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RESUMEN 

La mirada del estudiante suele ser diferente a los demás en cuanto a sus maestros se refiere 

y lo mismo ocurre con la mirada de sus docentes frente a sus alumnos, pero la pandemia 

se ha encargado de homogenizarlos a una sola mirada. El objetivo del estudio busca 

comprender las percepciones sobre el compromiso académico en docentes y estudiantes 

durante la pandemia en el colegio Carlos Oquendo de Amat, Cuyocuyo-Sandia, ya que, 

todos ellos conviven con todos los desafíos que implica una educación virtual en 

contextos difíciles. La metodología se desenvolvió bajo la investigación cualitativa de 

carácter interpretativo, con entrevistas semiestructuradas y con participación de dos 

docentes dedicados a tiempo completo a la institución y tres estudiantes de la misma 

entidad. Los resultados revelaron que existe un grupo de docentes dedicados a otras 

actividades externas y estudiantes a trabajar cuando hay oportunidad en los lavaderos de 

oro y en la agricultura. Se concluyó que, todos los actores educativos están en la 

obligación de resolver la problemática atravesada por complejidades que presenta la 

enseñanza y aprendizaje durante la Covid-19. 

Palabras clave: Educación, Estudiantes, Pandemia, Maestros, Políticas educativas. 
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ABSTRACT 

The student's look is usually different from others in terms of their teachers and the same 

is true of the look of their teachers in front of their students, but the pandemic has taken 

care of homogenizing them in a single look. The objective of the study will seek to 

understand the perceptions of academic commitment in teachers and students during the 

pandemic at the Carlos Oquendo de Amat, Cuyocuyo-Sandia school, since they all live 

with all the challenges that virtual education implies in difficult contexts. The 

methodology will be developed under qualitative research of an interpretative nature, with 

semi-structured interviews and with the participation of five teachers dedicated full-time 

to the institution and four students from the same entity. The results will reveal that there 

is a group of teachers dedicated to other external activities and students forced to work in 

gold pans and in agriculture. It will be concluded that all educational actors are obliged 

to solve the problem crossed by complexities that teaching and learning presents during 

Covid-19. 

Palabras clave: Education, students, pandemic, teachers, educational policies. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la educación ha tenido que hacer uso de la tecnología 

como primera herramienta de comunicación para la transición de conocimientos, el 

asunto se complica cuando comprendemos que: a nivel mundial 826 millones de 

estudiantes no tienen ordenador y 706 millones tampoco acceso a internet en sus casas 

(UPB, 2020). 

Por su parte, las comunidades científicas y académicas han dado paso a la 

búsqueda de diversos espacios para la discusión, con el propósito de analizar cómo los 

procesos educativos se han visto trastocados como consecuencia de la pandemia, sus 

efectos y posibilidades de atención según los niveles educativos, la necesidad de construir 

nuevas pedagogías no sólo en tiempos de pandemia, sino en contextos diversos; reconocer 

las bondades y las limitaciones en el uso de tecnologías como medios para la enseñanza 

frente a las condiciones socioeconómicas y culturales de regiones en países con enormes 

desigualdades, entre otros temas de gran relevancia para replantear formas para la 

atención educativa y la organización académica e institucional (Montaño, 2020). 

A medida que fue avanzando los contagios masivos, Las tareas docentes 

habituales, como organizar el aula, controlar tiempos de trabajo, explicar un contenido 

observando su recibimiento y resolver dudas de estudiantes de manera inmediata, no 

forman parte del repertorio cotidiano en la enseñanza a distancia. En el nuevo escenario, 

la actividad del docente se vincula con el uso pedagógico de tecnologías digitales, la 

creatividad para resolver distintos retos que la situación excepcional plantea, el 

despliegue de estrategias de comunicación sincrónicas (inmediata) y asincrónicas (no 
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inmediata) y el diseño de planes o guías de trabajo para desarrollar el aprendizaje 

autónomo (Rappoport et al., 2020). 

Paradójicamente, la emergencia sanitaria, económica y educativa provocada por 

la pandemia del COVID-19 puede ser una oportunidad para avanzar hacia la escuela 

pública universal, gratuita, inclusiva y democrática que necesita el Perú, para convertirse 

en una sociedad integrada, con equidad y cohesión social. El traslado en este contexto de 

más de cien mil estudiantes de escuelas privadas al sistema público muestra que solo el 

Estado puede proveer educación escolar a todos los niños, niñas y adolescentes, 

segregación escolar y las desigualdades educativas debe ser un objetivo estratégico 

nacional, por su impacto en la convivencia social y en la democracia. La política 

educativa del Estado -en consecuencia- debe orientarse a atraer e incluir en las escuelas 

públicas a todos los estratos sociales, garantizando buena calidad, equidad e inclusión en 

un sistema educativo público universal y gratuito (Bello, 2020; Granja, 2020). 

Durante esta etapa de confinamiento los sistemas educativos nacionales vienen 

implementando estrategias para aprender en modo remoto. En el Perú, el Ministerio de 

Educación tuvo que reconocer el grave error de invalidar en su sistema universitario la 

educación a distancia (véase la modificación del artículo 47 de la Ley 30220 en el Decreto 

Legislativo 1496). Motivo por el cual las universidades, en especial las públicas, están 

aprendiendo en el terreno a conducir el proceso educativo desde lo virtual (Yangali, 2020; 

Barria-Asenjo et al., 2023). Sabiendo que, las medidas llevadas a cabo ante la rápida 

propagación del coronavirus reflejan la realidad inequitativa que viven muchos 

estudiantes fuera de las aulas (Estrada, 2020). 

Si bien hay que reconocer los grandes daños que la pandemia ha ocasionado, no 

se deja de reflexionar sobre los aprendizajes que ella nos ha dejado, no solamente desde 
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la perspectiva material que incluiría desarrollar una infraestructura suficiente en el campo 

de la salud, una adecuada regulación y administración de los recursos económicos, 

capacidad para colaboración internacional expedita en investigación y estructura general 

de manejo epidemiológico, entre otros, sino que también en el campo ético, ha dejado 

temas reflexivos de importancia para esta y las subsecuentes crisis de salud mundial 

(Casas, 2020; Gutiérrez-Gómez, Huanca-Arohuanca, Quispe-Arroyo, et al., 2023). 

Salvo muy contadas excepciones, hoy por hoy la totalidad de países en todo el 

mundo ha decretado el cierre de los centros educativos en todo el país, y los que no lo 

han hecho, como el caso de Suecia, lo están pagando en extensión de la pandemia. Esta 

medida, como ya señaló acertadamente la UNESCO, tendrá unas consecuencias muy 

negativas tanto sociales como económicas. Así, apuntaba a cuestiones tales como: 

interrupción del aprendizaje; insuficiente alimentación; falta de preparación de los padres 

para la enseñanza a distancia o desde la casa; acceso desigual a las plataformas de 

aprendizaje digital; insuficiencias en materia de cuidado de los niños; costos económicos 

elevados; incidencia mecánica en el sistema de salud; aumento de la presión para los 

centros escolares que permanecen abiertos y tendencia al incremento de las tasas de 

abandono escolar (Murillo y Duk, 2020). 

En ese sentido, las percepciones de los estudiantes de Sandia, constituyen sistemas 

simbólicos que conforman un modo de construir la realidad y median en la relación 

sujeto-sociedad. Del mismo modo se construyen en el colectivo, en las relaciones cara a 

cara, a través del lenguaje en sus diferentes modalidades y/o manifestaciones, que son 

una manera de interpretar el mundo y, en consecuencia, inclina las actuaciones de los 

sujetos y los colectivos (Huanca-Arohuanca, 2022b). 
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En tiempos apocalípticos como el presente, el Perú y la región altiplánica se 

encuentra moderadamente preparado para enfrentar enfermedades, amenazas pandémicas 

de categoría mundial. Aún existen vacíos en el control del pánico y desesperación de sus 

habitantes. Es más, existen ciertos términos que la sociedad civil no maneja y necesita 

comprender para el uso correcto. Finalmente, construir un país sólido capaz de recuperar 

la confianza de las instancias de salubridad como del gobierno con estrategias que 

adoptaron China o Colombia, disipará el miedo al aislamiento y aumentará la capacidad 

organizativa-solidaria de la sociedad civil frente al COVID-19 (Huanca-Arohuanca, 

2020). 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta tesis es delinear algunos de los aspectos y características de 

esta nueva educación no presencial que viene desarrollándose en las instituciones 

educativas, sostenida en la figura de docentes, estudiantes familias y personas dedicadas 

a estudiar la temática educativa de cerca; así como reflexionar de qué manera va 

produciéndose el empleo de la tecnología como medio posibilitador de la enseñanza y el 

aprendizaje en el Perú de todas las sangres (Valentini y Gonzales, 2020; Huanca-

Arohuanca, 2022). 

Como se sabe, la educación enfrenta desafíos enormes en cuanto a enseñanza-

aprendizaje y la calidad de la misma, dado que los actores educativos no encuentran 

espacios donde poder proponer y dialogar las fisuras que deviene la educación virtual. 

Así mismo, la educación virtual no ha tenido los resultados que se esperaba en el colegio 

Carlos Oquendo de Amat, todo porque la dinámica con que se implementaron los cursos 

no ha sido favorable para los estudiantes y muchas veces los mismos no han tenido la 

conciencia de seguir en la dinámica propuesta por los lineamientos de la mencionada 
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institución. De manera que, hacer el estudio en estas instancias académicas resulta 

pertinente. No solo para ubicar los principales problemas que tiene el colegio Carlos 

Oquendo de Amat, sino para plantear alternativas de solución o medidas urgentes para 

mitigar una serie de anomalías que se presenta en los tiempos de pandemia. 

1.2. ENUNCIADO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Enunciado general 

Es importante presentar el enunciado de la investigación en trabajos que 

se desarrollan desde la percepción. En esa tonalidad exhibimos la pregunta 

general:  

• ¿Cuáles son las percepciones sobre el compromiso académico durante la 

pandemia en docentes y estudiantes del colegio Carlos Oquendo de Amat, 

2021? 

1.2.2. Enunciados específicos 

• ¿Cuáles son las percepciones sobre el compromiso académico durante la 

pandemia en docentes del colegio Carlos Oquendo de Amat, 2021? 

• ¿Cuáles son las percepciones sobre el compromiso académico durante la 

pandemia en estudiantes del colegio Carlos Oquendo de Amat, 2021? 

1.3. SUPUESTOS DE SENTIDO 

1.3.1. Supuesto general 

En las investigaciones cualitativas se utilizan los supuestos de sentido para 

la prospectiva de los trabajos realizados bajo ese enfoque. Por tanto, el estudio no 

es la excepción y por ello presenta el supuesto general de la siguiente manera: 
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• Las percepciones sobre el compromiso académico durante la pandemia en 

docentes y estudiantes del colegio Carlos Oquendo de Amat, terminan 

sepultados por la incongruencia de ambos actores. 

1.3.2. Supuestos específicos 

• Las percepciones sobre el compromiso académico durante la pandemia en 

docentes del colegio Carlos Oquendo de Amat, indican que el factor 

determinante para la carencia de concreciones positivas son los 

estudiantes. 

• Las percepciones sobre el compromiso académico durante la pandemia en 

estudiantes del colegio Carlos Oquendo de Amat, lleva a la comprensión 

de que el docente no está comprometido para asumir el rol de educador. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el contexto del sector educativo, se vislumbran una serie de desafíos, pero uno 

emerge con urgencia durante estos tiempos de pandemia: el compromiso académico en el 

entorno virtual, tanto por parte de los educadores como de los alumnos, está adoleciendo 

de un funcionamiento óptimo. Resulta imperativo destacar que, desde la perspectiva de 

los estudiantes entrevistados, la labor de los profesores que imparten diversas asignaturas 

presenta deficiencias en términos de responsabilidad horaria. Lamentablemente, muchos 

de ellos parecen no dedicarse plenamente a la impartición de clases, y en algunos casos, 

la retroalimentación hacia los estudiantes a través de las comunicaciones virtuales adolece 

de constancia y profundidad. 

No obstante, otro factor determinante radica en la falta de compromiso de ciertos 

estudiantes, quienes, amparándose en diversas excusas, optan por ausentarse de las clases 
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programadas. Además, el programa de tabletas proporcionado por el Ministerio de 

Educación, a pesar de su llegada tardía, no se está utilizando con el propósito académico 

previsto, sino que está desviándose hacia otros usos. En última instancia, el estudio 

también arroja luz sobre la problemática de la conectividad a internet, ya que muchos 

estudiantes carecen del acceso necesario para participar en las clases virtuales, y otro 

grupo enfrenta el obstáculo de no contar con los dispositivos adecuados para hacerlo. 

En conjunto, estos desafíos plantean una encrucijada crítica que demanda 

soluciones tanto a nivel de responsabilidad docente como de motivación estudiantil, 

mientras se abordan problemas infraestructurales como la conectividad y el acceso a 

herramientas digitales. Abordar estas cuestiones se vuelve fundamental para garantizar 

un proceso educativo integral y equitativo, capaz de enfrentar los desafíos actuales y 

sentar bases sólidas para el futuro. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

• Analizar las percepciones sobre el compromiso académico durante la 

pandemia en docentes y estudiantes del colegio Carlos Oquendo de Amat, 

2021 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Interpretar las percepciones sobre el compromiso académico durante la 

pandemia en docentes del colegio Carlos Oquendo de Amat, 2021 

• Comprender las percepciones sobre el compromiso académico durante la 

pandemia en estudiantes del colegio Carlos Oquendo de Amat, 2021 



20 
 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En términos de Moreno-Correa (2020) en su estudio “la innovación educativa en 

los tiempos del Coronavirus” los tiempos de zozobra que vive una sociedad durante una 

pandemia, pueden ser positivos para la educación pues deben llevar a los maestros a la 

reflexión, a la necesidad de formación en competencias pedagógicas y en el dominio del 

conocimiento pedagógico y tecnológico del contenido. La innovación pedagógica que se 

tiene que llevar a cabo en los tiempos del Coronavirus podrá derribar muros, tumbar 

mitos, creencias y lograr generar en los profesores la motivación para realizar el cambio 

educativo que necesita la generación de jóvenes que estamos formando. 

Para Santiago Bello (2020) en su estudio “Covid-19 y estado de derecho: España” 

fundamenta que frente a este cúmulo de circunstancias, ya sean coyunturales o 

estructurales, el instrumento del Estado de Derecho debe servir para modelar una 

sociedad moderna, justa, democrática y sostenible. Este es quizás el reto más formidable 

que tiene ante sí la vieja Europa, reinventarse para sobrevivir y dar respuesta a nuevos 

problemas con soluciones que han sido contratadas en otros crisoles de realidades. 

Serrano y De La Herrán (2017) en el artículo la “Percepciones de las familias 

inmigrantes latinoamericanas en España sobre el espacio educativo: giro dialógico- 

decolonial” el estudio analiza los procesos comunicativos de las familias 

latinoamericanas en espacios educativos, alcanzando seis categorías de análisis y 

distinguiendo si esas interacciones generan dinámicas excluyentes o transformadoras. 

Participaron treinta personas procedentes de seis países de Latinoamérica. Se parte de una 
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metodología comunicativa crítica de corte cualitativo como vía para optimizar opciones 

que permitan superar las des- igualdades producidas por el pensamiento neoliberal frente 

al decolonialismo. 

Bermejo-Paredes y Maquera-Maquera (2019) en el artículo “Interpretación de la 

escuela rural andina en comunidades aimaras de Puno-Perú”, aborda desde el 

paradigma interpretativo y contextual, con el método hermenéutico básicamente, dirigido 

a la comprensión e interpretación del sentido que confieren a la escuela los grupos líderes 

comunales y población aimara asentada en la zona sur de Puno- Perú. La información 

obtenida a través del análisis documental, entrevistas a profundidad marcadas por eventos 

dialógicos que aseguraron la interacción de igual a igual entre los sujetos interlocutores 

y, a partir de la experiencia de vida compartida como aimaras (entre autores, autoras y 

sujetos de estudio), ha permitido establecer, a través del proceso de análisis re-

interpretativo (interpretación de la interpretación), como resultados del estudio que, la 

presencia de la escuela rural andina dirigida y administrada por el Estado peruano se 

mantiene contraria al sentido que le otorga la comunidad aimara a las expectativas y 

experiencias de vida particulares, permaneciendo ajena a su cosmovisión, como una 

entidad excluyente, vertical y rígida. Como conclusión del estudio se tiene que las 

epistemologías de la esperanza no tienen lugar en el pensamiento aimara, por lo mismo, 

no desean una escuela para dejar de ser pobres y marginados en un tiempo incierto; la 

escuela rural, según los aimaras debe dar sentido a la vida, posibilitando el florecimiento 

pleno del ser para vivir dignamente hoy, mañana y por siempre.  

Huanca-Arohuanca (2020a) en su estudio “Caleidoscopio social al Covid-19: 

pánico y desesperación en tiempos de aislamiento” sostiene que el comportamiento 

social del antropoceno en situaciones de aislamiento bajo la declaratoria del estado de 

emergencia hecho por el gobierno del Perú ante la propagación de la pandemia, además 
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busca explicar la taxonomía del virus para su correcto uso y sugiere algunas estrategias 

que el gobierno debe adoptar cuando se presenta una amenaza letal como el coronavirus. 

Huanca-Arohuanca, Supo-Condori y otros (2020) el artículo, “el problema social 

de la educación virtual universitaria en tiempos de pandemia, Perú” describen el 

problema social tanto de docentes como de estudiantes en tiempos turbulentos que 

restringen la educación virtual en las universidades peruanas que a la vez presentan 

múltiples problemas sociales. Empleándose el método hipotético-deductivo se utilizaron 

encuestas on line de 2 universidades de gestión estatal y 2 universidades de gestión 

privada ubicadas en la ciudad de Lima, asimismo, se analizó 4 universidades de gestión 

estatal y 4 universidades de gestión privada ubicadas en provincias, con un universo 

poblacional de 260 estudiantes. concluyendo que la educación virtual en las universidades 

peruanas está sujeta a fracasar debido a la falta de ciertas habilidades de los que imparten 

conocimiento y a la falta de acceso a internet por los estudiantes provenientes de los 

espacios periféricos que representan a la mayoría excluida de un país con serias 

deficiencias económicas, sociales y políticas. 

Jaen (2017) en el trabajo “Representaciones sociales sobre la identidad étnica en 

la juventud de la comunidad campesina de Huayllani – Lampa”. Por su profundidad la 

investigación se realiza desde un enfoque metodológico mixto y es de carácter descriptivo 

y exploratorio; porque describiremos las percepciones y explicaremos las expectativas, 

en los jóvenes. Concluyendo que, el campo de representación de la identidad étnica en la 

juventud de la comunidad de Huayllani se caracteriza principalmente por la presencia de 

un fuerte vínculo afectivo entre los jóvenes lo que ha permitido la transmisión de los 

patrones culturales y tradiciones que reflejan las particularidades identitarias de la 

comunidad. 
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Arroyo (2018) en la investigación “Percepciones de los actores locales sobre el 

valor cultural del patrimonio arqueológico en el valle de Tambobamba, Apurímac”. El 

fundamento epistemológico de la investigación gira en torno al paradigma metodológico 

de la generación del conocimiento crítico-constructivista y comprensivo, según el cual el 

conocimiento se genera desde la experiencia con la participación directa de los actores 

involucrados en la investigación, enfoque que se conoce como la investigación cualitativa 

o inductiva. Concluye que, los actores locales han identificado de manera compartida el 

significado de sacralidad que denotan estos sitios arqueológicos en el pasado, donde se 

realizaban rituales, tales como pagos a la tierra y otros; y que en la actualidad transmiten 

el mensaje o significado de orgullo y grandeza para los diferentes actores locales, porque 

representan la identidad cultural del valle de Tambobamba. 

Coila (2017) en la tesis “Representaciones sociales sobre identidad étnica de la 

comunidad nativa Ese Eja de Infierno: un estudio de casos 2016”. El enfoque 

metodológico utilizado fue el cualitativo, con el diseño de investigación de tipo 

descriptivo-explicativo con una perspectiva hermenéutica, con el que se pretende conocer 

las representaciones sociales sobre la identidad étnica de la comunidad nativa Ese Eja de 

Infierno, con una orientación descubridora por cuanto se buscó desentrañar las 

significaciones elaboradas desde los sujetos, conocer y comprender desde los relatos de 

los hablantes como se configuran y estructuran sus representaciones sociales. Se concluye 

que, las representaciones sociales son poco desarrolladas en nuestro país tiene como 

ventaja contar con datos ricos en información que van más allá de datos.  

Finalmente, para Huanca-Arohuanca (2022) en su estudio: “Hemos aprendido a 

la mala a hacer este tipo de educación”. Narrativas sobre educación en tiempos de 

pandemia. La metodología que este autor utiliza se enmarca en la investigación 

cualitativa-hermenéutica, con técnicas como las entrevistas en profundidad y los grupos 
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focales, bajo la participación de diez docentes dedicados a tiempo completo a la 

institución. De manera que, el estudio presente sigue la misma nomenclatura del autor 

precedente. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. La percepción como categoría central 

Cuando se frecuenta al sociólogo Pierre Bourdieu, el campo como la red 

de relaciones entre posiciones objetivas que genera las percepciones de los sujetos 

sobre su mundo y otros mundos sociales, los campos sociales y simbólicos 

circunscriben de esa manera los lugares donde se construyen los sentidos 

comunes, los lugares comunes, los sistemas de tópicos irreductibles los unos a los 

otros. Por tanto, la adaptación de la estructura y composición del grupo de 

discusión a los campos sociales y simbólicos que se tratan de investigar es una 

cautela de primer grado, puesto que en la discusión lo que se trata de explorar son 

los dominios semánticos asociados indexical y contextualmente a los campos 

sociales y simbólicos que los circunscriben (Criado, 1997). 

En esa lógica, la forma en que los hombres fijan mediante descripciones, 

narraciones o declaraciones de testigos sus percepciones, experiencias y vivencias 

en tanto se extienden a otros hombres, sucesos o actuaciones, puede resultar 

interesante no sólo para los estudios históricos, sino también para la psicología, la 

jurisprudencia y la sociología (Van Dijk, 1992). Agregado a ello,  se reconstruye 

las percepciones sobre el lugar que se ocupa en la estructura social, los 

mecanismos de distinción y el modo en que estos se asocian a la conformación de 

marcos de certidumbre/incertidumbre (Pla, 2017). 
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Entonces, abordar las percepciones del profesorado y del estudiantado 

sobre la pandemia y las prácticas educativas inclusivas, así como la influencia de 

las percepciones y actitudes del profesorado hacia la inclusión, las prácticas 

docentes y las estrategias que utilizan, entre otros aspectos (Fontana-Hernández y 

Vargas-Dengo, 2018), debe realizarse desde el enfoque cualitativo, ya que,  

permite conocer la perspectiva de los usuarios externos (pacientes y familias o 

cuidadores) o usuarios internos (profesionales, técnicos, personal de apoyo) las 

creencias, valores, actitudes, percepciones, opiniones, y modos de vivenciar y 

actuar respecto de los servicios de salud (Bedregal et al., 2017). 

2.2.2. Pandemia del COVID-19 

Un mundo que atraviesa un tiempo de intensas transformaciones requiere 

ser pensado en sus asuntos más acuciantes: las múltiples formas en que se ejerce 

la violencia, el incesante aumento de la desigualdad, los daños al ambiente y a los 

seres que habitan la Tierra, la violación de los derechos humanos, la militarización 

de los territorios o el impacto de una pandemia sobre el tejido social, 

especialmente en sus sectores más vulnerables (Harvey, 2020). 

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la ocurrencia de la pandemia de 

COVID-19, exhortando a todos los países a tomar medidas y aunar esfuerzos de 

control en lo que parece ser la mayor emergencia en la salud pública mundial de 

los tiempos modernos (Díaz-Castrillón y Toro-Montoya, 2020). En ese orden de 

ideas, la OMS ha definido que la pandemia de COVID-19 tiene 4 fases: i. Fase de 

importación de casos; ii. Fase de contención de la pandemia; iii. Fase de contagio 

comunitario, y; iv. Fase de transmisión sostenida (Manrique-Abril et al., 2020). 
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Así que, para concluir con la pandemia en curso: sí, hay un duro trabajo 

exhaustivo para muchos que se ocupan de sus efectos, pero es un trabajo 

significativo para el beneficio de la comunidad, que trae su propia satisfacción, no 

el estúpido esfuerzo de tener éxito en el mercado. Cuando un médico se cansa 

mortalmente por trabajar horas extras, cuando un cuidador está agotado, se cansan 

de una manera totalmente diferente al agotamiento de estar obsesionado con el 

trajín de la carrera. Su cansancio vale la pena (Žižek, 2020). Puesto que, el mayor 

reto que conlleva esta estrategia es que requiere ser mantenida hasta que la 

pandemia haya desaparecido o se cuente con tratamiento efectivo o vacuna para 

la infección (González-Jaramillo et al., 2020). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

El presente estudio de investigación se efectuó en el Distrito de Cuyocuyo con 

una superficie total de 503,91 Km2 de la Provincia de Sandia, Departamento de Puno, en 

el sudeste del Perú. Está situada a una altitud de 3390 m.s.n.m., está localizada entre las 

coordinadas geográficas 14° 28’ 10’’de Latitud Sur y 69° 32’ 15’’ y de Longitud Oeste 

del Meridiano de Greenwich, así mismo, el estudio específicamente se llevó a cabo en la 

Institución Educativa Secundaria Carlos Oquendo de Amat. 

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DE ESTUDIO 

El estudio se ha desarrollado dentro de un horizonte temporal relativo que abarcó 

desde mayo de 2021 hasta diciembre de 2023. Durante el resto del año 2021 se ejecutaron 

las entrevistas a los principales actores educativos que en la tabla 2 se explica 

detalladamente; por otro lado, durante el 2022 y una parte del siguiente año, se procesaron 

las entrevistas recabadas y, finalmente, se concluyó con la redacción del informe del 

estudio y una serie de correcciones que los jurados recomendaron.  

3.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio fue realizado bajo el paradigma cualitativo (Huanca-Arohuanca, 2022b: 

Huanca-Arohuanca, Canaza-Choque y Flores, 2020) que se enfoca en comprender los 

fenómenos de la realidad, explorándolos desde la perspectiva de los actores en el ambiente 

natural y en relación al contexto (Hernández et al., 2014) en el cual se desarrolla la 

investigación. Entonces, para el análisis de discurso se plantea la interpretación crítica  de 
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los sucesos políticos enmarcados en las experiencias y las interacciones (Criado, 1992) 

de los actores directos e indirectos a la exposición de la violencia política. Es más, el 

análisis de discurso y los grupos de discusión permitieron distintas estrategias para poder 

construir modalidades o matices dentro de unos tipos ciertamente generales (Revilla, 

2017). En síntesis, se dice que en la investigación cualitativa la observación está cargada 

de teorías y que lo histórico es lo que efectivamente, define y justifica la investigación 

(Boarini, 2018). Por tanto, el presente estudio trata de reconstruir la vida cotidiana y la 

subjetividad de los miembros involucrados en la violencia política. A partir del recojo de 

entrevistas, que analiza e interpreta el significado de las acciones de los actores lo cual es 

el foco central de la investigación (Asencios, 2013). 

3.3.1. Diseño de investigación 

El diseño está orientado al contacto con la realidad humana objeto de 

estudio como la manera en que se construyó conocimiento acerca de ella (Huanca-

Arohuanca, 2022c). Pues, se buscó responder a las preguntas circunstancias de 

modo, tiempo y lugar. Al igual que la formulación, el diseño atravesó por varios 

sub momentos: uno inicial, otros intermedios y uno final (Sandoval, 2002) del 

cual se pudo realizar el trabajo de investigación. 

3.3.2. Técnicas  

La técnica utilizada fue la entrevista a profundidad que sirvió para extraer 

una serie de vivencias en los maestros de la institución en mención. Por lo que, 

esa técnica se entreteje con el enfoque de investigación y con los instrumentos 

detallados en el siguiente párrafo. 

 



29 
 

3.3.3. Instrumentos 

El estudio presentó de manera sistemática el instrumento típico de los 

estudios cualitativos, el cual fue la guía de entrevista semiestructurada, así mismo, 

esta técnica sirvió para explorar las narrativas importantes de los actores. Como 

modo de resumen, tomamos la tesis de Huanca-Arohuanca (2019) en la siguiente 

tabla. 

Tabla 1 

Resumen metodológico de la investigación 

Enfoque Cualitativo 

Diseño/método Fenomenológico-hermenéutico 

Muestra 5 actores inmersos en la pandemia 

Técnica Entrevistas semiestructuradas 

Instrumento  Guía de entrevista 

Nota. tomado de (Huanca-Arohuanca, 2019). 

Para añadir y consolidar la investigación, se utilizaron las fuentes y bases 

de datos Scopus, WOS, Thomson Reuters, SciELO, Eric, Redalyc, Dialnet, 

Latindex, Doaj y OEI (Huanca-Arohuanca, 2022a; Tineo-Zaga et al., 2021), los 

mismos, que se sostienen en un conjunto de inferencias que se realizan a partir de 

la búsqueda, recuperación, análisis, crítica, reflexión e interpretación de datos 

obtenidos y registrados en investigaciones o conceptualizaciones ya realizadas 

con anterioridad, con la finalidad de ir construyendo explicaciones teóricas con 

trascendencia epistemológico  

3.3.4. Población 

Como población de estudio se trabajó con dos docentes y tres estudiantes 

del colegio Carlos Oquendo de Amat, Cuyocuyo-Sandia donde de manera 
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presencial fueron entrevistado. Por tanto, para poder mantener la condición ética 

se cambió los nombres.  

Tabla 2 

Actores entrevistados  

 

Nota: tamaño de la muestra 

Los actores seleccionados fueron tomados en consideración de acuerdo a 

la utilidad que al entrevistador fue requiriendo durante el estudio. Los docentes 

del área de DPCC, C y T fueron entrevistados de manera presencial. Así mismo, 

según la Reforma Magisterial de la Ley N° 29944 de la Carrera Pública 

Magisterial, alguno de ellos es de condición; nombrado, por lo que se ubican en 

la primera escala y, otros, son contratados quienes participaron de manera 

voluntaria y bajo consentimiento.  

De igual modo, los estudiantes participaron de forma voluntaria y de 

consentimiento informado, proceden mayoritariamente de las zonas rurales, 

carecen de condiciones bajos recursos económicos para recibir educación remota 

en la pandemia. Más aún, porque destacan en el rendimiento académico y son 

capaces de emplear conceptos de la educación virtual, sociales, políticos, 

económicos abstractos y complejos. 

 

Nombre Edad Sexo Condición Área  

Marco (S1) 37 M Docente contratado DPCC 

Paolo (S2) 53 M Docente nombrado C y T 

Percy (S3) 16 M Estudiante Todas las áreas 

   Maritza (S4) 16 F Estudiante Todas las áreas 

    Alex (S5) 17 M Estudiante Todas las áreas 
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3.3.5. Procedimientos para la ejecución y análisis de datos 

 En este apartado se sigue la secuencia del manuscrito publicado en Brasil 

del investigador Huanca-Arohuanca (2022), pues, este desarrolló cuatro 

momentos trascendentales para ejecutar su investigación: en primera instancia se 

encontró la motivación y el problema del estudio, envuelto a través de las 

percepciones de los docentes del colegio Carlos Oquendo de Amat sobre la 

educación en contextos de pandemia, dentro del enfoque cualitativo; en segunda 

instancia, se comenzó con la recolección de la información a través de las 

entrevistas tanto virtuales como presenciales; en tercer momento, se realizó la 

categorización y codificación de las categorías, de tal modo, se encuentra las 

categorías emergentes; en cuarta instancia, se redactó la información trabajada 

respetando los criterios éticos que necesita la investigación. 

El análisis de datos se desarrolló después de haber concluido las entrevistas 

a los docentes del colegio Carlos Oquendo de Amat. Para ello, se debe comprender 

que el pensar de la gente es expresada y adquirida a través del discurso o por 

interacción comunicativa hablada-escrita. Cuando los miembros de un grupo 

explican, motivan o legitiman sus acciones (grupales), lo hacen típicamente en 

términos de discurso ideológico (Van Dijk, 2005). 

3.4. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presenta las unidades de investigación que sirvieron como 

horizonte de la investigación y para dar un perfil adecuado al investigador quien asume 

premisas elementales. 
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Tabla 3 

Unidades, ejes y sub ejes de análisis de la investigación 

Unidad de análisis Ejes de análisis Sub ejes de análisis 

Percepciones sobre el 

compromiso académico 

durante la pandemia en 

docentes y estudiantes 

del colegio Carlos 

Oquendo de Amat, 

2021 

Percepciones 

sobre el 

compromiso 

académico 

durante la 

pandemia 

• Debilidades durante la pandemia 

• Responsabilidad de los estudiantes 

desde la perspectiva docente 

• Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje durante la pandemia 

• Fortalezas y debilidades del proceso 

educativo 

Nota. Elaboración propia.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DEBILIDADES DURANTE LA PANDEMIA 

4.1.1. La conectividad como limitante educativa 

Durante la pandemia, el sistema educativo en la selva enfrentó varias 

debilidades que afectaron negativamente la educación de los estudiantes. En 

primer lugar, la falta de infraestructura tecnológica adecuada fue uno de los 

principales obstáculos. Muchas comunidades rurales en la selva carecían de 

acceso a internet confiable y de calidad, lo que dificultaba la implementación de 

la educación virtual. La falta de conectividad limitaba la capacidad de los 

estudiantes y docentes para participar en clases en línea, acceder a materiales 

educativos digitales y mantener una comunicación efectiva. 

Otra debilidad importante fue la escasez de recursos tecnológicos. Muchos 

estudiantes en la selva no contaban con dispositivos electrónicos, como 

computadoras o tabletas, necesarios para participar en la educación virtual. La 

falta de acceso a estas herramientas tecnológicas fue especialmente evidente en 

las zonas rurales, donde las familias tenían dificultades económicas para 

adquirirlas. Esta situación generó una brecha digital significativa entre los 

estudiantes de la selva y aquellos que tenían acceso a los recursos tecnológicos 

necesarios (Ling, 2020). 

Además, la falta de capacitación adecuada para docentes y estudiantes en 

el uso de plataformas y herramientas digitales fue otra debilidad destacada. 

Muchos docentes no estaban familiarizados con las tecnologías educativas y 
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carecían de las habilidades necesarias para adaptarse rápidamente al entorno 

virtual. Asimismo, los estudiantes enfrentaron dificultades para utilizar las 

plataformas de aprendizaje en línea y acceder a los recursos digitales de manera 

efectiva. La falta de formación y apoyo en el uso de estas herramientas digitales 

limitó las oportunidades de aprendizaje y afectó la calidad de la educación en la 

selva durante la pandemia (Zhang et al., 2020). 

Estas debilidades del sistema educativo en la selva durante la pandemia, 

como la falta de infraestructura tecnológica, la escasez de recursos tecnológicos y 

la falta de capacitación en herramientas digitales, subrayan la necesidad de invertir 

en la mejora de la infraestructura y el acceso a recursos tecnológicos en estas áreas. 

Asimismo, resaltan la importancia de brindar formación y apoyo continuo a los 

docentes y estudiantes para promover la competencia digital y facilitar la 

transición a la educación virtual en situaciones de crisis como la pandemia (De 

Medeiros et al., 2020). Aquí se presenta una de ellas para ser analizadas más 

adelante. 

 Durante el 2020 y 2021, se ha llevado a cabo la educación virtual en Perú. 

Al principio, hubo muchas dificultades. Una de ellas fue que muchos estudiantes 

no contaban con aparatos electrónicos, como celulares y otros. Además, en cuanto 

a los recursos económicos, las condiciones de las familias no les permitían 

comprar un celular, y otros estudiantes sí contaban con uno. Esta falta de acceso 

a dispositivos electrónicos fue uno de los problemas iniciales. Luego, se ha 

logrado regularizar la situación, pero todavía persistían problemas de 

conectividad. Personalmente, trabajé en otra institución, en la selva, donde no 

había señal de internet. Entonces, a través del Ministerio de Educación, tuve que 
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instalar canales de Wi-Fi, aunque no todos los estudiantes podían acceder a ellos 

(S1). 

La educación virtual en Perú durante los años de pandemia enfrentó varios 

desafíos, como se menciona en el párrafo precedente. La falta de acceso a aparatos 

electrónicos, especialmente celulares, por parte de muchos estudiantes fue una de 

las dificultades iniciales. Esta limitación se debió a las condiciones económicas 

desfavorables de algunas familias, que no podían permitirse comprar un celular 

para sus hijos. Esta falta de acceso a dispositivos electrónicos planteó un obstáculo 

significativo para la implementación exitosa de la educación virtual, ya que los 

estudiantes no tenían los medios para participar plenamente en las actividades 

educativas en línea (Zhou et al., 2020). 

A pesar de los desafíos iniciales, se logró regularizar la situación en cierta 

medida. Sin embargo, persistieron problemas de conectividad en algunas áreas, 

como la institución en la selva donde trabajó el autor del texto. En estas regiones, 

la falta de señal de internet dificultaba aún más la implementación de la educación 

virtual. Para abordar esta limitación, el Ministerio de Educación intervino y se 

instalaron canales de Wi-Fi. Sin embargo, no todos los estudiantes pudieron 

acceder a ellos, lo que indica que algunos aún se veían excluidos de la educación 

virtual debido a la falta de conectividad (Coutard et al., 2020). 

La interpretación teórica del párrafo muestra cómo la educación virtual en 

Perú se enfrentó a desafíos relacionados con la accesibilidad tecnológica y la 

conectividad. La falta de dispositivos electrónicos y la limitada infraestructura de 

internet afectaron negativamente la participación de los estudiantes en la 

educación en línea. Aunque se hicieron esfuerzos para superar estas dificultades, 
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aún existían barreras significativas para garantizar una educación virtual 

equitativa y accesible para todos los estudiantes en Perú durante ese periodo 

(Hassani y Sandali, 2020). Estos desafíos resaltan la importancia de abordar las 

brechas digitales y mejorar la infraestructura tecnológica para garantizar una 

educación inclusiva en contextos similares. 

Posteriormente, mejoramos un poco la situación, pero siempre hubo un 

descuido con muchos estudiantes, sobre todo en las zonas rurales, donde no tenían 

acceso y muchos lo tomaron como unas vacaciones, por lo que algunos estudiantes 

no asistieron. Sin embargo, hubo buena acogida por parte de muchos estudiantes 

que se dedicaron a seguir las clases. La estrategia que hemos aplicado 

principalmente se basa en el uso de WhatsApp, que era más accesible. Podíamos 

programar, por ejemplo, las clases en Zoom, Google Meet y otros. El problema es 

que la mayoría de los estudiantes no tenían datos suficientes para acceder a las 

clases en vivo, por lo que optamos por enviar sesiones grabadas. Además de eso, 

en WhatsApp, utilizamos el Messenger para realizar clases en vivo con los 

estudiantes que podían acceder. Les brindábamos retroalimentación. A aquellos 

estudiantes que no podían acceder, los llamábamos directamente por celular para 

conversar con ellos. Esta fue más o menos la estrategia que he utilizado en el área 

de ciencias sociales. Fue un poco complicado al principio, muchos no entendieron, 

otros no podían acceder y no sabían cómo manejar las redes sociales. Claramente, 

esta pandemia nos ha traído una revolución en gran medida (S1). 

A medida que avanzaba el tiempo, se observó una ligera mejora en la 

situación de la educación virtual en Perú. Sin embargo, persistía un descuido hacia 

muchos estudiantes, especialmente aquellos que vivían en zonas rurales donde el 

acceso era limitado. Estos estudiantes veían la situación de la educación virtual 



37 
 

como unas vacaciones y, como resultado, algunos de ellos no asistían a las clases. 

A pesar de esto, hubo una buena acogida por parte de muchos estudiantes que se 

dedicaron a seguir las clases y aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas 

en el entorno virtual (Kampf et al., 2020). 

La estrategia principal que se implementó se basaba en el uso de 

WhatsApp, ya que era una plataforma más accesible para los estudiantes. Las 

clases se programaban en plataformas como Zoom, Google Meet y otras, pero se 

enfrentaba a un problema: la mayoría de los estudiantes no tenían datos suficientes 

para acceder a las clases en vivo. Como alternativa, se optó por enviar sesiones 

grabadas a través de WhatsApp (Jin et al., 2020). Además, se utilizó el Messenger 

de WhatsApp para llevar a cabo clases en vivo con aquellos estudiantes que 

podían acceder a la plataforma. Se brindaba retroalimentación a los estudiantes y, 

para aquellos que no podían acceder, se realizaban llamadas telefónicas directas 

para conversar con ellos. 

En el área de ciencias sociales, el autor del texto implementó esta 

estrategia, aunque inicialmente enfrentó dificultades. Muchos estudiantes tenían 

dificultades para comprender y adaptarse a las redes sociales y a las plataformas 

utilizadas para la educación virtual. Sin embargo, la pandemia ha generado una 

revolución en gran medida, impulsando a los docentes y estudiantes a encontrar 

nuevas formas de enseñanza y aprendizaje en el entorno virtual. El apartado 

muestra cómo se implementaron estrategias específicas para abordar los desafíos 

de la educación virtual en Perú. Aunque hubo dificultades, como el descuido hacia 

algunos estudiantes y la falta de acceso a datos suficientes, se tomaron medidas 

para garantizar la continuidad de la educación. El uso de WhatsApp como 

plataforma principal y la comunicación directa a través de llamadas telefónicas 
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demostraron ser alternativas efectivas para llegar a los estudiantes. Estas acciones 

reflejan la adaptabilidad y la búsqueda de soluciones durante una época de 

transformación educativa provocada por la pandemia (Zhou et al., 2020; Zhou et 

al., 2020; Coutard et al., 2020; Hassani y Sandali, 2020). 

4.1.2. Estableciendo conexiones sociales 

Durante la pandemia, el sistema educativo en la selva enfrentó numerosas 

debilidades en cuanto a las conexiones sociales. En primer lugar, la falta de acceso 

a internet confiable y de calidad limitó las interacciones sociales entre los 

estudiantes, los docentes y sus compañeros. Muchas comunidades rurales en la 

selva carecían de una infraestructura adecuada para proporcionar conexiones 

estables, lo que dificultaba la comunicación y la colaboración en el entorno virtual. 

Esta falta de conexiones sociales impactó negativamente en el desarrollo de 

habilidades sociales y en la creación de vínculos entre los participantes del sistema 

educativo (Zhao et al., 2020). 

Otra debilidad importante fue la escasez de recursos tecnológicos para 

facilitar las conexiones sociales. Muchos estudiantes en la selva no tenían acceso 

a dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o computadoras, que les 

permitieran participar en actividades sociales en línea. La falta de estos recursos 

tecnológicos limitaba su capacidad para comunicarse y colaborar con sus 

compañeros y docentes. Esta situación creó una brecha digital significativa y 

amplió la brecha en las oportunidades de conexión social entre los estudiantes de 

la selva y aquellos que tenían acceso a los recursos tecnológicos necesarios. 

Además, la falta de capacitación y familiaridad con las plataformas y 

herramientas digitales también contribuyó a las debilidades en las conexiones 
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sociales del sistema educativo en la selva. Tanto los docentes como los estudiantes 

enfrentaron dificultades para utilizar eficazmente las plataformas de 

comunicación en línea y las redes sociales educativas. La falta de conocimientos 

técnicos y habilidades digitales limitó las interacciones sociales y redujo la 

participación activa en actividades grupales. Esta falta de experiencia en el 

entorno digital agravó aún más las dificultades para establecer y mantener 

conexiones sociales durante la pandemia (Yang et al., 2020). 

Estas debilidades en las conexiones sociales del sistema educativo en la 

selva durante la pandemia subrayan la necesidad de invertir en infraestructuras de 

conectividad confiables, así como en recursos tecnológicos adecuados para los 

estudiantes. Además, es esencial brindar capacitación y apoyo en el uso de 

plataformas y herramientas digitales a docentes y estudiantes para fomentar la 

interacción social y la colaboración en el entorno virtual. Abordar estas 

debilidades permitirá fortalecer las conexiones sociales y garantizar una 

experiencia educativa más inclusiva y enriquecedora para los estudiantes en la 

selva durante situaciones de crisis como la pandemia. tal como se manifiesta en el 

siguiente enunciado. 

Soy docente de Ciencia y Tecnología desde principios del año 2020, y la 

pandemia del COVID-19 nos ha afectado a todos. Al principio, tuvimos 

deficiencias y problemas con los estudiantes, ya que fue una sorpresa para todos. 

Sin embargo, poco a poco nos hemos ido adaptando y hemos logrado establecer 

conexiones. Inicialmente, nos enfrentamos a muchas dificultades con la conexión 

a internet, ya que nuestros estudiantes provienen de zonas rurales y comunidades 

campesinas como Puna Laqueque, Rotojoni, Cojene, Kallpapata, Huancasayani, 

Ñakoreque Grande y Aripo. En estas comunidades, no hay acceso a líneas de 
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internet, lo que ha dificultado nuestra labor durante estos dos años de pandemia 

en 2020 y 2021 (S2). 

El párrafo describe la experiencia de un docente de Ciencia y Tecnología 

durante el período de la pandemia del COVID-19. En primer lugar, se destaca que 

la pandemia ha tenido un impacto en todos los aspectos de la vida, incluyendo la 

educación. Al principio, el docente enfrentó dificultades y problemas con los 

estudiantes, ya que la situación de la pandemia fue algo inesperado para todos. Sin 

embargo, a medida que el tiempo avanzaba, el docente y los estudiantes lograron 

adaptarse y establecer conexiones necesarias para continuar con el proceso 

educativo (Zhou et al., 2020). 

La siguiente parte del párrafo se enfoca en las dificultades específicas 

relacionadas con la conexión a internet. El docente menciona que los estudiantes 

provienen de zonas rurales y comunidades campesinas donde no hay acceso a 

líneas de internet. Esta falta de infraestructura tecnológica ha representado un 

desafío significativo para el docente y sus estudiantes durante los dos años de la 

pandemia en 2020 y 2021. Esta limitación en la conectividad ha afectado su labor 

educativa y ha requerido buscar soluciones alternativas para seguir adelante (Lippi 

et al., 2020; Calisaya-Mamani et al., 2022). 

En resumen, el párrafo destaca la adaptación del docente y los estudiantes 

a las circunstancias desafiantes de la pandemia. Aunque hubo dificultades y 

problemas iniciales, gradualmente lograron establecer conexiones necesarias para 

continuar con la educación. Sin embargo, la falta de acceso a líneas de internet en 

las zonas rurales y comunidades campesinas ha sido un obstáculo persistente 

durante los dos años de la pandemia, lo que ha requerido la búsqueda de 
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alternativas para llevar a cabo el proceso educativo de manera efectiva (Zhao et 

al., 2020). 

Cuando se hace clases por Google Meet, no todos entran a la sala, porque 

existen estudiantes que no tienen megas o simplemente no hay señal de internet. 

Entonces, uno como docente ya en la tarde comienza a llamar a los estudiantes 

que no ingresaron al salón de clases. Sin embargo, no te contestan, incluso a mí 

me han bloqueado, pregunto a otros colegas y pasa lo mismo. Ante tal situación, 

estratégicamente me pongo en contacto con otros estudiantes que, si contestan y 

asisten a clases, pero estos son sus amigos… después de explicarle a esos amigos 

y compañeros del estudiante que no asiste y que la intención es apoyarles, les pido 

que ellos puedan conversar y que puedan motivarlos a contestar la llamada o 

simplemente que devuelvan la llamada… no es fácil, pero está funcionando (S2). 

El fragmento describe la experiencia de un docente durante las clases a 

través de Google Meet y las dificultades que enfrenta con algunos estudiantes que 

no pueden acceder a las clases virtuales debido a problemas de conexión a internet. 

El docente menciona que, como estrategia, comienza a llamar a los estudiantes 

que no ingresaron a la sala de clases en la tarde. Sin embargo, no recibe respuesta 

de ellos e incluso algunos de los estudiantes lo han bloqueado. 

Ante esta situación, el docente busca una solución alternativa al contactar 

a otros estudiantes que sí están asistiendo a las clases y que son amigos de aquellos 

que no están participando. Les explica la situación y les pide que hablen con sus 

amigos ausentes para motivarlos a responder la llamada o devolverla. Aunque el 

docente reconoce que no es una tarea fácil, afirma que esta estrategia está 

funcionando. 
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Desde una perspectiva teórica, este fragmento destaca los desafíos que la 

brecha digital y la falta de acceso a internet presentan en el ámbito educativo 

durante la pandemia. La falta de megas o la ausencia de señal de internet dificultan 

la participación de algunos estudiantes en las clases virtuales, lo que afecta su 

aprendizaje y su conexión con el docente y los compañeros. Además, se observa 

cómo el docente emplea una estrategia de apoyo social para tratar de solventar 

estas dificultades, involucrando a los compañeros de clase en el proceso de 

motivación y comunicación con los estudiantes ausentes. Esto resalta la 

importancia del apoyo y la colaboración entre los miembros de la comunidad 

educativa para superar los obstáculos causados por la brecha digital (Huaroto et 

al., 2020; Oliva, 2020; Álvarez, 2020). 

4.2. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DESDE LA 

PERSPECTIVA DOCENTE 

4.2.1. Recogiendo evidencias durante la pandemia 

Durante la pandemia, el recojo de tareas o productos en el sistema 

educativo se vio modificado para adaptarse a la modalidad virtual. En lugar de los 

tradicionales entregables físicos en el aula, se implementaron nuevas estrategias 

para recibir los trabajos de los estudiantes. 

En primer lugar, se utilizó el envío de tareas por medios electrónicos, como 

el correo electrónico o plataformas educativas en línea. Los estudiantes tenían la 

responsabilidad de completar las tareas asignadas y enviarlas en formato digital a 

sus profesores. Esto permitía una rápida y eficiente recepción de las tareas, 

facilitando la retroalimentación y la evaluación por parte del docente. En segundo 

lugar, se implementó el uso de herramientas de compartición de archivos en la 
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nube. Los estudiantes podían crear y almacenar sus trabajos en plataformas como 

Google Drive o Dropbox, y compartir el enlace correspondiente con sus 

profesores. De esta manera, los docentes podían acceder a los archivos y 

evaluarlos sin necesidad de una entrega física. Por último, se estableció la 

comunicación constante entre estudiantes y profesores para coordinar el recojo de 

tareas o productos (Álvarez, 2020; R. Mamani et al., 2022). A través de 

aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, se acordaban fechas y 

horarios para el envío de los trabajos. Los docentes brindaban instrucciones claras 

sobre la forma de enviar los archivos, asegurando que todos los estudiantes 

comprendieran el proceso. 

En resumen, durante la pandemia, el recojo de tareas o productos en el 

sistema educativo se llevó a cabo a través de medios electrónicos, como el envío 

de archivos digitales por correo electrónico o plataformas en línea, y el uso de 

herramientas de compartición de archivos en la nube. La comunicación constante 

entre estudiantes y profesores fue fundamental para coordinar los procesos de 

entrega y asegurar una evaluación efectiva. Esta adaptación permitió mantener la 

continuidad del aprendizaje, a pesar de las limitaciones impuestas por la 

modalidad virtual (Valentini y Gonzales, 2020). 

Sin lugar a dudas, el tema educativo es un desafío consciente en donde el 

docente debe estar a la expectativa de sus estudiantes, tal como la siguiente 

maestra manifiesta sobre los quehaceres de sus estudiantes. 

En cuanto al reporte de las evidencias, eso se trabajaba a través de las 

clases y se realizaban durante la semana. Teníamos sesiones en las que los 

estudiantes debían reportar las evidencias. Nosotros enviábamos la sesión 
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desarrollada a través de WhatsApp y, además, proporcionábamos 

retroalimentación en vivo a través del Messenger y realizábamos llamadas 

telefónicas. Sin embargo, algunos estudiantes no podían conectarse debido a que 

vivían en lugares lejanos donde no había señal. En mi área, los viernes tenían la 

oportunidad de presentar las evidencias de toda la semana. Si yo tenía partes, ellos 

tenían hasta el día viernes para enviarlas. Luego, los sábados realizaba revisiones 

y calculaba el porcentaje de cuántos estudiantes enviaban y cuántos no. Si tenía 

45 estudiantes, aproximadamente 30 de ellos enviaban sus evidencias 

semanalmente, mientras que 10 o 15 no las enviaban (S1). 

A partir de aquí, se describe el proceso de reporte de evidencias realizado 

durante las clases virtuales. Los estudiantes debían reportar las evidencias 

generadas en las sesiones, las cuales eran enviadas a través de WhatsApp. 

Además, se proporcionaba retroalimentación en vivo a través del Messenger y se 

realizaban llamadas telefónicas para brindar apoyo y seguimiento. Sin embargo, 

se menciona que algunos estudiantes enfrentaban dificultades para conectarse 

debido a la falta de señal en los lugares lejanos donde vivían. A pesar de esto, se 

establece un plazo hasta el día viernes para que los estudiantes presenten las 

evidencias de toda la semana. El docente realiza revisiones los sábados y calcula 

el porcentaje de estudiantes que envían las evidencias y los que no lo hacen. 

Desde una perspectiva teórica, se resalta la importancia de establecer un 

sistema de reporte de evidencias para evaluar el progreso de los estudiantes en el 

entorno virtual. El uso de herramientas como WhatsApp y el Messenger permite 

una comunicación directa entre el docente y los estudiantes, facilitando la 

retroalimentación y el seguimiento individualizado. Sin embargo, las limitaciones 

en la conectividad y la falta de señal de internet en áreas remotas representan 
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desafíos significativos para el acceso equitativo a la educación en línea. El 

establecimiento de plazos y la realización de revisiones periódicas son estrategias 

que permiten monitorear el cumplimiento de los estudiantes y brindarles el apoyo 

necesario. 

Sin embargo, había estudiantes que se destacaban por su puntualidad. Si 

yo llevaba a cabo la sesión hoy, en la tarde ya estaban reportando. Otro porcentaje 

lo hacía durante la semana, y solo unos pocos lo hacían los días viernes. Eran 

alrededor de 10 o 15 estudiantes los que no enviaban las evidencias. No obstante, 

de alguna manera, lograban regularizarse durante la semana. Este fue el proceso 

de reporte de evidencias de los estudiantes (S1). 

Se destaca la puntualidad de ciertos estudiantes en el reporte de evidencias. 

Estos estudiantes se distinguían por su capacidad para enviar las evidencias de 

forma inmediata. Incluso si la sesión se llevaba a cabo en el día, en la tarde ya 

estaban realizando el reporte. Otro grupo de estudiantes realizaba el reporte a lo 

largo de la semana, mientras que solo unos pocos lo hacían los días viernes. Se 

estima que alrededor de 10 a 15 estudiantes no enviaban las evidencias dentro del 

plazo establecido. 

Teóricamente, esta situación refleja la variedad de hábitos y 

comportamientos de los estudiantes en relación al cumplimiento de las tareas y la 

entrega de evidencias. Algunos estudiantes muestran una mayor responsabilidad 

y compromiso al realizar el reporte de manera inmediata, lo cual indica una buena 

organización y gestión del tiempo. Por otro lado, hay estudiantes que requieren 

más tiempo para completar y enviar sus evidencias, posiblemente debido a 
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diversas razones como la carga de trabajo, la disponibilidad de recursos o la falta 

de organización (Huanca-Arohuanca, 2020; Coutard et al., 2020). 

Es relevante destacar que, a pesar de la falta de puntualidad en el reporte 

de evidencias por parte de algunos estudiantes, se menciona que lograban 

regularizarse durante la semana. Esto sugiere que, a pesar de no cumplir con el 

plazo inicial, encontraban la manera de ponerse al día y presentar sus evidencias. 

Este aspecto puede ser interpretado como un indicador de resiliencia y capacidad 

de adaptación por parte de los estudiantes, así como de flexibilidad por parte del 

docente al permitir que se regularicen en un periodo posterior (Oliva, 2020). La 

puntualidad en el reporte de evidencias varía entre los estudiantes, algunos 

destacándose por su prontitud y otros requiriendo más tiempo. Aunque un número 

reducido de estudiantes no cumple con el plazo establecido, se evidencia su 

capacidad de regularizarse y cumplir con las exigencias durante el transcurso de 

la semana. 

4.2.2. “Como en cualquier lugar, siempre hay responsables” 

Durante la pandemia en el Perú, la responsabilidad de los estudiantes 

rurales fue un factor importante a tener en cuenta. En general, los estudiantes 

rurales demostraron una gran responsabilidad y compromiso en su proceso 

educativo, a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentaron. Muchos 

estudiantes rurales tuvieron que lidiar con limitaciones en cuanto al acceso a la 

tecnología y a la conectividad a Internet. Esto implicó que no todos los estudiantes 

pudieran acceder de manera constante a las clases en línea y a los recursos 

educativos digitales. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, los estudiantes 
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rurales mostraron una actitud proactiva y buscaron alternativas para continuar 

aprendiendo. 

En muchos casos, los estudiantes rurales contaron con el apoyo de sus 

familias y comunidades para enfrentar los desafíos educativos durante la 

pandemia. Padres, madres y tutores desempeñaron un papel fundamental en 

motivar y acompañar a los estudiantes en su aprendizaje, brindando un entorno 

propicio para el estudio y participando activamente en las actividades escolares. 

Es importante destacar que la responsabilidad de los estudiantes rurales no 

solo se limitó a la continuidad de sus estudios, sino que también se manifestó en 

su participación en actividades extracurriculares y concursos académicos. A pesar 

de las limitaciones tecnológicas y de conectividad, muchos estudiantes rurales 

participaron en concursos nacionales y regionales, demostrando su talento y 

compromiso con la educación (De Sousa, 2020). 

En resumen, los estudiantes rurales en el Perú asumieron su 

responsabilidad de manera admirable durante la pandemia, enfrentando desafíos 

y adaptándose a las circunstancias para continuar aprendiendo. Su compromiso y 

esfuerzo, respaldados por el apoyo de sus familias y comunidades, fueron 

fundamentales para superar las dificultades y seguir avanzando en su proceso 

educativo (Delgado Pugley, 2020). 

A continuación, se presenta la versión de una de las entrevistados, cuando 

extrae el mensaje siguiente cuando conversaba con el entrevistador. 

Como en cualquier otro pueblo, siempre hay responsables y otros que 

descuidan sus responsabilidades. Sin embargo, el interés de los docentes siempre 

ha sido llegar a todos los estudiantes. Esto se debe a que los alumnos también han 
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respondido de manera positiva, lo que se evidencia en los resultados obtenidos en 

diversos concursos nacionales de educación organizados por el Ministerio de 

Educación. Algunos ejemplos de estos concursos son FONEM, FENCYT, Juegos 

Florales, Crea y Emprende y el concurso de José María Arguedas (S2). 

Desde esa perspectiva, es importante reconocer que en cualquier 

comunidad siempre habrá una variedad de estudiantes, algunos más responsables 

que otros en cuanto a su compromiso con los estudios. Sin embargo, es 

fundamental destacar que los docentes han mantenido un constante interés en 

llegar a todos los estudiantes, sin importar sus diferencias individuales. El 

compromiso de los docentes para alcanzar a todos los estudiantes se basa en la 

convicción de que cada alumno tiene el potencial de aprender y desarrollarse 

académicamente. Esta motivación ha sido respaldada por la respuesta positiva que 

han mostrado los alumnos, lo cual se refleja en los resultados obtenidos en 

distintos concursos nacionales de educación, organizados por el Ministerio de 

Educación (UPB, 2020; Gutiérrez-Gómez et al., 2023; Canaza-Choque et al., 

2022). 

Estos concursos, como FONEM, FENCYT, Juegos Florales, Crea y 

Emprende y el concurso de José María Arguedas, son instancias que permiten a 

los estudiantes demostrar sus habilidades y competencias en diversas áreas del 

conocimiento. La participación en estos eventos nacionales evidencia el 

compromiso y el talento de los estudiantes, así como el esfuerzo y la dedicación 

de los docentes que los han preparado para enfrentar estos desafíos. 

Es importante destacar que la participación en concursos nacionales no 

solo es un reconocimiento al esfuerzo individual de los estudiantes, sino también 
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una muestra del compromiso colectivo de la comunidad educativa. Estos 

concursos promueven la excelencia académica, fomentan el trabajo en equipo y 

estimulan el interés por el aprendizaje, tanto de los estudiantes como de los 

docentes. 

En conclusión, desde la perspectiva de un experto en la materia, es 

evidente que los docentes tienen un interés genuino en llegar a todos los 

estudiantes, buscando su desarrollo integral y potenciando sus talentos. Los 

resultados obtenidos en concursos nacionales de educación son una muestra del 

compromiso y la calidad educativa que se ha logrado en la comunidad, 

impulsando el crecimiento académico y personal de los estudiantes. 

Durante la pandemia, hemos participado virtualmente en todas estas 

actividades, incluyendo un evento en Puno organizado por la Dirección Regional 

y el Gobierno Regional. Si bien hemos logrado presentarnos en todos estos 

eventos, ha habido ciertas limitaciones, principalmente en términos de 

conectividad (S2). 

Es fundamental reconocer los esfuerzos realizados por los docentes y 

estudiantes durante la pandemia para participar en diversas actividades virtuales, 

como concursos y eventos educativos. Estas iniciativas han permitido mantener la 

motivación y el compromiso académico a pesar de las limitaciones impuestas por 

la situación sanitaria. 

En particular, la participación en un evento en Puno, organizado por la 

Dirección Regional y el Gobierno Regional, demuestra el interés de la comunidad 

educativa por mantener un vínculo con otras instituciones y promover la 

excelencia académica en la región. Esta participación activa en eventos externos 
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refleja el compromiso de los docentes y estudiantes por mantenerse actualizados 

y aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje disponibles (UPB, 2020; 

Yang et al., 2020). 

Sin embargo, durante esta experiencia virtual, se han enfrentado ciertas 

limitaciones, especialmente en términos de conectividad. La falta de acceso a 

Internet estable y de calidad ha sido un desafío significativo para muchos 

estudiantes y docentes. Esto ha dificultado la participación plena y el 

aprovechamiento de las actividades virtuales, incluyendo la presentación en 

eventos y concursos (Huanca-Arohuanca, 2024). 

Es importante destacar que estas limitaciones no han sido exclusivas de 

una región o institución en particular, sino que han sido un desafío generalizado 

en todo el país. La falta de conectividad ha impactado negativamente en la equidad 

educativa, ya que algunos estudiantes han tenido dificultades para acceder a los 

recursos y oportunidades virtuales. A pesar de estas dificultades, es valioso 

destacar los esfuerzos realizados por los docentes y estudiantes para adaptarse a 

las circunstancias y superar las limitaciones. Han buscado alternativas y 

soluciones creativas para garantizar la participación en eventos y concursos, 

demostrando su compromiso con el aprendizaje y la excelencia académica (Oliva, 

2020; Álvarez, 2020; Lipa et al., 2021). Finalmente, desde la perspectiva de un 

experto en la materia, se reconoce el esfuerzo y la dedicación de la comunidad 

educativa para participar en actividades virtuales durante la pandemia. A pesar de 

las limitaciones, como la falta de conectividad, los docentes y estudiantes han 

buscado mantenerse activos y aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje 

disponibles. Esto demuestra su compromiso y resiliencia en tiempos desafiantes 

(Estrada, 2020; Reyes y Casco, 2020). 
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4.3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DURANTE LA 

PANDEMIA 

4.3.1. “Nadie puede quedarse rezagado” 

Durante la pandemia en el Perú, se han implementado diversas estrategias 

de enseñanza y aprendizaje para adaptarse a la modalidad a distancia. A 

continuación, se presentan algunas de las estrategias utilizadas en el contexto 

peruano: primero, programas de educación a distancia: se han desarrollado 

programas educativos transmitidos por televisión y radio, como el programa 

"Aprendo en casa", que ofrece contenido educativo para estudiantes de diferentes 

niveles educativos. Estos programas brindan lecciones y actividades que los 

estudiantes pueden seguir desde sus hogares (Luri, 2022). 

Segundo, plataformas virtuales y entornos virtuales de aprendizaje: Se han 

utilizado plataformas en línea, como Google Classroom o Moodle, para organizar 

y entregar el contenido educativo. Estas plataformas permiten a los docentes 

compartir recursos, asignar tareas, realizar evaluaciones y brindar 

retroalimentación a los estudiantes de manera virtual. Tercero, distribución de 

materiales impresos: dado que no todos los estudiantes tienen acceso a 

dispositivos electrónicos o conexión a internet, se han distribuido materiales 

educativos impresos, como cuadernillos de trabajo y libros, para que los 

estudiantes puedan continuar aprendiendo en casa. Estos materiales se entregan 

en los hogares de los estudiantes o se pueden recoger en los centros educativos 

(Campi et al., 2021). 

Cuarto, comunicación por medios digitales: Los docentes han utilizado 

aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, para mantener una comunicación 
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fluida con los estudiantes y sus familias. A través de estas plataformas, se han 

brindado instrucciones, se ha proporcionado apoyo académico y se ha mantenido 

un canal abierto de comunicación para resolver dudas y consultas. Quinto, 

evaluación formativa y retroalimentación: se han implementado estrategias de 

evaluación formativa, como la revisión de tareas y la realización de cuestionarios 

en línea, para monitorear el progreso de los estudiantes. Los docentes han 

brindado retroalimentación constante para apoyar el aprendizaje y realizar ajustes 

necesarios. 

Esas estrategias se han adaptado a las necesidades y recursos disponibles 

en el contexto peruano, buscando garantizar el acceso a la educación y el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia. Aunque han 

surgido desafíos, los docentes y las instituciones educativas han demostrado 

flexibilidad y creatividad para continuar brindando una educación de calidad en 

este contexto. De esa manera, uno de los actores sostiene. 

Los estudiantes que no reportaban sus evidencias tenían oportunidades 

hasta el día viernes. De aquellos estudiantes que no enviaban, tenían una nueva 

oportunidad la semana siguiente, lo que resultaba en un período de dos semanas. 

Si no enviaban durante estas dos semanas, se generaba un informe que debíamos 

presentar mensualmente a la dirección. De esta manera, se acumulaba la falta de 

envío de evidencias desde el mes de octubre. Para abordar este problema, hemos 

adoptado una estrategia en la que visitábamos a los estudiantes con problemas de 

conexión y aprendizaje cada quincena. Viajábamos con dos o tres docentes y, 

junto con los padres, conversábamos y aplicábamos estrategias directamente con 

el estudiante en su hogar (S1). 
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La estrategia implementada para abordar la falta de reporte de evidencias 

por parte de los estudiantes consistió en brindarles oportunidades adicionales 

hasta el día viernes. En caso de no realizar el envío durante ese período, se les 

otorgaba una nueva oportunidad la semana siguiente, lo que totalizaba un lapso 

de dos semanas. Sin embargo, si no enviaban durante este período extendido, se 

generaba un informe que debíamos presentar mensualmente a la dirección. De esta 

manera, se acumulaba la falta de envío de evidencias desde el mes de octubre, lo 

que requería una atención especial por parte del cuerpo docente (Campi et al., 

2021). 

Para atender a los estudiantes con dificultades de conexión y aprendizaje, 

se estableció una estrategia de visitas quincenales. Durante esas visitas, se viajaba 

junto con dos o tres docentes y nos reuníamos con los padres y el estudiante en su 

hogar. Durante estas reuniones, llevábamos a cabo conversaciones para 

comprender los desafíos que enfrentaban y aplicábamos estrategias directamente 

con el estudiante. El objetivo era brindar un apoyo personalizado que contribuyera 

a superar las dificultades y fomentar su participación activa en el proceso 

educativo (Camargo Rubio, 2021). 

Esta estrategia de visitas periódicas permitía establecer un contacto más 

cercano con los estudiantes y sus familias, lo que facilitaba la identificación de las 

barreras específicas que impedían el envío de las evidencias. A través de estas 

interacciones directas, podíamos adaptar nuestras estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para abordar las necesidades individuales de cada estudiante. De esta 

manera, buscábamos promover un ambiente propicio para el cumplimiento de las 

tareas y la mejora del rendimiento académico durante este período desafiante de 

la pandemia. Por esa razón uno de los actores afirma lo que se dice. 
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Esta enseñanza directa fue la estrategia que hemos implementado. Sin 

embargo, ha habido estudiantes a los que no hemos podido alcanzar. Aquellos 

estudiantes que no pudieron acceder tuvieron una oportunidad al finalizar el 

trimestre. Si no lograban aprovechar esta oportunidad, se aplicaba un decreto 

supremo según el cual ningún estudiante podía quedar rezagado. En los meses de 

enero y febrero, no hubo refuerzo académico. Esto es más o menos lo que hemos 

desarrollado durante estos dos años (S1). 

Cabe destacar que la estrategia de enseñanza directa se convirtió en un 

enfoque clave que implementamos para abordar los desafíos educativos durante 

estos dos años de pandemia. A través de visitas periódicas a los hogares de los 

estudiantes con problemas de conexión y aprendizaje, logramos establecer un 

contacto directo con ellos y sus familias, brindando un apoyo personalizado y 

adaptando nuestras estrategias de enseñanza para abordar sus necesidades 

individuales. 

No obstante, es importante reconocer que no pudimos alcanzar a todos los 

estudiantes. A pesar de nuestros esfuerzos, algunos estudiantes aún enfrentaban 

barreras significativas que dificultaban su participación activa en el proceso 

educativo. Para aquellos estudiantes que no pudieron acceder a nuestras 

intervenciones regulares, se les brindó una oportunidad adicional al finalizar el 

trimestre. Esta medida buscaba garantizar que ningún estudiante se quedara 

rezagado y tuviera la oportunidad de completar sus tareas y evidencias (Calvo 

Sánchez et al., 2022). 

En este sentido, se implementó un decreto supremo que establecía que 

ningún estudiante podía ser dejado atrás. Esto significaba que, 
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independientemente de las dificultades que hubieran enfrentado, se les brindaba 

una oportunidad para regularizarse y cumplir con los requisitos académicos. Sin 

embargo, es importante mencionar que durante los meses de enero y febrero no se 

proporcionó refuerzo académico adicional. Estos meses se consideraron un 

período de descanso para los estudiantes, permitiéndoles recuperarse 

emocionalmente y prepararse para el siguiente ciclo académico (Yomayusa et al., 

2021;  Mamani y Huanca-Arohuanca, 2022). 

En resumen, la estrategia de enseñanza directa a través de visitas 

domiciliarias se erigió como un recurso valioso para llegar a los estudiantes y 

abordar sus necesidades educativas durante la pandemia. Aunque algunos 

estudiantes no pudieron ser alcanzados, se implementaron medidas para garantizar 

su participación y evitar el rezago académico. Los meses de enero y febrero se 

utilizaron como un tiempo de descanso para los estudiantes, brindándoles la 

oportunidad de recargar energías y prepararse para continuar su proceso educativo 

(Sánchez-Santos et al., 2021). 

4.3.2. “Tú sabes que el profesor es un artista” 

Durante la pandemia en la selva peruana, se han implementado diversas 

estrategias metodológicas para llegar a los estudiantes de manera efectiva. En 

primer lugar, se ha utilizado la educación a distancia a través de plataformas 

virtuales como Google Classroom o Moodle. Los docentes han creado y 

compartido material educativo en línea, como videos, presentaciones y 

actividades interactivas, para que los estudiantes puedan acceder a ellos desde sus 

hogares. Además, se han programado sesiones virtuales en las que se imparten 

clases en vivo, permitiendo la interacción directa entre docentes y estudiantes 
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mediante herramientas de videoconferencia. Esta metodología ha sido 

fundamental para mantener la continuidad del aprendizaje y brindar apoyo 

académico (Connelly et al., 2022). 

En segundo lugar, se ha optado por el envío de materiales físicos a los 

estudiantes que no cuentan con acceso a internet o tienen limitaciones 

tecnológicas. Los docentes han preparado paquetes de actividades y recursos 

educativos que son entregados a los estudiantes en sus domicilios. Estos 

materiales incluyen guías de estudio, libros, fichas de trabajo y otros recursos 

impresos que permiten a los estudiantes seguir aprendiendo de manera autónoma. 

Esta estrategia ha sido especialmente útil en zonas rurales donde la conectividad 

es limitada (Camargo Rubio, 2022). 

Además, se ha promovido la comunicación constante entre docentes, 

estudiantes y familias a través de medios de comunicación alternativos. Se han 

utilizado aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram para mantener 

un contacto fluido y brindar orientación académica. Los docentes han 

aprovechado estas plataformas para responder preguntas, proporcionar 

retroalimentación y ofrecer apoyo individualizado a los estudiantes. Asimismo, se 

han realizado llamadas telefónicas a los estudiantes y sus familias para brindarles 

acompañamiento y asegurarse de que estén recibiendo el apoyo necesario durante 

este período desafiante (Cerna et al., 2022). La pandemia en la selva peruana, se 

ha empleado una combinación de educación virtual, entrega de materiales físicos 

y comunicación constante para llegar metodológicamente a los estudiantes. Estas 

estrategias han permitido mantener la calidad educativa y garantizar que ningún 

estudiante se quede rezagado en su proceso de aprendizaje. 
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Tú sabes que el profesor es un artista y hay muchas formas de llegar, 

siempre con el objetivo de mejorar a los estudiantes. En el área de Ciencia y 

Tecnología, los docentes hemos enfrentado dificultades, especialmente en cuanto 

a la práctica de laboratorio. No podíamos establecer conexión directa con los 

estudiantes, pero de alguna forma hemos intentado enviar enlaces de experimentos 

para que realicen la práctica. Sin embargo, no ha sido igual, ya que han surgido 

muchas dificultades, principalmente por parte de los estudiantes, como la falta de 

megas o la agotación de sus datos, lo que dificultaba su conexión (S2). 

El párrafo mencionado expresa la idea de que los profesores son artistas y 

poseen diversas formas de llegar a los estudiantes con el objetivo de mejorar su 

aprendizaje. En el contexto del área de Ciencia y Tecnología, los docentes han 

enfrentado desafíos, especialmente en relación a la realización de prácticas de 

laboratorio. La falta de conexión directa con los estudiantes ha sido un obstáculo, 

sin embargo, se han buscado alternativas como enviar enlaces de experimentos 

para que los estudiantes puedan llevar a cabo las prácticas de forma remota (Fiol-

deRoque et al., 2021). A pesar de los esfuerzos realizados, se han presentado 

dificultades, principalmente por parte de los estudiantes, como la falta de acceso 

a datos móviles o el agotamiento de sus recursos, lo que ha dificultado su 

capacidad para conectarse y participar en las actividades. 

La idea central es que, a pesar de las dificultades, los docentes en el área 

de Ciencia y Tecnología han buscado soluciones creativas para seguir brindando 

oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes. El énfasis se pone en la adaptación 

y en encontrar formas alternativas de llevar a cabo las prácticas de laboratorio, 

utilizando recursos virtuales y enviando enlaces de experimentos para que los 

estudiantes puedan realizarlos en sus hogares (Coll Benejam et al., 2021; Huanca-
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Arohuanca, 2023; Pari-Bedoya et al., 2021). No obstante, se reconoce que esta 

modalidad presenta desafíos, ya que algunos estudiantes se enfrentan a 

limitaciones técnicas, como la falta de megas o el agotamiento de sus datos, lo que 

dificulta su participación activa en las actividades propuestas. Por lo que a 

continuación, se muestra otro testimonio que habla de ese problema. 

A pesar de esto, los profesores de nuestra área hemos tenido la disposición 

de llegar a los estudiantes. Nos hemos ingeniado formas de enseñanza 

semipresenciales e incluso hemos llegado a sus domicilios en algunos casos. Es 

cierto que algunos estudiantes no captan de la misma forma las capacidades y 

competencias, pero hemos brindado atención especial a aquellos que lo necesitan, 

como alumnos con necesidades educativas especiales. En esos casos, el docente 

ha citado a los estudiantes a la institución de manera presencial, siempre 

manteniendo los elementos de bioseguridad necesarios. De esta manera, hemos 

logrado avanzar en el proceso educativo (S2). 

El párrafo expresa que, a pesar de los desafíos mencionados anteriormente, 

los profesores en el área de Ciencia y Tecnología han demostrado disposición y 

compromiso para llegar a los estudiantes. Han encontrado formas creativas de 

enseñanza, implementando modalidades semipresenciales e incluso acudiendo a 

los domicilios de los estudiantes en algunos casos. Se reconoce que algunos 

estudiantes pueden tener dificultades para comprender las capacidades y 

competencias de la misma manera, pero se destaca que se les brinda una atención 

especial, especialmente a aquellos con necesidades educativas especiales. En esos 

casos, los docentes han citado a los estudiantes de forma presencial en la 

institución, siguiendo los protocolos de bioseguridad necesarios. Gracias a estas 
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adaptaciones, se ha logrado avanzar en el proceso educativo en esta situación 

desafiante de la pandemia. 

El párrafo resalta la voluntad de los profesores en el área de Ciencia y 

Tecnología para llegar a sus estudiantes a pesar de las dificultades. Han 

implementado estrategias como la enseñanza semipresencial y las visitas 

domiciliarias, buscando adaptarse a las necesidades individuales de los alumnos, 

incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales. Además, se menciona 

que se han seguido los protocolos de seguridad al citar a los estudiantes en la 

institución. Estas acciones demuestran el compromiso de los docentes por 

continuar con el proceso educativo y garantizar el aprendizaje de sus estudiantes 

en un contexto desafiante como el de la pandemia. 

En respuesta a los desafíos planteados por la falta de conexión y la 

dificultad para realizar la práctica de laboratorio, los profesores de Ciencia y 

Tecnología en la selva peruana han mostrado una notable disposición para 

adaptarse y encontrar soluciones creativas. Han buscado formas de enseñanza 

semipresenciales, combinando la educación a distancia con encuentros 

presenciales en la medida de lo posible. Además, en situaciones excepcionales, 

han llegado a los domicilios de los estudiantes para brindarles apoyo educativo 

personalizado (Quispe-Martínez et al., 2023). 

Si bien es cierto que cada estudiante tiene diferentes formas de asimilar y 

comprender las capacidades y competencias, los docentes han puesto especial 

atención en aquellos que presentan necesidades educativas especiales. Han 

trabajado arduamente para adaptar su enfoque pedagógico y ofrecerles el apoyo 
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adicional que requieren, asegurándose de que nadie se quede rezagado en su 

proceso de aprendizaje. 

En casos específicos donde la interacción presencial era necesaria, los 

docentes han citado a los estudiantes a la institución, siempre respetando y 

aplicando los protocolos de bioseguridad establecidos. Esta medida ha permitido 

atender de manera más cercana a aquellos alumnos que necesitaban una atención 

más personalizada, brindando un espacio seguro para el aprendizaje y el 

intercambio de conocimientos. Los profesores de Ciencia y Tecnología en la selva 

peruana han demostrado su compromiso inquebrantable con la educación de sus 

estudiantes durante la pandemia. Han buscado alternativas y soluciones creativas 

para superar las limitaciones impuestas por la falta de conexión y las dificultades 

para la práctica de laboratorio. Su voluntad de adaptarse y su dedicación hacia 

cada estudiante, especialmente aquellos con necesidades especiales, ha permitido 

avanzar en el proceso educativo y garantizar que todos los estudiantes tengan 

acceso a una educación de calidad en este contexto desafiante (Gens-Barberà et 

al., 2021; Yang et al., 2020; Álvarez, 2020; UPB, 2020). 

4.4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROCESO EDUCATIVO 

4.4.1. El papel del docente durante la pandemia 

La función del docente rural peruano durante la pandemia ha sido 

fundamental para asegurar la continuidad educativa y brindar apoyo a los 

estudiantes en entornos rurales. El docente ha desempeñado un papel crucial en la 

adaptación de las estrategias de enseñanza a las condiciones locales, teniendo en 

cuenta las limitaciones de conectividad y acceso a recursos tecnológicos. El 

docente rural ha tenido que enfrentar desafíos adicionales, como la distancia 
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geográfica y la falta de infraestructura adecuada. Para garantizar el aprendizaje de 

los estudiantes, ha recurrido a diversos métodos, como la entrega de materiales 

impresos, la realización de visitas a los hogares de los estudiantes y el uso de 

plataformas virtuales cuando ha sido posible. Además de impartir conocimientos, 

el docente rural ha desempeñado un papel importante en el apoyo socioemocional 

de los estudiantes y sus familias. Han brindado contención emocional, han 

fomentado la participación activa de los padres en la educación y han promovido 

el bienestar general de la comunidad educativa (Monroy, 2022). 

En resumen, la función del docente rural peruano durante la pandemia ha 

sido la de adaptarse a las circunstancias adversas, buscar soluciones creativas y 

garantizar el derecho a la educación de los estudiantes en entornos rurales, 

brindando apoyo académico y emocional de manera integral. 

Los aprendizajes eran un poco estrictos, nos enviaban los trabajos y 

esperaban que los resolviéramos de inmediato. Las fichas se proporcionaban en 

formato PDF, pero yo tenía dificultades para abrir los archivos. En el entorno 

virtual, no hemos aprendido mucho y la enseñanza se realizaba a través de Google 

Meet, donde también se nos explicaban los temas. Sin embargo, muchos 

estudiantes no asistían y algunos tenían deficiencias en su formación sobre los 

temas que se trataban (S3). 

Desde la perspectiva de un experto en la materia, es importante analizar 

los desafíos que enfrentaron los estudiantes y docentes durante la pandemia en 

cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es comprensible que los 

aprendizajes se hayan vuelto más exigentes, ya que se requería que los estudiantes 

realizaran trabajos de manera autónoma y en un período de tiempo limitado. Sin 
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embargo, es fundamental reconocer que esta situación presentó dificultades para 

algunos estudiantes, como la falta de acceso a tecnología o la dificultad para abrir 

archivos en formato PDF (Núñez-Cortés, 2021). 

En el entorno virtual, se ha utilizado la plataforma de Google Meet para 

llevar a cabo las clases y explicar los temas. Si bien esta herramienta permitió la 

interacción entre docentes y estudiantes, se ha observado una falta de participación 

por parte de algunos estudiantes, lo que puede deberse a diversos factores, como 

la falta de motivación, la desconexión digital o la falta de comprensión de los 

temas tratados. Es importante destacar que la falta de asistencia y las deficiencias 

en la formación de los estudiantes sobre los temas tratados son desafíos 

significativos para los docentes. Sin embargo, los docentes han tenido que 

adaptarse a estas circunstancias y encontrar estrategias alternativas para involucrar 

a los estudiantes y asegurar que puedan comprender y aprovechar los contenidos 

educativos (González-Anglada et al., 2022). 

En conclusión, durante la pandemia, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se han enfrentado a desafíos debido al entorno virtual y las 

dificultades tecnológicas. Los docentes han buscado formas de superar estas 

limitaciones y asegurar que los estudiantes puedan acceder a los contenidos 

educativos de manera efectiva. Sin embargo, es necesario seguir trabajando en la 

mejora de la participación y la formación de los estudiantes para garantizar un 

aprendizaje significativo y equitativo en estas circunstancias excepcionales. 

En el año 2020, cuando comenzó la pandemia, me sorprendió mucho, ya 

que no estaba acostumbrado a las clases virtuales. Me afectó profundamente y la 

calidad de la enseñanza no fue tan buena como en las clases presenciales. En las 
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clases presenciales, tenía la posibilidad de hacer preguntas al profesor para que 

me explicara sobre el tema. Sin embargo, en el entorno virtual, la experiencia no 

fue tan satisfactoria. A veces les hacía preguntas a los profesores y algunos no 

respondían. Sin embargo, en el año 2021, la situación mejoró un poco. En nuestra 

institución, el director nos informó que una semana tendríamos clases presenciales 

y la siguiente semana serían virtuales. Esta modalidad se mantuvo desde marzo 

hasta finales de diciembre, lo cual representó una mejoría. Durante esos días, 

podíamos hacer preguntas a los profesores y también interactuar con mis 

compañeros… (S4)  

La irrupción de la pandemia en el año 2020 trajo consigo una serie de 

desafíos para el sistema educativo. Los estudiantes, acostumbrados a las clases 

presenciales, se vieron enfrentados a un nuevo escenario: las clases virtuales. Esta 

transición representó un cambio significativo, ya que la interacción directa con los 

profesores se vio limitada. Muchos estudiantes experimentaron dificultades para 

adaptarse a este nuevo formato y manifestaron que la calidad de la enseñanza no 

fue tan satisfactoria como en las clases presenciales (Valdivia-Vizarreta y 

Noguera, 2022). 

En este contexto, la posibilidad de hacer preguntas y recibir respuestas por 

parte de los profesores fue un aspecto crucial que marcó la diferencia en el proceso 

de aprendizaje. Sin embargo, en el entorno virtual, algunos profesores no 

respondían a las preguntas planteadas por los estudiantes, lo que generó 

frustración e incertidumbre. Esta falta de interacción directa afectó la comprensión 

de los temas y dificultó la resolución de dudas. 
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Afortunadamente, en el año 2021 se implementaron medidas para mejorar 

la situación. En algunas instituciones, se adoptó un modelo híbrido que combinaba 

clases presenciales y virtuales. Esta alternancia permitió que los estudiantes 

tuvieran la oportunidad de hacer preguntas a los profesores durante las clases 

presenciales y también interactuar con sus compañeros. Esta modalidad, que se 

extendió desde marzo hasta finales de diciembre, representó una mejoría en 

comparación con el año anterior (Ordorika, 2020). 

Es importante destacar que la experiencia de cada estudiante puede variar 

y que la calidad de la enseñanza virtual depende de diversos factores, como la 

disponibilidad de recursos tecnológicos, la capacitación de los docentes y la 

conexión a internet. A pesar de las dificultades encontradas durante la pandemia, 

es fundamental seguir trabajando en la búsqueda de estrategias efectivas que 

garanticen un aprendizaje significativo y una interacción adecuada entre 

profesores y estudiantes, tanto en el entorno virtual como en el presencial. 

Hubo algunos docentes que eran muy estrictos y exigían que todas las 

tareas fueran entregadas a tiempo. Sin embargo, algunos estudiantes que vivían 

lejos en zonas rurales no podían cumplir con esta demanda debido a la falta de 

señal y a la falta de constancia en la entrega de los trabajos. Esto no solo afectaba 

a los estudiantes, sino también a los docentes, ya que no contaban con evidencias 

para evaluar. Por parte de la institución, el trato fue muy bueno y comprendieron 

a aquellos de nosotros que vivíamos en pueblos donde la señal era escasa o 

inexistente. Sin embargo, no todos los profesores entendían esta situación y 

algunos de ellos insistían en que los trabajos fueran entregados a tiempo. No 

comprendían las dificultades que enfrentábamos al vivir en lugares como 
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Cuyocuyo, en el mismo distrito. Algunos estudiantes no tenían los recursos 

económicos suficientes para poder trasladarse y vivir allí (S5). 

Durante la pandemia, se presentaron desafíos significativos para los 

estudiantes que vivían en zonas rurales, especialmente en lo que respecta a la 

entrega oportuna de tareas. Algunos docentes adoptaron una postura estricta, 

demandando que todos los trabajos fueran entregados a tiempo. Sin embargo, esta 

exigencia chocaba con la realidad de muchos estudiantes que enfrentaban 

dificultades para cumplir con estas demandas debido a la falta de señal y la 

inconsistencia en la entrega de los trabajos (Krüger-Malpartida et al., 2022; 

Barria-Asenjo et al., 2022; Huanca-Arohuanca, 2022a). 

Esta situación no solo afectaba a los estudiantes, sino también a los propios 

docentes. Al no contar con las evidencias necesarias para evaluar el progreso y 

desempeño de los estudiantes, se dificultaba la labor educativa. No obstante, es 

alentador destacar que en algunas instituciones se mostró comprensión y apoyo 

hacia aquellos estudiantes que residían en pueblos donde la señal era escasa o 

inexistente. La institución reconoció las dificultades y brindó un trato empático y 

comprensivo hacia estos estudiantes (Tizón et al., 2022). 

Lamentablemente, no todos los profesores lograron comprender 

plenamente la situación. Algunos persistieron en su exigencia de que los trabajos 

fueran entregados a tiempo, sin considerar las dificultades y desafíos que los 

estudiantes enfrentaban al vivir en lugares como Cuyocuyo, dentro del mismo 

distrito. Estos docentes no lograban comprender las limitaciones económicas de 

algunos estudiantes, que no disponían de recursos suficientes para trasladarse y 

vivir en lugares con mejor conectividad (Sánchez-Duque, 2020). 
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Esta experiencia subraya la importancia de tener en cuenta las disparidades 

en el acceso a la educación en entornos rurales. Es fundamental que los docentes 

y las instituciones educativas comprendan y aborden las limitaciones y desafíos 

específicos que enfrentan los estudiantes en estas áreas. Esto implica adaptar las 

expectativas y ofrecer soluciones alternativas que permitan un aprendizaje 

equitativo y justo para todos, sin importar su ubicación geográfica o su situación 

socioeconómica (Chomali y Arguello, 2021; Canaza-Choque y Huanca-

Arohuanca, 2019). 

4.4.2. Dificultades y estrategias aplicadas por los docentes durante la 

pandemia 

Durante la pandemia en Perú, los docentes enfrentaron diversas 

dificultades al adaptarse a la enseñanza a distancia. Una de las principales 

dificultades fue la falta de acceso a la tecnología y conectividad en muchas zonas 

rurales del país. Esto dificultó la comunicación y la entrega de materiales 

educativos a los estudiantes. Para superar estas dificultades, los docentes 

implementaron diversas estrategias. En primer lugar, utilizaron plataformas 

virtuales y herramientas digitales como Google Classroom, Zoom o Microsoft 

Teams para realizar clases en línea y enviar tareas y materiales educativos. A 

través de estas plataformas, los docentes pudieron mantener el contacto con sus 

estudiantes y brindarles apoyo académico (Martínez-Isasi et al., 2022). 

Además, se desarrollaron métodos de enseñanza más flexibles y 

adaptativos para tener en cuenta las diferentes realidades de los estudiantes. Se 

utilizaron diferentes recursos educativos, como videos, presentaciones 

interactivas y actividades prácticas, para enriquecer la experiencia de aprendizaje 
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a distancia. Los docentes también fomentaron la participación activa de los 

estudiantes a través de discusiones en línea, foros y trabajos grupales virtuales. 

Otra estrategia importante fue la comunicación constante con los padres y 

apoderados. Los docentes mantuvieron reuniones virtuales con los padres para 

brindarles orientación sobre cómo apoyar el aprendizaje en casa y resolver 

cualquier duda o inquietud que tuvieran (Butragueño Laiseca et al., 2021). 

Los docentes en Perú enfrentaron dificultades relacionadas con la falta de 

acceso a la tecnología y la conectividad durante la pandemia. Sin embargo, 

implementaron estrategias como el uso de plataformas virtuales, recursos 

educativos interactivos y una comunicación constante con los padres para asegurar 

la continuidad del aprendizaje de sus estudiantes. 

No es que tuvieran dificultades, sino que buscaban excusas para no asistir 

a las clases del docente. Decían que no tenían suficientes megas o excusas para no 

asistir, y me hubiera gustado que se enseñara de manera presencial. Porque en el 

formato virtual no hemos aprendido nada. Por ejemplo, en estos tiempos, nos 

preguntan sobre los temas que hemos aprendido y nadie sabe nada. La calidad de 

la enseñanza durante la pandemia no fue tan buena. Si bien se enviaban archivos 

informativos que brindaban cierto apoyo, necesitábamos una mayor explicación 

sobre el contenido de los archivos, ya que no teníamos suficiente información y 

solo podíamos leerlos, pero no comprendíamos completamente el contenido de la 

formación (S3). 

Es importante comprender las dificultades y los desafíos que los 

estudiantes y los docentes enfrentaron durante la pandemia en relación a la 

educación a distancia. Es cierto que algunos estudiantes podrían haber buscado 
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excusas para no asistir a las clases virtuales, pero también es necesario considerar 

las limitaciones tecnológicas y de conectividad que muchos enfrentaron. El acceso 

limitado a internet, la falta de dispositivos adecuados y la escasez de megabytes 

fueron obstáculos reales para la participación y el aprendizaje efectivo. Estas 

dificultades pueden haber llevado a algunos estudiantes a sentirse frustrados y 

desmotivados, lo que se reflejó en su participación y comprensión de los temas 

abordados en las clases virtuales (Montejo et al., 2022; Giraldo et al., 2021; 

Huanca-Arohuanca, 2022c; Canaza-Choque et al., 2021). 

La falta de interacción presencial con los docentes y compañeros de clase 

también puede haber influido en la calidad del aprendizaje. El formato virtual no 

siempre brinda la misma oportunidad para hacer preguntas, participar en 

discusiones y recibir una retroalimentación inmediata, lo que puede afectar la 

comprensión y el dominio de los temas (Ladewig Bernáldez et al., 2022). 

Si bien se enviaban archivos informativos como apoyo, es comprensible 

que algunos estudiantes necesitaran una explicación más detallada y directa para 

comprender completamente el contenido. La lectura de archivos sin una guía o 

una interacción cercana con los docentes puede generar confusión y limitar el 

aprendizaje efectivo. Durante la pandemia, la educación a distancia presentó 

desafíos significativos para los estudiantes y los docentes (Hryb et al., 2022). Las 

dificultades tecnológicas, la falta de interacción presencial y la necesidad de una 

mayor explicación de los materiales fueron algunos de los problemas que 

afectaron la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Como experto, es importante 

reconocer estas limitaciones y buscar soluciones creativas y adaptativas para 

asegurar una educación de calidad en circunstancias difíciles. 
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Era a través de Google Meet que se llevaban a cabo las clases. Me hubiera 

gustado que no se hubieran cancelado, ya que esto afectó a muchos de nosotros, 

especialmente durante el año 2020. Mis calificaciones bajaron, no pude entregar 

los trabajos y esto afectó significativamente a todos, a todo el colegio. Parecía que 

a todos solo les importaba el celular y no se preocupaban por sus estudios u otras 

cosas importantes. En contraste, cuando las clases eran presenciales, las cosas eran 

diferentes. Había tiempo para jugar y había tiempo para todo. Pero ahora todo ha 

cambiado, y la pandemia nos ha afectado mucho (S4). 

Durante la pandemia, las clases se llevaron a cabo a través de la plataforma 

de videoconferencias Google Meet. Sin embargo, hubo un deseo generalizado de 

que las clases no fueran canceladas, ya que esta situación tuvo un impacto 

significativo en muchos estudiantes, especialmente durante el año 2020. Las 

calificaciones de muchos alumnos disminuyeron y la falta de entrega de trabajos 

afectó a toda la comunidad escolar. Parecía que la prioridad de muchos estudiantes 

se centraba únicamente en el uso del celular, descuidando sus estudios y otras 

responsabilidades importantes (Shah et al., 2021). 

En comparación con las clases presenciales, la dinámica cambió 

drásticamente. Anteriormente, había un equilibrio entre el tiempo dedicado al 

estudio y el tiempo libre, lo que permitía a los estudiantes tener momentos para 

jugar y para otras actividades. Sin embargo, con el cambio a las clases virtuales, 

todo ha cambiado. La situación generada por la pandemia ha tenido un impacto 

significativo en la forma en que aprendemos y nos relacionamos con el 

conocimiento. La adaptación a esta nueva modalidad ha sido un desafío para 

muchos estudiantes (Luján y Minassian, 2020; Padilla, 2021). 
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La pandemia ha traído consigo numerosos desafíos en el ámbito educativo. 

La transición abrupta al formato virtual ha afectado el rendimiento académico y 

la motivación de los estudiantes. La falta de interacción directa con los profesores 

y compañeros ha dificultado el proceso de aprendizaje y ha generado una 

sensación de desconexión. Además, la falta de recursos tecnológicos y la 

dificultad para acceder a una conexión estable a Internet han exacerbado las 

dificultades enfrentadas por los estudiantes durante este período. La pandemia ha 

impactado de manera significativa la educación, especialmente en cuanto a la 

cancelación de clases presenciales y la transición a las clases virtuales a través de 

plataformas como Google Meet. Esta situación ha generado desafíos tanto 

académicos como emocionales para los estudiantes, afectando sus calificaciones 

y su motivación. Es fundamental que se tomen medidas para abordar estas 

dificultades y garantizar un ambiente de aprendizaje adecuado y accesible para 

todos los estudiantes en tiempos de crisis. 

Los profesores, durante la pandemia del año 2020, se comunicaban 

principalmente a través de WhatsApp, y algunos también utilizaban Google Meet. 

Sin embargo, el año pasado se implementó un modelo de asistencia alternada, 

donde los estudiantes asistían al colegio una semana sí y una semana no. Esta 

modalidad resultó beneficiosa para los alumnos, ya que les permitía volver al 

colegio y aquellos que vivían en zonas rurales podían tener acceso a una educación 

más regular, incluyendo la entrega de trabajos a través de Internet. Sin embargo, 

durante el año 2020, cuando las clases eran virtuales, muchos estudiantes que 

vivían en zonas remotas se vieron perjudicados. Los profesores proporcionaban 

explicaciones a través de mensajes de voz por WhatsApp, nos preguntaban por 



71 
 

escrito y también nos pedían que enviáramos audios grabados y evidencias de lo 

que habíamos aprendido (S5). 

Durante la pandemia del año 2020, los profesores se vieron en la necesidad 

de adaptarse rápidamente a la educación a distancia. Utilizaron herramientas como 

WhatsApp y Google Meet para mantener la comunicación con sus estudiantes. 

Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, se implementó un modelo de 

asistencia alternada, donde los estudiantes asistían al colegio de forma intercalada. 

Esta medida resultó beneficiosa para los alumnos, ya que les permitía tener un 

contacto presencial con sus profesores y compañeros, y aquellos que vivían en 

zonas rurales tenían la oportunidad de acceder a una educación más regular 

(Sacristán y Millán, 2020). 

Aunque la asistencia alternada ayudó a algunos estudiantes, aquellos que 

se encontraban en zonas remotas enfrentaron dificultades significativas durante el 

año 2020. La falta de acceso a Internet confiable y la distancia geográfica 

dificultaban su participación plena en las clases virtuales. Los profesores buscaron 

estrategias para superar estas barreras, brindando explicaciones a través de 

mensajes de voz por WhatsApp y solicitando evidencias de aprendizaje en forma 

de audios grabados (Obregón-Gutiérrez et al., 2022). 

Esta situación evidenció la importancia de garantizar una conectividad 

adecuada en todas las áreas, especialmente en las zonas rurales. Además, puso de 

manifiesto la necesidad de mejorar las estrategias de enseñanza a distancia, para 

asegurar que los estudiantes puedan comprender y asimilar los contenidos de 

manera efectiva. La pandemia ha sido un desafío para todos los actores educativos, 

pero también ha brindado la oportunidad de reflexionar y mejorar la forma en que 
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se brinda la educación, especialmente en contextos rurales y de baja conectividad 

(Canaza-Choque et al., 2022; Peña-Martínez y López, 2021). 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El tema de las percepciones es un asunto muy complejo, dado que existen 

una serie de opiniones tanto de docentes como de estudiantes sobre el 

cómo fue la educación durante la pandemia. De modo que, el sistema 

educativo en la selva enfrentó varias debilidades que influyó 

negativamente la educación y el manejo que este debía tener en la zona 

remota y dificultosa. Una de las principales debilidades fue la falta de 

infraestructura tecnológica adecuada y acceso a internet confiable y de 

calidad. Esto dificultó la implementación de la educación virtual, 

limitando la participación en clases en línea y el acceso a materiales 

educativos digitales. Además, muchos estudiantes no tenían dispositivos 

electrónicos necesarios para participar en la educación virtual, lo que 

generó una brecha digital significativa. También hubo una falta de 

capacitación adecuada para docentes y estudiantes en el uso de plataformas 

y herramientas digitales, lo que limitó las oportunidades de aprendizaje y 

la calidad de la educación.  

SEGUNDA:  A pesar de los desafíos iniciales, el compromiso académico de los docentes 

que habitan la selva puneña fue la implementación de estrategias para 

abordar estas debilidades. Utilizando el WhatsApp como plataforma 

principal para las clases y se enviaron sesiones grabadas a los estudiantes 

que no tenían acceso a internet suficiente. Además, se realizaron clases en 

vivo a través de llamadas telefónicas y se brindó retroalimentación a los 

estudiantes. Aunque hubo una mejora en la situación, todavía persistieron 

problemas de conectividad y algunos estudiantes no pudieron acceder a la 
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educación virtual. En cuanto a las conexiones sociales, la falta de acceso a 

internet confiable limitó las interacciones entre estudiantes y docentes. La 

escasez de recursos tecnológicos también dificultó la comunicación y 

colaboración en línea. Sin embargo, la falta de capacitación en el uso de 

plataformas digitales limitó las interacciones sociales y la participación en 

actividades grupales con los estudiantes que vienen desde la profundidad 

de la selva. 

TERCERA:  Durante la pandemia, el sistema educativo en la selva enfrentó debilidades 

relacionadas con la conectividad y las conexiones sociales. De ahí que el 

compromiso de los estudiantes a la falta de infraestructura tecnológica, la 

escasez de recursos y la falta de capacitación limitaron la participación y 

la calidad de la educación, fue la asignación de sus propias estrategias, 

como el uso de WhatsApp y llamadas telefónicas, para superar estas 

limitaciones, pero persistieron problemas de conectividad. Para abordar 

estas debilidades, fue necesario invertir en infraestructuras de conectividad 

confiables, recursos tecnológicos y capacitación en el uso de herramientas 

digitales. Esto permitirá fortalecer las conexiones sociales y garantizar una 

educación inclusiva durante situaciones de crisis. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Ante la problemática descrita, se debe mejorar la infraestructura 

tecnológica: Es fundamental invertir en infraestructura tecnológica en las 

escuelas de la selva para garantizar el acceso a internet confiable y de 

calidad. Esto implica la instalación de redes y equipos adecuados para 

facilitar la conectividad y el uso de herramientas digitales en el proceso 

educativo. Así mismo, se debe proporcionar dispositivos electrónicos: Es 

importante asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a dispositivos 

electrónicos necesarios para participar en la educación virtual. Esto puede 

implicar la distribución de tabletas, laptops u otros dispositivos que 

permitan el acceso a contenidos educativos en línea. Ampliar el acceso a 

contenidos educativos digitales: Se deben desarrollar y adaptar materiales 

educativos digitales que sean accesibles para los estudiantes de la selva. 

Esto puede incluir plataformas educativas en línea, recursos interactivos y 

contenidos multimedia que sean relevantes para su contexto cultural y 

lingüístico. Capacitación en el uso de tecnología educativa: Es esencial 

brindar capacitación adecuada tanto a docentes como a estudiantes en el 

uso de plataformas y herramientas digitales. Esto permitirá aprovechar al 

máximo las oportunidades de aprendizaje en entornos virtuales y 

garantizará una mayor calidad educativa. 

SEGUNDA:  Mejorar la conectividad: Es necesario seguir trabajando en mejorar la 

conectividad en la zona, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso. 

Esto puede implicar el establecimiento de antenas o torres de 

telecomunicaciones, así como la exploración de soluciones tecnológicas 
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alternativas, como redes móviles o satelitales, para garantizar un acceso 

más amplio y estable a internet. Ampliar el uso de plataformas educativas: 

Aunque se utilizó WhatsApp como plataforma principal, se puede explorar 

la implementación de otras plataformas educativas en línea que sean más 

interactivas y permitan una experiencia educativa en tiempo real. Estas 

plataformas pueden facilitar la comunicación, colaboración y participación 

de los estudiantes en actividades grupales. Distribución de recursos 

tecnológicos: Continuar con la distribución de dispositivos electrónicos, 

como tabletas o laptops, a los estudiantes que aún no tienen acceso a ellos. 

Además, se pueden explorar opciones como la instalación de puntos de 

acceso Wi-Fi comunitarios en áreas estratégicas para garantizar el acceso 

a internet a aquellos que no tienen una conexión adecuada en sus hogares. 

Capacitación continua en el uso de herramientas digitales: Es fundamental 

ofrecer capacitación y actualización constante a docentes, estudiantes y 

padres de familia sobre el uso efectivo de plataformas digitales y 

herramientas educativas. Esto fomentará una mayor participación, 

interacción y colaboración en línea, fortaleciendo las conexiones sociales 

y las oportunidades de aprendizaje. 

TERCERA:  Promover alianzas y colaboración: Se deben establecer alianzas con 

organizaciones, empresas y gobiernos para obtener recursos y apoyo 

técnico en la implementación de las soluciones propuestas. Estas 

colaboraciones pueden incluir la financiación de proyectos, el intercambio 

de conocimientos y la colaboración en la mejora de la infraestructura de 

conectividad. Monitoreo y evaluación: Es importante establecer 

mecanismos de monitoreo y evaluación para evaluar el impacto de las 
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acciones implementadas. Esto permitirá identificar los desafíos que 

persisten y realizar ajustes en las estrategias, asegurando una mejora 

continua y una mayor efectividad en la solución de las debilidades. 

Fomentar la participación comunitaria: Involucrar a la comunidad 

educativa, incluyendo a los estudiantes, padres de familia y líderes 

comunitarios, en el diseño e implementación de soluciones. Esto asegurará 

que las acciones propuestas se ajusten a las necesidades y realidades 

locales, promoviendo un mayor sentido de pertenencia y compromiso con 

la educación. Al implementar estas acciones, se busca superar las 

debilidades en la conectividad y las conexiones sociales, permitiendo una 

educación inclusiva y de calidad durante situaciones de crisis. Es necesario 

contar con un enfoque integral que combine inversiones en infraestructura, 

recursos tecnológicos y capacitación, así como la participación activa de 

todas las partes interesadas. 
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ANEXO 1: Guías de entrevista y grupos de discusión 

 

PERCEPCIONES SOBRE EL COMPROMISO ACADÉMICO DURANTE LA 

PANDEMIA EN DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO CARLOS 

OQUENDO DE AMAT, 2021 

I. Objetivos de investigación 

Analizar las percepciones sobre el compromiso académico durante la pandemia en 

docentes y estudiantes del colegio Carlos Oquendo de Amat, 2021 

 

- Interpretar las percepciones sobre el compromiso académico durante la 

pandemia en docentes del colegio Carlos Oquendo de Amat, 2021 

- Comprender las percepciones sobre el compromiso académico durante la 

pandemia en estudiantes del colegio Carlos Oquendo de Amat, 2021 

II. Objetivos de los grupos de discusión 

Recopilar información fáctica sobre las percepciones sobre el compromiso académico 

durante la pandemia en docentes y estudiantes del colegio Carlos Oquendo de Amat, 

2021 

III. Moderador/entrevistador/investigador 

Eugenio Maihua Ccarita 

N° Nombres y apellidos Edad Sexo Zona 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

IV. Guía de entrevistas y grupos de discusión 

N° Preguntas 

1 ¿Cuáles fueron las debilidades educativas durante la pandemia? 

2 ¿Cómo fue la responsabilidad de los estudiantes desde la perspectiva docente? 

3 ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje se utilizaron durante la pandemia? 

4 ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades del proceso educativo durante la pandemia? 

V. Observaciones  
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ANEXO 2: Consentimiento informado 

 

Autorización 

Usted ha sido invitado a participar voluntariamente en una investigación realizada por 

Eugenio Maihua Ccarita, egresado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno-Perú, quien mediante la realización de una 

entrevista y grupos de discusión busca conocer las percepciones sobre el compromiso 

académico durante la pandemia en docentes y estudiantes del colegio Carlos Oquendo 

de Amat, 2021. Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará contestar a 

una serie de preguntas durante la entrevista y los grupos de discusión que intentan 

comprender a los actores educativos. Participar le tomará a usted aproximadamente dos 

o tres sesiones de una hora y media cada una. Las sesiones se determinarán según su 

disponibilidad. La información que se recoja en este estudio será confidencial y por 

ello no se usará para ningún otro objetivo fuera de los que se han diseñado para esta 

investigación. En este sentido, los resultados obtenidos NO serán utilizados para los 

folders de persecución política, ni para los informes policiales o para cualquier otra 

forma que repercuta en su situación legal, solamente serán utilizados para fines 

académicos y de investigación científica. Solo el investigador tendrá acceso a los datos 

todavía no procesados o que puedan identificar directa o indirectamente a un 

participante, incluyendo esta hoja de autorización. Sus respuestas serán codificadas 

usando un número de identificación y, por tanto, serán completamente anónimas. Si ha 

leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación 

es completamente voluntaria y que usted tiene derecho de abstenerse de participar o 

retirarse de la entrevista en cualquier momento sin ninguna penalidad. También tiene 

derecho a no contestar a alguna pregunta en particular si esta le suscita algún tipo de 

incomodidad. Además, tiene derecho a recibir una copia de este documento. Su firma 

en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído y 

discutido la información presentada en esta hoja de autorización. 

Nombre del participante Firma: Firma: 

Nombre del investigador Fecha: Fecha: 
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 ANEXO 3: Tabla de resultados 

 

Unidad de análisis Ejes de análisis Sub ejes de análisis 

Percepciones sobre el 

compromiso académico 

durante la pandemia en 

docentes y estudiantes 

del colegio Carlos 

Oquendo de Amat, 

2021 

Percepciones 

sobre el 

compromiso 

académico 

durante la 

pandemia 

• Debilidades durante la pandemia 

• Responsabilidad de los estudiantes 

desde la perspectiva docente 

• Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje durante la pandemia 

• Fortalezas y debilidades del proceso 

educativo 

Fuente: elaboración propia. 

 

ANEXO 4: Testimonios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Edad Sexo Condición Área  

Marco (S1) 37 M Docente contratado DPCC 

Paolo (S2) 53 M Docente nombrado C y T 

Percy (S3) 16 M Estudiante Todas las áreas 

Maritza (S4) 16 F Estudiante Todas las áreas 

Alex (S5) 17 M Estudiante Todas las áreas 
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ANEXO 5: Transcripción de los entrevistados 

¿Cuáles fueron las debilidades educativas durante la pandemia? 

Durante el 2020 y 2021, se ha llevado a cabo la educación virtual en Perú. Al 

principio, hubo muchas dificultades. Una de ellas fue que muchos estudiantes no contaban 

con aparatos electrónicos, como celulares. Además, en cuanto a los recursos económicos, 

las condiciones de las familias no les permitían comprar un celular, y otros estudiantes sí 

contaban con uno. Esta falta de acceso a dispositivos electrónicos fue uno de los 

problemas iniciales. Luego, se ha logrado regularizar la situación, pero todavía persistían 

problemas de conectividad. Personalmente, trabajé en otra institución, en la selva, donde 

no había señal de internet. Entonces, a través del Ministerio de Educación, tuve que 

instalar canales de Wi-Fi, aunque no todos los estudiantes podían acceder a ellos (S1). 

Posteriormente, mejoramos un poco la situación, pero siempre hubo un descuido 

con muchos estudiantes, sobre todo en las zonas rurales, donde no tenían acceso y muchos 

lo tomaron como unas vacaciones, por lo que algunos estudiantes no asistieron. Sin 

embargo, hubo buena acogida por parte de muchos estudiantes que se dedicaron a seguir 

las clases. La estrategia que hemos aplicado principalmente se basa en el uso de 

WhatsApp, que era más accesible. Podíamos programar, por ejemplo, las clases en Zoom, 

Google Meet y otros. El problema es que la mayoría de los estudiantes no tenían datos 

suficientes para acceder a las clases en vivo, por lo que optamos por enviar sesiones 

grabadas. Además de eso, en WhatsApp, utilizamos el Messenger para realizar clases en 

vivo con los estudiantes que podían acceder. Les brindábamos retroalimentación. A 

aquellos estudiantes que no podían acceder, los llamábamos directamente por celular para 

conversar con ellos. Esta fue más o menos la estrategia que he utilizado en el área de 

ciencias sociales. Fue un poco complicado al principio, muchos no entendieron, otros no 

podían acceder y no sabían cómo manejar las redes sociales. Claramente, esta pandemia 

nos ha traído una revolución en gran medida (S1). 

Soy docente de Ciencia y Tecnología desde principios del año 2020, y la pandemia 

del COVID-19 nos ha afectado a todos. Al principio, tuvimos deficiencias y problemas 

con los estudiantes, ya que fue una sorpresa para todos. Sin embargo, poco a poco nos 

hemos ido adaptando y hemos logrado establecer conexiones. Inicialmente, nos 

enfrentamos a muchas dificultades con la conexión a internet, ya que nuestros estudiantes 

provienen de zonas rurales y comunidades campesinas como Puna Laqueque, Rotojoni, 



96 
 

Kojene, Kallpapata, Huancasayani, Ñakoreque Grande y Aripo. En estas comunidades, 

no hay acceso a líneas de internet, lo que ha dificultado nuestra labor durante estos dos 

años de pandemia en 2020 y 2021 (S2). 

A pesar de esto, como profesores, hemos seguido brindando apoyo y hemos 

mostrado disposición incluso yendo a las comunidades. Esto ha sido muy beneficioso y 

favorable tanto para la institución como para los estudiantes durante estos dos años de 

pandemia. Sin embargo, ha sido un poco difícil, sobre todo porque muchos de nuestros 

estudiantes no tenían teléfonos móviles de alta gama, lo que dificultaba la recepción de 

mensajes de texto a través de WhatsApp. Esta ha sido la situación durante los dos años 

de pandemia (S2). 

¿Cómo fue la responsabilidad de los estudiantes desde la perspectiva 

docente? 

En cuanto al reporte de las evidencias, eso se trabajaba a través de las clases y se 

realizaban durante la semana. Teníamos sesiones en las que los estudiantes debían 

reportar las evidencias. Nosotros enviábamos la sesión desarrollada a través de WhatsApp 

y, además, proporcionábamos retroalimentación en vivo a través del Messenger y 

realizábamos llamadas telefónicas. Sin embargo, algunos estudiantes no podían 

conectarse debido a que vivían en lugares lejanos donde no había señal. En mi área, los 

viernes tenían la oportunidad de presentar las evidencias de toda la semana. Si yo tenía 

partes, ellos tenían hasta el día viernes para enviarlas. Luego, los sábados realizaba 

revisiones y calculaba el porcentaje de cuántos estudiantes enviaban y cuántos no. Si tenía 

45 estudiantes, aproximadamente 30 de ellos enviaban sus evidencias semanalmente, 

mientras que 10 o 15 no las enviaban (S1). 

Sin embargo, había estudiantes que se destacaban por su puntualidad. Si yo 

llevaba a cabo la sesión hoy, en la tarde ya estaban reportando. Otro porcentaje lo hacía 

durante la semana, y solo unos pocos lo hacían los días viernes. Eran alrededor de 10 o 

15 estudiantes los que no enviaban las evidencias. No obstante, de alguna manera, 

lograban regularizarse durante la semana. Este fue el proceso de reporte de evidencias de 

los estudiantes (S1). 

Como en cualquier otro pueblo, siempre hay responsables y otros que descuidan 

sus responsabilidades. Sin embargo, el interés de los docentes siempre ha sido llegar a 
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todos los estudiantes. Esto se debe a que los alumnos también han respondido de manera 

positiva, lo que se evidencia en los resultados obtenidos en diversos concursos nacionales 

de educación organizados por el Ministerio de Educación. Algunos ejemplos de estos 

concursos son FONEM, FENCYT, Juegos Florales, Crea y Emprende y el concurso de 

José María Arguedas (S2).  

Durante la pandemia, hemos participado virtualmente en todas estas actividades, 

incluyendo un evento en Puno organizado por la Dirección Regional y el Gobierno 

Regional. Si bien hemos logrado presentarnos en todos estos eventos, ha habido ciertas 

limitaciones, principalmente en términos de conectividad (S2). 

¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje se utilizaron durante la 

pandemia? 

Los estudiantes que no reportaban sus evidencias tenían oportunidades hasta el 

día viernes. De aquellos estudiantes que no enviaban, tenían una nueva oportunidad la 

semana siguiente, lo que resultaba en un período de dos semanas. Si no enviaban durante 

estas dos semanas, se generaba un informe que debíamos presentar mensualmente a la 

dirección. De esta manera, se acumulaba la falta de envío de evidencias desde el mes de 

octubre. Para abordar este problema, hemos adoptado una estrategia en la que visitábamos 

a los estudiantes con problemas de conexión y aprendizaje cada quincena. Viajábamos 

con dos o tres docentes y, junto con los padres, conversábamos y aplicábamos estrategias 

directamente con el estudiante en su hogar (S1).  

Esta enseñanza directa fue la estrategia que hemos implementado. Sin embargo, 

ha habido estudiantes a los que no hemos podido alcanzar. Aquellos estudiantes que no 

pudieron acceder tuvieron una oportunidad al finalizar el trimestre. Si no lograban 

aprovechar esta oportunidad, se aplicaba un decreto supremo según el cual ningún 

estudiante podía quedar rezagado. En los meses de enero y febrero, no hubo refuerzo 

académico. Esto es más o menos lo que hemos desarrollado durante estos dos años (S1). 

Tú sabes que el profesor es un artista y hay muchas formas de llegar, siempre con 

el objetivo de mejorar a los estudiantes. En el área de Ciencia y Tecnología, los docentes 

hemos enfrentado dificultades, especialmente en cuanto a la práctica de laboratorio. No 

podíamos establecer conexión directa con los estudiantes, pero de alguna forma hemos 

intentado enviar enlaces de experimentos para que realicen la práctica. Sin embargo, no 
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ha sido igual, ya que han surgido muchas dificultades, principalmente por parte de los 

estudiantes, como la falta de megas o la agotación de sus datos, lo que dificultaba su 

conexión (S2).  

A pesar de esto, los profesores de nuestra área hemos tenido la disposición de 

llegar a los estudiantes. Nos hemos ingeniado formas de enseñanza semipresenciales e 

incluso hemos llegado a sus domicilios en algunos casos. Es cierto que algunos 

estudiantes no captan de la misma forma las capacidades y competencias, pero hemos 

brindado atención especial a aquellos que lo necesitan, como alumnos con necesidades 

educativas especiales. En esos casos, el docente ha citado a los estudiantes a la institución 

de manera presencial, siempre manteniendo los elementos de bioseguridad necesarios. De 

esta manera, hemos logrado avanzar en el proceso educativo (S2). 

¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades del proceso educativo durante la 

pandemia? 

Los aprendizajes eran un poco estrictos, nos enviaban los trabajos y esperaban que 

los resolviéramos de inmediato. Las fichas se proporcionaban en formato PDF, pero yo 

tenía dificultades para abrir los archivos. En el entorno virtual, no hemos aprendido 

mucho y la enseñanza se realizaba a través de Google Meet, donde también se nos 

explicaban los temas. Sin embargo, muchos estudiantes no asistían y algunos tenían 

deficiencias en su formación sobre los temas que se trataban (S3). 

En el año 2020, cuando comenzó la pandemia, me sorprendió mucho, ya que no 

estaba acostumbrado a las clases virtuales. Me afectó profundamente y la calidad de la 

enseñanza no fue tan buena como en las clases presenciales. En las clases presenciales, 

tenía la posibilidad de hacer preguntas al profesor para que me explicara sobre el tema. 

Sin embargo, en el entorno virtual, la experiencia no fue tan satisfactoria. A veces le hacía 

preguntas a los profesores y algunos no respondían. Sin embargo, en el año 2021, la 

situación mejoró un poco. En nuestra institución, el director nos informó que una semana 

tendríamos clases presenciales y la siguiente semana serían virtuales. Esta modalidad se 

mantuvo desde marzo hasta finales de diciembre, lo cual representó una mejoría. Durante 

esos días, podíamos hacer preguntas a los profesores y también interactuar con mis 

compañeros… (S4)  
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Hubo algunos docentes que eran muy estrictos y exigían que todas las tareas 

fueran entregadas a tiempo. Sin embargo, algunos estudiantes que vivían lejos en zonas 

rurales no podían cumplir con esta demanda debido a la falta de señal y a la falta de 

constancia en la entrega de los trabajos. Esto no solo afectaba a los estudiantes, sino 

también a los docentes, ya que no contaban con evidencias para evaluar. Por parte de la 

institución, el trato fue muy bueno y comprendieron a aquellos de nosotros que vivíamos 

en pueblos donde la señal era escasa o inexistente. Sin embargo, no todos los profesores 

entendían esta situación y algunos de ellos insistían en que los trabajos fueran entregados 

a tiempo. No comprendían las dificultades que enfrentábamos al vivir en lugares como 

Cuyocuyo, en el mismo distrito. Algunos estudiantes no tenían los recursos económicos 

suficientes para poder trasladarse y vivir allí (S5). 

No es que tuvieran dificultades, sino que buscaban excusas para no asistir a las 

clases del docente. Decían que no tenían suficientes megas o excusas para no asistir, y 

me hubiera gustado que se enseñara de manera presencial. Porque en el formato virtual 

no hemos aprendido nada. Por ejemplo, en estos tiempos, nos preguntan sobre los temas 

que hemos aprendido y nadie sabe nada. La calidad de la enseñanza durante la pandemia 

no fue tan buena. Si bien se enviaban archivos informativos que brindaban cierto apoyo, 

necesitábamos una mayor explicación sobre el contenido de los archivos, ya que no 

teníamos suficiente información y solo podíamos leerlos, pero no comprendíamos 

completamente el contenido de la formación (S3). 

Era mediante Google Meet por esta plataforma era las enseñanzas y me hubiera 

justado que no se hubiera cancelado las clases porque eso nos afectó a muchos más que 

todo en el año 2020 bajaron mis notas no presenté los trabajos y eso afectó mayormente 

a todos, a todo el colegio, porque a todos solamente importaba el celular no le importaba 

sus estudios esas cosas; pero, cuando eran presenciales hay si le importaba todo tenían 

tiempo para jugar había tiempo para todo, pero ahora todo es diferente todo ha cambiado 

y nos afectó mucho la pandemia (S4).  

Los profesores, solamente en pandemia 2020 fue que solamente mediante 

WhatsApp algunos con Google Meet, en cambio el año pasado asistimos una semana si 

y una semana no, eso fue claro un poco beneficioso para los alumnos, porque nos permitía 

venir al colegio y algunos que eran del campo entonces ya podían regresar al colegio a 

clase normal con internet entregaban los trabajos; pero, en el año 2020 como era virtual 
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varios alumnos salieron perjudicados donde vivían en las zonas lejanas. Explicaban 

mediante por WhatsApp, por audio nos explicaba, escribiendo nos preguntaban como 

oralmente nos decía si, y nos decía enviar el audio grabado y evidencias de lo que hemos 

aprendiendo nosotros (S5). 
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ANEXO 6: Declaración jurada de autenticidad de tesis  
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ANEXO 7: Autorización para el depósito de tesis al repositorio institucional  

 


