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Resumen 

El presente artículo presenta, de modo crítico, un análisis de las herramientas virtuales desplegadas 

por el MINEDU en su estrategia urgente de concretar acciones que conlleven a la consecución del 

proceso educativo en tiempos de pandemia en el Perú, especialmente las dispuestas durante el 

programa «Aprendo en casa» que permite seguir los procesos de enseñanza aprendizaje, echando 

mano de la virtualidad y sus elementos cotidianos medulares: televisión, radio e internet. 

El artículo evalúa la pertinencia de aquellas herramientas, sus características, sus implicancias, su 

utilidad en época de pandemia y, sobre todo, su provecho en una etapa postpandémica, pensando 

en un futuro con base a la experiencia histórica y en una educación que aproveche favorablemente 

los recursos cuya utilidad comprobada es basa su uso establece y oficial.  

Palabras clave: educación virtual; herramientas virtuales; televisión; radio; internet; educación 

postpandemia 

 

Abstract 

This article critically presents an analysis of the virtual tools deployed by the MINEDU, in its 

strategy to carry out the educational process in times of pandemic in Peru, especially those provided 

during the «I learn at home» program that allows following the teaching processes learning, making 

use of virtuality and its core everyday elements: television, radio and internet.  

The article assesses the relevance of those tools, their characteristics, their implications, their 

usefulness in times of pandemic and, above all, their benefit in a post-pandemic stage, thinking 

about a future based on historical experience and an education that takes advantage of favorably 

the resources whose proven usefulness is based on their established and official use. 

Keywords: virtual education; virtual tools; television; radio; internet; post-pandemic education 

 

Resumo 

Este artigo apresenta, de forma crítica, uma análise das ferramentas virtuais implantadas pelo 

MINEDU em sua estratégia urgente de especificar ações que levem à realização do processo 

educativo em tempos de pandemia no Peru, especialmente aquelas organizadas durante o programa 

«I aprender em casa», que permite acompanhar os processos de ensino-aprendizagem, fazendo uso 

da virtualidade e dos seus elementos centrais do quotidiano: televisão, rádio e internet. 
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O artigo avalia a relevância dessas ferramentas, suas características, suas implicações, sua utilidade 

em tempos de pandemia e, sobretudo, seu benefício em uma fase pós-pandemia, pensando em um 

futuro baseado na experiência histórica e em uma educação que aproveite favoravelmente dos 

recursos cuja utilidade comprovada se baseia em seu uso estabelecido e oficial. 

Palavras-chave: educação virtual; ferramentas virtuais; televisão; rádio; Internet; educação pós-

pandemia 

 

Introducción  

La historia de la humanidad se ha visto señeramente afectada por la presencia de grandes crisis que 

afectan su desarrollo e, incluso, su existencia. En este tiempo, sin duda, la gran crisis global que ha 

incidido en el devenir de los pueblos es la pandemia, aún vigente, a causa del Coronavirus 

(ocasionada por la propagación del SARS-CoV-2). En diciembre de 2019, científicos chinos ya 

advertían y reconocían el poder del virus. Y, aunque, recién en los primeros meses del 2020 se 

expandió mundialmente la idea de «pandemia», no fue sino hasta el 15 de marzo de ese año que el 

gobierno peruano decretó un Estado de emergencia sanitario y el correspondiente aislamiento 

social obligatorio.  

La pandemia, y sus consecuencias, afectaron todas las esferas sociales y todos los ámbitos de la 

vida en el país. La educación no fue la excepción. Aún no había iniciado el año escolar 2020 y se 

cerraron todas las instituciones y pararon las actividades inmediatas en este rubro.  

Sin embargo, y al igual que en otros países, un aspecto social ya algo difundido y usado cobró 

auge: la virtualidad. Es decir, el uso de medios y mecanismos «virtuales» en la vida social, colectiva 

e individual.  

La Educación Básica Regular peruana que no había hecho uso de este recurso más allá de embarcar 

a los alumnos y alumnas en búsquedas simples en internet para tareas escolares esporádicas, dio, 

sin querer y, en cierta medida, obligada por las circunstancias, un gran salto al enfrentarse a 

recursos nunca usados y mecanismos a los que nunca antes dio cabida en sus «estructuras 

formales».  

El presente artículo versa sobre los medios, mecanismos y recursos virtuales que se han 

implementado hasta la fecha en la Educación Básica Regular peruana, y cuáles de ellos, en base a 

la experiencia, han dado óptimo resultado en los procesos de enseñanza aprendizaje, y sobre todo, 

cuáles, en base a su practicidad y efectividad, deben permanecer, ya como recurso estable y oficial 
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en nuestro sistema educativo. 

Arias et al. (2012) inciden en la «necesidad» que posee la educación para «mediar», de forma 

interactiva y didáctica, los procesos de comunicación e información. En medio de ese panorama, 

destaca la presencia de recursos tecnológicos como uno de los «grandes retos del siglo XXI» en 

materia educativa. El uso de estos elementos, a su decir, haría que no sea necesaria la «presencia 

física» en los procesos pedagógicos…  

Este panorama se vio evidenciado durante la pandemia, donde la presencialidad se hizo imposible 

e inviable. Ahí cobró fuerza el sistema virtual, como único mecanismo para, en épocas de extremas 

crisis, poder ejecutar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Por su parte, Gómez y Macedo (2011) señalan que un entorno virtual busca, como objetivo, que el 

aprendizaje ocurra sin que, necesariamente, coincidan espacio y tiempo entre alumno y docente. 

De este modo, se eliminan barreras antes infranqueables por la «educación presencial», lo que, sin 

duda es una ventaja en cualquier contexto. En ese sentido, señala el autor, dando un énfasis enorme, 

que la educación virtual ha llegado para «suplir» las necesidades y precariedades de la educación 

tradicional. 

Teniendo en cuenta lo dicho, los análisis pertinentes que se realizan en el presente artículo son 

necesarios y útiles para definir las herramientas con las que la educación formal en nuestro país 

debe enfrentar el proceso de formación una vez terminada la pandemia. La crisis debe servirnos 

para ver no sólo nuestra fragilidad sino, sobre todo, nuestras fortalezas, demostradas, en este caso, 

en las herramientas que nuestra inteligencia colectiva, y tecnología, despliega a partir de la 

«educación virtual» (radio, televisión e internet —y dentro de esta las laptops, tablets y celulares—

) para ayudarnos a tener una vida cuyo curso sea óptimo, a pesar de las circunstancias.  

En ese sentido, los objetivos del presente artículo son determinar la permanencia de ciertas 

herramientas de la educación virtual en la Educación Básica Regular peruana, en base a su 

efectividad en los sistemas de enseñanza aprendizaje. Además, como objetivos secundarios, 

tenemos contribuir a la especificidad y tipificación de la educación virtual en nuestro país, y 

entender el contexto histórico social educativo que se dio en nuestra sociedad a partir de la 

pandemia.  

 

Metodología 

La manifiesta metodología empleada para el desarrollo del presente artículo se basó en la 
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denominada como «análisis documental», en la que se evaluaron minuciosamente documentos 

referidos al tema, ya sea en su aspecto teórico o en el pragmático. 

El análisis se realizó a documentos que provienen de dos fuentes: publicaciones físicas y 

publicaciones virtuales. Así, en el primer aspecto se visitaron diversas bibliotecas, de Huamachuco 

y Trujillo, para encontrar material bibliográfico relacionado. En el segundo aspecto, se revisaron 

publicaciones digitales. Se visitó bibliotecas virtuales de diversas partes del país y del mundo, sobre 

todo aquellas bibliotecas especializadas en temas educativos. 

Las publicaciones referidas al tema, halladas en el proceso de recolección de datos, se analizaron 

teniendo en cuenta dos aspectos: su indización y su compresión con el fin de realizar un resumen. 

Ambos aspectos permiten una profunda pesquisa de cada documento, valorando, destacando y 

puntualizando en lo más importante de cada uno, labor que fue necesaria y medular para el 

desarrollo futuro del corpus del artículo.  En ambos casos, Indización y resumen, se trabajó con el 

sistema de fichas bibliográficas. 

El fichaje, y su propio método, resultaron óptimo en este trabajo, facilitando no solo la organización 

de la información, sino también facultó la priorización de tópicos y elementos vitales en la 

organización del corpus del artículo.  

Es necesario mencionar también que un aspecto metodológico que se tuvo en cuenta para el 

desarrollo del presente artículo es la «neutralidad», es decir, que el investigador no se incline por 

tendencias ideológicas o pragmáticas alejadas de lo que la fuente o el dato nos permiten. Todos los 

postulados de este artículo se desprenden de los datos hallados.  

Además, otro aspecto metodológico destacable en la elaboración del presente documento es la 

multidisciplinaridad. Es decir, no solo se han revisado documentos de temática educativa, sino, 

también de otros ámbitos, como antropológicos o sociológicos que ayuden a entender mejor, y de 

forma más cabal, al objeto y tema de estudio.  

Por último, la bibliografía usada se ve reflejada, de manera ordenada y según normas APA, en la 

parte final del presente documento.  

 

Resultados y Discusión 

El 15 de marzo de 2019 el gobierno peruano decretó un Estado de emergencia sanitario y el 

correspondiente aislamiento social obligatorio, para evitar el contagio del Coronavirus (SARS-

CoV-2). Estas medidas condicionaron todos los ámbitos sociales. El educativo no fue la excepción. 
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Sin embargo, para que la educación, como factor determinante del desarrollo social no se detenga, 

el Ministerio de Educación (MINEDU), a través de Resolución Ministerial N°160-2020-MINEDU, 

determinó el reinicio de las labores escolares, pero esta vez enteramente virtuales, a través de una 

«estrategia» que denominó «Aprendo en casa», con miras a aplicarse a nivel nacional mientras 

durara el Estado de emergencia.  

Este fue un panorama sui generis debido a que, si bien antes se habían usado algunas herramientas 

virtuales, no se había pasado aún —ni pensado— en una educación enteramente virtual.  

La educación que teníamos hasta entonces era la tradicional, es decir la presencial, donde los 

agentes educativos comparten un único espacio físico arquitectónico, amén de otros espacios 

físicos diversos para actividades variadas. La enseñanza se daba en aquellos espacios.  

Lo más parecido que se tuvo a la educación virtual era la «educación a distancia», tipificada como: 

[Una educación que] introduce la diferencia de que alumno y profesor no necesitan 

concurrir físicamente a un mismo espacio (aula). Por ejem. se envía material por correo 

(físico o por mail) y los alumnos devuelven, por el mismo mecanismo los ejercicios o 

trabajos resueltos. Por ahí también puede incluir algún encuentro físico en oportunidades 

especiales (clases de apoyo – tutoriales – exámenes, etc.)1. 

Este tipo de mecanismo, si bien, hace uso del recurso virtual, no llega a ser enteramente tal, sino 

que incide en una educación a distancia usando aún métodos físicos, en su mayoría. 

La «educación virtual», por su parte, prescinde completamente de espacios y recursos físicos. Sus 

instrumentos son enteramente digitales o virtuales y tiene especificidades:  

(…) surge como una de las más modernas formas de enseñanza-aprendizaje a través de 

redes actuales de comunicación, eliminando todo obstáculo que signifique el acercamiento 

físico (distancias), como asimismo insumo de tiempos estáticos (hora de clase física), 

tiempos asignados al proceso de aprendizaje y objetivos personales (librados al 

interés/posibilidades del alumno), y por supuesto los costos emergentes de esta actividad, 

entre muchas otras ventajas2. 

Hasta la aparición del Covid, la educación completamente virtual era una utopía en las sociedades, 

más aún en la nuestra, con variadas carencias en ese aspecto.  

                                                             
1 Chamilo, 2011.  

2 Ídem.   
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Después de haber experimentado, hasta la fecha presente, el programa Aprendo en casa, y con él 

la educación enteramente virtual. Hay algunas estadísticas que nos arrojan luces del desarrollo de 

este proceso en el país.  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática nos señala datos precisos para el año 2020, 

mencionando que el «94,2% de la población de entre 6 y 11 años matriculados en edición primaria 

recibieron clases virtuales». Luego, ya en la materia que nos atañe en el presente artículo, señala el 

uso de «tecnología de comunicación» para lograr ese objetivo:  

En el segundo trimestre del 2020, el 94,2% de la población entre 6 a 11 años de edad 

matriculados en algún grado de educación primaria recibieron clases a distancia 

mediante alguna tecnología de comunicación e información que incluyó el uso de 

televisión, radio e Internet (por computadora, laptop, tablet y celular); así lo dio a 

conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico 

Estado de la Niñez y Adolescencia3.  

Es importante señalar aquí la especificación de los medios «tecnológicos» que los alumnos y 

alumnas usaron para recibir la estrategia planeada por el MINEDU, hablamos de televisión radio e 

Internet, en sus múltiples medios: computadora, laptop, tablet y celular.  

Esta información sindica que todas las clases se impartieron por aquellos medios prescindiendo 

completamente de los físicos. Y que los maestros y maestras estuvieron «obligados» a usar estos 

mecanismos para realizar su labor.  

Respecto a la diferencia entre zonas urbanas y rurales, el INEI señala que «el 94,5% de la población 

de 6 a 11 años de edad del área urbana y el 93,3% del área rural accedieron a esta modalidad de 

estudio»4. Una diferencia no muy marcada si tomamos en cuenta la desigualdad del país.  

Respecto al nivel secundario, señala el mismo organismo que un 82,1% de una población de entre 

12 y 16 años, matriculados, recibieron clases de modo virtual.  

Es importante señalar aquí que los medios a través de los cuáles, comúnmente, se llegaba a la 

población, se siguieron usando. Es decir, la televisión y la radio. 

                                                             
3 Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020.  

4 Ídem.   
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Lo inusual del asunto fue el uso masivo de Internet. A este respecto, el INEI informa que «El 65,4% 

de la población de 6 a 17 años de edad utilizó Internet en todo el país»5.  

Aquella cifra es interesante de analizar, ya que mientras más del 90% de alumnos recibieron clases 

virtuales, solo el 65,4% lo hizo a través del Internet. 

A pesar de los esfuerzos del MINEDU, la estrategia nueva de «Aprendo en casa», a través de la 

educación virtual, no ha tenido loa frutos esperados en materia de porcentajes de asistencia escolar. 

En los siguientes cuadros del INEI se nota un notable porcentaje menor de asistencia de los 

educandos que en el año anterior, 2019: 

 

 
Gráfico 1: Perú: Tasa neta de asistencia escolar a educación inicial de niñas y niños de 3 a 5 años de edad. 

Trimestre: Abril-Mayo-Junio, 2019 y 2020. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática, Encuesta Nacional de Hogares. 

 

 

 

 

Gráfico 2: Perú: Tasa neta de asistencia escolar de niñas y niños de 6 a 11 años de edad. 

Trimestre:Abril-Mayo-Junio,2019 y 2020. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática, Encuesta Nacional de Hogares. 

                                                             
5 Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020. 
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Gráfico 3: Perú: Tasa neta de asistencia escolar en adolescentes de 12 a 16 años de edad, según ámbito geográfico. 

Trimestre: Abril-Mayo-Junio,2016-2020. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática, Encuesta Nacional de Hogares. 

 

 

Como se aprecia, el 2020 registró una menor asistencia escolar que el 2019, en todos los ámbitos 

de la Educación Básica Regular. Esto se puede explicar por la pandemia misma, y, quizá, por el 

mismo uso de recursos antes no utilizados que resultaron «extraños». Se calcula que unos 300,000 

estudiantes peruanos abandonaron los estudios por la pandemia6.  

En materia de estadísticas, para el interés del presente estudio, es menester realizar unas sobre el 

uso de elementos tecnológicos virtuales, preferencias sobre objetos de recepción de las clases 

virtuales, y otra en materia de aceptación, conformidad e impresión sobre el uso de la virtualidad. 

También en materia de percepción, sobre cuál medio, a vista de los alumnos y maestros, resultó 

más útil en el proceso de enseñanza aprendizaje. Y, también, ver si aquella deserción escolar 

mencionada depende, en algún punto, del tipo de medio con el que se realiza la educación en épocas 

de pandemia. 

Por otro lado, uno de los factores que, sin duda, han determinado problemas en la educación virtual, 

es la conectividad. Y ese es, a decir de muchos, su gran problema. El país no tiene cobertura en 

muchas zonas. Y en otras, en las que hay, es muy débil. El problema de conectividad, sin duda, es 

el factor más grande que impide que la educación virtual sea factible en un país como el nuestro.  

Por otro lado, el tema no puede analizarse de manera neutral ya que aún no salimos de la pandemia. 

Es decir, el análisis del asunto tiene cierta falta de neutralidad innata porque parte desde el centro 

                                                             
6 Pérez, 2020.  
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mismo del problema. Un estudio cuando el Covid ya no esté entre nosotros seguramente arrojará 

resultados distintos en materia de percepción y consecuencias de la educación virtual en época de 

pandemia.  

Entonces, qué de lo que se implantó en pandemia, en materia educativa, debe quedarnos para usar 

como herramienta cuando ya no esté él Coronavirus entre nosotros. O, qué de lo usado en esta 

etapa experimental del Ministerio de Educación puede quedarnos ya de manera constante y perenne 

como un recurso útil en los procesos de enseñanza aprendizaje…  

Bueno, son tres los elementos incluidos en la educación virtual que se innovado en épocas de 

pandemia, dentro del programa Aprendo en casa, para seguir con la labor escolar: televisión, radio 

e Internet.  

Sobre el primero, cabe resaltar que, si bien lo usado fue más específico, no distó mucho de otros 

recursos ya usados en programas televisivos «educativos o científicos» que algunos programas 

emitían desde décadas atrás. Así que el recurso, si bien funcionó, no una innovación en presentó 

su cabalidad.  

En lo que a la radio respecta, ocurre algo similar que con la televisión.  

Más aún porque la radio es un recurso más antiguo y que más se usó en la educación, aunque 

indirectamente, de la población. La ventaja de la radio es su cobertura alta. Llega a más lugares, 

pero, sin embargo, carece del aspecto visual, tan necesario en el mundo y la educación se hoy.  

Lo que ha sido un recurso verdaderamente innovador ha sido el Internet. Si bien un gran sector ya 

lo utilizaba de manera directa o indirecta, no era, todavía, hasta antes de la pandemia, un recurso 

masivo y tan imprescindible.  

Los beneficios de estar conectados al mundo han sido altamente expuestos por otros autores. 

También su utilidad en los procesos de educación, sobre todo con experiencias en sociedades 

europeas y norteamericanas. Sin embargo, en nuestro país, el Internet como recurso en la 

Educación básica regular era algo desconocido. La pandemia ha hecho que ahora sea un recurso 

básico, común e imprescindible, al menos mientras dure el Covid. 

Las herramientas que se han utilizado para dentro del rubro Internet, como ya se mencionó son 

computadora, laptop, tablet y celular. Es menester e importante realizar estadísticas sobre el uso de 

estos cuatro elementos durante la educación virtual en pandemia, tanto en maestros como en 

alumnos, ya que ambos son elementos distintos y complementarios en el proceso educativo, y 

ambos nos darían una idea más cabal de aquellos instrumentos y su real utilidad.  
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A pesar, sin embargo, de no tener diagnósticos completos, es necesario precisar que, así como el 

gran problema de la educación virtual es la falta de conectividad, la gran ventaja de la educación 

virtual es el Internet. Elemento que antes de la pandemia no se había usado en toda su magnitud y 

que, a raíz de ella, se hizo un instrumento vital y que sólo a través de él, la educación virtual fue 

posible.  

 

Conclusiones 

1. A raíz de la pandemia, el MINEDU implementó un recurso denominado «Aprendo en 

casa», que fue enteramente virtual, implementando y poniendo en práctica así, por primera 

vez en la historia del país, una «educación virtual». Este hecho sin precedentes facultó y 

permitió que los procesos de enseñanza y aprendizaje puedan darse en medio de una crisis 

tan grande como la pandemia.  

2. Los recursos que utilizó el MINEDU para llevar a cabo su programa y educación virtual 

fueron tres: televisión, radio e Internet. Los dos primeros, aunque de manera indirecta, ya 

habían sido utilizados de algún modo. El verdaderamente innovador y que facultó la 

posibilidad de una educación virtual viable fue el Internet, en medida que permitió la 

comunicación directa entre educador y educando, y la interacción, en tiempo real, 

individual o colectiva, entre ambos, cuestión que la radio e Internet no permiten. 

3. El Internet, y su uso masivo como herramienta en época de pandemia, ha marcado un 

antes y un después en materia educativa, mostrándonos, de primera mano, una educación 

distinta. Quizá menos efectiva, en principio, pero igual de importante e imprescindible, 

más todavía en épocas de grandes crisis. 

4. Además, si bien, a raíz del método usado por el MINEDU, y sobre todo a la pandemia, 

hubo una gran deserción escolar, el internet fue el recurso más importante en el proceso 

educativo de enseñanza aprendizaje. Desde esa perspectiva, pensamos que uso 

postpandemia es necesario e imprescindible, aunque, obviamente, adaptado a las nuevas 

condiciones y en base a la experiencia previa que generó el Coronavirus.  

5. Las sociedades, como la nuestra, tradicional y reticente a los cambios, responden de una 

manera a los nuevos métodos. Sin embargo, en base a su efectividad, acaban aceptando 

su uso. Esa aceptación debe complementarse con la mejora del método y no con su retiro 

del sistema. 
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6. La educación virtual fue una situación de emergencia, sin embargo, nos permitió descubrir 

y masificar una herramienta hoy medular para el desarrollo no sólo de la educación, sino 

también de la vida y la sociedad en general: el internet como instrumento común, 

cotidiano.  

 

Recomendaciones 

1. En base a lo dicho en el presente estudio se recomienda que la herramienta internet, usada 

en la Educación virtual en épocas de pandemia, debe ser un instrumento común y 

cotidiano en los procesos de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, aún es menester hacer 

estudios de percepción de sus usuarios en época de pandemia, lo que arrojaría estadísticas 

de aceptabilidad que, sin duda, conllevaría a mejorar la herramienta misma, ya desde el 

propio contexto peruano.  

2. Se recomienda hacer estudios, entre maestros y alumnos, sobre su experiencia personal y 

colectiva con las herramientas virtuales en épocas de pandemia. Quizá los instrumentos 

de recojo de datos puedan ser la entrevista y la encuesta. Esos resultados serán muy 

valiosos para la educación peruana a futuro. 

3. Es recomendables también estudios mayores del principal problema de la educación 

virtual, que es la cobertura. Es recomendable aplicar, además, políticas gubernamentales 

que ayuden a su masificación en todas las zonas del país. 

4. Por último, es recomendable que las capacitaciones futuras a maestros incluyan también 

aspectos de educación virtual y manejo de herramientas virtuales.  
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