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Abstract
Social isolation to prevent the spread of the Covid 19 virus was a disrup-
tive factor in the teaching-learning process between 2020 and 2021. It is 
suggested that improvisation and spontaneity in the learning processes 
created interactivity between the theoretical components (preponderant 
throughout the practice of educational programs during the pandemic 
in Peru) and the life worlds of confined students, favoring knowledge 
disconnected from practical reality and weakening the empiricist basis 
of knowledge. The research has a constructivist approach, and a trian-
gulation was used between discourse analysis, direct observation of 
online processes, and the application of semi-structured interviews in 
a public school in Lima among 22 informants (teachers, managers and 
students). Incidence factors detected: the teacher’s improvisation in 
the face of the new context, the teachers’ lack of digital literacy, the 
intensive use of tutorials appropriate to the pre-pandemic context and 
the preponderance of cognitive schemes tied to digital representations.
Keywords: Autonomy; interactivity; diversity; openness; disruptive fac-
tors; connectivism.

RESUMEN
El aislamiento social para la prevención de la propagación del virus Covid 
19 fue un factor disruptivo en el proceso enseñanza-aprendizaje entre el 
2020 y 2021. Se sugiere que la improvisación y la espontaneidad en los 
procesos de aprendizaje crearon una interactividad entre los componen-
tes teóricos (preponderantes a lo largo de la práctica de los programas 
educativos durante la pandemia en Perú) y los mundos de vida de los es-
tudiantes confinados, favoreciendo un conocimiento desconectado de la 
realidad práctica y debilitando la base empirista del conocimiento. La in-
vestigación es de enfoque conectivista, y se utilizó una triangulación en-
tre el análisis de discurso, la observación directa de los procesos en línea, 
y la aplicación de entrevistas semiestructuradas en una escuela pública 
de Lima entre 22 informantes (docentes, directivos y alumnos). Factores 
de incidencia detectados: la impovisación del docente frente al nuevo 
contexto, la no alfabetización digital de los docentes, el uso intensivo 
de tutoriales adecuados al contexto pre-pandémico y la preponderancia 
de esquemas congnoscitivos amarrados a las representaciones digitales.
Palabras claves: Autonomía educativa; interactividad; factores disrupti-
vos; conectivismo.
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IntroduccIón
Partiendo de que la teoría conec-

tivista entiende el aprendizaje como 
la inmersión del sujeto en redes de 
aprendizaje (Solórzano Martínez y 
García Martinez, 2016), los modelos 
pedagógicos impactados por la nueva 
era digital deben considerar la crea-
ción de dinámicas interactivas parti-
culares, que potencien y fomenten, 
a partir de la comunicación y la rela-
ción entre pares comunicacionales, la 
construcción del nuevo conocimien-
to intersubjetivo y multidialógico. La 
emergencia sanitaria mundial, cuyo 
inicio data del 2020, impuso la nece-
sidad no atendida, de nuevas formas 
de actuación para los docentes. La 
nueva era tecnológica, de naturale-
za interactiva, reconfiguró los usos y 
costumbres del contexto en que los 
docentes deben ahora actuar, sin dis-
tinción alguna por razones de áreas 
curriculares. La educación no debe 
observar pasivamente este fenóme-
no sino conducirlo a la construcción 
de redes masivas de información 
y comunicación, para  modificar el 
mundo de las cosas al informatizarlo 
todo (Byung-Chul, 2022). Tales re-
des, además, deben dar cuenta de 
los enfoque de comunicación, los 
cuales imponen conceptos como si-
tuación, e intelo-emocionalidad en 
todos los aspectos de la construcción 
de la realidad, tanto educativa como 
cotidiana (Castro Aniyar, 2014; 2022) 
De lo contrario, la educación quedará 
relegada a la adquisición de conoci-
mientos marginales e inconexos con 
la complejidad. Sin embargo, con el 
confinamiento pandémico, la escuela 
fue impulsada a asumir la disrupción 
con el uso de las redes y herramien-
tas tecnológicas, aunque no se hayan 
tomado las medidas del caso.

Esta relación entre confinamien-
to, los nuevos relieves tecnológicos  
y enseñanza-aprendizaje, propició 
transformaciones en los medios edu-
cativos y en la manera en cómo estos 
se ejecutan. De ello da cuenta la lite-

ratura especializada (Yu y Ha, 2021; 
Ha et al., 2022; Downes, 2020; Ortiz 
y Bernabé-Corrêa, 2020). La peda-
gogía incorporó el uso diverso de las 
tecnologías, pero los procesos de 
aprendizaje no formal e informal se 
produjeron simultáneamente, de ma-
nera espontánea en ambientes y con 
conexiones diversas, producto de las 
necesidades coyunturales, y bajo el 
bombardeo de contenidos heterogé-
neos y no integrables, que residen 
en las herramientas móviles y otras 
diversas innovaciones tecnológicas 
(Ovalles-Pabon, 2014). 

Esta investigación se coloca en las 
preguntas ¿Cómo se produjo el proce-
so de construcción del conocimiento 
en el contexto de la confinamiento 
pandémico? ¿En qué medida la cons-
trucción de conocimiento aislada del 
contexto de la práctica y el dialogo 
real entre individuos de un contexto 
escolar, puede producir los cambios 
esperados en la adquisición y formas 
del concimiento, desde el conectivis-
mo? En consecuencia, aunque exis-
ten múltiples factores que convergen 
en dinámica de conexiones donde se 
produce el aprender y el renovarse 
permanentemente, esta investigación 
se centrará en los efectos de aplicar 
programas curriculares sin el contac-
to esperado con la realidad no virtual, 
en un contexto no preparado, esto es, 
disruptivo, como el del confinamien-
to pandémico (Giraldo Giraldo et al., 
2021; Rubio, 2022). 

Es importante hacer notar que el 
conectivismo ha encontrado una im-
portante resonancia en los estudios 
sobre la inteligencia artifical (Sharma 
et al., 2021) donde las implicaciones 
del aprendizaje profundo, que toma 
como base algoritmos con los que el 
sistema y las máquinas aprenden de 
su propia experiencia, han propiciado 
una nueva cultura, nuevas teorías de 
aprendizaje desde las máquinas y las 
interacciones de los individuos con 
ellas. Al mismo tiempo, se indica que 
ello no es sinónimo de que un estu-
diante inmerso en las redes sociales 
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y el internet es suficiente para pro-
vocar la adquisición de habilidades 
y destrezas eficientes en términos 
del conectivismo. El diseño educa-
tivo debe pensar en estrategias que 
integren el conocimiento intersubje-
tivo y multidialógico (como base de 
los principios de autonomía, interac-
tividad, diversidad y apertura) hacia 
objetivos educativos vinculantes de 
manera eficiente y, es en esto mismo 
que reposaría la pertinencia del pro-
ceso educativo conectivista,

Finalmente, esta investigación tra-
ta de comprender los procesos edu-
cativos durante la etapa de pandemia, 
tal como lo precisó la CEPAL (2020). 
Y esto es pertinente porque tal com-
prensión permitirá la reflexión de los 
actores educativos, posibilitará el 
mejoramiento de las acciones que se 
desarrollen en la educación híbrida, y 
ayudará a nuevos investigadores.

marco teórIco
Este artículo parte de la noción 

de que el modelo educativo se basa 
en principios de autonomía, interac-
tividad, diversidad y apertura. Estas 
mismas categorías se utilizarán para 
medir los alcances del conectivismo 
en la adquisición de contenidos fác-
ticos en el contexto pandémico y su 
asociada eduación a modalidad vir-
tual. 

A manera de atribuir mayor profun-
didad conceptual, investigaciones co-
nectivistas previas a este manuscrito 
refuerzan los principios enunciados: 
autores como Mosquera Uzcátegui y 
Aguilar Castro (2019) presentaron una 
propuesta educativa llamada eco-co-
nectivismo, la cual describe las reglas 
que permiten la creación y gestión de 
ecologías del conocimiento basadas 
en dominios, y define un espacio para 
formar, establecer, analizar y evaluar 
las redes que emergen como conse-
cuencia del aprendizaje ¿Qué sucede 
cuando este espacio desaparece? 
Los espacios planificados dentro del 
conectivismo, hacen las veces de 
campos de conocimiento, mejoran la 

gestión de los procesos de aprendi-
zaje en un salón de clase inteligente 
(Dogan, 2014; Sánchez-Cabrero et 
al., 2019), fomentan el desarrollo de 
habilidades metacognitivas del estu-
diante, motivan la participación activa 
en trabajos colaborativos, e integran 
un nuevo ciclo autonómico de tareas 
como un eje transversal para descu-
brir propiedades del ambiente (Vas et 
al., 2018).  De tal modo que el espa-
cio/ambiente constituye el locus de 
control de este modelo educativo. 

Esto no provoca una contradic-
ción con los principios fundadores de 
Siemens, sino que, por el contrario, 
permite entender que hay una base, 
un lugar, que define y da cuerpo a los 
nudos (hubs) de interacción.

Siemens decía en sus ocho prin-
cipios de la teoría del aprendizaje del 
conectivismo, que:

“1. El aprendizaje y el conocimien-
to descansan en la diversidad de opi-
niones.

2. El aprendizaje es un proceso de 
conexión de nodos especializados o 
fuentes de información. 

3. El aprendizaje puede residir en 
aparatos no humanos.

4. La capacidad de saber más es 
más crítica que lo que se sabe actual-
mente.

5. Es necesario nutrir y mantener 
las conexiones para facilitar el apren-
dizaje continuo.

6. La capacidad de ver conexiones 
entre campos, ideas y conceptos es 
una habilidad básica.

7. La vigencia (conocimiento pre-
ciso y actualizado) es la intención de 
todas las actividades de aprendizaje 
conectivista.

8. La toma de decisiones es en 
sí misma un proceso de aprendizaje. 
Elegir qué aprender y el significado de 
la información entrante se ve a través 
de la lente de una realidad cambiante: 
mientras hay una respuesta correcta 
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ahora, puede ser incorrecta mañana 
debido a alteraciones en el clima de 
información que afectan la decisión.” 
(Siemens, 2005)

Siemens entiende una noción cen-
trífuga del conocimiento, su mutabili-
dad y lo escurridiza que es la viegen-
cia del conocimiento en sistuaciones 
y ambientes decisionales cambiantes. 
Razón por la cual, el ecoconectivismo 
propone  que, dentro de la noción 
original de Siemens, siempre existe 
un lugar o un no/lugar antropológico 
(1992), esto es, espacio, un campo, 
un escenario, sea virtual o real, don-
de el flujo nodal de información se 
potencia, aunque luego sea cambian-
te. Esta idea es la que se recoge del 
eco-conectivismo, y es fundamental 
para la idea de educación conectivis-
ta pues, a partir de ella, ya no solo se 
trata de atrapar los caudales de infor-
mación que fluyen en tantos sentidos, 
sino de  atraerlos y motorizarlos en 
nodos útiles y de validación, como es 
el caso de una institución educativa.

En este sentido, Utecht y Keller 
(2019) proponen técnicas para que 
las instituciones de educación pri-
maria y secundaria involucren a sus 
alumnos en el entorno de aprendizaje 
colaborativo del panorama actual tec-
nológicamente conectado, y llegaron 
a la conclusión de  que adoptar el 
cambio a un entorno de aprendizaje 
justo a tiempo representa un inmen-
so potencial de participación para los 
educadores y sus estudiantes. Unes-
co (2022) señaló que la transición a 
un enfoque en el que los educadores 
enseñan a los estudiantes habilidades 
básicas adicionales de alfabetización, 
demanda la práctica sobre criticidad 
al consumo de información en línea y 
a sus fuentes. Por su parte Delgado 
(2021) señaló cómo la información 
existente permite hacer conexiones 
entre múltiples fuentes de datos, lo 
cual ayuda a los docentes a mantener 
un rol relevante en la educación. 

Los procesos de enseñanza 
aprendizaje que surgieron de este 
debate dan cuenta de una educación 

que ha posibilitado la implementación 
de un marco desarrollador y activo, 
donde los estudiantes son los pro-
tagonistas, incrementan sus niveles 
de motivación, interés por la investi-
gación, desarrollan habilidades para 
interactuar con las tecnologías,  bus-
can información útil para resolver sus 
inquietudes y permiten la interacción 
y la toma de decisiones de manera 
colectiva (Cueva et al., 2019; Martin 
et al., 2020). Van Driel et al. (2021) 
conceptualizaron las tecnologías de 
aprendizaje (COLT) como no solo 
aprender conocimientos, métodos y 
habilidades tecnológicas, sino que 
también tiene que ver en cómo usar 
el conocimiento en el terreno prácti-
co, realizar investigaciones y elaborar 
exámenes en el marco de creditajes; 
emplearon un método de estudio fe-
nomenográfico; identificaron dife-
rencias en los entornos educativos y 
sociales, en los estudios realizados 
en estudiantes de nivel secundario en 
China continental y los países bajos. 

Bernal-Garzón (2020) realizó una 
revisión documental en la que reco-
ge las principales investigaciones de 
España, Hispanoamérica y Estados 
Unidos, acerca de los aportes del co-
nectivismo como enfoque de apren-
dizaje para el desarrollo de procesos 
de aprehensión de nuevos saberes; 
recogió 50 referencias bibliográfi-
cas, entre artículos de investigación 
y capítulos de libros; concluyó que 
el conectivismo, considerado como 
teoría de aprendizaje emergente, pro-
porciona métodos de aprendizaje que 
facilitan a los estudiantes “aprender a 
aprender” a identificar redes, nodos 
y a auto-organizar su aprendizaje en 
torno a sus necesidades, no sólo a in-
tereses personales, sino a contenidos 
propios de los currículos académicos; 
asimismo, ayudan a generar espacios 
colaborativos, aplicados con fines es-
colares u otros. De Bernal-Garzón se 
aprende nuevamente de la necesidad 
de anclar en nudos de lugares/ no lu-
gares la fugacidad y abundancia del 
contexto digital para aprovechar sus 
principios de autonomía, interactivi-
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dad, diversidad y apertura.
Downes (2020) revisó literatura 

del 2018 sobre el conectivismo como 
teoría del aprendizaje, y confirmó 
nuevamente la pertinencia de la red 
del conocimiento y el aprendizaje, 
con un énfasis en el uso de tecno-
logía digital para mejorar y ampliar la 
interacción en línea. Para el autor, tal 
como aprenden idiomas, el conecti-
vismo produce resultados positivos 
que exceden el contexto del curso in-
dividual: las personas que forman en 
un contexto conectivista aprenden a 
aprender y a producir nuevos conoci-
mientos. Sin embargo, también pre-
cisó que el aprendizaje se planifica, 
diseña, implementa y evalúa, hacien-
do que su uso descienda de manera 
pertinente en múltiples disciplinas y 
en varios niveles de instrucción, en 
todo el mundo. Borna y Fouladchang 
(2018) examinaron el efecto del co-
nectivismo y lo compararon con el 
método de traducción gramatical so-
bre el compromiso académico entre 
estudiantes. En este caso, la pobla-
ción estadística incluyó estudiantes 
de tercer grado de educación secun-
daria de la ciudad de Ramhormoz en 
Irán, cuyos resultados demostraron 
que el método de instrucción del 
conectivismo fue significativamente 
más eficaz que el método tradicional 
de gramática/traducción. 

Sedano-Chiroque et al. (2020) 
encontraron que los factores disrup-
tivos se presentan de forma súbita e 
interfieren el normal desarrollo de las 
actividades en todos los campos del 
quehacer humano, en el 2020 fueron 
dos: la emergencia sanitaria desenca-
denada por el SARS CoV 2 (Covid 19) 
y las medidas de aislamiento social 
como mecanismo de contención de 
la propagación infecciosa del men-
cionado virus. López-Morocho (2020) 
indicó que estas condiciones dieron 
lugar a la continuidad de la acción 
educativa formal, pero en forma re-
mota, para lo cual se recurrió al em-
pleo de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación disponibles en 

el mercado, aunque no se da cuenta 
en la investigación de una redirección 
adecuada al campo del conectivismo. 
De esta investigación se recupera la 
noción de “disrupción”.

Shrivastava (2018) examinó la im-
portancia de la teoría y la tecnología 
del conectivismo para la creación de 
conocimiento en la comunicación in-
tercultural. Los hallazgos se basan en 
el ejercicio diseñado y realizado por 
los facilitadores de dos universida-
des. Utilizó un enfoque de enseñanza 
centrado en el estudiante y una me-
todología orientada a resultados ba-
sada en los principios del conectivis-
mo y la creación de conocimiento, y 
se demostró que con la utilización de 
métodos y reglas simples es posible 
introducir principios conectivistas con 
éxito en el proceso de aprendizaje. 
Esto se puede hacer sin derrocar por 
completo el paradigma de aprendiza-
je existente al aplicar cuatro princi-
pios simples: (1) proporcionar nodos, 
(2) construir conexiones, (3) orienta-
ción de salida, y (4) aprendizaje cen-
trado en el estudiante. El enfoque de 
aprendizaje conectivista puede ser 
utilizado para proporcionar una expe-
riencia de aprendizaje diferente y me-
jorada para los estudiantes. De esta 
investigación se recupera la noción 
de “nodos o nudos”.

Desde el punto de vista teórico, 
esta investigación se orientó por una 
episteme del paradigma naturalista, 
de enfoque cualitativo. La teoría ge-
neral es la teoría del interaccionismo 
simbólico de Blumer (1986) la cual 
sostiene que el aprendizaje ocurre 
en la interacción con las demás per-
sonas. La teoría sustantiva es el en-
foque de competencias de Tobón 
(2015) quien considera que el apren-
dizaje debe evaluarse a través de los 
desempeños y la evidencia. La teoría 
temática de esta investigación fue el 
conectivismo, la cual es la conjuga-
ción de principios del constructivismo 
y el cognitivismo para el nuevo apren-
dizaje digital en este mundo tecnoló-
gico y globalizante Downes (2022). 
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Finalmente, el conectivismo expli-

ca el aprendizaje complejo no como 
una actividad individual, sino como 
una interrelación entre varios ele-
mentos, el aprendizaje se produce a 
través de las conexiones dentro de 
las redes Douglas et al. (2020); el co-
nectivismo es la combinación de los 
principios explorados por la teoría del 
caos, redes neuronales artificiales, 
complejidad y auto-organización So-
lórzano Martínez y García Martínez 
(2016). El aprendizaje es un proceso 
que se desarrolla dentro de una va-
riedad de ambientes que no necesa-
riamente están bajo el control de la 
persona. De ahí que, el aprendizaje 
puede llevarse a cabo en la interac-
ción con otros elementos que no sean 
humanos, por ejemplo, dentro de una 
organización o una base de datos, por 
lo tanto, prioriza la conexión especia-
lizada para la obtención de informa-
ción, lo cual permite aumentar cada 
vez más su bagaje cultural y de cono-
cimiento (Siemens, 2005).

métodos y materIaLes
Esta investigación se desarrolló 

desde un paradigma naturalista, de 
enfoque cualitativo, Hernández-Sam-
pieri y Mendoza (2018) consideran 
que la investigación cualitativa per-
mite acercarse al mundo desde fue-
ra para entender, describir y explicar 
fenómenos sociales como es anali-
zando experiencias de las personas, 
los documentos, las interacciones y 
comunicaciones. El tipo de investi-
gación fue básica, llamada también 
fundamental cuyo propósito se centra 
en reunir la información y/o datos de 
la realidad para aportar al incremen-
to del conocimiento de un determi-
nado tema (Sánchez y Reyes, 2015). 
El diseño fue fenomenológico, cuyo 
propósito es la exploración, descrip-
ción, comprensión e interpretación de 
las experiencias de las personas con 
respecto al fenómeno y el descubri-
miento de los elementos en común de 
tales vivencias Hernández-Sampieri y 
Mendoza (2018). 

El corte temporal empleado fue 
sincrónico, el mismo que hace refe-
rencia a la actualidad y para el acopio 
de información se utilizaron entrevis-
tas semiestructuradas Gonzáles-Díaz 
et al. (2021) y Gibbs (2007). Se em-
pleó la entrevista, la cual se define 
como un diálogo abierto entre perso-
nas que a través de la comunicación 
permite aprehender un fenómeno 
Guerrero-Castañeda et al. (2017). El 
instrumento fue la guía de entrevista 
que orientó al investigador a la obten-
ción de los datos de forma oral y per-
sonalizada. De forma previa, se hizo la 
guía de entrevista con cinco pregun-
tas orientadoras, las cuales fueron 
consensuadas por los investigado-
res y luego sometida al criterio de un 
experto en investigación cualitativa, 
quien indicó que contenía coheren-
cia y como orientadoras estaban bien 
planteadas.

Categorías, subcategorías y             
tabla de categorización

Tabla 1
Categorización de las disrupcio-

nes conectivistas

Categorías                                                               Sub categorías

Autonomía Entidades que se gobiernan 
así mismas

Capacidad de desempeño 
por sí mismo

Interact iv i-
dad                                     

Proceso mediante el cual dos 
entidades se benefician por 
las propiedades que com-
parten

Los individuos actúan en re-
ciprocidad entre ellos y la in-
formación

Diversidad                                                     Entidades en una red que pue-
den tener distintos estados

Las personas son diferentes 
por naturaleza: la intersubje-
tividad es la base del conoci-
miento

Apertura                                                              Está abierto para recepcionar 
información del medio

Disposición a reflexionar so-
bre nuevas propuestas y nue-
vas formas de complejidad
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Nota. Es una adaptación a partir de 
Downes, S. (2012), Connectivisn and 
Connective Knowledge, NonCommer-
cial-ShareAlike CC BY-NC-SA. https://
www.downes.ca/files/books/Con-
nective_Knowledge-19May2012.pdf

Escenario de estudio y                     
participantes 

El escenario de esta investigación 
fue una escuela media denominada 
“Institución Educativa Almirante Mi-
guel Grau N° 16”, perteneciente a la 
Región de Educación Lima, Repúbli-
ca de Perú, es una escuela de ges-
tión pública con una población de 
576 estudiantes, cuenta con dos di-
rectivos, 31 docentes, tres auxiliares 
y siete personas que cumplen labores 
administrativas. La escuela forma es-
tudiantes bajo el enfoque basado en 
competencias, práctica de valores, 
formación de conciencia ambiental y 
dominio de las tecnologías; está ubi-
cada en el distrito tradicional “San Mi-
guel”, ciudad costera en la capital del 
Perú, tiene 46,753 pobladores (INEI, 
1993) y cuenta con los servicios de 
agua, alcantarillado, energía eléctri-
ca, transporte, servicios de telefonía 
e internet. 

En esta investigación participaron 
seis docentes, dos directivos y 14 es-
tudiantes. Dos docentes fueron varo-
nes y cuatro mujeres, con una media 
de 15.5 años de servicios en el nivel 
secundaria, tres de ellos, además, 
trabajan en otras instituciones edu-
cativas; todos son casados con hijos 
y cinco de ellos tienen condición de 
nombrados. Los directivos tienen mas 
de 25 años de servicios con estudios 
de posgrado y los estudiantes fueron 
del último año de educación media. 

Los procedimientos empleados se 
iniciaron con la aprobación del pro-
yecto de investigación por parte del 
Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad de procedencia de los in-
vestigadores, dictamen favorable del 
Comité de Ética en la Investigación; 
carta de aceptación de la dirección 
de la escuela media; se llevó a cabo 

una reunión informativa con los do-
centes de la escuela, otra reunión con 
los padres de familia para explicarles 
los alcances, objetivos y límites de la 
investigación y una tercera reunión 
con los estudiantes seleccionados 
como informantes para obtener su 
asentimiento. Para la recolección de 
los datos se empleó la plataforma vir-
tual administrada por la Universidad, 
y la convocatoria se hizo mediante el 
enlace de la videoconferencia zoom. 

Con los datos obtenidos a través 
de las entrevistas, se hizo el análisis 
de contenido, luego se realizó la co-
dificación y los datos fueron declara-
dos a un software cualitativo; una vez 
realizada la codificación se procedió 
a la y categorización, luego se envia-
ron las entrevistas a un experto para 
que de forma independiente haga la 
codificación, se encontró una coinci-
dencia en el 90 % de los códigos, por 
lo que se asumió que la codificación 
de los investigadores era adecuada; a 
continuación se generaron las redes 
semánticas y la triangulación (Gonzá-
les-Díaz et al., 2021). 

En esta investigación se conside-
raron los principios éticos de no male-
ficencia, no realización de actos nega-
tivos que atenten contra el bienestar; 
principio de beneficencia, principio 
de autonomía de los participantes 
y el principio de justicia. Se respetó 
el principio de confidencialidad. Se 
contó con el consentimiento infor-
mado debidamente firmado por los 
informantes. Se garantizó la integri-
dad científica a través de la veracidad 
de los datos evitando toda forma de 
mala práctica en la investigación. Las 
citas y referencias se redactaron se-
gún las normas internacionales APA 7.   

resuLtados y dIscusIón
Autonomía

Los cambios que se dieron en 
pandemia afectaron en cuanto a los 
métodos y recursos tecnológicos 
asumidos a partir de las nuevas cir-
cunstancias; esto se dio porque las 

https://www.downes.ca/files/books/Connective_Knowledge-19May2012.pdf
https://www.downes.ca/files/books/Connective_Knowledge-19May2012.pdf
https://www.downes.ca/files/books/Connective_Knowledge-19May2012.pdf
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personas ejercieron autonomía sobre 
la base de sus juicios y contextos en 
los que se desenvuelven, lo cual de-
manda capacidad para la reflexionar 
en torno a sus motivaciones y acepta-
ción de la necesidad de los cambios, 
dado que los docentes son los que 
están en primera línea en la lucha por 
la alfabetización digital (Glaze, 2021).  

En la categoría de autonomía, a 
través de la red semántica, se pro-
mueve la autonomía de los estudian-
tes basada en la motivación intrínseca 
que proyecta el docente como mode-
lo. Pero no existe manera de identifi-
car si los trayectos autónomos fueron 
adecuados en términos de aprove-
char los nodos adecuados. En aque-
llos temas que no forman parte de las 
capacitaciones el docente se autoca-
pacita con vídeos y tiene libertad de 
enseñanza con nuevas metodologías 
en tanto se adecuen al área curricular, 
aunque no hay garantías de que estas 
fuentes sean se integren a la noción 
conectivista de la educación, esto es, 
del carácter dialógico e intersubjetivo 
que da la experiencia y la reflexión de 
los contenidos a la luz de la dinámica 
informática. (Ver figura 1)

Figura 1
Red semántica de autonomía

Los resultados de esta investiga-
ción son parecidos a los hallazgos de 
Estrada-Ruiz y Flores-Rosales (2021); 
y Lay (2021) estableciendo que las 
oportunidades de crisis son los me-
jores momentos para aprender. Sin 
embargo, hay que tomar en cuenta 
a Comoglio y Minnaard (2020), que 

ubicaron resistencias en los estudian-
tes para los cambios que fueron asu-
midos con estrategias específicas. 
En esa misma línea Salazar (2021) 
recomendó nuevos métodos y técni-
cas didácticas para la enseñanza y el 
aprendizaje.  

Interactividad
En cuanto a la interactividad del 

docente con el estudiante, fue un 
rasgo distintivo en la adaptación de 
los recursos tecnológicos y peda-
gógicos; esta experiencia implicó un 
aprendizaje mutuo, de constante ca-
pacitación y ajustes de los procesos 
educativos. Los hallazgos de esta in-
vestigación se explican por la teoría 
de la construcción social de Berger y 
Luckmann (2016) quienes indican que 
las actividades humanas, dentro de 
ellas la transmisión y construcción de 
saberes, se hace de manera social e 
intersubjetiva. Es consecuente con la 
teoría del aprendizaje (Skinner, 1965) 
quien sostuvo que el aprendizaje 
es activo/reactivo y las conductas 
acertadas de los estudiantes deben 
ser reforzadas en este sistema. Es 
también coherente con la propuesta 
teórica fundante de este escrito, de 
Siemens (2005), quien explicó que el 
aprendizaje ocurre a través de redes 
y nodos del conocimiento. Las tres 
bases teóricas redundan en la idea 
del interaccionismo (Blumer y Mugny, 
1992), confirmando los fundamentos 
planateados.

En la categoría interactividad, a 
través de la lectura de la red semán-
tica, se encontró que, por un lado, los 
docentes en la emergencia sanitaria 
aplicaron recursos tecnológicos di-
versos, asignaban tareas compatibles 
a la tenencia de dispositivos, aplica-
ron nuevos métodos en su enseñan-
za, y produjeron videos desde un 
guión. Por otro lado, se apreció que 
los estudiantes carecieron de dis-
positivos, a la vez que consultaban 
y extraían información de la web sin 
recursos dialógicos en la realidad. Sin 
embargo, si bien el docente indujo 
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al cuestionamiento y reflexión y em-
plearon el contexto para consensuar 
metodologías, no fue posible confir-
mar la creación de nodos intersubje-
tivos y dialógicos que dieran cuenta 
de la complejidad del contenido en 
realción a la realidad.  De modo que 
la formalidad aprendida prepandémi-
camente se trasladó al aula virtual: 
se asignaban roles para el trabajo 
colaborativo, se utilizaron aplicativos 
móviles para las clases y herramien-
tas de uso libre, se utilizaron vídeos 
para el desarrollo de clases, así como 
Word y Power Point, entre otros re-
cursos didácticos, pero en ausencia 
de rescursos como debates, reformu-
lación de programas de investigación 
clásicos, o utras metodologías que 
confirmasen la asociación de conte-
nidos en marcos de infromación com-
plejos y mayores, presentes en la red 
pero dirigibles hacia esos nodos, no 
fue posible confirmar la presencia del 
proceso requerido (Ver figura 2)

Figura 2
Red semántica de interactividad

Los resultados de esta investiga-
ción son parecidos a los hallazgos de 
Navarro Robles (2020) que estable 
que la interactividad construye rela-
ciones personales de horizontalidad, 
reduciendo la verticalidad que se da 
en la comunicación, aplicándose esto 
a los procesos de enseñanza que las 
tecnologías y plataformas digitales 
han posibilitado. No fue posible iden-
tificar este proceso en el irrupción 

pandémica, pues no fueron visibles 
nodos de criticidad creativa, un ele-
mento central en este proceso al ca-
nalizar información con conciencia y 
autonomía. Zeler (2021) desde un en-
foque de redes de comunicación de 
las empresas (RQ1) en Chile y LatTam, 
en las Facebook, distingue que el 70% 
crean contenidos informativos para su 
divulgación de sus actividades a tra-
vés de posts, diferente al enfoque in-
teractivo que supone en un 30%. Esto 
implica que todavía no se reconoce el 
valor y potencial de la interactividad, 
en toda espera económica social, lo 
que ya se está aplicando en el terre-
no educativo, lo que evidencia que la 
educación sigue siendo la delantera 
del progreso de una sociedad. 

Diversidad
En cuanto a la diversidad, Marche-

si (2009) estableció como objetivo al 
2021 un Proyecto Iberoamericano 
para transformar la educación, reco-
nociendo las desigualdades existen-
tes, estableciendo la necesidad de 
educar en la diversidad, reconociendo 
que la centralidad y homogeneización 
del sistema educativo generan difi-
cultades. La inclusión es la propuesta 
frente a la exclusión. La carencia de 
dispositivos, del acceso a internet, a 
luz y otros recursos esenciales, de-
notan la existencia de diversidad y 
problemas en los actores educativos. 
Los hallazgos de esta investigación 
evidencian que se aplicó el Progra-
ma del Ministerio de Educación en el 
Perú, brindando más de 200 recursos 
educativos digitales (Minedu, 2022), 
encontrándose estos en el Centro 
de Herramientas Pedagógicas y el 
Catálogo de Recursos digitales de la 
Plataforma PerúEduca https://www.
perueduca.pe/#/home; lo que implica 
una buena base para iniciar procesos 
conectivistas

En la categoría diversidad, sin 
embargo, contextualizar la realidad 
implicó la inducción de procesos ima-
ginarios, verbales, poco relativos a los 
mundos empíricos que son base de la 
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complejidad característica del univer-
so. Los docentes utilizaron las redes 
sociales para divulgar sus cartillas y 
emplearon vídeos para el desarrollo 
de sus clases, pero no hubo eviden-
cias de planos multidialógicos con los 
sitemas de información circundan-
tes, evidenciando que se requieren 
de condiciones materiales concretas 
para el cumplimiento de los fines edu-
cativos coenctivistas, sean reales o 
virtuales (Ver figura 3)

Figura 3
Red semántica de diversidad 

Los resultados de esta investi-
gación coinciden con los hallazgos 
de Al-rahmi et al. (2020); Al-rahmi 
et al. (2021); Almulla (2021); Sayaf et 
al. (2021) quienes sostienen que los 
avances de la tecnología de la infor-
mación y comunicación le dan soste-
nibilidad a la Educación; desde otro 
ángulo Coriñaupa Vargas (2020) en-
foca la diversidad como posibilidades 
variadas para aprender, desde lo di-
versos contextos en donde aprender 
es un acto incluso de sobrevivencia. 

Apertura
Los docentes usaron aulas virtua-

les como el zoom y el meet para las 
sesiones sincrónicas y el classroom 
para las sesiones asincronas; asimis-
mo se emplearon las redes sociales 
como Facebook y WhatsApp para co-
municarse con los padres de familia 
sobre las actividades que se estaba 
llevando a cabo en cada sesión. Tam-
bién tuvieron que aprender de mane-
ra rápida el manejo de las herramien-

tas digitales, virtuales e informativas, 
para el dictado de su clase; adquirir 
dispositivos electrónicos para ga-
rantizar el dictado de los cursos, en 
uso permanente de internet, que fue 
el canal que permitió desarrollar un 
proceso de enseñanza aprendizaje. El 
Ministerio de Educación adoptó la de-
cisión de recarga de línea de internet 
a los dispositivos de los docentes, lo 
que permitió la continuidad del proce-
so educativo. Los profesores recibie-
ron capacitación gratuita de parte del 
ministerio de Educación de la munici-
palidad de Lima y, también por cuen-
ta propia, produciendo así la alfabe-
tización digital de los procesos y por 
ende de los estudiantes. Sin embargo, 
no hay evidencia de nodos donde se 
percibiese la disposición a reflexionar 
sobre nuevas propuestas y nuevas 
formas de complejidad. Hay quienes 
se resistieron a los cambios, pero en 
la mayoría de profesores hubo una 
actitud positiva a la adaptación, pero 
de manera espontánea y sin las he-
rramientas dialógicas, intersubjetivas 
y de complejidad que requiere enten-
der la educación conectivista. 

En cuanto a la lectura de la red se-
mántica de la dimensión apertura, se 
encontró que los contenidos se desa-
rrollan de forma prioritaria a nivel teó-
rico. El docente desconocía los apli-
cativos TIC y no estaba alfabetizado 
en lo digital. Sin embargo, generó 
tutoriales; realizó investigaciones de 
revisión teórica con fines de mejorar 
el dominio de las TIC. Pero el esfuer-
zo distó de dar cuenta de nodos críti-
co-creativos a la luz del conocimiento 
disponible transversalemente (Ver fi-
gura 4)
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Figura 4
Red semántica de apertura 

concLusIones
No se percibió el aprovechamiento 

de los principios del conectivismo en 
los docentes de la escuela de educa-
ción media donde se implementó la 
investgación. A pesar de que el cuer-
po docente se abocó a la producción 
de videos, instructivos, tutoriales con 
guion y mistró interés en perfeccionar 
su alfabetismo digital junto al estu-
diante. Debido a la ausencia de es-
pacios geográficos disponibles, los 
contenidos se desarrollaron a nivel 
teórico, lo que no sostiene la idea de 
un nodo o nudo donde fuese posible 
potenciar las relaciones característi-
cas del conectivismo. Para la integra-
ción de los docentes en un espacio 
virtual accesible a todos y bajo los 
mismos lineamientos, se capacitaron 
en el programa “PerúEduca” y a partir 
de ello, contextualizaron sus prácti-
cas educativas, pero el proceso re-
sultó ser espontáneo, y no previó el 
tamaño del problem disruptivo traido 
por la pandemia. El docente, aplicó 
nuevas tecnologías en su acción de 
enseñanza, retroalimentó a sus estu-
diantes para que superen las dificul-
tades que tenían en las plataformas, 
utilizó herramientas virtuales de ac-
ceso libre,  asignó tareas compatibles 
a la tenencia de dispositivos, sin em-
bargo, el docente, desde el inicio del 
confinamiento desconocía los aplica-
tivos de TIC para el desarrollo de sus 
clases con fines dialógicos y de inter-
subjetividad a la aluz de los inmensos 
marcos de conocimiento.

Figura . Triangulación

Estos resultados son explicados 
desde la teoría del interaccionismo 
simbólico de Blumer y Mugny (1992), 
donde se establece que la interacción 
configura el comportamiento huma-
no, por lo que a menor incidencia de 
la interacción conectiva, menor efi-
ciencia de la educación.

También se explica el proceso 
de aprendizaje bajo el enfoque de 
competencias que garantiza la con-
tinuidad de los procesos educativos 
en todos sus niveles (Tobón, 2015), 
esto significó la contextualización 
de las asignaturas en función de las 
competencias y capacidades que de-
sarrollaron los estudiantes en época 
de pandemia; a ello se suma el en-
foque conectivista Downes (2022), 
que sostiene que el aprendizaje se da 
como resultado de las interrelaciones 
de varios elementos y conexiones de 
redes y vínculos individuales y gru-
pales, que garantizaron la continui-
dad de los procesos educativos; por 
todo ello, se concluye que la disrup-
ción hizo preacria la aplicación de las 
premisas esenciales del enfoque co-
nectivista, en la educación básica de 
los estudiantes secundarios, durante 
la emergencia sanitaria en el 2020 y 
2021.
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