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ABSTRACT  

 

The aim of the research is to explore the impact of e-learning on teaching practice. The approach used 

was a qualitative systematic literature review; consulting academic literature. There are numerous 

coincidences that teachers faced in the context of the health emergency: the need for self-training, 

lack of digital competences and emotional afflictions. The new normality conditions a trend towards a 

more digital education and it is time for a new transition where technology must be incorporated into 

Peruvian schools as a necessary tool for the learning process. In the future, changes must be made in 

teacher training. Teachers need to have the knowledge about teaching methodologies and the use of 

technologies to move from face-to-face to online teaching as a way to innovate and adapt to the new 

demands of learning today. 

 

Keywords: COVID-19; Teachers; Virtual Education and New Normality. 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es explorar las repercusiones de la educación virtual desde la práctica 

docente. El enfoque que se usó es el cualitativo de revisión bibliográfica sistemática; consultando 

literatura académica. Existe numerosas coincidencias que afrontaron los docentes en el contexto de la 

emergencia sanitaria la necesidad de autoformación, carencias de competencias digitales y afecciones 

emocionales. La nueva normalidad condiciona a una tendencia de educación más digital es momento de 

una nueva transición donde se debe incorporar la tecnología en la escuela peruana como herramienta 

necesaria para el proceso de aprendizaje. En el futuro se deben realizar cambios para la formación 

docente. Los maestros necesitan tener los conocimientos sobre las metodologías de enseñanza y el uso 

de las tecnologías para pasar de una enseñanza presencial a online siendo una forma de innovar y 

adecuarse a las nuevas exigencias del aprendizaje de hoy. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la aparición del COVID-19 en el año 2020, se determinó que, en el Perú como varios países del 

mundo, limitar el contacto entre las personas por la fácil trasmisión del coronavirus, se estableció el 

asilamiento obligatorio o cuarentena, por tal razón las actividades regulares fueron alteradas, debido a 

las limitaciones de no poder trasladarse a sus instituciones educación educativas. El Ministerio de 

Educación del Perú implementó el servicio educativo virtual, remota o a distancia, este contexto exigió 

implementar acciones para adaptase a este sistema; se creyó en un inicio que esta situación sería 

momentánea; sin embargo, lo que empezó con quinces días de cuarentena, se fueron alargando hasta por 

meses, con respecto a la educación todo el periodo lectivo fue bajo este sistema educativo. Durante el 

año 2021, las medidas continuaron con la interrupción de clases presenciales hubo una serie de factores 

que agudizaron aún más la crisis como la falta de conectividad, problemas familiares y económicos. La 

pandemia afectó el curso académico regular en todas las escuelas, ya que, a diferencia de un formato 

presencial, la interacción con el alumno y el seguimiento a sus dudas en una clase virtual se vuelve más 

complicada. 

Ser docente durante una pandemia, con las escuelas cerradas indefinidamente, no es tarea sencilla. 

No solamente tuvieron que adaptarse al aprendizaje remoto de emergencia al inicio de la pandemia, sino 

que con el alargamiento de la cuarentena ahora deben ser flexibles y estar disponibles en línea siempre.  

Rico et al., (2021)sostuvieron que la nueva normalidad implicó afrontamiento adaptativo, lo cual debe 

ser con responsabilidad, social, en tal sentido que se respeten las normativas emitidas por las autoridades, 

por ejemplo el uso obligatorio de las mascarillas, (Sandoval-Díaz, 2021) la nueva normalidad comprendió 

retornar al sistema económico productivo, sin embargo fue aprovechado por algunos gobiernos 

imponiendo medidas restrictivas y castigos al incumplirlas. Esta nueva normalidad significó convivir con 

el virus cumpliendo las disposiciones sanitarias necesarias para evitar contagiarse. 

Con respecto a la educación la nueva normalidad involucró el uso regular de la tecnología, empleo de 

habilidades digitales, integrar en las experiencias de aprendizaje estrategias que motiven a los 

estudiantes, quienes aprovechándose de la distancia o medio de conectividad demostraron cierta 

pasividad. Con la llegada del COVID-19 queda claro que en el futuro se deben realizar cambios para la 

formación docente. Los maestros necesitan tener los conocimientos sobre las metodologías de enseñanza 

y el uso de las tecnologías para pasar de una enseñanza presencial a online, por otro lado, el retorno 

paulatino a las aulas exigió tanto escolares y docentes cumplir medias sanitarias (Martínez, 2020) se 

deben elaborar protocolos porque será inevitable la aparición del virus en la escuela. 

Con respecto a la situación de los docentes en este contexto, fue necesario explorar con mayor 

detenimiento las dificultades que tenían para realizar un adecuado ejercicio de la profesión; (Defensoria 

del Pueblo, 2020) emitió un informe en el cual se expresó las debilidades encontradas en los docentes 

antes de la pandemia, que no habían sido atendidas; por ejemplo la formación inicial de acuerdo a las 

mallas curriculares de institutos y universidades, evidenciaban falta de preparación en el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tan necesarias en la emergencia sanitaria, además 

existía un importante número de docentes que realizaban el ejercicio de la profesión si ser titulados, 

principalmente en zonas rurales y escuelas privadas, estos datos resultaron importantes; porque 

permitieron tener una visión panorámica de su condición y si realmente estuvieron preparados para 

afrontar esta nueva normalidad. Por lo tanto, la nueva realidad es que la educación remota en línea es 

más que una pantalla con acceso a internet. Para que el docente tenga éxito enseñando en una modalidad 

en línea, debe saber cómo crear y ofrecer lecciones atractivas para este entorno y que los alumnos tengan 

las habilidades de alfabetización digital para acceder a ellas.  
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Desde otra perspectiva, el informe de  (CEPAL-UNESCO, 2020), exploró la realidad de los países 

latinoamericanos, reconoció loa importante contribución de los docentes para poder afrontar este 

contexto, ellos adaptaron sus estrategias metodológica y priorizaron contenidos curriculares, con el 

objetivo de mantener el servicio educativo; en el Perú el gobierno peruano también priorizó contenidos 

curriculares, además estableció las pautas del trabajo de los maestros durante la pandemia (Minedu, 

2020) "Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en 

el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19"; las cuales precisaron su rol de mediador 

y formado, generando alianzas para poder ayudar a los estudiantes. 

También se reguló la forma como el desempeño laboral del docente mediante la RV N° 155-2021 

(Minedu, 2021) “Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el 

desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del 

COVID-19”, se propició condiciones flexibles, con el afán de conseguir los resultados académicos, 

demostrando su labor mediante la presentación de evidencias; además, se implementaron cursos 

autoformativos en la plataforma Perú Educa y con ayuda de la  Organización de las Naciones Unidas para 

la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO, 2020) en los cuales se bridaron estrategias 

socioemocionales para fortalecer su práctica pedagógica en el nuevo escenario de la educación remota o 

a distancia. 

De acuerdo a lo antes expuesto, este nuevo escenario educativo exigió que, desde la práctica docente, 

desarrollar acciones para permitir la continuidad de las experiencias de aprendizaje (Picón et al., 2020) 

si resultaba complicado realizarla en la educación presencial fue un reto afrontar esta situación, además,  

se sumó las carencias de habilidades digitales, por tal razón para mejorar su práctica profesional debieron 

de manera acelerada aprender el empleó de plataformas, entornos virtuales y recursos de gamificación 

(Valero et al., 2020) esta nueva normalidad implicó aprovechar las oportunidades de los nuevos 

aprendizajes adquiridos. Los docentes tuvieron que trasladar el aula a su hogar y desde este espacio físico 

al entorno virtual, generándole afecciones emocionales y de estrés (Rojas et al., 2020) las cuales 

afectaron su salud; por tal razón, se formuló como objetivo explorar las repercusiones de la educación 

virtual desde la mirada de la práctica docente, este estudio se consideró importante para la comunidad 

académica porque fue realizado durante el contexto de la emergencia sanitaria, permitiendo a futuros 

investigadores realizar comparaciones de cuál fue el comportamiento de los actores educativos a luz de 

nuevos hallazgos. 

 

MÉTODOS 

Se empleó el enfoque cualitativo de revisión bibliográfica sistemática, para lo cual se consultaron las 

bases de datos disponibles en la web como SCOPUS, Web of Science (WOS). Education Resources 

Information Center (Eric) y Scientific Electronic Library Online (Scielo); se consideró como criterio de 

inclusión que las publicaciones fueran de los años 2020 y 2021: además que en las palabras clave se 

encontrarán junto docente y COVID-19, contemplaran el trabajo de los maestros en escuelas, que el 

idioma fuera en español o inglés, pudiendo ser de cualquier continente; también fue necesario recurrir a 

documentos normativos del Minedu porque fijaron las pautas del desempeño laboral. Los criterios de 

exclusión fueron que, la información académica consultada comprendiera la realidad de los docentes en 

instituciones técnica y universidades.  

 

DISCUSIÓN 

La revisión sistemática de la literatura permitió establecer coincidencias en la percepción de los 

docentes con respecto a su labor en tiempos de pandemia en la cual se implementó la educación virtual 

exigió se dieran importantes cambios de como ellos miraban su desempeño profesional, porque durante 

lo presencial desde el Minedu se promovió el constructivismo, en tal sentido que el estudiante fuera 

gestor de sus propios aprendizajes, siendo el maestro simplemente un mediador (Minedu, 2016), 
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quedaban rezagos de continuar con la clase magistral o expositiva; esta forma se intentó llevar al inició 

de la pandemia; sin embargo los docentes dentro de la rutina comprendieron que no era lo adecuado por 

lo cual surgió la necesidad de autoformación (Sangrà et al., 2021) buscando en las redes métodos que les 

permitirán actualizarse y reinventarse (Portillo et al., 2020), en su formación profesional no se 

contemplaba que fuera maestros en línea esta no fue su elección: pero fuero enrolados forzosamente a 

esta modalidad (Marshall et al., 2020). 

A pesar de que algunos docentes por su propia iniciativa buscaron mejoraras esto no ocultó que otro 

importante número les costó esta adaptación porque carecían de competencias digitales, de acuerdo a 

(Hordatt & Haynes, 2021) era complicado dejar su zona de confort la cual empleaban durante la educación 

presencial, además también se debió explorar los recursos con los cuales disponían para fortalecer estas 

competencias Lorente et al.(2020) (Álvarez et al., 2021), sostuvieron que, estudios anteriores ya 

demostraban estas debilidades; así como las enormes diferencias de acceso a las TIC entre los 

continentes, el mejor preparado en el empleo de dispositivos digitales era Asia; no solo era necesario 

contar oca recursos; sino saber cómo emplearlos dese una perspectiva pedagógica y aprovechar su utilidad 

durante el desarrollo de las sesiones  de clases (Gómez-Gómez, 2021), esto implicó un desafío porque 

también se tuvo que buscar mecanismos adecuados para evaluar el progreso de los estudiantes 

rediseñando las rúbricas (Story, 2020); por otro lado,  independiente de la necesidad profesional de 

mejorar, también fue importante el soporte que brindaron los directivos de escuela, generando espacios 

para que ellos fortalecieran sus competencias digitales para que esta práctica fuera exitosa los docentes  

debieron tener cuatro dominios: interés, motivación, autoeficacia y emoción (Song et al., 2020). 

Los docentes tuvieron dificultades de conectividad con sus estudiantes debido a las brechas digitales, 

que afloraron durante la pandemia, en el caso del Perú ya se habían alertado de estas deficiencias 

(Defensoria del Pueblo, 2020) los lugares con mejor acceso eran los urbanos, mientras en las zonas rurales 

carecían de sistema de conexión, estas limitaciones afectaron a los más vulnerables o con menores 

recursos económicos (Mielgo-Conde et al., 2021) en el Perú fue lamentable escuchar noticia de los 

esfuerzos que debieron realizar los alumnos para obtener señal y poder asistir a sus clases virtuales 

(Gómez & Escobar , 2021), en esta línea de poder los docentes conseguir contactar a su estudiantes, 

influyó otro el factor familiar, los padres creyeron que este sistema educativo no era el adecuado 

cuestionando fuera de calidad (Gonzales-Sánchez et al., 2021),por ejemplo en países los cuales se podrían 

tipificar como avanzados o modernos como Corea del Sur, también se dio esta resistencia debido a los 

pensamientos tradicionales de las familias de cómo debía ser la educación (Byun & Slavin, 2020); con 

respecto a la cultura musulmana (Misman et al., 2021) exploraron que, se pudieron dar cuestionamientos 

éticos, sobre su empleo el acceso indiscriminado a los contenidos digitales podían tener efectos positivos 

y morales; sin embargo se pudo demostrar con el transcurso de los meses que este sistema es más flexible 

y permitió distintos canales de comunicación como fueron la sincrónica y asincrónica. Además, el avance 

acelerado de este sistema educativo exige que en el futuro se diseñen políticas para regular contenidos, 

y forma de ejecución (Munna & Shaikh, 2020). 

Finalmente, otra coincidencia que se encontró en la literatura consultada fue las afecciones 

emocionales causadas por la educación virtual, como se señaló líneas atrás no se contaba con preparación 

profesional, sin embargo, los docentes realizaron esfuerzos para adaptarse, porque no solo era el trabajo 

en casa; sino compartir sus responsabilidades familiares con la escuela, a esto se sumó la incertidumbre 

que causaba la expansión del virus, el estrés, apatía, desgano, frustración, fueron los principales 

síntomas, estas condiciones estas condiciones e agudizaron por la incertidumbre (Salas et al., 2020),  

Davis et al. (2021) sostuvo que, el agotamiento por el cual pasaron lo hizo hasta dudar e dejar la profesión; 

pero no tenían otra alternativa y debieron continuar, sin embargo, demostraron aptitudes positivas como 

la residencia para afrontar el reto que significó la educación virtual (Gallegos Ruíz & Tinajero 

Villavicencio, 2020). 
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CONCLUSIÓN 

La pandemia originada por el COVID-19, demostró que el personal docente como actores 

fundamentales del proceso enseñanza aprendizaje, fueron capaces de adaptarse, esta adecuación al 

sistema de la educación virtual para la que no estaban preparados desde su formación inicial, exigió su 

autoformación en el uso de plataformas y redes, para poder desarrollar una adecuada comunicación 

sincrónica y asincrónica, a pesar que fue evidente que al estallar la emergencia digitales carecían de 

competencias digitales, demostraron aptitudes positivas para prenderlas y ponerlas en prácticas con sus 

estudiantes, también debieron adecuar la forma tradicional de cómo se impartían las experiencias de 

aprendizaje, empleando estrategia y rúbricas contextualizadas, conforme avanzaba esta modalidad de 

enseñanza fueron comprendiendo cuales eran las formas más adecuadas para llegar con sus alumnos, 

comprendiendo lo importante del empleo de gamificación y el trabajo colaborativo: sin embargo trasladar 

la escuela a su hogar, compartir su rutina normal con sus funciones profesionales, la incertidumbre por 

el progreso del virus, también generó estrés y afecciones emociones; pero no hay duda que pudieron 

afrontar esta coyuntura, solo se espera en el futura regular esta forma de educación en las instituciones 

de EBR y tomar previsiones,  porque no  se está libre de afrontar otra pandemia de esta naturaleza que 

paralizó todo y se debieron adaptar a la nueva normalidad.  

La nueva normalidad condiciona a una tendencia de educación más digital es momento de una nueva 

transición donde se debe incorporar como imperativo categórico educativo la tecnología en la escuela 

peruana. Además, los maestros necesitan tiempo para aprender a dominar el mundo digital. Si bien 

algunos docentes han sido más adaptativos a los cambios traídos por el COVID-19, para muchos las clases 

virtuales no han sido fácil por problemas de conectividad limitada o no cuentan con herramientas 

tecnológicas básicas para poder desempeñarse. Estos vacíos afectaron la salud de los docentes ya que 

requerían mas tiempo para autoformarse en el manejo de herramientas y plataformas necesarias para el 

nuevo servicio de aprendizaje en la nueva realidad. 
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