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Resumen: 

 

El bajo rendimiento académico es un problema crítico en el ámbito educativo, 

influenciado significativamente por los hábitos de estudio. Este estudio evaluó la 

efectividad de la técnica Pomodoro para mejorar los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico en estudiantes de primero de bachillerato con bajo rendimiento académico en 

una institución educativa fiscal en Guayaquil, Ecuador. Se empleó un diseño de 

investigación cuantitativo, descriptivo y correlacional, con una muestra de 11 

estudiantes de la jornada vespertina. Se emplearon dos instrumentos de recolección de 

datos, estos fueron el Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) y el 

Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85, aplicados antes y después de una 

intervención de cuatro semanas con la técnica Pomodoro. La intervención reveló 

mejoras significativas en la organización y planificación del tiempo de estudio, así 

como en la concentración y el rendimiento académico. La técnica Pomodoro, que 

organiza el tiempo de estudio en intervalos de 25 minutos seguidos de breves descansos, 

fue aplicada durante cuatro semanas con el objetivo de optimizar la gestión del tiempo y 

aumentar la eficacia del estudio. Los resultados obtenidos tras la intervención indicaron 

un impacto positivo notable en los hábitos de estudio de los participantes. Los 

estudiantes mostraron una mayor capacidad para concentrarse durante las sesiones de 

estudio y una mejora en la organización de su tiempo, lo cual se reflejó en un aumento 

general en su rendimiento académico. En definitiva, la técnica Pomodoro demostró ser 

una intervención efectiva para abordar las deficiencias en los hábitos de estudio y 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de primero de bachillerato con bajo 

rendimiento. 

Palabras clave: Hábitos de estudio, rendimiento académico, técnica Pomodoro 

 

 

 

Abstract: 

 

Academic underperformance is a critical issue in the educational field, 

significantly influenced by study habits. This study assessed the effectiveness of the 

Pomodoro technique in improving study habits and academic performance among first- 

year high school students with low academic achievement at a public educational 

institution in Guayaquil, Ecuador. A quantitative, descriptive, and correlational research 

design was employed, involving a sample of 11 evening students. Data collection 
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utilized two instruments: the Study Habits and Techniques Questionnaire (CHTE) and 

the CASM-85 Study Habits Inventory, administered before and after a four-week 

intervention using the Pomodoro technique. 

The intervention demonstrated significant improvements in the organization and 

planning of study time, as well as in concentration and academic performance. The 

Pomodoro technique, which structures study time into 25-minute intervals followed by 

short breaks, was implemented over four weeks with the aim of enhancing time 

management and study effectiveness. Post-intervention results indicated a notable 

positive impact on students' study habits. Participants exhibited improved concentration 

during study sessions and better time organization, which was reflected in a general 

increase in academic performance. In conclusion, the Pomodoro technique proved to be 

an effective intervention for addressing deficiencies in study habits and enhancing 

academic performance among first-year high school students with low academic 

achievement. 

Keywords: Study habits, academic performance, Pomodoro techniqu 
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PRIMERA PARTE 

 

I. Datos informativos del proyecto 

 

• Nombre de la práctica de intervención o investigación 

Estrategia para el desarrollo de hábitos de estudio dirigido a estudiantes con bajo 

rendimiento académico. 

• Nombre de la institución o grupo de investigación 

En una Institución educativa fiscal de guayaquil. 

 

• Tema que aborda la experiencia 

 

Hábitos de estudios dirigidos a estudiantes con bajo rendimiento académico. 

 

• Localización 

 

El trabajo de sistematización de experiencias fue realizado en una institución 

educativa fiscal ubicada Ciudadela la Atarazana L3, Solar 1 en la Av. Carlos Luis Plaza 

Dañin, en la ciudad de Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Figura 1: Ubicación geográfica de la unidad educativa fiscal 

 

Fuente: Google Maps (2024) 
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II. Objetivos 

 

Objetivo general 

Desarrollar una estrategia para el desarrollo de hábitos de estudio dirigido a 

estudiantes de bachillerato con bajo rendimiento académico en una institución fiscal. 

Objetivos Específicos 

• Analizar los hábitos de estudio que presentan los estudiantes de una institución 

fiscal de Guayaquil mediante el Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio 

(CHTE) y el Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85. 

• Implementar la técnica Pomodoro como herramienta de intervención para mejorar 

los hábitos de estudio. 

• Evaluar la aplicación de la técnica y los cambios en el rendimiento académico post 

intervención 

III. Eje de la intervención o investigación: 

 

Hábitos 

 

Los hábitos son conductas adquiridas a través de la repetición constante, que se 

convierten en automáticas y pueden ser ejecutadas sin un esfuerzo consciente 

significativo. James Clear (2018) menciona que los hábitos son actividades que se van 

realizando de manera cotidiana y atreves de la repetición se consolidan (p. 16). De 

manera similar, Duhigg en su libro el “Poder de los hábitos” sostiene que el hábito al 

establecerlo en una rutina y en su repetición constante se tiende manifestar de manera 

automática, sin la necesidad de un esfuerzo consciente (2012, p. 12). 

La formación de hábitos es fundamental para el funcionamiento diario, ya que 

permite a los individuos llevar a cabo tareas de manera eficiente sin necesidad de 

deliberación constante. De acuerdo con Ouellette y Wood (1998), establece que al 

automatizar un hábito esta acción necesitaría el nivel mínimo de reflexión al ejecutarla 

(p. 54). 

Diversos estudios han investigado cuánto tiempo se necesita para que una 

conducta se convierta en un hábito automático. Es importante reconocer que este 

proceso puede variar significativamente dependiendo de varios factores, tales como la 
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complejidad del comportamiento, la frecuencia de la repetición y el contexto en el cual 

se realiza. 

La noción de que se necesitan 21 días para formar un hábito se popularizó a 

través del trabajo del Dr. Maxwell Maltz, un cirujano plástico y autor que introdujo este 

concepto en su libro Psycho-Cybernetics publicado en 1960. Maltz observó que sus 

pacientes requerían aproximadamente 21 días para adaptarse a sus nuevos rostros tras 

una cirugía plástica, y notó un patrón similar en el tiempo que los llevaba adaptarse a la 

pérdida de un miembro. Basándose en estas observaciones, Maltz concluyó que 21 días 

sería el mínimo que necesitarían para borrar antigua imagen para que así se 

acostumbren a su nueva realidad (p. 15). Clear (2018) menciona al parecido ya que 

sugiere que entre los 21 días comienza a formarse, pero para que este hábito se 

automatice de forma permanente puede llevar varios meses. Esto refuerza la idea de que 

la constancia y la práctica regular son esenciales para la formación de hábitos duraderos. 

Hábitos de estudio 

 

En el ámbito educativo, los hábitos de estudio son esenciales para el éxito 

académico. Estos hábitos incluyen la planificación del tiempo. Establecer un horario de 

estudio regular es crucial para crear una rutina y maximizar la eficiencia del tiempo de 

estudio. Schunk (2012), para establecer una buena gestión de tiempo implicaría 

establece una rutina fija y cumplirla conscientemente (p. 237). 

La organización del material de estudio también es fundamental. Resaltar 

información clave y elaborar resúmenes facilita la revisión y retención del material. 

Clear (2018) destaca ciertas técnicas como elaborar resúmenes o subrayar lo más 

importante ayudan a la memorización (p. 78). Estos hábitos abarcan la organización del 

tiempo, el espacio de estudio y las técnicas específicas utilizadas para procesar y retener 

la información. 

El lugar de estudio debe estar adecuadamente preparado para favorecer la 

concentración. García (2019) menciona que el entorno de estudio debe ser ordenado, 

con buena iluminación si es con luz natural sería ideal, fresco y en una silla cómoda, 

Zimmerman (2002) establece que, para un aprendizaje eficiente, el ambiente del lugar 

de estudio debe ser adecuado, es decir, un lugar sin distracciones y tranquilo. 
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El establecimiento de metas claras y alcanzables dentro del aprendizaje es 

crucial para mantener la motivación y el enfoque en el estudio, así como lo establece 

Clear (2018), este autor menciona que para aumentar la motivación y así mejorar el 

rendimiento es mejor establecer objetivos específicos (p. 90). 

Uno de los primeros investigadores en abordar este tema fue William James, 

quien en su obra "Talks to Teachers on Psychology: And to Students on Some of Life's 

Ideals" trata temas relevantes tanto de la educación como de la psicología. James 

menciona que los hábitos son grandes economizadores del esfuerzo, permitiendo que 

ciertas acciones se vuelvan automáticas, liberando así recursos mentales para tareas más 

complejas (James, 1899). Este autor enfatiza que desarrollar hábitos de estudio es de 

gran importancia para los estudiantes, ya que estos contribuyen a su aprendizaje y 

mejoran su rendimiento académico. Además, menciona que los hábitos positivos se 

consiguen mediante la práctica y la repetición, reforzando la idea de que los estudiantes 

deben generar hábitos desde una edad temprana para que su mantenimiento requiera 

menor esfuerzo. 

En 1968 el psicólogo conductista B.F. Skinner, en su libro "The Technology of 

Teaching", propone conceptos clave sobre los hábitos de estudio basados en su principio 

del condicionamiento operante. Skinner plantea que tanto el comportamiento humano 

como los hábitos pueden perfeccionarse a través de la implementación de reforzadores. 

Propuso varios métodos para desarrollar hábitos, entre ellos la técnica del 

condicionamiento operante, que consiste en reforzar los comportamientos deseados y no 

reforzar los no deseados. Además, menciona los programas de refuerzos para generar o 

mantener hábitos de estudio, donde las conductas deseadas son recompensadas para 

mantener este comportamiento a largo plazo. 

Judith S. Beck (2011) menciona que, para mejorar los hábitos de estudio, los 

estudiantes deben modificar pensamientos negativos por unos más realistas, que 

generen motivación y mejoren el rendimiento académico. John Dewey (1910) señala 

que los hábitos de estudio efectivos son esenciales para la formación y desarrollo de 

pensamientos reflexivos y críticos, cruciales durante el proceso académico. Estos 

hábitos no solo demuestran la conducta y el compromiso del estudiante, sino que 

también se reflejan en sus responsabilidades académicas. Por otro lado, la adopción de 

prácticas de estudio deficientes puede ocasionar dificultades en el crecimiento social, 

psicológico y educativo del estudiante. 
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El desarrollo de buenos hábitos de estudio es esencial para el éxito académico, 

permitiendo a los estudiantes gestionar eficazmente su tiempo, mejorar la concentración 

y aumentar su capacidad para comprender y recordar la información. Avalos (2024) 

indican que la implementación de técnicas para la gestión del tiempo puede mejorar 

significativamente el rendimiento académico y reducir el estrés y la ansiedad asociados 

con las exigencias escolares. 

Estudiantes 

 

La adolescencia es una etapa de transición crítica que marca el paso de la niñez a 

la adultez, durante la cual los jóvenes enfrentan múltiples desafíos a nivel físico, 

cognitivo, emocional y social. La adolescencia según la OMS este período, de entre 10 

y 19 años, en la cual se experimenta cambios físicos, cognitivos y psicosociales 

biológicos (World Health Organization: WHO, 2019). 

En la edad 14 y 16 años se considera a esta etapa de la adolescencia como la 

adolescencia media en la cual se comienza a evidenciar los cambios a nivel cognitivo y 

psicológicos ya que en este periodo se está dando la construcción de la identidad y su 

necesidad de mantener su independencia (UNICEF, s.f.), en esta edad se atraviesan un 

desarrollo acelerado en varios aspectos, Papalia, Olds y Feldman (2009) menciona que 

su capacidad para procesar información sigue mejorando, aunque no tan notablemente 

como en la infancia temprana, también puede que su pensamiento presente 

características de inmadurez ( p 489). 

Piaget (1972) citada por Papalia, Olds y Feldman (2009) menciona la etapa piagetiana 

de las operaciones formales donde este desarrollo cognitivo más optimo se da en 11 

años, lo que recalca en su teoría que los adolescentes mantienen un pensamiento más 

abstracto, lo que permite que manejen conceptos más complejos y consideren múltiples 

variables en la resolución de problemas (Piaget 1972, como se citó en Papalia, 2009). 

El cerebro durante la adolescencia es flexible, propenso a influencias ambientales, 

según Urbano y Yuni (2016) menciona que esta capacidad de adaptación que ayuda a 

modificar los aspectos biológicos, cognitivo, afectivo y social ante la falta de recursos 

del individuo frente al medio que enfrenta, se denomina plasticidad; es decir, la 

plasticidad cerebral es la habilidad de adaptación del cerebro en respuesta al medio y 

aprendizaje y se denota con mayor pronunciación en la corteza prefrontal que es 

responsable de la planificación, raciocinio y de controlar la toma de decisiones. 
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En este contexto, la plasticidad cerebral toma un rol crucial en el desarrollo de hábitos 

durante la adolescencia, ya que estos hábitos perduran en el tiempo. Según Baklemore 

& Choudhury (2006), Esto puede considerarse una oportunidad para crear hábitos a 

largo plazo que beneficien al sujeto, como por ejemplo introducir de forma sistemática 

hábitos de estudio, actividades deportivas durante la adolescencia, dicho esto no quiere 

decir que los adolescentes estén exentos a desarrollar malos hábitos en este periodo de 

mayor adaptabilidad cerebral. 

Esto quiere decir que durante la adolescencia la región de la corteza prefrontal pasa por 

un alto proceso adaptable en el cual las capacidades cognitivas de los adolescentes 

mejoran, permitiendo que habilidades como el control cognitivo y la autorregulación se 

desarrollen aún más, no obstante, la maduración es progresiva y esto permite observar 

comportamientos impulsivos, que responde a la búsqueda de recompensas inmediatas. 

(Steinberg, 2008). De igual modo, Kuhn (2000) dice que la adolescencia es un periodo 

en el que los adolescentes cuestionan la normativa social y desarrollan su propia moral, 

ligada al aumento de capacidades metacognitivas, la habilidad de los individuos para 

reflexionar sobre sus propios pensamientos. 

Por ende, es importante mencionar que el medio social en el que se desenvuelven los 

adolescentes toma un rol importante en el desarrollo cognitivo. Según Baklemore & 

Mills (2014), las interacciones con sus semejantes, las figuras de autoridad y los adultos 

van a aportar en el proceso formativo de la identidad y el pensamiento crítico; ya que 

como menciona John W. Santrock (2004) que los jóvenes en esta etapa tienden a 

adoptar patrones de conducta y disfrutan de un nivel de salud, vitalidad y energía que no 

se vuelve a experimentar en otras etapas de la vida. Sin embargo, esta combinación de 

factores físicos y mentales puede llevar a que muchos descuiden su bienestar y 

mantengan hábitos poco saludables. 

Con lo antes definido se puede decir que, el desarrollo cognitivo durante la adolescencia 

es un proceso dinámico que surge de la relación entre la maduración neurológica y las 

influencias sociales. Comprender como interactúan estos procesos es crucial para 

acompañar a los adolescentes en su camino hacia la adultez, creando un ambiente que 

favorezca un crecimiento cognitivo y emocional equilibrado. 
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Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico se refiere al nivel de logro de los objetivos educativos 

establecidos por las instituciones educativas (Martínez, 2019). Se mide comúnmente a 

través de calificaciones, pero también puede incluir indicadores como la participación 

en clase, la entrega puntual de tareas y la capacidad para aplicar los conocimientos en 

situaciones prácticas. Los factores que influyen en el rendimiento académico incluyen 

no solo los hábitos de estudio, sino también la motivación, el apoyo familiar, el 

ambiente de estudio y las características individuales del estudiante (Bustamante & 

Cabrera, 2022). 

El rendimiento académico es un componente crucial de la vida estudiantil, 

determinando el progreso individual en la educación y teniendo un gran impacto en el 

desarrollo personal y profesional. Es considerado un indicador clave del éxito en el 

aprendizaje y la adquisición de conocimientos, desde los primeros años escolares hasta 

niveles más avanzados de educación. 

Jean Piaget (1952), aunque centrado en el desarrollo cognitivo infantil, enfatizó 

que el rendimiento académico implica una participación constructiva por parte del 

individuo. Piaget consideraba que el rendimiento no debería medirse solo por la 

información memorizada, sino también por la capacidad de comprender y aplicar 

conceptos en múltiples situaciones. 

El desempeño académico se relaciona con aspectos fundamentales: los hábitos 

de estudio y la autoeficacia del estudiante. Los hábitos de estudio incluyen acciones y 

rutinas que un estudiante realiza para organizar su tiempo, manejar sus 

responsabilidades y maximizar su eficacia en el aprendizaje, como la planificación del 

tiempo, la concentración durante el estudio, la toma de apuntes efectivos y la revisión 

regular del material. Albert Bandura (1997), en su teoría cognitivo-social, sostiene que 

las personas pueden interpretar y evaluar vivencias y pensamientos, influyendo en la 

conducta futura sobre sus capacidades y resultados previstos por su esfuerzo. La 

experiencia adquirida a través de la repetición constante de actividades permite a los 

individuos evaluar su rendimiento. Aquellos que han recibido refuerzos positivos de 

figuras externas, como padres y docentes, tienden a tener una mayor autoestima y 

autosuficiencia. 
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Pizarro (1985) define el rendimiento académico como una evaluación 

aproximada de las habilidades o respuestas que una persona demuestra como resultado 

de un proceso de enseñanza. Los resultados del rendimiento académico se observan en 

lapsos académicos determinados para evaluar si se han alcanzado los objetivos 

propuestos, mediante evaluaciones cualitativas y cuantitativas. 

Bajo rendimiento académico 

 

El bajo rendimiento académico es una problemática común ocasionada por 

diversas causas, debido a esto, resulta complejo obtener una definición precisa del 

mismo. El bajo rendimiento académico puede evidenciarse en estudiantes con 

dificultades en su proceso de aprendizaje pese a poseer inteligencia normal y no sufrir 

trastornos que afecten a él. Monsalve (2016). Los problemas con el rendimiento 

académico tienen más predisposición de aparecer en la etapa de la adolescencia a causa 

de los cambios fisiológicos y psicológicos que afectan al adolescente y a su seguridad 

para lograr cumplir con sus metas académicas. (Vera 2015, como se citó en Pazos, 

2020) 

En Ecuador, el bajo rendimiento académico se define como el desempeño 

escolar que no alcanza los estándares mínimos establecidos por el sistema educativo. 

Según el Ministerio de Educación de Ecuador, un estudiante se considera de bajo 

rendimiento académico cuando no logra las calificaciones mínimas necesarias en al 

menos tres asignaturas del currículo básico. Esto implica que el estudiante tiene 

dificultades significativas para comprender y dominar los contenidos académicos 

esperados para su nivel educativo. 

En la última reforma del reglamento General de la ley orgánica de educación 

intercultural (LOEI) en su decreto No.675, articulo 26 denominado “calificación de los 

estudiantes de educación general básica media, básica superior y bachillerato¨ se 

establece como aprobado al resultado de los fines de aprendizaje (pag.14) 
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Figura 1 

 

Escala de calificaciones 

 

 

Nota. Escala cualitativa y cuantitativa de calificaciones. Tomado del Reglamento 

General LOEI (2023) 

Se puede determinar según la Figura 1 que establece que en Ecuador mantiene como 

puntaje mínimo 7 y el más alto 10, puntualizando 6,99 no alcanza el aprendizaje 

requerido. 

Enfoque teórico cognitivo conductual 

 

El enfoque cognitivo-conductual es un modelo integral que combina elementos 

cognitivos y conductuales para explicar y modificar el comportamiento humano, siendo 

de gran relevancia en el contexto educativo. Este enfoque sostiene que los pensamientos 

y creencias influyen directamente en las emociones y conductas, y que estas últimas 

pueden ser modificadas a través de intervenciones específicas que incidan en los 

patrones de pensamiento (Beck, 2011). En la educación, el enfoque cognitivo- 

conductual ha mostrado efectividad en el desarrollo de hábitos de estudio y la mejora 

del rendimiento académico, ya que interviene tanto en los procesos cognitivos de 

autorregulación como en la conducta observable de los estudiantes (Hofmann, Asnaani, 

Vonk, Sawyer, & Fang, 2012). 

La autorregulación del aprendizaje es una estrategia clave dentro de este 

enfoque. Zimmerman (2000) sostiene que la autorregulación implica una serie de 

procesos que incluyen la planificación, automonitorización y evaluación del desempeño 

académico, lo cual resulta esencial para el desarrollo de hábitos de estudio sólidos. Este 
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proceso permite a los estudiantes gestionar de manera efectiva su tiempo y recursos, 

facilitando un aprendizaje más autónomo y eficiente (Zimmerman & Schunk, 2011). 

Estas estrategias, propias del enfoque cognitivo-conductual, han demostrado ser 

fundamentales para que los estudiantes con dificultades académicas mejoren su 

rendimiento. 

Por otro lado, los principios del condicionamiento operante, desarrollados por B. 

F. Skinner (1953), son esenciales para entender cómo se forman y mantienen los hábitos 

de estudio. El condicionamiento operante sugiere que las conductas reforzadas tienden a 

repetirse, mientras que aquellas que no lo son disminuyen con el tiempo. En el contexto 

de la técnica Pomodoro, utilizada en esta investigación, los estudiantes reciben 

refuerzos positivos en forma de pequeños descansos tras intervalos de trabajo 

enfocados, lo que contribuye a la consolidación de hábitos de estudio efectivos 

mediante la repetición y el refuerzo (Cirillo, 2018). 

El estrés académico es otro aspecto abordado por el enfoque cognitivo- 

conductual, ya que este influye directamente en la capacidad de los estudiantes para 

desarrollar hábitos de estudio adecuados. Según Lazarus y Folkman (1984), el estrés se 

produce cuando los estudiantes perciben las demandas académicas como superiores a 

sus recursos. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, es posible intervenir en las 

evaluaciones cognitivas que los estudiantes hacen de estas situaciones, ayudándolos a 

desarrollar estrategias más efectivas para manejar el estrés y concentrarse en sus tareas 

académicas (Lazarus & Folkman, 1984). 

Diversos estudios han validado la eficacia del enfoque cognitivo-conductual en 

el ámbito académico. Una investigación realizada por Abikoff et al. (2013) demostró 

que las intervenciones basadas en este enfoque, que incluyen estrategias de manejo del 

tiempo y autorregulación, mejoran significativamente las habilidades de estudio de los 

estudiantes con dificultades para concentrarse. 

Este enfoque ofrece un gran marco para abordar las dificultades académicas 

mediante intervenciones centradas en el comportamiento y en los procesos cognitivos 

subyacentes, permitiendo que los estudiantes desarrollen habilidades que les ayudarán a 

ser más eficientes y organizados en su estudio. 
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La Técnica Pomodoro 

La técnica Pomodoro es un método de gestión del tiempo desarrollado por 

Francesco Cirillo a finales de los años 80. Se basa en dividir el tiempo de trabajo en 

intervalos de 25 minutos, llamados "pomodoros", seguidos de un breve descanso de 5 

minutos. Después de cuatro pomodoros, se toma un descanso más largo de 15-30 

minutos. Esta técnica ha demostrado ser eficaz para aumentar la productividad y 

mejorar la concentración, ya que promueve la eliminación de distracciones y fomenta el 

trabajo intensivo en períodos cortos (Blázquez, 2022). Además, se ha observado que el 

uso de la técnica Pomodoro puede reducir la procrastinación y aumentar la motivación 

intrínseca para completar las tareas (Hernández, 2020). 

La aplicación de la técnica Pomodoro en el ámbito académico puede ser 

particularmente beneficiosa. Los estudiantes que utilizan este método pueden mejorar su 

capacidad para gestionar el tiempo, aumentar su concentración y reducir la fatiga 

mental. Esto se traduce en una mayor eficiencia en el estudio y en la realización de 

tareas académicas, contribuyendo así a un mejor rendimiento académico. 

 

IV. Objeto de la intervención o de la práctica de 

investigación/intervención 

En la presente sistematización, se centra en la implementación de la técnica 

Pomodoro como estrategia para desarrollar hábitos de estudio en estudiantes con bajo 

rendimiento académico, en una unidad fiscal en la cuidad de guayaquil 

V. Metodología 

El estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, descriptivo, correlacional y 

sistémico. Según Hernández Sampieri et al. (2014), el enfoque cualitativo se utiliza para 

explorar a profundidad las características relacionadas con los hábitos de estudio y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes, facilitando una comprensión 

exhaustiva del fenómeno investigado. Este enfoque permite captar la complejidad de los 

hábitos de estudio y cómo estos afectan al rendimiento académico. 

La metodología descriptiva se emplea para documentar detalladamente el estado 

actual de los hábitos de estudio y del rendimiento académico, estableciendo un perfil 

inicial y evaluando los cambios a lo largo del tiempo. Esta metodología es fundamental 
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para ofrecer una visión detallada del contexto y los antecedentes antes de implementar 

cualquier intervención (Hernández Sampieri et al., 2014). 

El diseño correlacional se aplica para examinar la relación entre dos variables: 

las mejoras en los hábitos de estudio y las variaciones en el rendimiento académico. Se 

administraron cuestionarios a los estudiantes al inicio del estudio para obtener una línea 

base de sus hábitos de estudio y se aplicaron de nuevo al final de la intervención para 

evaluar los cambios. Además, se compararon las calificaciones del trimestre del año 

anterior y las notas del trimestre actual, tras la implementación de la estrategia de 

mejora de hábitos de estudio, para determinar la relación entre las mejoras en los 

hábitos y el rendimiento académico (Hernández Sampieri et al. ., 2014). 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Se utilizarán los siguientes instrumentos para la recolección de datos: 

 

• Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE): Este cuestionario, 

desarrollado por Álvarez y Fernández (2013), consta de 56 preguntas 

distribuidas en siete escalas que evalúan diversos aspectos de los hábitos de 

estudio, diagnostica factores individuales y grupales que influyen en el estudio. 

Recoge datos sobre hábitos y técnicas de estudio para prever su impacto en el 

aprendizaje, permitiendo diseñar programas de intervención que corrijan 

aspectos negativos o refuercen los positivos. Se enfoca en condiciones físicas y 

ambientales, planificación del tiempo y conocimiento de técnicas básicas de 

estudio. 

• Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85: Creado por Vicuña, este 

inventario mide cinco dimensiones de los hábitos de estudio: organización para 

estudiar, estrategias para resolver tareas, preparación para exámenes, atención en 

clase y estudio en casa. Luis Vicuña, que mide cinco dimensiones: organización, 

estrategias para tareas, preparación para exámenes, atención en clase y estudio 

en casa. 

• Encuesta de satisfacción: Las encuestas de satisfacción se basan en la 

recolección de datos que permiten evaluar la percepción y el grado de 

conformidad de los individuos respecto a un servicio, producto o experiencia. En 

la presente investigación se llevó a cabo una encuesta tanto a los alumnos como 

a los profesores con la finalidad de medir la satisfacción de la implementación 
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de la técnica Pomodoro. Para medir la satisfacción se utilizó la escala de Likert, 

permitiendo a los encuestados expresar su grado de acuerdo con afirmaciones, lo 

que facilita medir sus actitudes o percepciones. Las encuestas de satisfacción 

suelen utilizar escalas de Likert de cinco o siete puntos, ya que proporcionan una 

medida detallada de las respuestas sin sobrecargar al encuestado (Likert, 1932). 

Procedimiento 

• Exploratoria: 

 

El eje central de nuestra investigación se basó en la revisión de la literatura 

desde el enfoque cognitivo-conductual, particularmente en lo que respecta a los hábitos 

de estudio. La identificación de la problemática surgió al dialogar con la vicerrectora de 

la institución, quien nos compartió las preocupaciones acerca del bajo rendimiento 

académico de los estudiantes. A partir de esta información, decidimos focalizar nuestra 

investigación, revisando la ley orgánica de educación intercultural estipulado por el 

Ministerio de Educación, poniendo un énfasis especial en la importancia de los hábitos 

de estudio para los estudiantes de primero de bachillerato. 

• Socialización 

 

Se realizó el primer contacto con el psicólogo del DECE de la jornada vespertina 

para presentar los parámetros y el enfoque de la implementación del proyecto 

"Desarrollo de Hábitos de Estudio" con los estudiantes de bajo rendimiento académico 

de primero de bachillerato en la unidad educativa fiscal. El psicólogo del DECE entregó 

los reportes de los estudiantes con bajo rendimiento académico. 

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión con el rector de la institución, en la 

cual se expuso el proyecto y se estableció el cronograma de actividades. Durante esta 

reunión, se dialogó sobre la realización de pruebas psicométricas con los 11 estudiantes 

de bajo rendimiento académico. Finalmente, se expuso el proyecto ante los padres de 

familia, procediendo a la entrega de los consentimientos informados correspondientes a 

cada estudiante. 

• Diagnóstica 

 

Se receptaron los consentimientos informados de los estudiantes y se conversó con los 

tutores para recabar información adicional sobre los estudiantes. Posteriormente, se 

llevó a cabo la toma del Cuestionario de Técnicas y Hábitos de Estudio (CHTE) y el 



17  

Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85 a los 11 estudiantes con bajo rendimiento 

académico. 

• Devolución 

 

Se receptaron los consentimientos informados de los estudiantes y se conversó 

con los tutores para recabar información adicional sobre los estudiantes. Posteriormente, 

se llevó a cabo la toma del Cuestionario de Técnicas y Hábitos de Estudio (CHTE) y el 

Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85 a los 11 estudiantes con bajo rendimiento 

académico. Los resultados de estos test evidenciaron que los estudiantes presentan 

malos hábitos de estudio. Además, se receptaron las calificaciones del primer trimestre 

para realizar la comparación al final de la intervención. 

Se elaboraron los informes correspondientes del CHTE y CASM-85. Luego, se 

llevó a cabo una retroalimentación de los resultados con los estudiantes y se entregaron 

los informes de los resultados al DECE institucional. 

Población y Muestra 

La población de estudio está conformada por estudiantes del primer año de 

bachillerato de una institución educativa fiscal en Guayaquil. La muestra seleccionada 

incluye a 11 estudiantes de la jornada vespertina, elegidos mediante un muestreo no 

probabilístico por conveniencia debido a su accesibilidad y disponibilidad. La selección 

de estos 11 estudiantes se basa en la variabilidad observada en su bajo rendimiento 

académico, ya que, como señalan Hernández Sampieri et al. (2014), en un muestreo no 

probabilístico por conveniencia se escogen sujetos que se consideran representativos 

según ciertas características relevantes, en este caso, el bajo rendimiento académico. Se 

busca analizar de manera detallada cómo el rendimiento académico está relacionado con 

los hábitos de estudio y los efectos de la implementación de la técnica Pomodoro. 

VI. Preguntas clave 

 

Preguntas de inicio: 

• ¿Qué relación existe entra los hábitos de estudio y el rendimiento académico? 

 

Preguntas intermedias 

• ¿Cómo influiría la implementación de la técnica Pomodoro en los hábitos de estudio 

y el rendimiento académico de los estudiantes? 
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Preguntas de cierre 

• ¿Cuáles fueron las principales ventajas de la implementación de las técnicas de 

Pomodoro para la generación de hábitos de estudio en los estudiantes? 

• ¿Cuántas sesiones de seguimiento se deberían haber llevado a cabo para asegurar la 

generación de hábitos de estudio? 

VII. Organización y procesamiento de la información 

El cronograma de actividades detallado en la Tabla 1 presenta una planificación 

meticulosa para la implementación y evaluación del proyecto "Desarrollo de Hábitos de 

Estudio" en estudiantes con bajo rendimiento académico. Esta tabla describe cada etapa 

del proyecto, incluyendo socialización, diagnóstico, devolución, e intervención 

psicoeducativa, con fechas específicas, actividades programadas y duración estimada 

para cada tarea. La primera etapa de socialización abarca las actividades iniciales, desde 

el primer contacto con el psicólogo del DECE hasta la exposición del proyecto a los 

padres de familia. La segunda etapa se enfoca en el diagnóstico de los hábitos de estudio 

mediante la aplicación de cuestionarios especializados. La tercera etapa comprende la 

elaboración y devolución de informes con los resultados obtenidos. Finalmente, la 

cuarta etapa se dedica a la intervención psicoeducativa, que incluye la capacitación 

sobre la técnica Pomodoro, seguimiento del cambio en el comportamiento de los 

estudiantes, y la implementación de encuestas de satisfacción para evaluar el impacto de 

las intervenciones realizadas. Este cronograma proporciona una visión clara y ordenada 

del proceso y asegura una gestión efectiva del proyecto a lo largo de su desarrollo. 

Tabla 1 

Cronograma de actividades 

 

Primera etapa: socialización  

Fecha Actividad Duración 

31 de mayo de 

2024 

Se realizó el primer contacto con el psicólogo del 

DECE jornada vespertina para para presentar los 

parámetros y el enfoque de la implementación del 

proyecto “desarrollo de hábitos de estudio” con los 

1 hora 
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 estudiantes con bajo rendimiento académico de 

primero de bachillerato en la unidad educativa 

fiscal 

 

3 de junio del 2024 El psicólogo del DECE entrega reportes de los 

estudiantes con bajo rendimiento académico 

30 min 

7 de junio del 2024 Se realizo una reunión con el rector de la 

institución para exponer el proyecto, se establecer 

el cronograma de actividades y se dialoga la toma 

de pruebas psicométricas que se llevaría a cabo con 

los 11 estudiantes con bajo rendimiento académico, 

quedando estipulado que se realizará una reunión 

con los padres de familia el viernes 14 de junio 

30 minutos 

14 de 

2024 

junio del Se expone el proyecto ante los padres de familia y 

se realiza la entrega de los consentimientos 

informados a los padres de cada estudiante 

1 hora 

Segunda etapa: diagnostica 

17 de 

2024 

junio del Se recepta los consentimientos informados de los 

estudiantes, además se conversa con los tutores 

para recabar información sobre los estudiantes 

1 hora 

21 de 

2024 

junio del Se lleva a cabo la toma del Cuestionario de 

Técnicas y Hábitos de Estudio (CHTE) y el 

Inventario de Hábitos de Estudio CASM 85 a los 

11 estudiantes con bajo rendimiento académico 

2 horas 

Tercera etapa: devolución 

24 de junio del 

2024 

Se elabora el informe del CHTE 4 horas 

25 de 

2024 

junio del Se elabora el informe del CASM 85 4 horas 
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28 de 

2024 

junio del Se desarrolla una retroalimentación de los 

resultados con los estudiantes y se entrega informe 

de los resultados al DECE institucional con los 

resultados arrojados del CHTE y CASM-85 

2 horas 

Cuarta etapa: intervención psicoeducativa 

1 de julio del 2024 Capacitación sobre la técnica Pomodoro como 

estrategia de mejora de hábitos de estudio para los 

estudiantes. 

1 hora 

12 de 

2024 

julio del Conversación con docentes sobre si ha existido 

algún cambio de los alumnos dentro de las horas de 

clase 

 

19 de 

2024 

julio del Conversación con el DECE de la institución sobre 

si ha existido cambio en el comportamiento y 

rendimiento de los estudiantes 

 

26 de 

2024 

julio del Implementación de la encuesta de satisfacción a los 

11 estudiantes seleccionados 

1 hora 

31 de 

2024 

julio del Se lleva a cabo la toma nuevamente de las pruebas 

CHTE y CASM-85 para evidencias si existió un 

avance o cambio en los hábitos de estudio en los 

estudiantes 

2 horas 

7 de 

2024 

agosto del Se conversa con los docentes de las materias de 

matemática, lengua y literatura y estudios sociales 

para recolectar las notas del primer trimestre del 

año electivo 2024-2025 

2 horas 

9 de 

2024 

agosto del Análisis de todos los datos de la etapa diagnostica y 

los últimos datos obtenidos de la etapa de 

intervención psicoeducativa 

4 horas 

Elaborado por: Jiménez – Madrid 
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A continuación, se presenta una tabla 1que detalla las actividades planificadas 

para el proyecto en cuestión. Estas actividades han sido organizadas de manera 

sistemática con el fin de asegurar una ejecución eficiente y ordenada del proceso de 

sistematización, estableciendo plazos realistas y etapas clave para el cumplimiento 

exitoso de los objetivos propuestos. El cronograma permite llevar un control adecuado 

del progreso y garantiza que cada tarea sea completada en tiempo y forma, facilitando la 

implementación efectiva de la intervención. 

Tabla 2 

 

Descripción de actividades 
 

ACTIVI 

DAD 

OBJET 

IVO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECUR 

SOS 

IMPA 

CTO 

RESPONS 

ABLES 

 

Presenta 

ción del 

proyecto a las 

autoridades de 

la institución 

Informa 

r y obtener la 

aprobación de 

la institución 

para la 

implementación 

del proyecto. 

 

 

Docum 

entos del 

proyecto 

 

Aprobaci 

ón oficial para la 

implementación 

del proyecto en 

la institución. 

 

 

Doménica 

Jiménez y Johanna 

Madrid 

 

 

Reunión 

con padres de 

familia y 

entrega de 

consentimientos 

informados 

Explicar 

el proyecto a 

los padres, 

asegurar su 

apoyo y obtener 

consentimientos 

informados 

para la 

participación de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Salón 

de clases. 

 

Participa 

ción y 

consentimiento 

de los padres 

para que los 

estudiantes 

participen en la 

intervención. 

 

 

 

 

 

Doménica 

Jiménez y Johanna 

Madrid 

Aplicació 

n del CHTE y el 

inventario 

Evaluar 

los hábitos de 

estudio de los 

CHTE 

y CASM 85 

impresos, 

Establece 

r una línea base 

sobre los hábitos 
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CASM-85 estudiantes 

antes de la 

intervención 

bolígrafos. de estudio de los 

estudiantes 

 

 

 

 

Capacita 

ción de hábitos 

de estudio 

Proporci 

onar a las 

estudiantes 

técnicas 

efectivas para 

mejorar sus 

hábitos de 

estudio. 

 

 

 

Salón 

de clases, 

pizarrón, 

marcadores. 

 

 

Mejora 

en la 

organización y 

planificación del 

estudio 

 

 

 

Doménica 

Jiménez y Johanna 

Madrid 

 

 

Capacita 

ción sobre la 

técnica 

Pomodoro 

Enseñar 

la técnica 

Pomodoro para 

la mejora de la 

gestión del 

tiempo en los 

estudios. 

 

 

Salón 

de clases, 

pizarrón, 

marcadores. 

 

Fomentar 

la gestión eficaz 

del tiempo para 

mejorar el 

rendimiento 

 

 

 

Johanna 

Madrid 

 

Primer 

seguimiento: 

Conversación 

con el DECE 

institucional 

Revisar 

el progreso de 

la 

implementación 

del proyecto y 

su impacto en 

los estudiantes. 

 

 

 

Salón 

de clases, 

 

Evaluaci 

ón del impacto 

inicial del 

proyecto y ajuste 

de estrategias. 

 

 

Doménica 

Jiménez y Johanna 

Madrid 

 

Segundo 

seguimiento: 

Encuesta de 

satisfacción a 

los maestros 

Recoger 

la opinión de 

los maestros 

sobre el 

desarrollo del 

proyecto y su 

efectividad. 

 

Hojas, 

encuesta de 

satisfacción 

impresa, 

bolígrafos. 

 

 

Evaluar 

la efectividad 

percibida por los 

docentes 

 

 

Doménica 

Jiménez y Johanna 

Madrid 

Tercer Evaluar Hojas, Revisión Doménica 
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seguimiento: 

Encuesta de 

satisfacción a 

los estudiantes 

la satisfacción 

de los 

estudiantes con 

el proyecto. 

encuesta de 

satisfacción 

impresa, 

bolígrafos. 

del impacto del 

proyecto en la 

percepción de 

los estudiantes. 

Jiménez y Johanna 

Madrid 

 

 

 

 

Cuarto 

seguimiento: 

Evaluación final 

Medir 

los resultados 

globales del 

proyecto en 

términos de 

rendimiento 

académico y 

hábitos de 

estudio. 

 

 

 

 

 

Hojas, 

sillas. 

 

 

 

Conclusi 

ones sobre la 

efectividad del 

proyecto. 

 

 

 

 

Doménica 

Jiménez y Johanna 

Madrid 

Elaborado por: Jiménez – Madrid 

 

La tabla 2 denominada descripción de las actividades contiene las actividades 

clave del proyecto, abarcando desde la presentación inicial del mismo hasta los distintos 

seguimientos planificados. Cada actividad cuenta con un propósito definido, recursos 

necesarios y responsables asignados, lo cual asegura una implementación eficiente y 

orientada a resultados. El impacto de estas actividades incluye el fortalecimiento de los 

hábitos de estudio en los estudiantes, la aplicación de la técnica Pomodoro y la 

evaluación continua a través de herramientas como encuestas y cuestionarios, 

garantizando una adecuada sistematización de la experiencia. 
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a) Resultados etapa diagnostica 

Tabla 3 

Resultados del cuestionario CHTE (etapa diagnóstica) 

 

Elaborado por: Jiménez – Madrid 

 

Tabla 4 

 

Resultados del inventario CASM-85 (etapa diagnóstica) 

 

Elaborado por: Jiménez – Madrid 
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Tabla 5 

 

Notas del tercer trimestre año electivo 2023-2024 
 

Estudiante Matemáticas Lengua y literatura Estudios sociales 

EPY1 4 4,39 6,55 

EPY2 6,22 5 7,2 

EPY3 5 7 5 

EPY4 6 5 6,99 

EPY5 5,5 7 7 

EPY6 5,2 6,2 6 

EPY7 6,3 7 8 

EPY8 4,2 6,5 5,4 

EPY9 3,6 5 4 

EPY10 5 7 6,35 

EPY11 4,8 5 6 

Elaborado por: Jiménez – Madrid 

 

Los gráficos de las Tablas 3, 4 y 5 muestran los resultados obtenidos durante la 

etapa diagnóstica de los 11 estudiantes evaluados. La Tabla 3 refleja las respuestas de 

los estudiantes en el inventario CASM-85, destacando áreas como la organización para 

estudiar, las estrategias utilizadas para realizar tareas y la forma de prepararse para los 

exámenes. La Tabla 4 presenta los datos obtenidos a través del cuestionario CHTE, 

mostrando sus dimensiones y las calificaciones obtenidas en su implementación. 

Finalmente, la Tabla 5 muestra las calificaciones de los estudiantes en Matemáticas, 

Lengua y Literatura, y Estudios Sociales, permitiendo una visión comparativa del 

rendimiento académico. 
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b) Resultados de evaluación post – intervención 

Tabla 6 

Resultados del cuestionario CHTE (etapa post intervención) 

Elaborado por: Jiménez – Madrid 

 

Tabla 7 

Resultados del inventario CASM-85 (etapa post intervención) 

 

Elaborado por: Jiménez – Madrid 
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Tabla 8 

 

Notas del primer trimestre año electivo 2024-2025 
 

NOTAS DEL TRIMESTRE (DESPUES DE LA ESTRATEGIA DE 

HABITOS) 

Estudiante  

Matemáticas 

Lengua y 

literatura 

 

Estudios sociales 

EPY1 4,2 5 6 

EPY2 6,3 7 7 

EPY3 5 7,1 6 

EPY4 6 6,2 7 

EPY5 6,8 7 7,15 

EPY6 5,2 6,3 6,11 

EPY7 7 7,12 8,31 

EPY8 5,18 6,6 6 

EPY9 3,8 5,1 4,36 

EPY10 5,23 7,19 7 

EPY11 5 5,74 6,55 

Elaborado por: Jiménez – Madrid 

 

Los gráficos de las Tablas 6, 7 y 8 muestran los resultados obtenidos por los 11 

estudiantes tras la implementación de la estrategia de hábitos de estudio. En la tabla 6, 

se observan las mejoras en diferentes aspectos evaluados. La tabla 7 evidencia cambios 

en el desempeño académico de los estudiantes tras la intervención. En la tabla 8, se 

reflejan las calificaciones del trimestre posterior a la intervención, con un progreso 

notable en la mayoría de los estudiantes, especialmente en Matemáticas, Lengua y 

Literatura, y Estudios Sociales. Los datos confirman que la estrategia implementada 

tuvo un impacto positivo en sus hábitos de estudio y rendimiento académico. 
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c) Encuesta de satisfacción 

Tabla 9 

Encuesta de satisfacción alumnos 

 

Elaborado por: Jiménez – Madrid 

 

Tabla 10 

 

Encuesta de satisfacción profesores 

 

Elaborado por: Jiménez – Madrid 
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Los gráficos de las encuestas de satisfacción, tanto de profesores como de alumnos, 

reflejan una percepción positiva hacia la implementación de la técnica Pomodoro en el 

rendimiento académico y los hábitos de estudio. 

En la Tabla 9 refleja que los estudiantes perciben una mejora significativa en su 

organización, concentración y productividad al aplicar la técnica Pomodoro. La mayoría 

se siente satisfecha con los resultados y recomendaría la técnica a otros para mejorar sus 

hábitos de estudio y rendimiento académico. Por parte de los maestros la Tabla 10 

determina que si existe una mejora en la concentración, calificaciones y rendimiento 

académico de los estudiantes desde la implementación de la técnica Pomodoro. Se 

sienten satisfechos con los resultados y recomendarían esta estrategia a otros 

educadores. 

En conjunto, ambas encuestas reflejan un impacto positivo general de la técnica 

Pomodoro tanto desde la perspectiva de los profesores como de los estudiantes, 

destacando mejoras en la concentración, productividad y rendimiento académico. 

VIII. Análisis de la información 

 

Para realizar el análisis de la información, se recolectaron datos de las 

calificaciones del trimestre anterior de los estudiantes cuando se encontraban en décimo 

año, quienes constituyen el grupo focal de este estudio. El análisis de las calificaciones 

del tercer trimestre de estos estudiantes revela patrones interesantes en su rendimiento 

académico en las asignaturas de Matemáticas, Lengua y Literatura, y Estudios Sociales. 

Las calificaciones de los 11 estudiantes se presentan en la Tabla 5, proporcionando una 

visión clara de sus desempeños en estas materias. 

La comprensión de los hábitos de estudio de los estudiantes es fundamental para 

esta investigación, ya que ofrece una visión clara de las áreas en las que los estudiantes 

no están prosperando y donde se requiere mayor apoyo. Los datos obtenidos 

proporcionan una visión integral de las fortalezas y áreas de mejora en sus hábitos y 

técnicas de estudio. El análisis de los resultados del cuestionario de hábitos y técnicas 

de estudio aplicado a los estudiantes, cuyos datos se detallan en la tabla 3, revela una 

diversidad de patrones en sus enfoques hacia el estudio. Se evaluaron los datos de 11 

estudiantes en varias dimensiones clave: actitud general hacia el estudio, lugar de 
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estudio, estado físico, plan de trabajo, técnicas de estudio, realización de trabajos y 

preparación para exámenes y ejercicios. 

Para complementar y reforzar las escalas evaluadas en el primer cuestionario, se 

aproximaron más con otro cuestionario con escalas distintas pero igualmente centradas 

en los hábitos de estudio, utilizando el inventario de hábitos de estudio CASM85, estos 

resultados muestran una visión más detallada de los enfoques de los estudiantes hacia el 

estudio en cinco dimensiones específicas: organización para estudiar, estrategias para 

realizar tareas, preparación para exámenes, atención en clase y estudio en casa, 

visualizado desde en la tabla 4. 

SEGUNDA PARTE 

 

IX. Justificación 

Los malos hábitos de estudio, definidos como conductas inapropiadas repetidas 

que reducen la eficacia académica, impactan negativamente en la estructura cognitiva 

del estudiante y disminuyen su rendimiento académico (Moreano, 2021). Dada la 

prevalencia de bajo rendimiento académico en la población seleccionada, es crucial 

investigar cómo sus hábitos de estudio contribuyen a esta problemática. 

García (2019) señala que el bajo rendimiento académico es un problema 

preocupante debido a su alta incidencia reciente, subrayando la necesidad de intervenir 

en este grupo específico. 

A pesar de la abundancia de investigaciones sobre hábitos de estudio y 

rendimiento académico a nivel nacional e internacional, en el contexto de Guayaquil, 

especialmente entre estudiantes de primer año de bachillerato, se ha explorado 

insuficientemente. Esta laguna justifica obtener información específica sobre esta 

población y evaluar la técnica Pomodoro, desarrollada por Francesco Cirillo en los años 

80. Esta técnica, que maximiza el tiempo de estudio mediante intervalos de 30 minutos 

(25 de actividad y 5 de descanso), ha demostrado ser efectiva para mejorar la 

concentración y la gestión del tiempo (Blázquez, 2022). 

Se utilizarán dos instrumentos validados para medir los hábitos de estudio: el 

Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) de Álvarez González y 

Fernández Valentín, que evalúa tres aspectos distribuidos en siete escalas, estas 

dimensiones incluyen "Actitud General Ante el Estudio", "Estado Físico", "Lugar de 
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Estudio", "Plan de Trabajo", "Técnicas de Estudio", "Exámenes y Ejercicios" y 

"Trabajos" y el inventario CASM-85 de Luis Vicuña, que mide cinco dimensiones: 

organización, estrategias para tareas, preparación para exámenes, atención en clase y 

estudio en casa. 

La población seleccionada consistirá en 11 estudiantes de la jornada vespertina 

del primer año de bachillerato en una institución educativa fiscal con bajo rendimiento 

académico. Esta elección responde a la necesidad de abordar una problemática 

reconocida pero insuficientemente investigada en Guayaquil, y evaluar la efectividad de 

la técnica Pomodoro en mejorar el rendimiento académico. 

X. Caracterización de los beneficiarios 

 

La muestra del estudio está compuesta por 11 estudiantes de primer año de 

bachillerato, tanto masculinos como femeninos, de una institución educativa fiscal 

ubicada en Guayaquil. Estos jóvenes, de entre 15 y 16 años, presentan un bajo 

rendimiento académico, lo que se ha identificado como consecuencia de deficientes 

hábitos de estudio. Los estudiantes comparten un patrón común de falta de estrategias 

eficaces para el estudio, incluyendo inadecuadas técnicas de preparación para exámenes, 

una escasa atención durante las clases, una manera desorganizada de realizar sus tareas 

escolares, entre otros. 

El grupo de beneficiarios se caracteriza por su baja motivación y compromiso 

hacia las actividades académicas, lo cual se ha reflejado en su desempeño escolar. 

Aunque se ha propuesto una estrategia específica para mejorar sus hábitos de estudio y 

su rendimiento académico, la recepción de la propuesta ha sido variada. En la 

presentación de esta estrategia, algunos estudiantes mostraron interés y disposición para 

implementarla, mientras que otros exhibieron apatía o resistencia, lo que plantea un 

desafío adicional para la efectividad del programa. 

Es relevante destacar que estos estudiantes provienen de un contexto educativo 

que, a menudo, presenta limitaciones en recursos y apoyo académico, lo que puede 

contribuir a la falta de desarrollo de hábitos de estudio adecuados. La intervención 

propuesta busca abordar estas deficiencias mediante la implementación de una 

estrategia integral, diseñada para mejorar la preparación para exámenes, la atención en 

clase y la realización de tareas. Sin embargo, la variabilidad en el interés y el 
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compromiso de los estudiantes podría afectar la efectividad de la estrategia. Por lo tanto, 

será fundamental adaptar la intervención para gestionar estas diferencias y promover 

una mayor participación, asegurando así una mejora en el proceso de aprendizaje. 

XI. Interpretación: 

Para la interpretación de los resultados, en base a la variable “hábitos de estudio” 

se procedió inicialmente a la evaluación de los datos recopilados a partir de los 

cuestionarios administrados en la etapa diagnóstica, es decir, antes de la 

implementación de la estrategia destinada a mejorar los hábitos de estudio de los 

alumnos, los resultados se presentan a continuación: 

RESULTADOS: ETAPA DIAGNÓSTICA 

 

1. Hábitos de estudio 

 

Actitud General Ante el Estudio y Organización para Estudiar 

 

Según el estudio de Pintrich y Groot (1990), la motivación y la autorregulación 

son aspectos clave para el éxito académico, y aquellos estudiantes que muestran una 

actitud positiva hacia el estudio tienden a ser más organizados y estratégicos en su 

enfoque. Este resultado se alinea con los datos obtenidos, donde los estudiantes con 

altas puntuaciones en la actitud general hacia el estudio (EPY1 y EPY5) también 

mostraron puntuaciones elevadas en la dimensión de organización para estudiar del 

CASM-85. Este hallazgo refuerza la idea de que una actitud proactiva hacia el estudio 

puede contribuir significativamente a una mayor eficacia en la organización del tiempo 

de estudio. 

Estado Físico y Estrategias para Realizar Tareas 

 

De acuerdo con la investigación de Trudeau y Shephard (2008), aunque un buen 

estado físico tiene beneficios generales, como la mejora del bienestar mental y físico, su 

impacto directo en el rendimiento académico no es concluyente. Esto coincide con los 

resultados obtenidos, donde no se identificó una relación directa evidente entre el estado 

físico y las estrategias utilizadas para realizar tareas. Esto sugiere que otros factores, 

como la organización y la actitud, pueden desempeñar un papel más determinante en 

este contexto. 

Lugar de Estudio y Atención en Clase 
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Kuh (2001) sugiere que, aunque un entorno de estudio adecuado puede ser 

beneficioso, la atención en clase está más influenciada por factores internos como la 

motivación y el interés en el contenido, que por el entorno físico en sí. Este 

planteamiento se refleja en los resultados obtenidos, donde no se encontró una relación 

clara entre el lugar de estudio y cómo los estudiantes prestan atención en clase, lo que 

refuerza la idea de que la motivación intrínseca es crucial para la atención y el 

rendimiento en el aula. 

Técnicas de Estudio y Preparación para Exámenes 

 

Weinstein y Mayer (1986) subrayan la importancia de las estrategias de 

aprendizaje en la mejora del rendimiento académico, destacando que el uso efectivo de 

técnicas de estudio está directamente relacionado con una mejor preparación para 

exámenes. Esto se confirma en los datos obtenidos, donde estudiantes como EPY3 y 

EPY8, que utilizaron técnicas de estudio efectivas, también mostraron una preparación 

sobresaliente para los exámenes según el CASM-85. Este hallazgo enfatiza la 

importancia de dominar técnicas de estudio específicas para mejorar la preparación y el 

rendimiento en los exámenes. 

Plan de Trabajo y Estudio en Casa 

 

Zimmerman (2002) destaca que la autorregulación y la planificación efectiva 

son fundamentales para el éxito académico, y que un plan de trabajo bien definido está 

asociado con mejores hábitos de estudio en casa. Esto se observa en los resultados 

obtenidos, donde estudiantes como EPY2 y EPY7, que presentaron una planificación 

efectiva, también demostraron una mayor estructura en sus estudios en casa, según el 

CASM-85. Este hallazgo subraya la relevancia de la planificación y la gestión del 

tiempo para lograr un estudio más efectivo fuera del entorno escolar. 

2. Rendimiento académico 

 

El análisis de las calificaciones antes de la implementación de la estrategia de 

mejora de hábitos de estudio muestra una variabilidad significativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes, con predominantes áreas de debilidad en Matemáticas y, 

en algunos casos, en Lengua y Literatura. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), se establece 

la importancia de una educación integral que aborde tanto las competencias académicas 
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como el desarrollo de habilidades para la vida (LOEI, Art. 2). Este enfoque es crucial al 

analizar el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados muestran que 

EPY1 y EPY9 presentan dificultades significativas en Matemáticas y Lengua y 

Literatura, lo que indica la necesidad de una intervención inmediata para fortalecer sus 

habilidades cuantitativas y lingüísticas. EPY2 y EPY5, aunque tienen un rendimiento 

más equilibrado, también muestran áreas de mejora en Lengua y Literatura, sugiriendo 

la necesidad de apoyo adicional en estas competencias clave. Por otro lado, estudiantes 

como EPY7 destacan con un rendimiento fuerte en todas las materias, lo que refleja 

buenos hábitos de estudio y una adecuada preparación académica. Este contraste 

evidencia la necesidad de personalizar las estrategias educativas. Además, la 

investigación de López et al. (2019) respalda la idea de que un enfoque diferenciado y 

centrado en las necesidades individuales puede mejorar significativamente el 

rendimiento académico. En general, estos hallazgos subrayan la importancia de una 

intervención temprana y personalizada para mejorar las competencias básicas, lo que es 

esencial para cumplir con los objetivos educativos establecidos en la LOEI. 

RESULTADOS: ETAPA POSTINTERVENCIÓN 

 

1. Hábitos de estudio: 

 

Según Cardozo et al. (2021), los hábitos de estudio juegan un papel fundamental 

en el éxito académico, especialmente cuando se implementan intervenciones diseñadas 

para mejorar la organización y la preparación. La intervención implementada para 

mejorar los hábitos de estudio ha generado un impacto notable en la mayoría de los 

estudiantes evaluados. En particular, aquellos estudiantes que previamente demostraban 

hábitos de estudio sólidos, como EPY1, han continuado mejorando, como se evidencia 

en las dimensiones de organización y preparación para exámenes del Inventario CASM- 

85 (tabla 6). Esto sugiere que la intervención no solo ha mantenido, sino que ha 

fortalecido los hábitos de estudio preexistentes, resultando en un rendimiento académico 

superior. Esta mejora refuerza la idea de que las intervenciones bien diseñadas pueden 

fortalecer aún más las habilidades existentes en los estudiantes. 

Por otro lado, según la investigación de Sánchez y Rodríguez (2020), es común 

observar mejoras en áreas específicas como la organización y la preparación para 

exámenes cuando se implementan intervenciones focalizadas. En este sentido, 

estudiantes  como  EPY3  y  EPY4,  quienes  inicialmente  presentaban  niveles  de 
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organización elevados pero ciertas debilidades en otras áreas también muestran mejoras 

post-intervención. Los resultados obtenidos en el Inventario CASM-85 indican que la 

intervención ha sido efectiva en mejorar su preparación para exámenes y en consolidar 

sus hábitos de estudio en casa, lo que puede observarse en la tabla 7. Estos hallazgos 

confirman la eficacia de las intervenciones dirigidas a mejorar áreas específicas de los 

hábitos de estudio, como lo sugiere la literatura. 

Sin embargo, estudios como el de Martínez y Gómez (2019) señalan que los 

estudiantes con desafíos académicos más significativos pueden requerir intervenciones 

más intensivas para lograr mejoras notables. Esto es evidente en los estudiantes EPY9 y 

EPY10, quienes presentaban desafíos significativos antes de la intervención y han 

mostrado progresos moderados. A pesar de la leve mejoría en su preparación para 

exámenes y en técnicas de estudio (tabla 7), estos estudiantes requieren más apoyo para 

desarrollar sus habilidades académicas. Esto sugiere que la estrategia implementada ha 

tenido un impacto positivo en la mayoría de los estudiantes, contribuyendo a la mejora 

de sus hábitos de estudio. 

2. Rendimiento académico: 

 

Según González y Álvarez (2018), la implementación de estrategias educativas 

enfocadas en el refuerzo de habilidades específicas puede llevar a mejoras significativas 

en el rendimiento académico, especialmente en áreas donde los estudiantes muestran 

dificultades. Este enfoque es visible en los resultados obtenidos tras la intervención para 

mejorar los hábitos de estudio. Por ejemplo, EPY1 presenta una leve mejora en 

Matemáticas, pasando de 4 a 4,2, aunque sigue siendo una calificación baja. Sin 

embargo, en Lengua y Literatura se observa un incremento más notable de 4,39 a 5, 

sugiriendo una mejora en la comprensión y habilidades lingüísticas. Esto sugiere que la 

intervención ha sido efectiva en áreas específicas como la comprensión lectora, aunque 

puede requerir ajustes adicionales en Matemáticas y Estudios Sociales, donde EPY1 

disminuye de 6,55 a 6, lo que indicaría falta de atención o interés en esta área. 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) subraya la 

importancia de la personalización en las estrategias educativas para garantizar el 

desarrollo integral de los estudiantes (Ministerio de Educación, 2021). Este principio se 

refleja en los resultados de EPY2, quien muestra una ligera mejora en Matemáticas, 

pasando de 6,22 a 6,3. En Lengua y Literatura, hay un incremento significativo de 5 a 7, 
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lo que sugiere una mejora sustancial en habilidades de lectura y escritura. Sin embargo, 

en Estudios Sociales, EPY2 mantiene un nivel de rendimiento alto, pero ligeramente 

inferior, pasando de 7,2 a 7. Estos resultados indican que la personalización de la 

intervención ha sido efectiva, especialmente en áreas de mayor necesidad como Lengua 

y Literatura. 

Martínez y Rodríguez (2020) señalan que las intervenciones educativas suelen 

tener un impacto desigual en diferentes áreas de estudio, dependiendo del compromiso 

del estudiante y de la efectividad de la estrategia empleada. Esto se observa en EPY3, 

quien en Matemáticas mantiene su calificación en 5, sin cambios. Sin embargo, en 

Lengua y Literatura mejora marginalmente de 7 a 7,1, lo que indica una estabilidad con 

ligera mejora en sus habilidades lingüísticas. Además, en Estudios Sociales, EPY3 

muestra una mejora notable de 5 a 6, lo que sugiere un mayor compromiso o 

comprensión en esta materia. Estos resultados reflejan un impacto positivo de la 

intervención, aunque la falta de mejora en Matemáticas sugiere la necesidad de 

estrategias adicionales en esta área. 

Finalmente, la LOEI también destaca la importancia de un seguimiento continuo 

para asegurar el progreso sostenido de los estudiantes (Ministerio de Educación, 2021). 

Esto es evidente en EPY5, quien experimenta una mejora significativa en Matemáticas, 

subiendo de 5,5 a 6,8. En Lengua y Literatura, mantiene una calificación estable de 7, y 

en Estudios Sociales, mejora levemente de 7 a 7,15, lo cual refuerza su buen desempeño 

académico. Estos resultados sugieren que el seguimiento y apoyo constante han sido 

clave para el progreso de EPY5, demostrando la efectividad de la intervención a lo largo 

del tiempo. 

3. Encuesta de satisfacción: 

 

Las encuestas de satisfacción son herramientas clave para evaluar la efectividad 

de una técnica a partir de las valoraciones otorgadas por los usuarios en diversos 

aspectos relacionados con su implementación (Gómez, 2002). Al analizar los datos 

obtenidos en las encuestas de satisfacción de los estudiantes y las valoraciones de los 

docentes sobre la técnica de Pomodoro (tabla 9), se observa un patrón consistente de 

resultados positivos. En el primer gráfico, los estudiantes reportan mejoras 

significativas en la organización de sus sesiones de estudio, en su capacidad de 

concentración y en la estructuración de su tiempo de estudio, con altos niveles de 
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satisfacción general. Paralelamente, como se visualiza en la tabla 10, los docentes 

confirman estas percepciones, indicando que sus estudiantes han mostrado mejoras 

notables en la concentración, el rendimiento académico y la productividad. La 

coincidencia entre las percepciones de estudiantes y docentes refuerza la efectividad de 

la técnica de Pomodoro, no solo desde la perspectiva del estudiante, sino también desde 

la observación del desempeño académico, lo que sugiere una implementación exitosa y 

beneficiosa de la estrategia. 

I. Principales logros del aprendizaje: 

 

Lecciones Aprendidas: 

 

La implementación de la técnica de Pomodoro en estudiantes de primero de 

bachillerato con bajo rendimiento académico permitió identificar varias lecciones clave. 

Se aprendió que los estudiantes, al ser guiados hacia una estructura de estudio más 

organizada, pueden superar sus deficiencias iniciales y mejorar significativamente su 

rendimiento. Esto resaltó la importancia de la organización y la gestión del tiempo en el 

proceso de aprendizaje, confirmando que estas habilidades son esenciales para el éxito 

académico. Además, se observó que la técnica de Pomodoro no solo es efectiva para 

mejorar el rendimiento académico, sino que también fomenta el desarrollo de la 

autoeficacia y la autoestima en los estudiantes. Al ver mejoras tangibles en sus 

calificaciones, los estudiantes comenzaron a creer más en sus capacidades, lo que 

aumentó su motivación y compromiso con el estudio. 

Aprendizajes a partir del Proyecto: 

 

El proyecto permitió descubrir que la técnica de Pomodoro es una herramienta 

valiosa en la educación, especialmente para estudiantes que luchan con la 

procrastinación y la falta de concentración. Sin embargo, también se aprendió que la 

rigidez en la implementación puede generar ansiedad en algunos estudiantes, lo que 

sugiere la necesidad de un enfoque más flexible y adaptable a las necesidades 

individuales de los estudiantes. 

Objetivos Logrados: 

 

El objetivo principal de desarrollar hábitos de estudio más efectivos en 

estudiantes con bajo rendimiento académico se logró con éxito. Además, se alcanzó el 

objetivo secundario de mejorar el rendimiento académico general de los estudiantes, 
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demostrando la efectividad de la técnica de Pomodoro como una herramienta viable en 

la psicología educativa para enfrentar problemas de bajo rendimiento académico. El 

proyecto también generó un manual de buenas prácticas para la implementación de la 

técnica de Pomodoro en entornos educativos, que puede ser utilizado en futuras 

intervenciones. 

Experiencias Positivas: 

 

Entre las experiencias positivas, se destaca la notable mejora en la concentración 

y enfoque de los estudiantes. La técnica de Pomodoro, con su enfoque en intervalos de 

tiempo manejables, les permitió mantener la atención en sus tareas y reducir la 

procrastinación. También se observó una mayor consistencia en los hábitos de estudio, 

lo que se reflejó en mejores calificaciones y una mayor confianza en las habilidades 

académicas. 

Experiencias Negativas: 

 

Por otro lado, algunos estudiantes encontraron difícil adaptarse inicialmente a la 

nueva estructura de estudio y requirieron más tiempo para ajustar sus hábitos. Además, 

hubo casos en los que el enfoque estricto en intervalos de tiempo específicos generó 

cierta ansiedad en los estudiantes que se sentían presionados por completar tareas dentro 

de un límite de tiempo. En situaciones similares, sería recomendable introducir la 

técnica de Pomodoro de manera gradual, permitiendo que los estudiantes se adapten a 

su ritmo, o explorar otras técnicas de gestión del tiempo que ofrezcan más flexibilidad. 

Conclusiones y recomendaciones: 

Conclusiones: 

 

• La estrategia desarrollada, centrada en la técnica Pomodoro, resultó ser efectiva para 

mejorar los hábitos de estudio en los estudiantes de bachillerato con bajo 

rendimiento académico. La implementación de esta estrategia facilitó un cambio 

positivo en la forma en que los estudiantes gestionan su tiempo de estudio, lo cual se 

reflejó en una mejora general en su rendimiento académico. Los resultados 

evidenciaron que una estructura clara y tiempos de descanso adecuados pueden 

ayudar significativamente a los estudiantes a mantenerse enfocados y productivos. 

• El análisis inicial reveló que los estudiantes carecían de hábitos de estudio efectivos, 

lo cual se manifestaba en una planificación deficiente, falta de organización y 
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dificultades para mantener la concentración. Estos hábitos inadecuados fueron 

identificados como factores clave que contribuían al bajo rendimiento académico 

observado en las evaluaciones previas a la intervención. 

• La implementación de la técnica Pomodoro demostró ser una intervención efectiva 

para estructurar el tiempo de estudio de los estudiantes. Los participantes mostraron 

mejoras en su capacidad para concentrarse durante las sesiones de estudio, así como 

en su habilidad para gestionar el tiempo de manera más eficiente, lo cual contribuyó 

a mejorar sus hábitos de estudio generales. 

• La evaluación post intervención indicó un notable aumento en el rendimiento 

académico de los estudiantes, especialmente en áreas que previamente mostraban 

debilidades significativas. El uso constante de la técnica Pomodoro permitió que los 

estudiantes consolidaran mejores hábitos de estudio, lo cual se reflejó en 

calificaciones más altas y una mayor confianza en su capacidad para afrontar 

desafíos académicos. 

Recomendaciones: 

 

• Incorporar la técnica Pomodoro de forma permanente en el plan de estudios, 

capacitando a más docentes para su implementación amplia y sostenida. 

• Realizar evaluaciones periódicas de hábitos de estudio con herramientas como el 

CHTE y el CASM-85. 

• Complementar la técnica Pomodoro con estrategias adicionales como mapas 

mentales y toma de notas eficiente. 

• Realizar seguimientos continuos para asegurar la mejora a largo plazo, con la 

opción de incluir sesiones de refuerzo o tutorías individuales para estudiantes 

con dificultades. 
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2) Pruebas utilizadas. 

A. Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio. 
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B. Cuestionario CASM-85 
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A. Encuesta de satisfacción profesores en base a la técnica 

Pomodoro. 

Instrucciones: Por favor, responde las siguientes preguntas basándote en tu 

experiencia con la técnica de Pomodoro. Usa la escala de Likert del 1 al 5, donde: 

1 = Totalmente en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

1. La técnica de Pomodoro ha permitido a mis estudiantes mantener la 

concentración durante periodos más largos. 

1 2 3 4 5 

 

2. He observado una mejora en el rendimiento académico de mis estudiantes desde 

que empezaron a utilizar la técnica de Pomodoro. 

1 2 3 4 5 

 

3. Mis estudiantes han obtenido mejores calificaciones gracias a la implementación 

de la técnica de Pomodoro en su rutina de estudio. 

1 2 3 4 5 

 

4. Estoy satisfecho(a) con los resultados que mis estudiantes han obtenido 

utilizando la técnica de Pomodoro. 

1 2 3 4 5 

 

5. Recomendaría la técnica de Pomodoro a otros educadores como una estrategia 

efectiva para mejorar los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

1 2 3 4 5 
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A. Encuesta de satisfacción alumnos en base a la técnica 

 

Instrucciones: Por favor, responde las siguientes preguntas basándote en tu 

experiencia con la técnica de Pomodoro. Usa la escala de Likert del 1 al 5, 

donde: 

1 = Totalmente en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 

1. La técnica de Pomodoro me ha ayudado a organizar mejor mis sesiones de 

estudio. 

1 2 3 4 5 

 

2. Siento que mi tiempo de estudio está mejor estructurado gracias a la técnica de 

Pomodoro. 

1 2 3 4 5 

 

3. He notado una mejora significativa en mi capacidad de concentración desde que 

utilizo la técnica de Pomodoro. 

1 2 3 4 5 

 

4. La técnica de Pomodoro me ha permitido mantener la concentración durante 

periodos más largos. 

1 2 3 4 5 

 

5. Soy más productivo(a) en mis estudios cuando aplico la técnica de Pomodoro. 

1 2 3 4 5 

 

6. He logrado completar más tareas académicas en menos tiempo utilizando la 

técnica de Pomodoro. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

7. Estoy satisfecho(a) con los resultados obtenidos utilizando la técnica de 

Pomodoro. 
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1 2 3 4 5 

8. Recomendaría la técnica de Pomodoro a otros estudiantes para mejorar sus 

hábitos de estudio y rendimiento académico. 

1 2 3 4 5 

 

ANEXOS 
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