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ABSTRACT
The article aims to analyze the Peruvian 
educational system through the context 
of a pandemic, highlighting the influence 
of the neoliberal economic model on the 
policies proposed in the face of the health 
emergency. This is why the need to identi-
fy current educational gaps in order to re-
cognize perennial inequalities as a result of 
poor government management capacity 
to guarantee quality education. From this 
perspective, an assessment of capitalist 
influence and its impact on the conduct of 
competitive demands in digital education 
is also carried out, as well as the limited 
response and prevention capacity in the 
face of the eventual crisis that afflicts not 
only Peru, but also to the entire Latin Ame-
rican region. In this sense, this research is 
developed from a qualitative approach un-
der the methodology of theory based on 
an exploratory and descriptive framework 
of the previously described phenomenal 
situation. 

Keywords: Peruvian educational system, 
neoliberalism, capitalism, educational 
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RESUMEN
El artículo tiene por objetivo analizar el sis-
tema educativo peruano a través del con-
texto de pandemia remarcando la influen-
cia del modelo económico neoliberal en 
las políticas planteadas frente a la emer-
gencia sanitaria. Es por ello, la necesidad 
de identificación de brechas educativas vi-
gentes con el fin de reconocer las desigual-
dades perennes producto de la deficiente 
capacidad de gestión gubernamental para 
garantizar una educación de calidad. Bajo 
esa perspectiva, se efectúa también la 
valoración de la influencia capitalista y su 
impacto en el proceder de las exigencias 
competitivas en la educación digital, así 
como la limitada capacidad de respuesta y 
prevención frente a la eventual crisis que 
aqueja no solo al Perú, sino también a toda 
la región latinoamericana. En ese sentido, 
la presente investigación se desarrolla des-
de un enfoque cualitativo bajola metodo-
logía de teoría fundamentada en un marco 
exploratorio y descriptivo de la situación 
fenoménica anteriormente descrita.  

Palabras clave: Sistema educativo perua-
no, neoliberalismo, capitalismo, brechas 
educativas, crisis, COVID-19.
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1.INTRODUCCIÓN. SISTEMA EDU-
CATIVO PERUANO Y SU IMPLICAN-
CIA EN EL CONTEXTO NEOLIBERAL

La educación en el Perú ha sufrido 
los vaivenes e influencias de factores 
políticos, sociales y económicos, por 
lo que el llamado hacia la reflexión 
respecto a la necesidad de garantía 
educativa expresa en instituciones 
y docentes de calidad resulta impe-
rativo frente a la deshumanización y 
prevalencia de intereses particulares 
que ostenta un modelo neoliberal ex-
tendido a través de un sistema capi-
talista.

Es así como, la priorización de la 
educación fue la tarea conjunta del 
estado peruano vista desde la refor-
ma educativa impulsada desde el si-
glo XX. Esta ha integrado tres proce-
sos: la primera de ellas corresponde 
a la reforma civilista de los años 20 
liderado por el jurista Manuel Vicente 
Villarán, la reforma educativa presidi-
da durante el gobierno de Juan Velas-
co Alvarado y la reforma bajo el sello 
neoliberal dirigida durante el manda-
to del ex presidente Alberto Fujimori, 
cuyos principales efectos se han visto 
replicados incluso en tiempos actua-
les.

Por tanto, la orientación hacia un 
camino neoliberal se puso en marcha 
a través de fines teleológicos dicta-
minados por la necesidad de moder-
nización, libertad de enseñanza y el 
aseguramiento de una mejor calidad 
educativa. Dentro de ese marco, la 
educación empezó a ser concebida 
como una mercancía a partir de po-
líticas económicas implementadas 
dentro el modelo económico vigente, 

dejando de ser un mecanismo de in-
clusión social para transformarse en 
un bien meramente excluyente. En 
consecuencia, el concepto de elitiza-
ción de los servicios educativos han 
remarcando las diferencias entre los 
sectores pudientes y los más desfavo-
recidos económicamente, entrevien-
do el aumento exponencial de entida-
des educativas privadas cuyos costos 
de inscripción año tras años van en 
ascenso.

Lamentablemente, los inicios de 
esta reforma educativa condenaron al 
país dentro de las fuerzas corruptas y 
autoritarias que emergieron del mer-
cado durante los años 90, no siendo 
posible concretar en hechos tangibles 
lo señalado por Salazar(1975) cuando 
expresa que: 

No habrá efectiva transformación 
social ni podrá establecer un nuevo 
tipo de ordenación de la vida nacional, 
capaz de superar los vicios crónicos del 
subdesarrollo, si la educación no sufre 
una reforma profunda, paralela a las 
demás reformas sociales y económicas 
que se hallan en curso. Estas buscan 
cancelar los lazos de dominación in-
terna y externa, eliminar la dicotomía 
concentración-marginación que afecta 
la distribución del poder y la propiedad 
en el Perú, y vencer la persistente inco-
municación interna (p.29).

En ese sentido, la necesidad por 
reestablecer el objetivo de dicha re-
forma en pleno siglo XXI continúa 
siendo la tarea pendiente de un siste-
ma educativo cuya estructura y des-
empeño no solo permita los avances 
y logros del sector educativo desde 
una esfera privada, sino que permi-
ta el despliegue de esfuerzos hacia 
un esquema de procesos conjuntos 
vinculados a garantizar políticas de 
formación docente, inversión en es-
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tructuras y promoción de la intercul-
turalidad a nivel nacional.

La presencia del neoliberalismo en 
el sector educación no solo ha con-
tribuido al apoyo de elementos radi-
cales del capitalismo(Astete, 2014), 
imposibilitando la correcta aplicación 
y gestión de políticas educativas per-
tinentes, sino que además de ello, 
ha posibilitado una diáspora privati-
zadora proyectados sucesivamente 
tanto en los gobiernos de Alejandro 
Toledo y Alan García. En efecto, su 
repercusión deliberada ha significado 
la urgencia de una respuesta sistémi-
ca articulada a decisiones pensadas 
políticamente con fines inclusivos so-
cialmente. Es decir, la trascendencia 
del impacto de la pobreza a partir de 
la exclusión de recursos de comuni-
dades cuyo principal eje económico 
distan ampliamente de cubrir costos 
y requerimientos de colegios y univer-
sidades, han demostrado finalmen-
te la creciente desigualdad y escasa 
oportunidad de acceso a educación 
de niños, niñas y jóvenes inmersos en 
situaciones vulnerables, cuya princi-
pal evidencia de lo señalado se ubica 
en los indicadores de abandono esco-
lar y disminución de expectativas de 
educación universitaria.

Así pues, las deficiencias demos-
tradas en razón al rol que juega el 
Estado como principal autoridad de-
cisoria en el porvenir de la educación 
en el Perú bajo un sistema capitalista, 
revelan situaciones desalentadoras 
en cuanto al uso de conocimientos 
como herramienta de poder se refie-
re, puesto que ello ha dado pie a la 
segregación social con tratos privile-
giados, que parafraseando a Ossco 

et. al(2019)señalan que:
El estado ha propuesto reformas 

educativas traídas de otros países de 
forma extemporánea, lo que conllevo 
a no cumplir el rol integrador en con-
diciones de igualdad en la sociedad. En 
otras palabras, las propuestas se vie-
ron realizadas sin considerar el dinero 
necesario en inversión por educando, 
la salud de los niños y el sueldo irriso-
rio de los maestros, el mismo que por 
mucho tiempo continua sin alcanzar lo 
necesario para llevar capacitaciones y 
estudios de perfeccionamiento (p.86).

En ese marco, existió el intento 
de reformular los cambios en la edu-
cación durante el gobierno de transi-
ción de Valentín Paniagua a través del 
proyecto de educación denominado 
Acuerdo Nacional por la Educación, 
que posteriormente fue publicado en 
el mandato del ex presidente Alejan-
dro Toledo. Este último con el acom-
pañamiento del Banco Mundial trazó 
lineamientos curriculares y de admi-
nistración educativa para el logro de 
un financiamiento compartido entre 
el Estado, la comunidad y el sector 
privado(Ossco, y otros, 2019). No obs-
tante, los resultados no fueron positi-
vos, puesto que se limitó únicamente 
a mejorar el diálogo entablado con el 
sindicato único de trabajadores de la 
educación del Perú y la restitución de 
ciertos derechos sindicales, mientras 
que el modelo neoliberal prolongaba 
las restricciones del gasto presupues-
tal, así como el escaso salario de los 
maestros. 

Es así como, bajo ese contexto, 
Gallego y Rodriguez(2016)señalaron 
que:

La educación inclusiva constituyó 
una iniciativa del Banco Mundial que, 
bajo el engaño de la inclusión de dis-
capacitados a escuelas normales, solo 



 Karla Stefanny Huertas Vilca; 355
 Modelo neoliberal en sistema educativo peruano:...

buscaba disminuir el gasto presupues-
tal para que se pueda pagar la deuda 
externa, en lugar de tomarla como 
acto de democratización y universaliza-
ción de la escuela (p.56).

En efecto, hoy por hoy las entida-
des educativas comportan alcances 
corporativos con fines de lucro,favo-
reciendo el movimiento financiero en 
el mercado nacional e internacional 
más que la formación estudiantil de 
calidad, tal como señala el investiga-
dor Chuquilin(2011), con quien com-
partimos su postura al mencionar 
que:

El neoliberalismo educativo se 
caracteriza por enfatizar políticas que 
limitan al máximo la intervención esta-
tal en el sector educativo y promueven 
la participación privada (p.27).

Bajo dicho pensamiento, es la 
acción económica la que va a deter-
minar las políticas y formas educa-
tivas en el Perú y en gran parte de 
los países que conforman la región 
Latinoamericana. Por tanto, estas 
se verán expresadas en los cambios 
progresivos dentro del consumismo 
educativo estudiantil para pasar a la 
profundización en el desarrollo de 
asignaturas más utilitarias que van a 
responder a las exigencias del cam-
po modernizador en una esfera glo-
balizadora capitalista. De acuerdo a 
Petersen(1970) estas van a rechazar 
o relegar las asignaturas correspon-
dientes al arte, letras, filosofía, entre 
otras, donde el autor categoriza a es-
tas dentro de disciplinas izquierdistas, 
para así enfatizar el enfoque plantea-
do a favorecer aquellas vinculadas al 
rango científico o profesional. Bajo 
esa tesitura, se promueve también el 
predominio de políticas que no logran 
concebir en la práctica a la educación 

como un derecho social, sino que es 
entendida como un servicio o mer-
cancía que en síntesis puede adquirir-
la quien logre pagarla.

DESIGUALDAD EDUCATIVA EN 
TIEMPOS DE COVID-19: ¿REFORZA-
MIENTO DE BRECHAS A PARTIR DE 

LA GLOBALIZACIÓN?

La crisis sanitaria ha permitido 
relucir las brechas territoriales que 
translucen los límites al acceso iguali-
tario en educación(Creciendo con las 
escuelas rurales multigrado del Perú, 
2020). Ciertamente, esta problemá-
tica no solo responde a un factor in-
mediato y extraordinario como fue la 
expansión del COVID-19, sino que se 
remonta a años anteriores desde la 
reforma educativa nacional, en cuyo 
caso los resultados demuestran la 
presencia de desigualdades a pesar 
de existir avances en su reducción.

De hecho, la pandemia y el con-
finamiento como medida inmediata 
frente a los últimos oleajes de con-
tagios han descartado la posibilidad 
de la continuidad de estudios en los 
diferentes centros educativos a nivel 
nacional. El gobierno entonces, dis-
puso como factor alternativo la di-
fusión de clases de educación básica 
a través del programa “Aprendo en 
casa” con el objetivo de garantizar la 
educación de menores otorgada de 
forma remota. Empero, las limitacio-
nes y las necesidades que afronta un 
sector educativo aún endeble y frágil 
respecto a los avances y demandas de 
un mercado globalizado, pusieron al 
descubierto las limitaciones del siste-
ma educativo peruano, identificando 
como principales afectados a las zo-
nas rurales.
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Evidentemente, la pandemia ha 
profundizado en las dinámicas críti-
cas del Perú, cuya vigencia de estas 
datan con anterioridad, en tanto que 
la desigualdad socioeconómica y la 
fragilidad de las directrices públicas 
han sido el resultado de la puesta en 
práctica de décadas de políticas neo-
liberales(Mesa, 2021). Las brechas de 
aprendizaje desplegadas a raíz del 
COVID-19, demuestran actualmente la 
necesidad de un modelo de financia-
miento escolar progresivo y sosteni-
ble en el tiempo, cuya principal volun-
tad como país debe integrar políticas 
de gobierno que reduzcan los efectos 
nocivos de la pandemia, de manera 
que los niños, niñas y adolescentes 
puedan contar con calidad educativa 
independientemente de su nivel so-
cioeconómico. 

Cabe mencionar que la perspecti-
va de la educación ha cambiado en el 
transcurso de la pandemia, sin embar-
go, aún coincidimos con lo manifesta-
do a través del Informe Delors (1997), 
cuando señala que:

La educación es un factor indispen-
sable para que la humanidad pueda 
conseguir los ideales de paz, libertad y 
justicia social; representa un medio al 
servicio del desarrollo humano más au-
téntico y armonioso y por lo tanto, una 
forma de hacer retroceder la pobreza, 
la marginación, la opresión y la guerra. 
La educación tiene, pues, una respon-
sabilidad específica en la construcción 
de un mundo más solidario (p.9).

En ese sentido, las cuestiones glo-
bales interpelan una educación más 
exigente conforme el avance de los 
años y es la falta de capacitación do-
cente y oportunidades de desarrollo 
que contravienen los ideales de inno-
vación integral cuyo alcance espera 

prometer la formación e infraestruc-
tura tecnológica para estudiantes de 
nivel primario, secundario y superior.

En ese tenor, según Gómez y Esco-
bar(2021) señalan que:

Las características que generan 
desigualdades en el acceso a un servicio 
educativo de calidad en el Perú se refie-
ren a: cobertura, tipo de gestión de las 
instituciones educativas, área geográ-
fica, infraestructura y tecnologías de 
información y comunicación (TIC) con 
las que cuentan (p.4).

Adicional a ello, el contraste que 
se realiza a partir del último censo es-
colar, evidencia las diferencias entre 
una realidad urbana y rural, partiendo 
desde el tipo de gestión de las insti-
tuciones educativas, en las que el 75% 
integran la población escolar pública, 
mientras que el 25% corresponde a la 
población escolar privada. Así como 
difiere el estado de la infraestructura 
de cada institución, en cuyo caso se 
muestran indicadores lamentables 
dado que el 71,2% de instituciones del 
área urbana cuenta con los 3 servicios 
básicos, como son: agua, desagüe 
y luz; por el contrario, solamente el 
21,9% de la zona rural cuenta con di-
chos servicios. Por lo que se colige 
que, durante el tiempo de pandemia, 
estas fueron las principales razones 
que denotaron el fracaso de un plan 
de adentramiento a una escala virtual 
en la educación(ESCALE-MINEDU, 
2017), puesto que Alba(2015)también 
considera que un indicador funda-
mental que va a reflejar esta brecha 
digital en países latinoamericanos 
como Perú es el hecho que: 

De cada 100 hogares, 36 tienen al 
menos una computadora; de estos el 
94,7% son para uso exclusivo del hogar, 
es decir para actividades académicas, 
profesionales o de estudio, mientras 
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que el 5,3% combina su uso para el ho-
gar y el trabajo (p.1).

Asimismo, si se realiza el análisis 
con referencia a los educadores,se 
identifica que la plana docente no 
estuvo preparada para lidiar con una 
pandemia regida por los términos de 
virtualidad y globalización demandan-
te en el ámbito educativo, puesto que 
según la última evaluación nacional a 
docente se concluyó que solo el 20% 
de docentes ubicados en zonas rura-
les más el 15% de docentes de institu-
ciones públicas no contaban con una 
computadora o laptop en casa(Minis-
terio de Educación, 2020).

De ahí que, la brecha distintiva 
que apremia un desenlace deficiente 
se centra en esencia en el acceso a las 
herramientas tecnológicas dentro de 
un marco de incertidumbre. Este con-
texto de educación no presencial no 
solo ha perjudicado a poblaciones con 
nivel socioeconómico bajo sino tam-
bién enseña según Azumendi(2018) 
una tendencia a producir engranajes 
para la maquina capitalista dentro del 
sector educativo.

FILANTROCAPITALISMO DIGITAL 
EN EL SECTOR EDUCATIVO

Los objetivos de la política educa-
tiva fueron reformulados a raíz de la 
llegada de la pandemia, por tanto, las 
nuevas formas de gobernanza filan-
trocapitalista deviene es un estado de 
hibridación conceptual dada la recapi-
tulación de los nuevos lineamientos 
para la dirección de un país en la cri-
sis capitalista del COVID-19. Dicho en 
forma breve, Peck y Theodore(2015)
manifiestan que:

Esta nueva filantropía forma parte 

de redes más amplias de gobernanza 
global que lideran las agendas políti-
cas por ser actores privilegiados que 
poseen cantidades amplias de capital 
y tienen la capacidad de actuar en 
márgenes comprimidos de tiempo a la 
vez que pueden influir en espacios más 
amplios (p.10).

Ahora bien, un espacio específico 
de análisis resulta ser la política edu-
cativa global básicamente forzada a 
entablar la virtualidad como medida 
de gobierno, esto es la dominación 
de grandes corporaciones del capi-
talismo digital frente a las reformas 
educativas implementadas por el es-
tado. Por ende, la solución más próxi-
ma adoptada fue la implementación 
de políticas trasladando la filosofía 
empresarial frente la espera de resul-
tados de ganancia futuras de lo inver-
tido(Saura, 2020).

En ese sentido, para Ortega(2019)
la tecnología digital en la educación 
responde a un nuevo eslogan neoli-
beral donde la gestión educativa asu-
me:

Una nueva política de innovación 
privada en la gestión de lo público. 
En otras palabras, hace referencia a 
la privatización vestida de innovación 
(p.1).

Bajo ese contexto, el cierre de 
instituciones educativas dio pie a la 
expansión de la educación digital 
donde las lógicas de mercado fueron 
principalmente otorgar soluciones 
tangibles a las desigualdades socia-
les. Sin embargo, debe considerarse 
que las buenas propuestas deben ir 
acompañadas de capacidad de ges-
tión y recursos para aspirar a resul-
tados positivos. Emigrar hacia ese 
tipo de comunicación ha sido y sigue 
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siendo un reto para el Perú, en cuanto 
tiene visos donde se acrecientan las 
brechas entre los sectores rurales y 
urbanos.

Así pues, reinventar la educación 
como una oportunidad de reestructu-
ración del aprendizaje en el siglo XXI, 
corresponde también la responsabili-
dad del estado peruano para alcanzar 
dichos beneficios a comunidades pro-
fundas del país. Si bien el apoyo de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura ha demostrado su interés en la 
aplicación de este modo de gobierno 
ante la emergencia educativa produc-
to de la pandemia, aunando esfuer-
zos con corporaciones tecnológicas 
internacionales como son Google, Fa-
cebook y Microsoft, aun así, es impo-
sible prescindir del escenario real que 
aqueja un sistema educativo desigual 
y con heridas profundas.

Por otro lado, la carente prepa-
ración y las bajas estadísticas que 
comprometen el acceso a internet, 
demuestran una generación de alum-
nos cuyo nivel de aprendizaje se ve di-
vidido por la polarización capitalista, 
siempre que la educación de calidad 
conlleva un costo, así como afirma 
Draxl cuando menciona que: la educa-
ción no es gratuita, a alguien le cues-
ta.

Para ejemplificar estos indicado-
res, el Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática(2020)sostuvo que:

En el primer trimestre del año 
2020, el 40,1% de los hogares del país 
tuvo conexión a internet, incremen-
tándose en 3,4 puntos porcentuales al 
compararlo con similar trimestre del 
año anterior (p.1).

Empero, aunque resulte un lige-
ro ascenso, este no fue suficiente. 
Puesto que, más de 400 mil alumnos 
dejaron de asistir a sus respectivas es-
cuelas a raíz de la pandemia. Además, 
que existió la reducción en cinco pun-
tos respecto al porcentaje de nivel de 
asistencia del 2019, es decir la dismi-
nución de 92% a 87%(Instituo Peruano 
de Economía, 2021).

Si bien la educación a distancia ha 
pasado a formar parte de la educa-
ción como política nacional, esta no 
puede prescindir a largo plazo de la 
necesidad de una educación integral 
a través de la presencialidad, puesto 
que las circunstancias socioeconómi-
cas las ameritan ya que la estrategia 
empleada por el estado a través del 
programa “Aprendo en casa”(Rojas, 
2021)queda muy corto para las expec-
tativas de alcance y seguimiento de 
una currícula escolar.

Por otro lado, en la educación 
superior, similar situación se pre-
senta tal como asegura Cecilia Álva-
rez(2020)cuando indica que: 

La interrupción de la educación 
superior presencial pública y privada 
por efecto del Covid-19, ha puesto de 
manifiesto las grandes carencias y de-
ficiencias en servicios y equipamiento 
existentes en países en vías de desarro-
llo, como es el caso del Perú (p.1).

Esto es, básicamente el desafío 
detectado en la inequidad dentro de 
la construcción expedita de una in-
fraestructura tecnológica(Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, 2020), aun 
cuando predominó la digitalización 
forzada en la mayoría de universida-
des. La razón principal de la dificultad 
presentada en la adaptación de la 
digitalización capitalista fue precisa-
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mente la escasa o nula experiencia 
preliminar, llevándose a cabo intentos 
para cubrir necesidades inmediatas 
frente a una situación extraordinaria 
como fue el apogeo de la pandemia. 
En lo sucesivo, la creación de plata-
formas tecnológicas no fue completa-
mente satisfactorias, por lo que se vio 
comprometido el sistema educativo y 
la formación de miles de estudiantes.

Asimismo, cabe mencionar que, el 
abordaje del filantrocapitalismo en un 
país como Perú, tuvo sus desavenen-
cias en la puesta en práctica frente a 
la brecha digital y el acceso limitado 
a tecnologías. Empero, aquellas uni-
versidades, sobre todo privadas, que 
lograron incidir en la educación digi-
tal vieron sus limitaciones en la des-
igualdad de capacidades y logística de 
maestros para lograr su adaptabilidad 
a esta nueva modalidad de enseñan-
za(García, 2020).

Debido a esta coyuntura, para-
fraseando a la Federación de Ins-
tituciones Privadas de Educación 
Superior(2020), las consecuencias 
persiguieron sobre todo factores eco-
nómicos reflejados en:

El abandono de estudios por falta 
de ingresos, además de la incertidum-
bre académica generalizada ante el pa-
norama mundial. Esta situación no solo 
implicó la separación del alumno del 
sistema educativo, sino también cuan-
tiosas pérdidas económicas de univer-
sidades e institutos. Por consiguiente, 
generando un menor estudiantado y la 
morosidad de pagos que llega al 50%, 
que no solo pone en riesgo la sostenibi-
lidad de dichas instituciones, sino que 
pone de manifiesto la apertura a una 
mayor informalidad laboral (p.1).

Dicho de otro modo, es correcto 
señalar que, a través del capitalismo 

digital, el gobierno peruano proyec-
tó su inversión en la resolución del 
problema educativo a costas del CO-
VID-19. No obstante, según Villafuer-
te (2020) el analfabetismo digital, la 
falta de planificación y la concreta 
brecha educativadesplazada en dife-
rentes regiones del Perú, represen-
taron eventualmente los obstáculos 
para un estado de emergencia frente 
a la transición de aprendizaje desde 
el ámbito escolar, universitario y téc-
nico.

CRISIS Y LIMITACIONES EN SEC-
TOR EDUCATIVO PERUANO DU-

RANTE LA PANDEMIA

 La crisis sanitaria significó el des-
pliegue del plan nacional de emergen-
cia del sistema educativo peruano al 
encontrarse en un momento excep-
cional e histórico. Así pues, el desafío-
merecía políticas orientadas a brindar 
aprendizajes de calidad, garantizar el 
bienestar socioemocional de los alum-
nos, así como de las familias, docen-
tes, directivos y especialistas(Consejo 
Nacional de Educación, 2021). De esta 
manera, el fin arraigala prevención en 
la deficiencia de condiciones básicas, 
infraestructura y desarrollo de capaci-
dades en el manejo de la tecnología.

De acuerdo al Ministerio de Educa-
ción(Ministerio de la Educación, 2021)
dicho plan tiene sus principales aspi-
raciones en:

La consolidación y logro de apren-
dizajes a estudiantes de educación 
básica, superior y técnico-productiva, 
potenciando la innovación tecnológica 
y la competitividad educativa (p.8).

No obstante, estas propuestas dic-
tadas a nivel nacional difieren cuando 
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se trata del acceso a la educación en 
zonas rurales. Las condiciones geo-
gráficas impiden estrechar políticas 
de calidad educativa ya que son los 
mismos niños y adolescentes quienes 
tienes que caminar largas distancias 
para poder recepcionar señal y cone-
xión a internet, siendo en el peor de 
los casos expuestos a peligros y ries-
gos en el camino. Por esta razón, es 
importante analizar las necesidades 
particulares que caracterizan a cada 
región, es así como Care Perú(2020)
detalla que: 

No es lo mismo el año escolar en 
una escuela de la Amazonía que en una 
de la costa o sierra, por ende, es necesa-
rio diseñar una estrategia equilibrada 
que combine el aprendizaje presencial 
y el aprendizaje a distancia de acuerdo 
a las realidades de cada contexto (p.1).

En efecto, los resabios que dejan 
entrever una pandemia prolongada 
con medidas de confinamiento han 
dejado una larga lista de pendientes 
que el estado peruano debe prever 
como principal medida de acción ante 
los nuevos lineamientos educativos 
previstos para el año 2022. Es así que, 
los problemas vistos actualmente-
como la tasa de deserción escolar, 
verán proyectadas sus deficiencias 
en futuras intenciones de acceso la-
boral. Por tanto, las dificultades que 
hoy afronta el país, repercutirán en 
obstáculos para la generación de es-
tudiantes cuyo desarrollo de habilida-
des básicas y fundamentales fueron 
recortadas a causa de la pandemia, en 
ese sentido su posterior integración 
en puestos de trabajo de calidad se 
verá limitado debido a estudios incon-
clusos o conocimientos escasos en la 
materia de aplicación.

Frente a ello, por ejemplo, consta 
el incremento de trabajadores meno-
res de edad desde los 14 hasta los 18 
años en zonas rurales del Perú a partir 
del estado de emergencia cuyo inicio 
se remonta en el 2020, de manera 
que existió un incremento conside-
rable en el promedio de trabajadores 
adolescentes, pasando de 388 mil a 
485 mil durante el primer trimestre 
del 2020 hacia el primer trimestre del 
2021(El Comercio, 2021).

Aunado a ello, la creciente ola de 
hogares vulnerables económicamen-
te podría conllevar a pérdidas signifi-
cativas en cuanto a la productividad 
y capital humano en el sector educa-
tivo. Si bien han acaparado estrate-
gias de distribución de contenidos y 
la repartición de aproximadamente 
1’050.430 tabletas en territorio nacio-
nal(LA.NETWORK, 2020), esto no ha 
configurado con exactitud evitar la 
deserción, por el contrario, la preca-
ria situación económica ha terminado 
por afectar notablemente a hogares 
peruanos viéndose asociados ala pro-
blemática de trabajo infantil.

De allí resulta necesario admitir 
que, la didáctica de manera remota 
o a distancia no es finalmente la solu-
ción para la educación, puesto que va 
a profundizar asuntos perennes en la 
sociedad peruana como es la corrup-
ción y la indisponibilidad de tecno-
logías pedagógicas a nivel nacional. 
Esta lamentablemente situación se ha 
visto publicada a través del índice de 
calidad de vida digital elaborado por 
Surfshark(Radio Programas del Perú, 
2021), donde se señala que:

El Perú se sitúa en el séptimo pues-
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to de nueves países analizados en la 
región latinoamericana, exceptuando 
Venezuela; además de ocupar el puesto 
68 a nivel global de un total de 110 paí-
ses evaluados, (…) estos resultados se 
basan en la valoración de cinco pilares: 
asequibilidad del servicio de internet, 
calidad de internet, infraestructura di-
gital, ciberseguridad y gobierno digital 
(p.1).

Así pues, en efecto los desalen-
tadores indicadores resuelven un 
estado sumergido en problemas his-
tóricos, que si bien estos no fueron 
solucionados previo a la crisis del 
COVID-19, menos podría pensarse en 
una solución inmediata en un contex-
to tan complejo durante la pandemia.

Por otro lado, respecto a la pro-
blemática que aqueja solo a la infraes-
tructura de instituciones educativas, 
Perú ya cuenta un retraso de 100,000 
millones de soles que en esencia 
afecta directamente a docentes tras 
la carencia de: equipos, mecanismos 
de aprendizaje(LA.NETWORK, 2020) 
y capacitación frente a las exigencias 
competitivas de una educación de ca-
lidad.

Bajo ese contexto, el sindicato 
único de trabajadores de la educación 
del Perú detalla a través de la inspec-
ción realizada por la Contraloría Gene-
ral de la República(2021)lo siguiente:

De un total de 110 mil estudiantes, 
docentes y padres de familia de todo el 
Perú, el 72% de los estudiantes enfren-
taron fallas en el servicio de internet. 
Por otro lado, el 59% manifestó tener 
que compartir el equipo de comunica-
ción, ya sea una computadora, radio o 
TV. El 59% de los estudiantes manifestó 
haberse quedado sin datos para el celu-
lar y el 52% indicó no contar con servicio 
de internet. Entre tanto, el 48% sostuvo 
que no tuvo celular para acceder a cla-
ses remotas. (…) De modo que, de las 
25 regiones en las que se llevó a cabo 

el estudio, solo lograron aprobar el 43% 
de estudiantes de secundaria, mientras 
que el 32% no logró obtener la nota mí-
nima satisfactoria. Asimismo, el 59% de 
docentes manifestó no haber recibido 
capacitación alguna desde el inicio del 
estado de emergencia y gran parte de 
las situaciones adversas se debió princi-
palmente a carencias para poder ofre-
cer clases remotas (p.2).

Dicho en forma breve, la insufi-
ciencia en el financiamiento de la ges-
tión de políticas educativas digitales 
dentro del sistema educativo ha de-
mostrado las brechas que suponen 
la superación de ciertas regiones del 
Perú a comparación de otras, en tanto 
puede afirmarse que, si bien el uso de 
medios tecnológicos permite la ampli-
tud del aprendizaje, queda constancia 
en la citada inspección el olvido y la 
fragilidad del Estado para responder 
a necesidades y cobertura de herra-
mientas para la correcta capacitación 
docente y con ello llevar conocimien-
tos a niños, niñas y jóvenes, quienes 
son los más perjudicados a raíz de la 
coyuntura.

Es preciso mencionar que, la edu-
cación peruana aún mantiene una 
línea tradicionalista, que más de allá 
de los esfuerzos acondicionados para 
abastecer un sector educativo débil 
frente a otros de escala internacional, 
no se ha podido lograr hacer cambios 
concretos ni tampoco a nivel macro.

 CONCLUSIONES

El modelo neoliberal pone al des-
cubierto la mercantilización de la 
educación, en cuyo caso privatiza el 
saber y coloca al conocimiento y la 
información en un lugar privilegiado 
cuyo provecho se ve determinado por 
la capacidad y cobertura económica. 
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Frente a ello, las brechas originadas 
en el sistema educativo peruano han 
repercutido en el remarque de des-
igualdades sociales como evidencia 
de la falta de acceso a una educación 
inclusiva a nivel nacional.

La aplicación del filantrocapita-
lismo en el Perú como unificación de 
principios del capitalismo digital en 
la educación durante la pandemia 
del COVID-19, reviste de propuestas 
sustanciales en cuanto a implemen-
tación de políticas educativas globa-
les. Sin embargo, para su tangibilidad 
y puesta en práctica en el plano real 
especialmente en zonas rurales, dista 
mucho asegurar avances considera-
bles, puesto que el país no cuenta con 
una justa distribución de conectivi-
dad, además del escaso conocimien-
to en el desarrollo y conducción de 
plataformas digitales por parte de los 
docentes a cargo de la impartición de 
conocimientos. 

La expansión de la crisis sanitaria 
demuestra los desafíos de un sistema 
educativo deficiente en cuanto políti-
cas de educación digital, así como la 
escasa oportunidad de capacitación 
docente frente al manejo de herra-
mientas tecnológicas. Todo ello debi-
do al contexto geográfico que limita 
su alcance de cobertura a internet, 
de modo que las brechas educativas 
existentes se profundizan exponen-
cialmente al no observase condicio-
nes adecuadas que permiten una en-
señanza de calidad.

Las principales consecuencias y 
limitaciones provistas por la pande-
mia competen la deserción escolar y 
universitaria, así como el trabajo in-

fantil y adolescente. En tanto que, al 
tratarse de la educación superior, los 
alumnos afectados se atienen a futu-
ras dificultades para cumplir requeri-
mientos de acceso al campo laboral, 
por lo que da lugar al aumento de la 
tasa de desempleo juvenil.
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