sus casas reemplazaron a las escuelas y, en muchos casos, también eran 
centros de trabajo de las madres y padres (MyP). 

Sin duda, el confinamiento provocó serias tensiones al interior de los hogares 
(Baptista, et al., 2020). En México, millones de adultos (35 %), perdieron sus 
empleos (UNICEF, 2020b), algunos enfermaron e incluso murieron, parti-
cularmente quienes pertenecían a grupos en condición de vulnerabilidad, 
como los adultos mayores o integrantes de familias que viven en pobreza 
(Cortés-Meda y Ponciano-Rodríguez, 2021). 

La pandemia profundizó la brecha que separa a las familias pobres de quienes 
viven en condiciones menos precarias (Amaro y Martínez, 2020; Chaverri, 
2021). Se hizo más amplia, de manera particular, la llamada “brecha digital”, 
esto es, “la distancia social que separa a quienes tienen acceso a las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC) de aquellos que no lo tienen” 
(Flores, 2008, p.234). En otras palabras, media una distancia importante 
entre quienes tienen acceso a internet fijo, una o más computadoras, laptops 
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o tablets, pantallas inteligentes, telefonía celular y que además tienen los 
conocimientos necesarios para utilizar estas herramientas, de quienes no los 
tienen (Albalá, 2020). Como es de suponer, la brecha digital impidió el acceso 
de muchos niños a la educación a distancia.

Una población que en condiciones típicas es objeto de discriminación y 
segregación es la de las niñas, niños y adolescentes (NNA) con alguna disca-
pacidad o necesidades educativas especiales (NEE) (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, INEGI, 2019). No hay suficientes estudios en México 
que describan las dificultades que enfrentaron estos alumnos para continuar 
su educación durante el confinamiento, y los obstáculos que enfrentaron sus 
madres y padres para apoyarlos en sus estudios. La presente investigación 
buscó identificar las condiciones en que, desde la perspectiva de sus madres 
y padres, estudiaron antes y durante la pandemia en las escuelas regulares 
los alumnos con y sin discapacidad o NEE, así como algunas situaciones que 
vivieron estas mismas madres y padres.

1.1. Discapacidad y necesidades educativas especiales

En este trabajo se hace referencia a NNA con discapacidad o NEE, por lo que 
conviene entonces señalar que el concepto de NEE se asocia con el modelo 
interactivo de la discapacidad (Petasis, 2019). En este modelo, la discapa-
cidad (imposibilidad para realizar ciertas funciones que la mayoría de las 
personas habitualmente pueden realizar) se presenta cuando coinciden dos 
condiciones: que haya una deficiencia (algún problema generalmente físico 
que se presenta en el cuerpo del sujeto) y cuando el medio que lo rodea 
no le provee de los recursos necesarios para impedir su aparición (García, 
2018). Esto contrasta con las concepciones del modelo médico, en el cual la 
discapacidad se relaciona con el problema físico de la persona (y solo de la 
persona), mientras que, en el otro extremo, en el modelo social la discapa-
cidad se ubica solamente en el medio que rodea a la persona, esto es, en las 
sociedades discapacitantes (Garmendia, et al., 2008).

El concepto de necesidades educativas especiales (NEE) se asocia al proceso 
de integración educativa, la cual “se fundamenta en la creencia en que los 
estudiantes pueden, con los apoyos apropiados, superar sus obstáculos” 
(Pabón, 2012, p.16). En el terreno de la educación inclusiva, en oposición al 
concepto de NEE, se habla de Barreras para el Aprendizaje y la Participación 
(BAP), y dichas barreras se asocian a los obstáculos que, en el entorno familiar 
y comunitario, y también en el escolar y áulico, enfrentan los estudiantes. La 
educación inclusiva, entonces, “implica una crítica a la escuela y a las formas 
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homogéneas y estandarizadas de hacer educación. Su interés está en velar 
por la plena realización del derecho a la educación de todos” (Pabón, 2012, 
p.16). La educación inclusiva se concibe desde la perspectiva de los derechos 
humanos. Su referente se encuentra en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, en cuyo artículo 24 se señala que “1. Los 
Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 
educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y –19– 
sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán 
un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza 
a lo largo de la vida” (Organización de las Naciones Unidas, 2007, pp.18-19 ).

En el presente trabajo se hablará de niñas/os con discapacidad o NEE de 
manera semejante a la forma en que se utiliza, en algunos países de habla 
inglesa, el concepto SEND (Students with Special Educational Needs and 
Disability, Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad) 
en algunos países de habla inglesa. Al hacer referencia a las NEE, se abarcan 
las necesidades de apoyo de niñas/os con discapacidades físicas, senso-
riales, de desarrollo, así como a quienes presentan problemas de aprendizaje 
(Department of Education, 2015). En México, este concepto también incluye 
a las niñas y niños con capacidades y aptitudes sobresalientes.

1.2. COVID-19, familias, docentes y alumnos

De acuerdo con datos del Banco Mundial (2021), en abril de 2021 el 94 % 
de estudiantes de todo el mundo dejó de tener clases presenciales, y hay 
evidencias de que esto está repercutiendo de manera muy negativa en sus 
aprendizajes, incluso en estudiantes de países de ingreso alto. Quienes 
resienten más los efectos de la pandemia son quienes viven en condiciones 
de precariedad, especialmente las niñas.

Entre las dificultades que se asocian al estudio a distancia se encuentran no 
solo la falta de herramientas, sino también de los conocimientos necesarios 
para utilizarlas (Van der Graaf, et al., 2021). En muchos hogares no se cuenta 
con computadoras o hay solamente una, por lo que los padres deben 
organizar cómo utilizarla (Aguilar, 2020). Los docentes de distintos países 
mencionaron, en la investigación de Reimers y Schleicher (2020), que lo más 
desafiante durante la pandemia fue la falta de infraestructura tecnológica, 
la necesidad de tomar en cuenta la salud mental de los NNA y mantener el 
equilibrio entre las actividades digitales con las no digitales. 
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La falta de presencialidad en la educación produce deficiencias en los apren-
dizajes, en general, y también en el aprendizaje de habilidades sociales y las 
relacionadas con el pensamiento crítico (UNICEF, 2020b). Por ejemplo, según 
estimaciones de diversos organismos de las Naciones Unidas publicadas por 
REDEM (12 abril, 2021) más de cien millones de alumnos a nivel mundial 
tuvieron un pobre desarrollo en su competencia lectora. En Latinoamérica, 
a finales de 2019 el 55 % de los alumnos de secundaria podía leer sin dificul-
tades, pero a finales de 2020 este indicador bajó a 42 %. Por otro lado, a 
pesar de que la educación debería ser una prioridad en todo el mundo, los 
países pobres redujeron el presupuesto para la misma en 65 % y los ricos 
35 % (REDEM, 12 de abril, 2021). En otoño de 2020, se vaticinaba que, en 
términos generales, habría solamente 70 % de ganancias de aprendizaje en 
comparación con un año típico, aunque en Matemáticas tal vez solamente se 
alcanzaría un 50 % (Kuhfeld et al., 2020).

La pandemia también presenta riesgos para la salud física y emocional de 
los educandos. Las NNA están en riesgo de contar con una menor super-
visión de sus cuidadores, de ser víctimas de abuso infantil o violencia y tener 
mayor dificultad para acceder a los servicios de protección (Alianza para 
la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria, 2019), de presentar 
conductas desafiantes asociadas con su ansiedad, de abandonar hábitos 
saludables y adquirir hábitos poco saludables (sedentarismo y dietas inapro-
piadas, por ejemplo), de mostrar irritabilidad, problemas de sueño, tendencia 
al llanto, inquietud motora y agresividad, así como aumento en el uso de 
dispositivos electrónicos, desgano, aburrimiento, miedo, ansiedad, dificul-
tades en la concentración, oposicionismo y ansiedad de separación (Rusca-
Jordán, et al., 2020); hiperactividad, ansiedad somatizada, depresión en los 
varones y miedo e intentos suicidas (Román et al., 2020).

En relación con las repercusiones emocionales de la pandemia en NNA, en 
Reino Unido se reportó que los alumnos de primaria presentaban aburri-
miento, sentimientos de soledad y frustración. Los niños usaron mucho más 
las pantallas y redujeron su actividad física (Morgül, et al., 2020). Niños de 
Escocia, Inglaterra y Nueva Zelanda, a quienes se dio voz para que expre-
saran sus necesidades, piden recuperar sus rutinas diarias, reunirse con sus 
amigos, más tiempo para jugar, poder estar fuera de sus casas y tener acceso 
a información auténtica sobre el COVID (Pascal y Bertram, 2021).

En España, el cierre de las escuelas primarias amplió la inequidad de las 
oportunidades educativas, lo cual afectó particularmente a las familias de 
nivel socioeconómico y sociocultural bajo, en especial a las monoparentales 
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(Cabrera, et al., 2020). En Sudáfrica, el gobierno no tomó en cuenta que los 
alumnos que viven en zonas rurales enfrentaron serias dificultades durante 
la pandemia, por su falta de recursos para conectarse a internet, su falta de 
conocimientos para manejar el sistema y software de tecnologías (Dube, 
2020). En Estados Unidos, entre 15 y 50 millones de niños no tenían acceso 
a internet o un dispositivo para conectarse; entre 55 y 60 % de estas niñas/
os no tenían ninguno de los dos. Además, uno de cada diez profesores de 
educación pública no tenía computadora o internet (Lázaro, et al., 2020). 

En muy diversos países, los NNA con discapacidad o NEE enfrentaron serias 
dificultades para acceder a los aprendizajes. En Italia, por ejemplo, donde 
todos los alumnos deben estar integrados en escuelas regulares con apoyo 
de docentes especiales, la falta de comunicación entre maestros regulares 
y especiales produjo la exclusión de los NNA con discapacidad (Parmigiani, 
et al., 2020). En Inglaterra, no se pudo proteger el derecho de los niños a la 
educación de los NNA con discapacidad o NEE (Ferguson, 2021). En Filipinas 
hay 5.1 millones de niños con discapacidad que no han recibido los apoyos 
en salud y educación (Toquero, 2020). El gobierno chino omitió considerar a 
las NNA con discapacidad al delinear su política educativa para el alumnado 
de primaria y secundaria durante la pandemia pues habilitó una plataforma 
en línea y un canal de TV inaccesibles para los NNA con discapacidad (Jia y 
Santi, 2021).

En Latinoamérica y el Caribe el impacto del COVID ha sido tan grande que, 
en palabras de Duk y Murillo (2020), constituye una situación de emergencia 
social. Durante la pandemia, se visibilizaron la desigualdad, exclusión e 
inequidad que experimentan las familias que viven en condición de vulne-
rabilidad (Morales, 2020). Esta pandemia produjo “la peor crisis económica, 
sanitaria y social de los últimos 100 años. Pero este sufrimiento ha sido 
tremendamente desigual” (Saavedra, 2021, parr. 3). 

En un estudio realizado en ocho países iberoamericanos con alumnos con 
dislexia y sus familias, se mostró que los alumnos presentaron amplias limita-
ciones para continuar su educación. No obstante, reconocieron que contar 
con acceso a recursos tecnológicos, así como con el apoyo de sus docentes 
y familiares, les ayudó avanzar en su aprendizaje y a mantener un estado 
emocional positivo lo que, a su vez, promovió una mayor adaptabilidad a la 
situación y mejor manejo del estrés (Forteza-Forteza et al., 2021).

En un estudio en el que se examinaron las respuestas inclusivas hacia la 
discapacidad de cuatro gobiernos de Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile y 
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Perú), se encontró que, aunque los respectivos gobiernos tomaron algunas 
medidas positivas, las necesidades de las personas con discapacidad no 
fueron tomadas en cuenta y, a pesar de que se emitieron recomendaciones 
para asegurar su bienestar, estas no fueron implementada (Sakellariou, et al., 
2020).

Las familias han enfrentado severas dificultades durante la pandemia, 
especialmente las que viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. 
Según cifras del Institute for Global Health Sciences (2021) las muertes 
por COVID en México se han concentrado especialmente en los grupos de 
personas con comorbilidades, en situación de pobreza y con una escasa 
preparación académica. Como señala el Secretario General de la ONU: “El 
COVID-19 sigue devastando vidas y medios de subsistencia en todo el mundo, 
golpeando con más fuerza a los más vulnerables” (Guterres, 2020, parr. 1).

En México, la pandemia provocó la mayor caída económica en la historia 
(Cervantes-González y Hernández, 2020). Durante el confinamiento, las 
familias vieron una reducción de hasta un tercio de sus ingresos. Por otra 
parte, hasta en un tercio de los hogares hubo la pérdida del empleo de uno 
o más de sus miembros, pasaron hambre y hubo repercusiones emocio-
nales como ansiedad y depresión (UNICEF, 2020b). Estas mismas condiciones 
propiciaron una mayor violencia hacia las mujeres, las niñas/os y los adultos 
mayores (Observatorio Nacional Ciudadano, s.f.). 

En un estudio realizado en la Sierra Tarahumara se encontró que muchas de 
las estrategias promovidas por la Secretaría de Educación Pública durante la 
pandemia no habían sido efectivas porque la mayoría de las familias no pudo 
apoyar el aprendizaje de sus hijos, la comunicación fue muy difícil y ninguna 
de las soluciones adoptadas sustituye de manera apropiada la experiencia 
presencial. Por lo anterior, algunos profesores trataron de mantener un 
contacto directo con sus estudiantes. Sin embargo, esto no fue suficiente, 
pues la región ha sufrido desatención educativa desde siempre. Por otro lado, 
la medida de simplificar el currículum (enseñar lectura, escritura y opera-
ciones básicas) no parece apropiada, pues esto incrementa las diferencias 
entre los alumnos (Mendoza y Abellán, 2021).

En una investigación realizada en una escuela rural del estado de Campeche 
se encontró que, por la falta de recursos tecnológicos, solo se logró tener 
comunicación esporádica con los padres de familia y por tanto no se pudo 
realizar el apoyo, seguimiento, monitoreo y realimentación pertinente a 
todos los estudiantes (Ramírez, 2020). 
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1.3. Madres y padres de familia, y docentes

En las madres y padres y otros cuidadores recae el estrés familiar por el 
desempleo, aislamiento y la ansiedad por la salud y las finanzas, lo cual 
aumenta los riesgos de violencia hacia las mujeres y las niñas/os (Morales, 
2020). En Perú, se reportó que las MyP sienten impaciencia, miedo e irritabi-
lidad. Hay preocupación por el posible contagio y la salud propia y de la familia, 
la economía familiar y la carga de labores domésticas (Rusca-Jordán, et al., 
2020). Estudios en Reino Unido (Morgül, et al., 2020) y Chile (Sáez-Delgado et 
al., 2020) muestran que más de la mitad de las madres y padres se reportan 
moderada o seriamente estresados. 

Según Bautista (2020), en México, un problema serio que enfrentaron las 
MyP durante la pandemia se relaciona con la educación de sus hijos; dada su 
propia carencia de conocimientos académicos, les resultó muy difícil apoyar 
a sus hijos en la realización de sus actividades escolares. 

En México no se han publicado artículos que aborden explícitamente las 
experiencias y las concepciones de las madres y los padres en relación con sus 
hijas/os con discapacidad antes y durante la pandemia. Por ello, el objetivo 
general de la presente investigación es identificar el impacto del confina-
miento sobre el rendimiento académico y algunos aspectos emocionales de 
los alumnos con y sin NEE o discapacidad y también de sus MyP.

Los objetivos específicos de este trabajo fueron:

• Describir las condiciones familiares y de estudio de los alumnos con 
y sin NEE o discapacidad antes y durante la pandemia.

• Indagar con los MyP cómo eran apoyados académicamente los 
alumnos con y sin NEE o discapacidad y cuál era su rendimiento 
escolar antes de la pandemia.

• Indagar con los MyP cómo fueron apoyados académicamente los 
alumnos con y sin NEE o discapacidad, cuál fue el su rendimiento 
escolar de sus hijas/os, así como la presencia y tipo de cambios 
emocionales que presentaron durante la pandemia

• Conocer qué dificultades experimentaron las MyP a causa del 
confinamiento. 

2. MÉTODO

2.1. Participantes

Participaron 357 MyP de niños con discapacidad o NEE y 2.277 MyP de niños 
sin discapacidad ni NEE de tres estados de la República Mexicana: Colima, 
Querétaro y Tlaxcala. Los participantes colaboraron en esta investigación de 
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manera voluntaria, atendiendo a una convocatoria enviada por las autori-
dades educativas a las escuelas. 

En la Tabla 1 se muestra la distribución de los participantes por estado.

Tabla 1. 
Participantes en la investigación por estado.

COLIMA QUERÉTARO TLAXCALA TOTAL
Madres y padres de alumnos con NEE 161 148 47 356
Madres y padres de alumnos sin NEE 2089 36 152 2277

Total 2250 185 199 2634

Fuente: Elaboración propia.

2.2. Instrumentos

Se aplicaron dos formularios distintos, el Formulario para madres y padres 
de niños con NEE o discapacidad y el Formulario para madres y padres de 
niños sin NEE o discapacidad. Ambos instrumentos están organizados en tres 
secciones: en la primera se pidieron algunos datos sociodemográficos; en la 
segunda se preguntó por la situación de las y los estudiantes antes del confi-
namiento; y en la tercera, por la situación durante el confinamiento, además 
de algunas preguntas sobre su situación personal. Estos instrumentos, 
diseñados por los autores para el presente estudio, fueron validados por 
jueces expertos y piloteados con una muestra distinta de participantes con 
características similares a la de la población objetivo (García, et al., 2022). En 
la introducción de los formularios se explicó la naturaleza de la investigación 
y que los datos serían tratados confidencialmente.

2.3. Procedimiento

Se pidió el apoyo de las Direcciones de Educación Especial de los estados de 
Colima, Querétaro y Tlaxcala, quienes se encargaron de enviar los enlaces 
de los instrumentos a algunas de sus zonas escolares, solicitando la partici-
pación de las MyP. Dado que las familias fueron contactadas por autoridades 
escolares, la mayoría de las NNA con discapacidad contaban con algún tipo 
de apoyo de profesionales de educación especial.

3. RESULTADOS

3.1. Características de las MyP participantes

Los datos sociodemográficos de las MyP de alumnas con y sin NEE o discapa-
cidad se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2. 
Características de las MyP de alumnos con NEE y sin NEE o discapacidad.

CARACTERÍSTICAS MYP CON NEE MYP SIN NEE

Total 356 2277

Edad promedio 38 años 35 años

Madres 90 % 90 %

Padres 10 % 10 %

Núm. personas en la vivienda, media 5 5

PÉRDIDA DE EMPLEO DURANTE LA PANDEMIA

Madre 16 % 14 %

Padre 18 % 19 %

Otro 5 % 5 %

ESCOLARIDAD DE QUIEN RESPONDE

Menor o igual a secundaria completa 42 % 41 %

Preparatoria 32 % 35 %

Licenciatura o más 25 % 23 %

INGRESO FAMILIAR

Suficiente, podemos ahorrar 35 % 42 %

Regular, no siempre alcanza 45 % 42 %

Limitado, no alcanza 20 % 16 %

HAN TENIDO COVID

Padre 12 % 13 %

Madre 17 % 14 %

Otro familiar 8 % 8 %

DECESOS POR COVID-19, FRECUENCIA

Padre - 8

Madre - 3

Abuela/o 10 70

Otro familiar 73 295

La Tabla 2 muestra que las características de las MyP de alumnas/os con y sin 

NEE son parecidas en cuanto a edad promedio, sexo, número de personas que 

viven en casa, escolaridad de quien responde y el porcentaje de familiares 

que se infectó por el COVID. El nivel de ingreso de MyP de alumnas/os sin 

NEE es un poco más elevado y, aunque pocos, en este grupo sí hay MyP que 

murieron a consecuencia del COVID. 

En la Tabla 3 se muestran los tipos de NEE o discapacidad que presentan los 

alumnos de este grupo y el lugar donde se obtuvo el diagnóstico. Predominan 
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las dificultades de aprendizaje, atención y lenguaje y las entidades públicas 
como sitios de diagnóstico o tipificación. 

Tabla 3. 
Diagnóstico o tipificación del alumnado con NEE (n=356)

TIPO DE NEE O DISCAPACIDAD Y LUGAR DE DIAGNÓSTICO

TIPO DE NEE O DISCAPACIDAD

Dificultad para aprender 25 %

Problema de atención 16 %

Problema de lenguaje expresivo 14 %

Problema de lenguaje receptivo 13 %

Discapacidad auditiva 10 %

Discapacidad visual 9 %

Sin diagnóstico – no tipificado 9 %

Sin dato 4 %

DIAGNÓSTICO OBTENIDO EN

Institución pública de salud 31 %

USAER 27 %

Especialista particular 16 %

Sin dato 26 %

3.2. Condiciones de estudio de las alumnas/os

En general, las casas de las MyP de alumnas con y sin NEE cuentan con dos 
recámaras, sala, comedor, cocina y un baño (algunas pocas tienen jardín y 
estudio). Casi todas cuentan con los servicios de electricidad, agua y drenaje. 
Solamente un tercio cuenta con una computadoras. En la mitad de los hogares 
hay dos o más teléfonos celulares; en la mayoría hay al menos un televisor y 
acceso a internet fijo.

Se preguntó a las MyP del alumnado con NEE qué tipo de apoyo recibía su 
hijo/a antes del confinamiento y a las MyP de ambos grupos cómo recibieron 
las clases sus hijas/os durante el confinamiento. En la Tabla 4 se puede 
observar que la mayoría de los alumnos con NEE recibía apoyo y que este, 
en general, era apropiado a sus necesidades y favorecía su aprendizaje; 
además, en general, la relación entre MyP y el personal de USAER era de 
buena calidad y frecuente. Durante el confinamiento predominó el trabajo 
con el alumnado a través de actividades enviadas por WhatsApp y por video-
conferencia. Solo en el grupo de alumnos sin NEE se reportó que el alumnado 
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siguió los programas de TV de la SEP. La proporción de estudiantes sin clases 
durante el confinamiento en ambos grupos fue muy baja. 

Tabla 4. 
Apoyo recibido por el alumnado con NEE antes de la pandemia y formato de clases 
durante la pandemia del alumnado con y sin NEE

ANTES DE LA PANDEMIA NEE DURANTE LA PANDEMIA NEE SNEE

PROFESIONALES QUE BRINDARON 
APOYO (NO EXCLUYENTE*)

FORMATO DE CLASES (NO 
EXCLUYENTES)

Maestra/o de apoyo* 60 % Actividades por WhatsApp 50 % 90 %

Psicóloga/o* 53 % Videoconferencia 32 % 41 %

Ninguno 14 % Siguió programas de T.V. -- 30 %

CALIDAD DEL APOYO RECIBIDO Sin clases 6 % 2 %

Completo o muy completo 71 %

Favorece sus aprendizajes 86 %

RELACIÓN CON PROFESIONALES DE 
USAER

Buena o muy buena calidad de 
la relación 93 %  

FRECUENCIA DE REUNIONES 
MYP-USAER

Semanales 26 %  

Quincenales 11 %

Mensuales 31 %  

Esporádicas o nulas 22 %

3.3. Situación antes y durante la pandemia de alumnos con y sin NEE

Se preguntó a las MyP si sus hijas/os habían tenido cambios de hábitos 
o actitudes durante el confinamiento. En las Figuras 1 y 2 se presentan 
las respuestas de las familias agrupando los atributos positivos primero, 
seguidos de los negativos. Tanto para el alumnado con NEE (Figura 1) como 
para el alumnado sin NEE (Figura 2), casi todos los atributos positivos dismi-
nuyeron en frecuencia durante el confinamiento, en tanto que ocurrió lo 
contrario con los atributos negativos. En estas gráficas solamente se tomaron 
en cuenta las respuestas de las MyP que indicaron cambios en las caracterís-
ticas cuestionadas.
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Figura 1. 

Atributos del alumnado con NEE antes y durante la pandemia.
Fuente: Elaboración propia

Figura 2. 

Atributos del alumnado sin NEE (SNEE) antes y durante la pandemia.
Fuente: Elaboración propia
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3.4. Principales problemas identificados por las MyP durante la 
pandemia

En la Figura 3 se muestran los principales problemas identificados por las 
MyP en el aprendizaje de los alumnos con y sin NEE. La ocurrencia de algunas 
de las dificultades que enfrentaron los alumnos con y sin NEE durante la 
pandemia fueron parecidas: dificultad de los padres para apoyarlos en la 
realización de sus actividades, falta de recursos para conectarse a internet 
y falta de un lugar apropiado para que estudiaran. Un tercio de las MyP de 
ambos grupos reportó que, a pesar de hacer mucho, consiguieron pocos 
aprendizajes en sus hijos. Llama la atención que una proporción mayor de 
MyP de alumnos sin NEE tuvo dificultades para entender las actividades 
enviadas por los maestros y experimentó cansancio, en comparación con las 
MyP de alumnos con NEE. 

Figura 3. 
Principales problemas que enfrentaron las alumnas/os durante el confinamiento.

Fuente: Elaboración propia.

3.5. Calificaciones y aprendizajes de las alumnas/os y expectativas de sus 
MyP

En la Tabla 3 se presentan algunas respuestas de las MyP sobre las califi-
caciones, el desempeño académico durante la pandemia y sus expectativas 
académicas. 
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Tabla 5. 
Aprendizaje de los alumnos con y sin NEE durante la pandemia y expectativas 
académicas de sus padres

APRENDIZAJE DURANTE LA PANDEMIA Y EXPECTATIVAS CON NEE SIN NEE

CALIFICACIÓN ESCOLAR PROMEDIO

Antes de la pandemia, media 7,8 8,8

Después de la pandemia, media 7,7 8,7
APRENDIZAJES ALCANZADOS DURANTE LA PANDEMIA

Menos que antes 78 % 71 %

Más que antes 22 % 12 %

No sabe 17 %
EXPECTATIVAS ACADÉMICAS: NIVEL MÁXIMO

Primaria 36 % 9 %

Secundaria 4 % 4 %

Preparatoria 13 % 14 %
Licenciatura o posgrado 27 % 73 %

Como se observa en la Tabla 5, el promedio de calificaciones del alumnado 
sin NEE es ligeramente superior al de los estudiantes con NEE; además, 
estas calificaciones antes y durante la pandemia no variaron, lo cual podría 
explicarse por la recomendación emitida por la SEP de evitar penalizar a los 
alumnos en sus calificaciones por motivos de la pandemia, por lo que muchos 
docentes simplemente repitieron calificaciones previas. A pesar de que las 
calificaciones fueron estables, las MyP sí percibieron un deterioro notable en 
los aprendizajes de sus hijas/os. Respecto de las expectativas académicas, es 
notable la diferencia entre alumnado con y sin NEE, prevalece en el primero 
una expectativa muy baja. 

4. DISCUSIÓN

En relación con el primer objetivo específico, que es describir las condiciones 
familiares y de estudio de los alumnos con y sin NEE o discapacidad antes y 
durante la pandemia, se encontró que las condiciones familiares y de estudio 
de las NNA con y sin NNE o discapacidad durante la pandemia fueron muy 
parecidas. Sus MyP tenían una edad parecida, su escolaridad se ubica entre 
secundaria completa y preparatoria completa (un poco más alta en los PyM 
de alumnas/os sin NEE); un tercio de ellas/os perdió su trabajo durante la 
pandemia, otro tercio se infectó por el COVID y hubo algunas muertes de 
familiares cercanos. Además, para la mayoría sus ingresos eran regulares o 
limitados, lo que implica dificultades para satisfacer las necesidades de la 
familia. Lo anterior muestra que muchos NNA vivieron situaciones familiares 
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difíciles, sobre todo en relación con sus estudios, pues en muy pocas casas se 
contaba con un cuarto que pudiera usarse como estudio (lo cual implica que, 
en su mayoría, se tuvieron que alternar con PyM y hermanos los espacios 
disponibles), en muchas familias solo había un teléfono celular, una sola 
computadora (o ninguna) y una televisión, con un poco más de un tercio de 
alumnos sin internet fijo.

Los resultados mencionados coinciden con los observados en la región. La 
pandemia incrementó los niveles de pobreza en Latinoamérica. Hubo un 
retroceso de 12 años en la pobreza y de 20 años en la pobreza extrema 
(Naciones Unidas-CEPAL, 2021), lo cual también se reflejó en la exclusión e 
inequidad hacia las personas que viven en situación de pobreza y que son 
violatorias de sus derechos fundamentales (Morales, 2020; Ruiz, 2020). 
Como preguntan Duk y Murillo (2020), “¿de qué educación hablamos, si no 
hay para comer?” (p.13) 

Con respecto al segundo objetivo específico, indagar la manera en que, 
desde la perspectiva de sus MyP, eran apoyados los alumnos con NEE o disca-
pacidad y su rendimiento académico antes del inicio del confinamiento, se 
encontró que, en cuanto a la atención, en general, era apropiada. La mayoría 
recibía atención por parte del personal de educación especial (maestro de 
apoyo y psicólogo, principalmente), y esta atención repercutía favorable-
mente en sus aprendizajes. Debe tomarse en cuenta que los participantes 
de la investigación fueron invitados a participar por las autoridades educa-
tivas de escuelas que contaban con el apoyo de las Unidades de Servicios 
de Apoyo a la Educación Regular (USAER), por eso los alumnos, en general, 
contaban con ese apoyo. Además, sus MyP tenían una buena o muy buena 
relación con los integrantes de las USAER. 

En general, la atención de profesionales de educación especial a los alumnos 
con NNE de nivel básico de escuelas públicas en México es muy escasa, insufi-
ciente. Se calcula que solamente el 14 % de las escuelas cuenta con el apoyo 
de las USAER (Romero-Contreras et al., 2019), además de que casi la mitad de 
estas unidades están incompletas (45 %, de acuerdo con el INEE, 2017) y los 
apoyos que ofrecen pueden ser insuficientes (una maestra/o de apoyo para 
toda la escuela, una psicóloga/o, una maestra/o de comunicación y un traba-
jador/a social por cada cinco o seis escuelas). Pese a estas insuficiencias hay 
datos que permiten afirmar que su trabajo es muy útil (Romero-Contreras et 
al., 2019). 
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En cuanto al tercer objetivo específico, que fue indagar con los MyP cómo 
fueron apoyados académicamente los alumnos con y sin NEE o discapacidad, 
cuál fue su rendimiento escolar así como la presencia y tipo de cambios 
emocionales que presentaron durante de la pandemia, se encontró que la 
mayoría de los estudiantes con y sin NEE realizaron sus actividades escolares 
gracias a las actividades que enviaban sus maestros vía WhatsApp (en mayor 
medida a los NNA sin NNE), menos de la mitad lo hicieron mediante video-
conferencias, una minoría tomó las clases mediante la televisión o incluso 
con fotocopias que los maestros entregaban a las MyP.

Algunas investigaciones muestran la utilidad de las videoconferencias y el 
WhatsApp para la comunicación y el estudio en estudiantes de educación 
superior (García et al., 2021; Suárez, 2018), pero es muy difícil que la utili-
zación de estos medios posibilite a los estudiantes de educación básica el 
logro de aprendizajes significativos (Menéndez y Figares, 2020), especial-
mente cuando no tienen comunicación directa con sus docentes, pues 
durante la pandemia, los docentes se comunicaban, prioritariamente, con 
las MyP (Baptista, et al., 2020; Ramírez, 2020; semana.com, 2020), quienes 
no tienen la preparación para implementar el aprendizaje a distancia (Duk y 
Murillo, 2020; Jia y Santi, 2021).

A las dificultades anteriores se debe agregar que las hijas/os de las MyP parti-
cipantes presentaban dificultades para aprender, para poner atención, para 
entender, para hablar y para escuchar, lo que seguramente los enfrentó a 
situaciones muy complejas, pues estas condiciones hacen imprescindible la 
presencialidad, además de que muchas de las MyP de niñas/os con y sin NEE 
no cuentan con el capital cultural que les permita enseñar (Bautista, 2020), no 
tienen la autoridad de los maestros (Cervantes-González y Hernández, 2020; 
Vivanco, 2020) y les cuesta mucho mantener motivados a sus hijos (Pozas, 
et al., 2021). Como menciona Ruiz (2020), “los hogares no son escuelas y los 
padres y madres no son docentes” (p.231).

De acuerdo con sus MyP, la pandemia no solamente afectó los aprendizajes de 
los NNA con y sin NEE. Los afectó también en el plano emocional y en algunas 
de sus conductas. Durante la pandemia, de acuerdo con sus MyP, algunos NNA 
con y sin NEE se mostraron menos alegres, juguetones, tranquilos, amables, 
acomedidos, y cariñosos. En cambio, se mostraron más groseros, peleoneros, 
desobedientes y apáticos. Ambos grupos mostraron signos de depresión, 
pues cambiaron sus horarios de alimentación, se despertaban más tarde, 
además de que mostraron la tendencia a comer más o menos de lo habitual; 
preocupa que los NNA con NEE muestren mayores evidencias de depresión, 
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pues se redujeron hábitos como dormir bien y bañarse y cambiarse de ropa 
tres o más veces por semana. Ambos grupos mostraron también indicios 
de irritación y ansiedad, pues empeoraron la relación con sus hermanos y 
aumentaron de manera dramática su aburrimiento y su nivel de exposición 
a la televisión. Hubo cambios muy negativos en relación con sus aprendi-
zajes escolares, pues se mostraron menos estudiosos, les resultó más difícil 
hacer sus tareas y mostraron menos interés por la escuela e incluso menos 
cariño hacia sus maestros. Estos resultados coinciden con lo encontrado 
por Berástegui (2020), Del Moral-Espin y Larkins (2020), Erades y Morales 
(2020), Espada, et al., (2020), Gómez-Becerra, et al. (2020), Sáez-Delgado et 
al., (2020).

En opinión de las MyP, el rendimiento académico de los NNA con y sin NEE 
durante la pandemia se vio muy afectado. Aparentemente, el rendimiento 
académico de los alumnos sin NEE se vio más afectado (el 70 % aprendió 
mucho menos o menos que antes de la pandemia) que el de los alumnos con 
NEE, lo cual puede deberse a que la mayoría de los alumnos contaba con el 
apoyo de los profesionales de la USAER. Pese a lo anterior, los promedios de 
calificación de los alumnos de ambos grupos fueron muy semejantes antes 
y después de la pandemia (con la diferencia de un punto a favor de los NNA 
sin NEE). En el caso de las calificaciones finales, estas no reflejan los apren-
dizajes de los alumnos, pues la Secretaría de Educación Pública indicó que 
ningún alumno que hubiera realizado actividades escolares debía reprobar 
(Acuerdo número 16/06/12) y lo lógico es que las calificaciones finales fueran 
las mismas que tenían los NNA antes de la pandemia.

En cuanto al cuarto objetivo, conocer qué dificultades experimentaron las 
MyP a causa del confinamiento, se encontró que las preocupaciones de las 
MyP con respecto a la educación de sus hijas/os con y sin NEE durante la 
pandemia son muy parecidas. La mayor es su dificultad para apoyarlos en 
la realización de sus actividades escolares seguida por la falta de recursos 
de la familia para conectarse a internet, la falta de un lugar apropiado para 
que las NNA hicieran sus actividades académicas y dificultades para entender 
las actividades que enviaron los maestros, lo cual afectó a la tercera parte o 
más de las familias. A lo anterior se agrega que algunas MyP experimentaron 
cierta impotencia y cansancio, pues consideran que se esforzaron mucho y 
lograron pocos aprendizajes de sus hijas/os, condiciones que pueden confi-
gurar cierta ansiedad y depresión (Sáez-Delgado, 2020), particularmente para 
las mujeres, quienes en muchas ocasiones se hicieron cargo de las labores de 
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la casa, de realizar las actividades escolares con las hijas/os y de realizar sus 
propios trabajos (Cervantes-González y Hernández, 2020; García et al., 2020). 

Por otro lado, los resultados evidencian diferencias menores en las califica-
ciones de alumnos con y sin NEE, lo cual contrasta con algunos hallazgos de 
la literatura, en la que se menciona que el alumnado con discapacidad tuvo 
mayores afectaciones en sus aprendizajes (Moreno-Rodríguez, et al., 2020; 
Duk y Murillo, 2020). Este resultado probablemente tiene que ver con el 
hecho de que la mayoría de los hijos de los participantes recibían apoyo de 
alguna USAER. 

Finalmente, se encontró que las MyP han enfrentado la pandemia con 
muchos estresores económicos, laborales, sociales, relacionados con el 
espacio en casa y con la falta de recursos materiales y para hacerse cargo 
de la enseñanza a sus hijos. Entre el 15 y 30 % de las MyP se sienten muy 
insatisfechas y cansadas por los escasos resultados que consiguieron en 
relación con los aprendizajes de sus hijas/os. Por otro lado, hubo diferencias 
notables entre los MyP de niños con y sin NEE o discapacidad en cuanto a sus 
expectativas de logro académico. Mientras dos terceras partes de las MyP 
de alumnas/os con NEE esperan que sus hijas/os logren terminar solamente 
la primaria o la secundaria, dos terceras partes de las MyP de alumnos sin 
NEE esperan que sus hijas/os terminen la preparatoria o la licenciatura. Es 
probable que estas expectativas se conviertan en profecías autocumplidas 
(Choi, 2018).

5. CONCLUSIONES

Las alumnas/os que vivieron confinados durante la pandemia del COVID-19 
enfrentaron muchas dificultades para realizar sus estudios a distancia. 
Aunque algunas investigaciones muestran que los niños con discapacidad o 
NEE enfrentaron condiciones más difíciles y que resultaron más afectados 
que los alumnos sin discapacidad; en el presente estudio, en general, no se 
observó esta situación, probablemente porque antes y durante la pandemia 
fueron atendidos por sus maestros y por el personal de las USAER.

Por otro lado, debe reconocerse que los aprendizajes de la gran mayoría de 
las/los estudiantes estuvieron muy lejos de lo deseado y que sus reacciones 
emocionales durante la pandemia fueron, en general, negativas. Las MyP, a 
su vez, también vivieron situaciones muy difíciles por el confinamiento, que 
consistieron en dificultades económicas, temores al contagio y una sobre-
carga de obligaciones, al tener que trabajar, hacerse cargo de las labores del 
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hogar y además de la educación de sus hijos, lo cual llevó a muchos de ellos 
a sentirse cansados y frustrados.

Urge el regreso de las NNA a las escuelas, pero esto genera mucha incerti-
dumbre, pues es mucho lo que se desconoce sobre el COVID-19, hay nuevas 
cepas del virus y hay posibilidades de contagios masivos, aunque el avance 
de la vacunación de la población en general ha sido muy alentador. Por otro 
lado, las escuelas mexicanas ubicadas en los entornos más pobres no están 
en condiciones de regresar a la presencialidad de tiempo completo, pues no 
cuentan con el suficiente espacio en los salones y en muchas de ellas no hay 
sanitarios, agua, luz, ni espacios deportivos (Miranda, 2018). 

Resulta muy preocupante que la Secretaría de Educación Pública no se esté 
movilizando lo suficiente para apoyar a las escuelas, al personal docente y a 
las familias para que recuperen o al menos eviten un mayor deterioro de los 
aprendizajes del estudiantado de educación básica. Parece que las autori-
dades delegan la responsabilidad de mejorar los aprendizajes del alumnado 
solamente en la planta docente, la cual está ya muy desgastada por los 
grandes esfuerzos que tuvieron que hacer durante la pandemia para paliar 
los efectos del aprendizaje a distancia. 

El futuro educativo de las NNA en el mundo y en el país es incierto… la 
pandemia provocada por el COVID-19 ataca en sucesivas olas a países de 
todo el mundo, generando miedo, incertidumbre y una mayor pobreza en la 
población. Pese a esta situación, los gobiernos deben hacer todo lo que esté 
a su alcance para brindar la mejor educación posible a todos sus estudiantes, 
pues de esto depende conservar la esperanza de que un futuro mejor es 
posible.

5.1. Limitaciones

Al ser un estudio exploratorio, no se pueden generalizar los resultados del 
presente estudio. El instrumento utilizado, los formularios, permiten identi-
ficar tendencias, lo que implica que los resultados deben confirmarse con 
investigaciones más controladas.

Conflicto de interés: no se presenta ningún conflicto de interés en la investigación 
que pudiera comprometer los resultados obtenidos.

Financiamiento: propio.

Agradecimientos: a las autoridades educativas y a los participantes de la investigación 
por su colaboración para la realización de este trabajo.
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