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modo se concluye, que el Perú, al igual que muchos otros países, fue encontrada por la COVID-19 

con un escenario poco propicio y desarrollado en cuanto a políticas públicas educativas en materia 

digital o a distancia, teniendo como resultado de ello, bajos niveles de preparación de los docentes, en 

el conocimiento, habilidades y experiencia en el uso de los recursos tecnológicos, lo que afectó 

considerablemente su desempeño dentro de la primera parte de la pandemia. 
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INTRODUCCIÓN. 

El Perú es uno de los países en los que a lo largo de su historia cuenta con registros acerca de los 

esfuerzos educativos realizados en sus diferentes etapas, y que posibilitaron su desarrollo. Tomando 

como ejemplo en el imperio incaico, no se contaban con escuelas para toda la población, por lo que la 

educación estuvo centrada únicamente para los jóvenes de la nobleza imperial mediante la 

YachayHuasi o casa del saber, en el que el amauta, fungía como docente, director e investigador, y 
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era él quien transmitía el conocimiento a manera de herencia cultural de una generación a otra 

(Apaza, 2016).  

Durante el siglo XIX, posterior a la proclamación de independencia de la República del Perú, se 

comenzaron a formar códigos y reglamentos de instrucción pública, dentro de la cuales, se proclama 

en 1850 bajo el gobierno de Ramón Castilla, el primer esbozo de la reforma educativa; sin embargo, 

posterior a ello, se establecieron más de quince reformas de educación, cuya característica principal 

fue la improvisación, el pragmatismo, soberbia e inconsistencia entre la indudable relación que tiene 

la educación, con el cambio y mejora de la sociedad. 

Pese a todos los intentos fallidos, existen dos excepciones de mayor relevancia, siendo estas las de 

José Pardo y Barreda, quien en su mandato de entre 1904 y 1908 postuló la “Escuela para todos”, y 

aunque ello se logró hacer completamente efectivo, en el gobierno revolucionario de las Fuerzas 

Armadas a cargo del General Juan Velasco Alvarado durante los años de 1968 a 1975, en el que por 

primera vez a lo largo de toda la historia peruana, se logró establecer y poner al servicio de toda la 

población, un sistema educativo fundamentado en valores como la libertad auténtica, solidaridad, 

justicia social, trabajo, así como el bienestar general (Rojas, 2020). 

Cabe referir, respecto a la historia del desempeño docente en el Perú, esta se remonta al 2009, en el 

que bajo la convocatoria del Consejo Nacional de Educación (CNE) así como del Foro de la Mesa 

Internacional de Buen Desempeño Docente, se buscó y establecieron las bases para la búsqueda de 

características que permitieran evaluar el buen desempeño de los docentes; sin embargo, mediante 

Ley de Reforma Magisterial (LEY N° 29944) establecida en el 2012, es que fue posible el 

reordenamiento de la evaluación del desempeño de los docentes peruanos, aspecto que permitió a 

mediano plazo, contar con una mejor planificación de la evaluación de los profesores.  

Los postulados básicos de la meritocracia representan aquellas bases que fundamentan el enfoque en 

el que un docente puede perder o acceder a un nuevo puesto mediante su mérito, garantizando de esta 
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manera, la presencia de una educación de calidad para los educandos (Amaya et al., 2018; García, 

2017) (Cuenca, 2020). 

La calidad de la educación fue interrumpida debido a la llega de la pandemia del COVID-19, los 

sistemas de educación en toda la historia afectaron a casi 1.600 millones de educandos en más de 190 

países alrededor del mundo (Almodóvar-López et al., 2020; Calagua, 2020; Comercio, 2020a; Sudhi, 

2020). El cierre de las instituciones educativas, así como de cualquier espacio de aprendizaje, 

conllevó a un efecto negativo en el 94% de la población estudiantil de todo el mundo, y en un 99% en 

el caso de países que registran bajos y medianos niveles de ingresos (Grupo de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2020). Así también, los efectos del COVID-19 pusieron al descubierto las brechas 

educativas y la calidad de la educación alcanzada se vieron reducidas, muchos estudiantes desertaron 

debido a la falta de tecnología que evitaba la continuidad académica (Bartusevičienė et al., 2021; 

Millones-Liza & Garcia-Salirrosas, 2021b; Quadir & Zhou, 2021). 

Posterior al cierre de clases presenciales, se presentó una fase de reintegración paulatina hasta llegar 

a la reapertura de las escuelas, pero para que ello sea posible, era indispensable el cumplimiento de 

ciertas normas sanitarias estrictas, el distanciamiento social, y un seguimiento continuo de los casos 

de COVID-19 (García-Planas & Taberna, 2020; Scherer et al., 2021). Algunas estimaciones 

muestran, que solo un tercio de la población estudiantil sería capaz de regresar a las escuelas en un 

mismo periodo de tiempo, por lo que los dos tercios restantes deberían adoptar un modelo mixto de 

educación (semipresencial), siendo este en muchos casos, un modelo innovador de educación ante la 

llegada de la pandemia (Inter-American Development Bank, 2020) (Flores et al., 2021; Portilo et al., 

2020). 

Dentro de este contexto, el Perú ha logrado ubicarse dentro de los países con un mayor tiempo de 

duración en cuanto al cierre de las instituciones educativas (en especial a nivel de educación básica) , 

así como un menor grado de avance en cuanto a su apertura, en relación con el mundo; de esta 
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manera y considerando que no es una tarea sencilla, el Perú necesita incrementar y recomponer los 

servicios educativos que los ponga en una posición comparativa óptima con otros países (Casimiro et 

al., 2020; Pacheco & Miranda, 2021). Al respecto, los datos del propio Banco de Reserva del Perú 

(BCRP), de un 84% de servicios educativos (que suman 94 mil de un total de 112 mil) que se 

encontraban habilitados para iniciar con la prestación de servicios, solo el 12.5% consistente a 1 3924 

instituciones lograron ejecutar sus actividades hasta noviembre del 2021, beneficiando de esta 

manera, a 8 de cada 100 estudiantes de nivel básico; sin embargo, en el ámbito dicha cifra es aún 

menor, pues menos del 3% de estudiantes logro acceder a clases semipresenciales.  

Bajo esos antecedentes, el Perú se posiciona a finales del año 2021 en el último lugar respecto a los 

países de Sudamérica en los que las clases se han reanudado de forma presencial, a diferencia de 

países como Venezuela, Colombia, Chile y Paraguay en los que se tendría más de la mitad de la 

matrícula de estudiantes asistiendo a las escuelas (Banco de Reserva del Perú, 2021). 

Sin duda alguna, la llegada de la pandemia ha generado grandes cambios y retrasos en materia 

educativa a nivel del Perú y el mundo, dejando al descubierto escenarios negativos, como es el caso 

de un deficiente desempeño por parte de los docentes, y es que como es sabido, muchos de los 

docentes principalmente del sector público, carecen de especializaciones y estudios más allá de los 

que se les ha solicitado para cubrir una plaza, fenómeno que conllevó en cierta medida al retraso en 

cuanto al retorno de las clases presenciales (Bojović et al., 2020; Carrillo, 2021; García-Salirrosas & 

Millones-Liza, 2022).  

La primera medida o respuesta del país fue el de llevar a cabo clases virtuales ; sin embargo, 

independientemente de problemas como la carencia tecnológica por parte del estado y de los 

pobladores (principalmente de instituciones en los lugares más alejados de las ciudades), el bajo nivel 

de competencias tecnológicas por parte de los docentes, fue uno de los factores críticos que se 

trabajaron y se vienen trabajando durante el desarrollo de la pandemia, pues se encontró maestros que 
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desconocen el uso de equipos tecnológicos como laptops y computadoras, así como las plataformas 

educativas tales como Zoom, Google Meet, entre otros (Arrieta & Avolio, 2020; Folorunso et al., 

2022; Millones Liza & García-Salirrosas, 2021a).  

Desde esa perspectiva, se considera que todos y cada uno de estos aspectos no fueron considerados 

en las políticas públicas educativas, y que aun y cuando en la actualidad se trata de seguir mitigando 

problemas similares, falta mayor trabajo y seguimiento por parte del gobierno.  

Los párrafos anteriores nos conllevan a plantear como objetivo principal: analizar la incidencia que 

tienen las políticas públicas educativas en el desempeño docente, dentro del contexto peruano durante 

la COVID-19. Para tal fin, se presenta un diseño de revisión de tipo bibliográfico, debido a que se 

analizó material bibliográfico que permitió contar con una aproximación respecto al cumplimiento 

tanto de los lineamientos y de las metas establecidas en torno a las políticas públicas educativas bajo 

el contexto de pandemia. 

DESARROLLO. 

Políticas públicas educativas. 

Para comprender lo que significan las políticas públicas educativas, primero es necesario comprender 

cada una de las palabras que lo componen; de esta manera, se tiene que el término “política” hace 

referencia a un conjunto de principios que guían un curso de acción. Las políticas públicas son 

establecidas por el gobierno, y muchas de estas son legalmente vinculantes, lo que significa que las 

personas e instituciones de los sectores público y privado deben cumplirlas (Pollack et al., 2018). 

Las políticas públicas se pueden definir en general como un sistema de leyes, medidas 

reglamentarias, cursos de acción y prioridades de financiación relativas a un tema determinado 

promulgadas por una entidad gubernamental o sus representantes (Castañeda & Guerrer, 2018). 
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Desde la perspectiva de Hernández et al., (2021), las políticas públicas de educación son el conjunto 

de normas promovidas por el estado, a fin de regular los servicios de educación dentro de un 

determinado territorio geográfico, en la que se busca cubrir las necesidades de una educación rural y 

urbana por igual.  

Bajo ese contexto, las políticas públicas son actor importante en el sector educativo, son el conjunto 

de acciones y medidas tomadas por el gobierno como una manera de generar y mantener una relación 

estable entre el estado y la sociedad civil, en el que los intereses y necesidades de la sociedad se 

encuentran orientados a la educación, por lo que el estado debe de actuar bajo una estructura lógica 

(Daher-Nashif, 2022) (Venecia, et al., 2021).  

Por su parte, Pellegrini y Vivanet (2021) mencionan, que estas políticas comprenden un conjunto de 

directrices y programas que se encuentran orientadas a la regulación de un contexto específico, 

siendo en este caso, la educación. Al respecto, Cameron, 2020; Córdova, (2020) sostienen, que el 

capital intelectual requiere una reforma gestionada mediante políticas educativas que permita 

alcanzar la satisfacción plena de las necesidades y exigencias académicas, dejando de lado la 

oligarquía.  

Políticas públicas educativas en el marco de la pandemia. 

Como parte de una primera respuesta para combatir el avance de la pandemia del COVID-19, la 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), UNICEF y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaron en marzo del 2020, una serie de directrices 

que permitan la protección de los estudiantes contra la transmisión del virus, entre ellas, se exhorta a 

los gobiernos de los diferentes países, la reapertura progresiva de escuelas en relación con la 

disminución del virus, la protección de los fondos destinados al sector educación, la creación de 

sistemas resilientes para la educación, entre otros; sin embargo, dentro de las directrices es posible 
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rescatar la preocupación hacia la plana docente, ya que exhortan a apoyar en la formación y profesión 

de los maestros, mediante la preparación y desarrollo de la conectividad, a fin de reforzar el manejo 

de datos y continuar con el seguimiento del aprendizaje en los educandos en cada uno de los niveles 

educativos (Naciones Unidas, 2020) (Bocanegra, 2020; Walker & Hong, 2017). 

En el caso de España, las diferentes comunidades educativas consensuaron establecer una “situación 

extraordinaria” al periodo de confinamiento llevado a cabo como medida frente a la pandemia, por lo 

que la continuación de la educación se llevó a cabo mediante la ausencia de clases presenciales, 

adoptando así, al igual que muchos otros países, la educación a distancia como medio o camino para 

continuar con las clases. Ante este cambio, muchas instituciones se vieron en la necesidad de 

flexibilizar el currículo escolar, así como las actividades previamente programadas (Díez & Gajardo, 

2020).  

Cada uno de los diferentes países alrededor del mundo fueron advertidos de la pandemia, y adoptaron 

las mismas medidas, siendo estas la educación a distancia y el confinamiento; sin embargo, países 

como Suecia trabajó en primera instancia de manera diferente, y es que optó por restringir la 

información proporcionada por las autoridades de salud y educación, generando de esta manera 

desconfianza en la población y la generación de datos erróneos. Otro caso similar, es Finlandia, país 

en el que a diferencia de muchos otros, inició sus actividades escolares sin retraso ni postergación, 

apoyado de la aplicación de la educación a distancia, mismo que se desarrolló de manera exitosa, 

teniendo impacto directo en los resultados curriculares y epidemiológicos (Jyrki, 2022). 

Una enseñanza fundamental que ha traído consigo la pandemia, es que las políticas educativas deben 

de ser flexibles y capaces de poder adaptarse a los requerimientos que presenta la comunidad 

educativa a lo largo del tiempo, a fin de que estas sean útiles y perduren en el tiempo (Arellanos, 

2022) (Cerezo Ramírez, 2011). 
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Políticas educativas digitales. 

Según refiere la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (2020a), durante el 

año 2019, alrededor del 66.7% de la población dentro de América Latina y el Caribe contaba con 

conexión a internet, y es que el acceso a este servicio se encuentra directamente ligado con la 

condición económica y social del individuo.  

En un total de 12 países latinoamericanos, el 81% de personas provenientes del quintil más alto de 

ingresos cuenta con acceso a internet, a diferencia de un 38% de personas que provienen del quintil 

más bajo. De igual modo, en países como Perú, Paraguay, Bolivia y El Salvador, más del 90% de 

niños(as) ubicados en el sector más vulnerable carecen de acceso a una conexión de internet en el 

hogar, lo que conlleva a establecer, que es estos países solo alrededor del 10% de los hogares rurales 

tienen acceso a internet.  

Dentro de la región, se asumieron diferentes políticas educativas para hacer frente a la COVID-19, 

entre ellas, las que mayor relevancia han tenido son las políticas educativas digitales, como las de 

“Un niño una computadora”, o las de buscar la entrega progresiva de equipos a los estudiantes como 

tablets, celulares y otros. Dentro de estas políticas, también se encontró la formación docente en y 

para el uso de las tecnologías digitales (en los cuales, no se logró desarrollar de manera rápida y 

adecuada las competencias requeridas para hacer un uso oportuno de las TIC en el aula), así como el 

incremento de los recursos digitales que resultaban ser insuficientes en relación con el desafío actual 

(Rivoir & Morales 2021).  

Por su parte, la labor del docente en cuanto al cumplimiento de las políticas de enseñanza o 

educación virtual, se centran en el acompañamiento continuo que deben de entregar a cada uno de sus 

educandos a fin de alcanzar el cumplimiento de los logros de aprendizaje, aspecto que se alcanza por 

medio de una adecuada comunicación e interacción entre estudiante y docente (Valverde & Solis, 

2021).  
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Problemas relacionados con la educación. 

Uno de los problemas principales de la educación, y que fue más palpable durante la pandemia, es la 

deficiente calidad y conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación, resultado de 

bajos niveles de inversión realizados por los países a lo largo de su historia en pleno siglo XXI. Cabe 

indicar, que la inclusión de las TIC en el sistema educativo constituye una oportunidad para 

actualizar las prácticas educativas que fomenten una adecuada educación para futuras generaciones, 

por lo que el no tomarla en cuenta dentro de las políticas educativas, constituye un enorme problema 

para la sociedad (Lugo et al., 2020).  

Otro de los problemas más recurrentes en diferentes países, es la enorme diferencia que existe entre 

una educación pública y una educación privada, y es que la realidad suele ser, que como resultado de 

bajos niveles de inversión del Estado al sector educación, el sistema educativo público es incapaz de 

competir con uno privado (Hernández, 2020). 

De manera general, en toda Latinoamérica, el ecosistema educativo padece de problemas 

relacionados con la desigualdad, la pobreza, así como la miseria, problemas que vienen siendo 

arrastrados a lo largo de la historia de cada país y gobierno, y que no fueron atendidos de manera 

idónea hasta la fecha, por lo que ante la llegada de la pandemia, se generó un escenario de crisis en el 

que las autoridades educativas no se encontraron preparadas para hacer frente al problema (Salas et 

al., 2020).  

A partir de crisis pasadas, es posible establecer que existe una alta probabilidad de que los bajos 

niveles económicos de los hogares sea un factor que conlleve a que muchos niños y jóvenes sean 

incapaces de retomar sus clases, una vez que estas reabran sus actividades. Al problema económico 

se le suma, la exclusión educativa (pues, en la región, alrededor del 64% de estudiantes son los que 

terminan sus estudios a nivel secundario), la deserción escolar (con índices de hasta un 22% en la 

región, y en algunos países de Mesoamérica como lo es México, este valor alcanzó un 31%) , así 
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como la desigualdad en cuanto a conectividad, aspectos que limitan a muchos hogares la posibilidad 

de acceder de manera efectiva a una educación a distancia (Inter-American Development Bank, 

2020). 

Desempeño docente. 

Según Ruiz (2021) (Amaya et al., 2018; Vega & Vasquez, 2021), evaluar el desempeño o bien 

calificar el trabajo docente, constituye un proceso dentro del cual se deben emitir juicios valorativos 

acerca del cumplimiento de responsabilidades de un individuo encargado de impartir educación, para 

la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes, y es que este proceso debe de contener 

funciones específicas capaces de expresarse en categorías, como lo es el dominio de los saberes (en el 

que se evalúa el saber de lo que enseña, el saber cómo se debe de enseñar, así como el conocimiento 

de los procesos de desarrollo y aprendizaje del estudiante) y el dominio de conductas (cumplir con 

sus compromisos, realizarlo bien, y ser respetuoso con sus estudiantes).  

Aun cuando la educación virtual o a distancia no son temas nuevos, supone un gran reto para la 

evaluación del desempeño de los docentes, y es que bajo el punto de vista de estos, el uso efectivo de 

herramientas de comunicación y de información dentro de ambientes de formación virtual son 

limitados, aspecto que condicionó en gran medida tanto la motivación de aprender, así como su 

adecuada formación en el uso de las mismas, constituyendo este el primer motivo por el cual, muchos 

docentes carecen de la experiencia necesaria de instrumentos que puedan emplear dentro de su 

didáctica y metódica presencial (Martínez & Garcés, 2020) (Coronel et al., 2020; Sevilla, 2006). 

Tanto la acción pedagógica como las nuevas demandas educativas encuentran al personal docente 

con una instrucción, formación, así como una disponibilidad de recursos escasos e insuficientes para 

hacer frente a los nuevos retos que supone el hacer frente a la pandemia de la COVID-19; más aún, 

en los lugares más alejados de cada país.  
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Entre las nuevas exigencias que dificultan el correcto desempeño del docente se encuentra la 

solicitud de trabajo con plataformas y metodologías virtuales con las cuales no necesariamente se 

encontraba familiarizado, y es que aun y cuando la última encuesta internacional sobre enseñanza y 

aprendizaje denominada como TALIS realizada por la OCDE en el año 2019 informa acerca de que 

más del 50% del profesorado de países latinoamericanos han recibido formación en el uso de 

herramientas TICs (en el que encabeza Chile con un 77%, y Brasil con un 64%), y la realidad es que 

muchos de los docentes aseguran el contar con un alto nivel de necesidad en cuanto a formación 

dentro de esta materia, además de que la primera necesidad o requerimiento es el de contar con la 

tecnología digital disponible, ya que con la que cuentan en sus centros educativos, es obsoleta 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020b) (OCDE, 2020). 

Rodríguez y Cabell (2021) (Ngo, 2021) refieren, que una de las competencias fundamentales del 

docente en este actual escenario es la competencia digital, misma que deriva de las competencias 

tecnológicas, y se caracteriza por la posibilidad y habilidad del educando, de poder emplear recursos 

tecnológicos de comunicación e intercambio de datos (computadoras, laptops, tables, celulares, etc.) 

como instrumentos necesarios para la optimización del aprendizaje y enseñanza de los estudiantes . 

Realidad peruana. 

Hasta poco después de la llegada de la pandemia mundial del 2020, el Perú ha centrado sus esfuerzos 

en el paradigma educativo de “el aprendizaje es un aspecto prioritario para el desarrollo de las 

políticas nacionales”, paradigma que fue propuesto inicialmente dentro del Diseño Curricular 

Nacional del 2009, y que posteriormente fue considerado en el Marco para el Buen Desempeño 

Docente en 2012, y como resultado de esto, no solo se comenzó a poner énfasis en la evaluación del 

rendimiento de los estudiantes, sino también, en la evaluación del desempeño de los docentes (Eric & 

Milla, 2018) (Llapa, 2018) (Muñoz, 2012). 



13 

Alemán et al., (2020) indican, que a inicios del siglo XXI, el Perú presentó grandes avances en 

materia educativa y políticas sobre la misma, pues por ejemplo, logró disminuir los niveles de 

analfabetismo, logró ampliar la cobertura de la educación, incremento los niveles de las tasas de 

escolaridad, entre otros; sin embargo, la disminución de los niveles de gasto en el sector educación 

sigue siendo una amenaza constante al sistema educativo, y es que los bajos niveles de inversión en 

cuanto a infraestructura y equipamiento, así como la no producción de implementos y materiales 

educativos, disminuyeron los puntajes obtenidos en pruebas internacionales como lo es la prueba 

PISA. 

En el Perú, así como en el resto de los gobiernos de América Latina, se deben reforzar las políticas 

públicas de educación, a fin de que mejoren las escuelas y el entorno que las rodea, reduciendo 

consecuentemente la desigualdad en esos países; desigualdad que guarda una estrecha relación con 

los niveles socioeconómicos, ya que la educación recibida por una persona con recursos, no es la 

misma a la de alguien que se encuentra en las zonas rurales de un país. Esto podría hacerse mediante 

la asignación de mayores recursos financieros y profesionales mejor calificados a aquellas escuel as 

que atienden a un público socioeconómicamente desfavorecido, con el fin de superar las 

desigualdades existentes en el sistema educativo (Alves & Candido, 2020). 

Con la incorporación de las clases dentro de los entornos virtuales, disminuyó los niveles de 

interacción social y como resultado de ello, se incrementó la exigencia académica y tecnológica. 

Ante ello, se evidenció una brecha tanto digital como generacional, que conllevó a generar el 

incremento de la presión, ansiedad y estrés en estudiantes y docentes de todos los países, incluido el 

Perú (Monroy, 2021).  

Las medidas tomadas por el Perú respecto a la pandemia en materia de salud fueron transitorias, 

aunque de igual manera, radicales, puesto que no dieron tiempo al sector educación de poder 

reaccionar de manera oportuna (Beteta, 2020; Comercio, 2020b); de este modo, aun y cuando no se 
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cuenta con un precedente similar en toda la historia del Perú, es posible afirmar , que la respuesta 

entregada por el gobierno a la crisis sanitaria en materia de salud y educación, abordó de manera 

relativamente adecuada el problema, y es que entre las políticas sociales y educativas optadas por el 

gobierno, se encuentran la del aseguramiento del distanciamiento social obligatorio, el mantener a las 

escuelas limpias y desinfectadas en todo momento, el asegurar que tanto docentes y estudiantes 

lleguen y se mantengan saludables dentro de las instituciones, el asegurar el acceso a lugares para el 

lavado de manos, y finalmente, el seguimiento de la salud mental de la comunidad educativa (Mejía 

& Parra, 2022). 

CONCLUSIONES. 

De manera general se observa, que el Perú, al igual que muchos otros países, fue encontrada por la 

COVID-19 con un escenario a la vez poco propicio y desarrollado en cuanto a políticas públicas 

educativas en materia digital o a distancia, teniendo como resultado de ello, bajos niveles de 

preparación de los docentes en el conocimiento, habilidades y experiencia en el uso de los recursos 

tecnológicos, lo que afectó considerablemente su desempeño dentro de la primera parte de la 

pandemia.  

Según la literatura analizada, las políticas públicas educativas con las que se contaba previa a la 

llegada a la pandemia, aun y cuando se encontraban enfatizadas en la educación como un derecho 

fundamental del individuo, no abordaron todos y cada uno de los aspectos teóricos con los que se 

contaba hasta la fecha, pues temas como la educación a distancia y la educación virtual son conceptos 

que se vienen trabajando desde ya hace varios años.  

Las políticas educativas digitales fueron una de las principales medidas tomadas por los diferentes 

gobiernos para continuar con el desarrollo de las clases a distancia; sin embargo, a nivel de la región, 

uno de los problemas principales identificados por la CEPAL es el deficiente acceso a una conexión 
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de internet dentro de los hogares, situación que se ve en mayor proporción a nivel rural  como 

resultado de la pobreza, la desigualdad y la miseria.  

El actual escenario mundial exige a los maestros el desarrollo y aplicación de competencias digitales, 

motivo por el cual, la evaluación de su desempeño debe de variar, y es que en el caso de los docentes 

peruanos, la realidad es que muchos de estos presentaron carencia en el conocimiento y uso de las 

TIC, aspecto que ha limitado considerablemente un adecuado desarrollo de las clases virtuales 

durante la primera parte de la pandemia.  
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