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Resumen 
Las competencias tecnológicas y el desempeño durante las clases virtuales de las 
practicantes del programa de educación inicial es un tema interesante, puesto que durante 
la pandemia Covid-19 muchos estudiantes tuvieron que realizar sus prácticas 
preprofesionales de manera remota, lo que resultó ser un desafío. Por esta razón, se 
planteó el objetivo general analizar la competencia y el desempeño tecnológico de las 
estudiantes del programa de educación inicial durante las prácticas preprofesionales en la 
modalidad virtual de la enseñanza. Asimismo, se empleó una metodología cualitativa, de 
tipo estudio de casos y de nivel descriptiva. En cuanto al instrumento se utilizó una guía 
de entrevista y como técnica la entrevista semiestructurada. También, la muestra estuvo 
constituida por cuatro estudiantes universitarias que se encontraban cursando las prácticas 
preprofesionales durante la pandemia Covid-19. Por tanto, los principales resultados 
indican que las estudiantes practicantes de educación inicial tuvieron un buen desempeño 
tecnológico en el uso de la plataforma Aprendo en casa, superando desafíos iniciales 
gracias a los recursos de la plataforma y preparación adicional. De igual manera, las 
estudiantes usaron WhatsApp de manera adecuada para la enseñanza durante la 
pandemia, aunque algunas cuestionaron su eficacia pedagógica. Aun así, coincidieron en 
que el aplicativo apoyó el proceso educativo. Y, también las estudiantes de educación 
inicial lograron un desempeño adecuado en el uso de la plataforma Zoom, superando 
desafíos iniciales y aprovechando sus herramientas para una enseñanza virtual efectiva. 
La investigación concluye que las estudiantes practicantes de educación inicial 
demostraron competencias tecnológicas adecuadas en la enseñanza virtual, superando 
desafíos iniciales y adaptándose con éxito, aunque enfrentaron limitaciones tecnológicas 
entre los infantes. 
Palabras clave: Alumno en prácticas, Competencias tecnológicas, Clases virtuales 

Abstract  
Technological competencies and performance during virtual classes of the practitioners 
of the early childhood education program is an interesting topic, since during the Covid-
19 pandemic many students had to perform their pre-professional practices remotely, 
which proved to be a challenge. For this reason, the general objective was to analyze the 
technological competence and performance of the students of the initial education 
program during the pre-professional practices in the virtual modality of teaching. 
Likewise, a qualitative methodology was used, of the case study type and descriptive 
level. An interview guide was used as an instrument and a semi-structured interview was 
used as a technique. Also, the sample consisted of four university students who were 
studying pre-professional internships during the Covid-19 pandemic. Therefore, the main 
results showed that the initial education students demonstrated good technological 
performance in Learning at Home, overcoming initial challenges thanks to the platform's 
resources and additional preparation. Similarly, students used WhatsApp adequately for 
teaching during the pandemic, although some questioned its pedagogical effectiveness. 
Even so, they agreed that it supported the educational process. And, also the initial 
education students achieved adequate performance in Zoom, overcoming initial 
challenges and taking advantage of its tools for effective virtual teaching. The research 
concludes that the initial education students demonstrated adequate technological 
competencies in virtual teaching, overcoming initial challenges and adapting 
successfully, although they faced technological limitations among the infants. 
Keywords: Trainee, Technological skills, Virtual classes 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con la llegada de la pandemia Covid-19 diversos países en todo el mundo se 

vieron en la necesidad de tomar medidas drásticas como el cierre de las instituciones 

educativas, universidades y lugares públicos (Zierer, 2021). Esta decisión fue tomada con 

la finalidad de prevenir los contagios generados en los lugares públicos, los cuales podían 

perjudicar la salud de los niños y de los adultos (Ciotti, 2020). Por lo mismo, las 

universidades se vieron en la necesidad de emigrar a la modalidad virtual de enseñanza 

(Silva et al., 2022). Esta modalidad para algunos contextos internacionales no resultó ser 

un problema, ya que tanto docentes como estudiantes ya conocían y venían trabajando 

haciendo uso de los recursos tecnológicos en la educación (Shenoy et al., 2020). Sin 

embargo, para otros contextos donde la modalidad virtual de la enseñanza era 

desconocida, carecían de recursos y conocimientos tecnológicos para la enseñanza y 

aprendizaje (Al-Maroof et al., 2023). Por ejemplo, en países latinoamericanos la 

educación virtual fue todo un desafío para los docentes y los estudiantes de las distintas 

modalidades como educación básica y superior (Castellanos et al., 2023).  Es así, como 

los jóvenes universitarios para poder continuar sus estudios adoptaron la virtual 

atravesando un proceso de adaptación (Min-Jeong y Hong, 2021). 

Desde un plano general, las principales limitaciones durante la educación virtual 

fueron la inasistencia a clases de algunos estudiantes quienes carecían de los recursos 

tecnológicos (Gallardo et al., 2021). También, los problemas económicos que enfrentaban 

las familias para adquirir servicios de internet (Pattnaik et al., 2022). Asimismo, las fallas 

técnicas en cuanto a la conexión de internet de los diferentes dispositivos tecnológicos 

(Johnson y Rogers, 2024). Por lo que la interacción entre docentes y estudiantes se 

desarrollaron de manera limitada (Yildiz et al., 2022). De igual manera, la falta de 

experiencia y conocimientos por parte de los docentes dificultó el manejo de las 

herramientas digitales (Yıldırım, 2023). También, la falta de adaptabilidad impidió que 

se pueda aplicar rápidamente nuevas estrategias haciendo uso de herramientas digitales 

(Bicerra et al., 2020). Como consecuencia, el manejo inadecuado de las plataformas 

virtuales trajo una mala práctica educativa que fue catalogada como insuficiente (Sofi-

Karim et al., 2022). Se puede decir que la educación virtual afrontó desafíos en diversos 

contextos educativos, principalmente en lugares donde se requiere la interacción directa 

del docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Barberi, 2021). 
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En el contexto peruano, los docentes también experimentaron limitaciones, por 

ejemplo, no se encontraban preparados para trabajar de manera virtual, ellos tenían mayor 

preferencia por la modalidad de estudio presencial (Huamán-Romaní et al., 2021; Mu et 

al., 2022; Niemi y Kousa, 2020). Asimismo, la falta de experiencia en el manejo de las 

herramientas tecnológicas generó dificultades durante la realización de las sesiones de 

aprendizaje (Dávila-Díaz et al., 2024). Al mismo tiempo, el acceso a las sesiones de clase 

mediante videoconferencia no se desarrolló de forma óptima, puesto que la escasa 

cobertura de internet y los cortes de energía eléctrica en diversas zonas del país actuaban 

como limitantes en la formación de los estudiantes de educación básica (Huanca-

Arohuanca et al., 2020). Al mismo tiempo, los estudiantes universitarios tuvieron que 

afrontar otros retos como realizar las prácticas preprofesionales de manera virtual 

(Goldhaber et al., 2023). No obstante, el no haber tenido experiencia en la realización de 

las prácticas preprofesionales de manera virtual, generó temor e inseguridad en los 

estudiantes (Pesántez y Cuenca, 2022).  

Para ejemplificar, las estudiantes del Programa de Estudios de Educación Inicial 

experimentaron la desconfianza que tenían los niños hacia ellos, pues al interactuar de 

manera virtual no tenían una buena comunicación, confianza y acercamiento (Gómez y 

Almazán, 2022). Asimismo, experimentaron conflictos con los padres de los niños, ya 

que estos durante las sesiones interrumpían la secuencia de las actividades, generando 

distracciones e impidiendo que el niño sea autónomo en la construcción de sus 

aprendizajes (Mariati et al., 2022). Pero a pesar de las dificultades descritas, las 

estudiantes practicantes empezaron a indagar y capacitarse en el uso de las herramientas 

tecnológicas adecuadas que podían aplicarse en la educación inicial (Zhorova et al., 

2022). Por lo que, con el transcurrir del tiempo fueron superando sus debilidades y 

mejorando sus competencias digitales y su aplicación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la modalidad virtual (Mariati et al., 2022). También los docentes en las 

universidades empezaron a recibir capacitaciones con el propósito de tener mejores 

habilidades tecnológicas y apoyar a las estudiantes en su desempeño académico (Izhar et 

al., 2021; Ortega et al., 2021). De esta manera, la educación mediante la modalidad virtual 

fue adaptándose a los requerimientos de uso, tanto de docentes como estudiantes 

permitiendo mejores interacciones (Liesa-Orús et al., 2020; Rojas-Sánchez et al., 2022). 

Ahora bien, en cuanto a la educación virtual, la Organización de las Naciones 

Unidas (UNESCO, 2017) la define como un medio diseñado para la enseñanza producto 

del desarrollo de las tecnologías que han tenido lugar en las comunicaciones, la televisión, 
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las computadoras, el internet entre otros tipos de hardware y software. En este sentido, la 

educación virtual es producto de la evolución tecnológica, la cual tiene como propósito 

llegar a ser un medio educativo que permite la interacción del estudiante y el docente aun 

cuando estén distantes (Onggirawan et al., 2023). Asimismo, Serrano (1996) lo presenta 

como una disciplina que estudia los medios digitales y herramientas tecnológicas 

diseñadas para el campo de la educación. Por eso se dice que la educación virtual está 

acompañada de herramientas digitales, por ejemplo, plataformas virtuales, sitios web, 

material didáctico digital y personalizado, aplicativos y software (Yrigoyen y Michell, 

2024). Y según Mallas (1979) la educación virtual no deja de ser una herramienta de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que facilita la interacción social, 

el aprendizaje, el trabajo conjunto y la cooperación.   

Por otra parte, en cuanto a las bases teóricas que sustentan la educación haciendo 

uso de las tecnologías y la virtualidad, el conductismo como teoría analiza el cambio de 

la conducta producto del estímulo del ambiente, por lo mismo, las herramientas 

tecnológicas y la  virtualidad, actúan como estímulos del  estudiante, este  adquiere una 

postura pasiva centrada en resolver lo que ha sido programado por el docente, este último 

genera estrategias de cambio de conducta, asumida como aprendizaje,  a través de los 

condicionamientos, refuerzos premios y castigos (Aleman de la Garza, 2024; Coral, 

2008). Por su parte, el cognitivismo, sustenta que  la educación tecnológica y la 

virtualidad  tiene como propósito generar nuevos  conocimientos en los estudiantes, 

producto de la interacción del estudiante con los medios tecnológicos,  a la vez permite 

crear y organizar estrategias didácticas digitales e interesantes para el quehacer educativo, 

pues gracias a este desarrollo se ha podido llevar a cabo la construcción de recursos como 

softwares, aplicaciones y herramientas digitales que en la actualidad favorecen la 

construcción y reconstrucción del conocimiento (Liu, 2024). En esa línea, el 

constructivismo, señala  que herramientas tecnológicas y la educación virtual permite la 

construcción del propio conocimiento, es decir, las TIC permiten la activación de los 

procesos del conocimiento del estudiante por auto construcción, mejorar  su participación 

e integración en los procesos educativos y generar la conexión con su contexto real 

mediante plataformas digitales; en otras palabras el estudiante se convierte en un ente 

autónomo de su propio aprendizaje (Ochoa et al., 2023).  

Por su parte, la teoría conectivista es una corriente creada para la era digital en la 

que influye mucho cómo se vive, comunica y aprende mediante nuevas estructuras de la 

información mediadas por la red (Erazo, 2023). Esta postura teórica surge debido a las 
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limitaciones que tenían los anteriores enfoques, ya que el conectivismo fue creado para 

comprender la educación virtual, pues el conocimiento nunca está quieto y se actualiza 

constantemente (Anaya, 2022). Por lo que, el profesor desde esta perspectiva apuesta por 

una acción mediada por las tecnologías que ayudan al estudiante en acceder a toda la 

información (Cárdenas et al., 2023). Además, esta teoría no solo está presente en la 

educación, si no que abarca el contexto social general, por ejemplo, para comunicarse 

antiguamente era casi imposible, pues para entregar una carta de un país a otro demoraban 

meses en llegar a su destino, pero ahora mediante los correos electrónicos como Gmail la 

comunicación es más accesible (Google, 2024; Muammar, 2023). Asimismo, la creación 

de redes sociales como Facebook, pueden facilitar la difusión de un mensaje rápidamente 

sin la necesidad de salir de casa (Meta, 2024; Llorent-Vaquero y Ortega, 2023).  

Para recordar, en tiempos pasados no muy lejanos para acceder a la información 

se tenía que asistir a las bibliotecas públicas y buscar los libros, proceso que quitaba 

tiempo y tenía muchas dificultades ya que no toda la literatura era accesible (Stole et al., 

2020). Sin embargo, en la actualidad las bibliotecas digitales, base de datos, repositorios 

y diversos medios que contienen literaturas brindan un acceso gratuito y en otros casos 

pagados para acceder a la información (Vilarrubí, 2023). En esa línea, no se debe ignorar 

la función del internet en el conectivismo, ya que es como el motor de navegación para 

que se pueda alcanzar un adecuado nivel de búsqueda (Salinas et al., 2022). Por lo que 

docentes y estudiantes del contexto universitario gracias al internet obtienen múltiples 

recursos que cada día se van actualizando para generar más canales para el conocimiento 

y la información (Reyna et al., 2021). En síntesis, la educación virtual sigue desarrollando 

sistemas de comunicación para el trabajo en aula y el entretenimiento a gran escala 

(Lopez, 2024). De manera que, el conectivismo permite nuevas formas de percibir el 

mundo favoreciendo a las escuelas, docentes y estudiantes que deben pasar de un sistema 

de educación tradicional a uno más actual y moderno mediado por las TIC (Marimon-

Martí et al., 2022). 

Las prácticas preprofesionales en la modalidad virtual  

Las prácticas preprofesionales en la modalidad virtual producto de la pandemia 

Covid-19 se desarrolló en condiciones particulares y excepcionales. La práctica 

preprofesional es parte de la formación profesional universitaria, Por ello, inicialmente la 

definiremos como la acción que realiza el estudiante universitario para poner práctica 

todo lo aprendido durante su formación profesional en un centro, empresa o institución; 

con el propósito de mejorar sus competencias, identificar problemas y responder a las 
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demandas sociales y productivas (Rodríguez, 1999). Esta primera definición, sitúa al 

estudiante dentro de un contexto social en relación con su profesión, en la que intervendrá 

a través de diversas acciones con el fin de conocer la realidad que va enfrentar en su 

campo de estudio o profesión (Rodríguez y Cabrera, 2022). En ese sentido, Añorga (2000) 

considera que las prácticas preprofesionales se refieren a la actividad ejercida por un 

estudiante de una disciplina o profesión que pone en práctica toda su instrucción 

aprendida durante su formación en la educación superior. También, en una definición más 

actual, Celis-Hernández (2023) señala que es una labor profesional de los que egresan de 

una universidad, en la que el estudiante puede comprender vivencialmente la realidad de 

un contexto y busca proponer mejoras esforzándose por encajar en las competencias que 

presenta el lugar donde se realiza las prácticas.  

En lo que se refiere a la importancia de las prácticas preprofesionales, las 

definiciones concuerdan que es una labor muy importante que implica desarrollar 

diversas acciones aprendidas previamente y que sirven para para comprender la realidad 

social del campo en la que se desea laborar (Cayllahua et al., 2022). Por su parte, la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitarias (SUNEDU) sostiene 

que las prácticas preprofesionales buscan reforzar y concretar el aprendizaje de un alumno 

durante su formación profesional y ejercitar sus competencias y desempeños en una 

acción real (SUNEDU, 2023). Es decir, atender las necesidades de los estudiantes 

poniendo en práctica todo lo aprendido (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

[MTPE], 2023). Además, las prácticas forman parte de la planificación curricular, por 

ello aparecen como asignaturas y son obligatorias (Chávez y Gonçalves., 2020).  Al 

mismo tiempo cada practicante debe valorar su compromiso con la sociedad y presentar 

dotes de liderazgo para asumir con responsabilidad los cargos pedagógicos (Aravena et 

al., 2023).  

También, es importante asumir que el alumno durante su práctica profesional 

aprenderá cosas diferentes que no necesariamente se enseñaron en la universidad y esto 

se debe a que la realidad académica es más teórica que práctica (Vecchione, 2020). La 

Ley Universitaria Nº 30220 establece que cada institución determina la duración de las 

prácticas profesionales, las cuales pueden variar desde un periodo breve de dos meses 

hasta un inicio a partir de la mitad de la carrera, según sus requerimientos específicos. 

Además, las prácticas son obligatorias para la obtención del grado académico o título 

profesional, fomentan la vinculación con el entorno laboral mediante convenios con 

entidades públicas y privadas, y las universidades deben supervisar y evaluar estas 
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experiencias para garantizar que contribuyan efectivamente a la formación profesional de 

los estudiantes (Ministerio de Educación [MINEDU], 2019). Además, es obligatorio la 

participar en dichas prácticas, pues ayudan a ejercitar lo aprendido y preparan al 

estudiante para enfrentar un campo laboral (Gallardo, 2023). Por tanto, todo universitario 

tiene derecho a participar y no puede ser exonerado, pues es un requisito aprobar dicha 

asignatura encomendada por su universidad (Gallardo, 2021). En la actualidad, se ha 

aprobado la Ley N.º 31396, que establece que las prácticas preprofesionales son 

reconocidas como experiencia laboral. Esta ley aplica tanto a instituciones educativas de 

carácter público como privado, facilitando así la inserción de los estudiantes y egresados 

en el mercado laboral (MINEDU, 2022). 

 Ahora bien, se reflexionará sobre la importancia de las prácticas pre profesionales 

en educación inicial, según Mejía (2022) se le considera importante porque logra poner 

en contacto continuo al estudiante con la realidad educativa con la finalidad de que 

identifique las fortalezas y debilidades de su campo profesional y analice y reflexione 

sobre las distintas problemáticas que esta tiene. Además, esta acción ayuda a proponer 

ideas que favorezcan el trabajo como futuro docente y brindan a las maestras del salón 

otras estrategias que beneficien la enseñanza y aprendizaje (Mendoza, 2023). Asimismo, 

se busca que el conocimiento teórico y el práctico se unifiquen, es decir que el practicante 

logre darles un significado a sus conocimientos aprendidos en su formación considerando 

el contexto en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Congreso Internacional de 

Educación Infantil [CIEI], 2020). También, está en lograr que el estudiante universitario 

de la carrera de educación valore profesionalmente sus acciones en el aula, pues aquí la 

importancia radica en formar a personas con vocación y compromiso educativo 

(Severino-González et al., 2023). De igual manera, se debe buscar avivar el conocimiento 

pedagógico de los practicantes por medio de la investigación, pues al estar en contacto 

con la realidad educativa podrán realizar múltiples investigaciones que ayuden a 

comprender el problema (Estrada et al., 2021a).  

Las prácticas preprofesionales en la virtualidad  

 Ahora bien, las prácticas preprofesionales que se dieron dentro de un contexto 

virtual, ha sido uno de los retos que la educación peruana ha tenido que afrontar debido a 

la Covid-19, que obligó drásticamente en cumplir el distanciamiento social por parte de 

las escuelas y universidades (Karaçelik, 2024). En ese sentido, muchos estudiantes se 

vieron en la necesidad de continuar sus estudios de forma remota por los que realizaron 

las prácticas de la misma manera (Tuesta et al., 2022). Al respecto, es claro que durante 
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ese proceso experimentaron ventajas y desventajas, por ejemplo, entre las ventajas de 

realizar las prácticas preprofesionales se encuentran el conocimiento y accesibilidad a las 

herramientas digitales interactivas y los elementos multimedia que sirvieron para 

desarrollar las actividades pedagógicas (Mejía et al., 2023). También, se fomentó la 

motivación de algunos niños que presentan mayor acercamiento hacia la tecnología, pues 

su participación durante la clase era más constante y fluida a diferencia de los entornos 

presenciales (Apaza, 2023). Al mismo tiempo, las herramientas tecnológicas presentaban 

juegos interactivos de acceso gratuito que permitían a las profesoras interactuar con los 

niños durante las actividades (Purwanto et al., 2020). 

No obstante, entre las desventajas se encuentra la inexperiencia de los practicantes 

debido a que nunca antes se habían realizado una actividad educativa mediante la 

virtualidad lo que generó tecnoestrés (Chicaiza, 2023; Estrada et al., 2021b). Así mismo, 

la falta de conocimiento por parte de los docentes y padres de familia en el manejo de los 

entornos virtuales no favoreció la actividad pedagógica, por lo que se comentaba que 

tenía limitaciones (Ortiz, 2021). Entre otra desventaja se encuentra la edad de los 

docentes, ya que en algunos casos hay profesionales de 60 años que no entienden los 

recursos digitales a diferencia de los jóvenes que se les hacía más fácil comprender la 

tecnología (Villanueva, 2022). Asimismo, la deficiente cobertura de internet fue uno de 

los tantos desafíos que padres de familia, maestros y practicantes experimentaron, ya que 

perdían la señal constantemente impidiendo una clase estable (Alvarado et al., 2022). 

También, las condiciones económicas influyeron como desventaja, porque no todos los 

padres, docentes y practicantes se encontraban en la posibilidad de adquirir servicios de 

internet o de poseer dispositivos tecnológicos que ayudan al proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Alvarado-Acosta et al., 2020).  

En resumidas cuentas, existía la duda si el alumno de preescolar está desarrollando 

solo sus tareas o es que un adulto lo está haciendo por ellos, ya que debido a que no hay 

una interacción directa la posibilidad de estar motivados en los estudiantes es insuficiente 

(Sotillo y Camus, 2023). En este sentido, para muchos estudiantes universitarios la 

educación virtual no resultó ser tan favorable a pesar de que como futuros docentes deben 

de contar con un perfil que demuestre capacidades y desempeños eficientes en el 

conocimiento de los recursos virtuales (Bourke et al., 2024). De esta manera, las prácticas 

preprofesionales, no solo ayudan a cumplir un requisito de la universidad, sino que 

permiten situarse en el contexto real de una escuela, conocer a los niños, a los padres y 

ver el desarrollo de los docentes con una amplia observación (Dolorier et al., 2021). 
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También, es en este proceso los profesionales ponen en práctica muchas técnicas y 

estrategias de enseñanza para analizar las debilidades de los estudiantes y poder 

reforzarlas (Mann y Webb, 2022; Saldaña y Gonzáles, 2022). Esto permite que cada 

docente se va innovando con la finalidad de presentar un desempeño más autónomo a 

través de la práctica continua y por medio de talleres que incluyan elementos tecnológicos 

que potencializan el perfil profesional en su trayectoria laboral (Erdamar y Akpinar, 

2022). 

Por otra parte, tener conocimiento sobre las herramientas tecnológicas es un 

beneficio para la educación preescolar, pues la escuela debe abordar con coherencia los 

intereses y necesidades de los estudiantes para que en este sentido debido a los avances 

tecnológicos los niños sientan mayor familiaridad con estos tipos de recursos (Martinez, 

2021). Por esta razón, el docente de aula y tanto aquellos que se van formando como 

futuros maestros deben presentar dominio y actualización sobre el uso de las tecnologías 

(Archambault et al., 2022). Por ejemplo, deben tener un plan y visión adecuado para 

integrar competencias tecnológicas al contexto preescolar para poder realizar 

programaciones educativas en base a la tecnología que se relacionen con las competencias 

propuestas en el currículo nacional (Cahuana et al., 2023). Valorar los conocimientos que 

presentan los padres de familia sobre el manejo de las tecnologías para comprender las 

habilidades personales de cada estudiante adquiridas en casa (Chávez et al., 2021). De 

igual manera, los docentes deben estar actualizados en el conocimiento de softwares o 

aplicaciones en los celulares que pueden ser usados de manera gratuita o pagada (Konca 

et al., 2024). 

El Marco del Buen Desempeño Docente destaca que los cambios sociales han 

creado nuevas exigencias en la adquisición de conocimientos, siendo el dominio de la 

tecnología una competencia esencial. Este marco enfatiza la necesidad de que los 

docentes integren herramientas tecnológicas en su enseñanza para promover un 

aprendizaje dinámico y centrado en el estudiante. Además, se busca que los docentes 

adapten sus estrategias a las necesidades del alumnado, fomentando así la inclusión y el 

desarrollo de competencias del siglo XXI (MINEDU, 2019). Por ejemplo, se enfatiza que 

los escolares deben poseer diferentes habilidades sobre el manejo de las tecnologías como 

los juegos educativos en línea y el conocimiento de las diversas plataformas de 

interacción y comunicación (Esquerre y Pérez, 2021). Por esta razón, el profesor debe 

hacer uso de recursos tecnológicos de la comunicación e información de manera 

coherente y accesibles durante la enseñanza, que faciliten el acceso a los materiales de 
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una educación virtual y que respeten las características personales de cada estudiante 

como su edad, ritmo y estilos de aprendizaje (Reina-Alcántara, 2022).  

Tomando en cuenta el Marco del Buen Desempeño Docente y su visión general 

de las competencias que debe tener el profesional de educación, es necesario delimitar 

esas ideas dentro de la programación curricular em educación del nivel inicial (MINEDU, 

2016). En ese sentido, se sostiene que emplear las TIC en el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes tienen la facilidad de generar diversas posibilidades de 

aprendizaje (Mayta, 2024). Por esta razón, para integrar los entornos digitales creados por 

las TIC con el contexto de las estudiantes de preescolar, primero se debe reconocer los 

entornos que son seguros y adecuados para la edad de los niños y que a la vez respondan 

al propósito del aprendizaje y no al único afán de ser utilizado para el entretenimiento 

(Florence et al., 2021). Además, no es bueno que el niño de prescolar haga uso por ellos 

mismos de los entornos virtuales, si no que estos tengan el acompañamiento de su 

profesor para que ambos puedan interactuar con seguridad y compromiso (Segal-Drori y 

Shabat, 2021). 

Evidentemente, es importante establecer que las TIC se empiezan a usar en niños 

de preescolar a partir del Ciclo II tomando en cuenta la edad, por ejemplo, a partir de este 

ciclo ellos aprenden a personalizar los entornos virtuales, gestiona la información y crear 

objetos virtuales en diversas formas (Palomino, 2021). Para ejemplificar, el niño busca y 

manipula objetos virtuales para resolver actividades para comunicar ideas y expresar 

emociones, explora junto al docente los dispositivos tecnológicos para aprender a grabar 

vídeos, sonidos y capturar imágenes y aprenden otros medios tecnológicos como la radio, 

Tablet y computadoras, reconociendo sus funciones básicas de su uso y la importancia 

que tienen (UNESCO, 2017). Por tanto, la aplicación de conocimientos tecnológicos en 

la docencia es imprescindible para la educación virtual como presencial, porque facilita 

la comunicación y la búsqueda de información para adaptar materiales educativos que 

ayuden en el aprendizaje de los estudiantes y su desenvolvimiento en diversos contextos 

(UNESCO, 2023). Así mismo, se debe recordar que el nivel inicial de educación afrontó 

el aprendizaje virtual de manera singular, donde algunos profesores y alumnos 

practicantes de preescolar aplicaron sus saberes previos de las competencias digitales, lo 

cual no es suficiente dada las exigencias de competencias de un docente digital realmente 

preparado (UNESCO, 2020). 

Asimismo, la Tutoría y Orientación Educativa enfatiza que la labor del docente 

no debe ser un hecho aislado. Es fundamental establecer una relación estrecha con los 
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padres de familia, los estudiantes y colaborar con otros colegas para alinear intereses y 

propósitos en el proceso educativo (MINEDU, 2023a). Por ello, la preparación didáctica 

del maestro determina el centro de su profesionalismo que lo lleva a lograr una línea de 

carrera de éxito, explicando sus competencias para realizar su labor pedagógica teórica y 

práctica (Fondo de las Naciones Unidas [UNICEF], 2019). No obstante, el aprendizaje en 

el ámbito virtual, presentó al inicio grandes retos para los maestros, sin embargo, gracias 

a su compromiso con la educación buscaron la manera de poder sobrellevarlo siendo 

competentes y activos con sus estudiantes, brindándoles las facilidades para que tengan 

un mejor rendimiento en sus clases (Contraloría General de la República del Perú [CGR], 

2021). También, se debe valorar el apoyo de los padres quienes en casa tomaron el papel 

de profesores para poder manejar estrategias digitales brindadas por parte del profesor, 

las cuales facilitaron el entendimiento de las asignaturas escolares (İşcanoğlu et al., 2024). 

Asimismo, entre las herramientas más usadas por los docentes en la educación 

virtual se encuentra las aplicaciones como: Canva, Jamboard y Power Point (Canva, 2024; 

Jamboard Google; Microsoft, 2024). También, medios de comunicación como lo fue el 

WhatsApp para la entrega de tareas y algunas indicaciones pedagógicas (Cronje, 2022). 

Y, entre las estrategias más empleadas se visualiza los recursos fotográficos que sirvieron 

de apoyo tanto para el trabajo sincrónico y asincrónico logrando generar vínculos 

positivos entre los estudiantes, docentes y padres de familia (Wolak y Song, 2023). 

También, los docentes hacían lo posible para que los padres de familia no gasten en 

materiales como pelotas o recursos concretos, pues conocían de estrategias visuales y 

digitales como la aplicación Gcompris donde se podía interactuar sin la necesidad del uso 

del material concreto (Gcompris, 2024; Göle et al., 2024; Rodríguez et al., 2020). 

También, los docentes buscaban estrategias didácticas en formato digitales que sean 

accesibles para trabajar con los niños de preescolar (Morris y Rohs, 2023). De esta 

manera, los conocimientos de las estrategias fueron diferentes en cada docente, haciendo 

que cada actividad tenga un sentido particular (Singh et al., 2023). 

Competencia y desempeño tecnológico de las estudiantes del programa de 

educación inicial a través de la plataforma Aprendo en casa  

Por otra parte, en lo que respecta a la plataforma Aprendo en casa, Abad y 

Cochancela (2021) sostienen la importancia de la preparación docente, puesto que no es 

recomendable que los maestros se mantengan en una zona de confort o en una enseñanza 

tradicional. De tal manera que, la falta de preparación docente debido a la educación 

virtual ha manifestado tener una serie de complicaciones en sus competencias y 
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capacidades que hasta la fecha se siguen manteniendo (Miulescu, 2020). Por ejemplo, 

tomando en cuenta las prácticas preprofesionales muchos de los estudiantes universitarios 

presentaron problemas de adaptación en el manejo de algunas plataformas para el 

aprendizaje (Saraç et al., 2023). Siendo en este caso, la plataforma aprendo en casa la cual 

ayudó favorablemente la labor docente, pero al inició fue complejo para los docentes 

familiarizarse (Cáceres y Hidalgo, 2023). Sin embargo, durante las prácticas 

preprofesionales los estudiantes debían de conocer las diversas plataformas virtuales que 

sirvan para la interacción con los estudiantes de educación inicial (Miranda y Villena, 

2021). Ya que las plataformas digitales contenían múltiples herramientas que ayudaban a 

manejar las clases y por ende los conocimientos de los alumnos (Chen y Rivera-Vernazza, 

2022).    

La plataforma digital Aprendo en Casa es un servicio multicanal de educación a 

distancia lanzado durante el estado de emergencia, para dar continuidad a la educación 

básica y especial frente a la suspensión de clases presenciales por la pandemia de Covid-

19 (MINEDU, 2020). Este recurso promovió el desarrollo de capacidades y competencias 

relevantes en los estudiantes, proporcionando un valioso apoyo tanto para docentes como 

para estudiantes en formación, quienes aprovecharon estos materiales diseñados para 

asegurar la continuidad del proceso educativo (MINEDU, 2021). También, el programa 

Aprendo en casa brindó a los estudiantes que se encuentran en las zonas rurales la 

posibilidad de continuar los estudios debido a que no podían acceder a las clases virtuales 

por falta de equipo y conectividad (Fondo de las Naciones Unidas [UNICEF], 2021). La 

plataforma Aprendo en Casa brindó materiales variados, como guías, videos, audios, 

cuentos, canciones y juegos, con una programación semanal de cinco días. Esto facilitó 

la interacción virtual entre estudiantes y maestros, impulsando su desarrollo integral 

según edad y grado. Para zonas urbanas, el contenido estuvo disponible en TV Perú y en 

línea; en áreas rurales y para hablantes de lenguas originarias, se difundió mediante radios 

locales (MINEDU, 2023b). 

Seguidamente, entre las subcategorías, el desempeño de las practicantes de 

educación inicial mediante la plataforma aprendo en casa, se refiere a la forma en que se 

llevan a cabo las actividades pedagógicas para garantizar una enseñanza de calidad, 

generar interacción con los estudiantes e implementar adecuadamente los recursos que se 

encuentran en dicha plataforma (Montoya, 2023). Al mismo tiempo, las competencias 

tecnológicas en el dominio de la plataforma aprendo en casa, indican el grado de 

preparación que tienen los estudiantes practicantes de educación inicial para conocer la 
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interfaz del programa, los archivos que contienen las actividades y los diferentes medios 

de su difusión (Azañedo-Alcántara, 2021). Y, en cuanto a la utilidad de la plataforma 

Aprendo en casa, se analiza que tan eficiente resultó para los docentes, como lo utilizaron 

durante las actividades pedagógicas y como se relaciona con los aprendizajes de los 

estudiantes (Juarez, 2022; Muralles, 2022). 

Figura 1 

Plataforma Aprendo en casa 

 

Nota: La imagen presenta el portal web de la plataforma Aprendo en casa (MINEDU, 2020). 

 De esta manera, la plataforma Aprendo en casa para el caso de la educación 

preescolar, se caracterizó por implementar actividades para niños de 3 a 6 años, los 

cuales fueron de gran apoyo para las estudiantes practicantes de educación inicial (Ccoyo 

y Quiñones, 2023; Dávila et al., 2022). Pero, al principio cuando se comenzó a utilizar 

se evidenció poca participación por parte de los estudiantes, pero era comprensible 

porque sus padres desconocían el cómo ayudarlos (Salas et al., 2024). Por lo que, 

también se capacitó a los padres de familia, orientándolos mediante sesiones como 

debería intervenir en la educación de sus hijos y ayudarles a comprender las herramientas 

digitales (Carcausto-Calla et al., 2024). Por lo mismo, la plataforma Aprendo en casa, 

favoreció la realización de las prácticas preprofesionales para los estudiantes de 

educación (Gonzales, 2024). En síntesis, durante la modalidad virtual en la enseñanza 

preescolar se modificaron muchos procedimientos didácticos, puesto que era necesario 

adaptarse a las nuevas modalidades de estudio, tanto docentes como practicantes 

experimentaron aciertos y complicaciones, sin embargo, pese a no contar con la 

experiencia suficiente demostraron tener predisposición y responsabilidad (Querevalú-

Pazos, 2023). 

Competencia y desempeño tecnológico de las estudiantes del programa de 

educación inicial a través de la aplicación WhatsApp 
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Por otra parte, la aplicación WhatsApp es considerada como una red social 

(WhatsApp, 2024). Al respecto, Loor et al. (2022) manifiesta que este aplicativo permite 

la comunicación a través de mensajes escritos, orales y visuales facilitando la interacción 

entre dos personas o un grupo de individuos. Además, durante el tiempo de la pandemia 

fue una aplicación de mucha ayuda, pues al ser de fácil acceso permitió que todos puedan 

acceder a ella (Shapiro, 2023). También, se puede afirmar que no consume mucho el saldo 

y los datos del internet, por ello fue el favorito de docentes de aula, practicantes y padres 

de familia que permitió la interacción durante las clases virtuales (Siu y Ng, 2024). 

Asimismo, cuenta con beneficios para el aspecto social y educativo, el cual sirvió para la 

transferencia de información, como imágenes, canciones, audios de voz e incluso vídeos 

y la organización de un trabajo o el desarrollo de una clase por medio de un celular 

(Lapidow et al., 2023; Mabaso et al., 2023). De igual manera, en esta aplicación se podían 

crear grupos con los padres de familia para mantenerlos informados sobre el avance de 

sus hijos y coordinar los procesos para las siguientes sesiones (Koum y Acton, 2023).  

También, la aplicación se adecuo a la realidad de los estudiantes, a la práctica de 

los docentes y a los diferentes estilos del aprendizaje como el visual, el auditivo y el 

kinestésico, permitiendo que el aplicativo WhatsApp y sus diferentes herramientas 

fortalecieran la interacción educativa (Dávila y Prieto, 2024). Entre las subcategorías está 

el dominio del aplicativo WhatsApp, se refiere a la capacidad que las estudiantes 

practicantes poseen para realizar una videollamada, enviar mensajes de voz, subir videos 

grabados o de YouTube, crear grupos y compartir documentos (Mpungose et al., 2023; 

Wiranegara y Zahra, 2024). En cuanto a la eficacia del aplicativo WhatsApp en la 

enseñanza, se refiere a la forma en que fue útil para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes (Deraman y Zaini, 2023). Y, en cuanto a las funciones del aplicativo 

WhatsApp, se refiere a los grupos de chat, enviar mensajes, compartir vídeos, audios y 

documentos e imágenes, los cuales fueron utilizadas por las practicantes de la carrera de 

educación inicial durante las clases virtuales (Zulkanain et al., 2020).  

Figura 2 

Aplicación WhatsApp 
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Nota: La imagen presenta la aplicación de redes sociales WhatsApp. Tomado de (WhatsApp, 2024). 

 

Sin embargo, han surgido ideas negativas en cuanto a esta modalidad de 

enseñanza, en la que sostienen que no es significativa para los niños y menos para los 

docentes (Wang et al., 2023). También se sostiene que, frente a las circunstancias a causa 

de la pandemia a los profesionales de la educación no les quedó otra opción que adaptarse 

a las aplicaciones móviles, por lo que adoptaron estrategias que respondan a las 

necesidades e intereses de los niños, en este caso el WhatsApp, Zoom y otras redes 

sociales (Dhahir, 2020; Özer-Akkaya y Aktaş, 2023; Zahro y Atikah, 2021). Por lo que, 

las vivencias de las estudiantes practicantes van a ser diferentes y por lo mismo se tomó 

medidas en fortalecer sus capacidades tecnológicas para afrontar los desafíos con mayor 

dominio y seguridad (Hampel et al., 2024). De esta manera, las estudiantes practicantes 

a diferencia de las docentes de mayor edad, manifestaron mayor disposición, 

responsabilidad, liderazgo y capacidad de orientar a los estudiantes durante las prácticas 

pre profesionales (Alieto et al., 2024). Al mismo tiempo, lograron trabajar con los niños 

de manera sincrónica y asincrónica mediante el trabajo en equipo, generando mayor y 

mejor comunicación con los estudiantes, docentes y padres de familia a través del 

WhatsApp (Aizenberg y Zilka, 2023; Munir, 2021). Además, cuando se dirigían a los 

niños lo hacían de forma directa y concisa, lo que permitía que los alumnos 

comprendieran rápido lo que se les estaba enseñando, manifestando de ese modo buenas 

actitudes, empatía y desempeños adecuados durante las clases virtuales (Trelles-Astudillo 

y Santacruz-Correa, 2023). 

Competencia y desempeño tecnológico de las estudiantes practicantes del programa 

de estudios de educación inicial a través de la plataforma Zoom 

Otro elemento tecnológico muy importante en la realización de las prácticas 

preprofesionales durante la virtualidad fue la plataforma Zoom. Según Falter et al. (2022) 

la aplicación Zoom es un medio de comunicación que permite realizar reuniones en salas 
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para organizar trabajos profesionales y educativos en tiempo real, lo cual facilita el avance 

de trabajos y la interacción entre los participantes (Oliveira et al., 2020; Zhang et al., 

2023; Zoom, 2023). Esta aplicación durante el tiempo de la pandemia se utilizó mucho 

para que los alumnos y profesionales de la educación se reúnan en una sala y poder 

interactuar mediante una pantalla (Minhas et al., 2021; Susanti y Watini, 2021). Esta 

forma de trabajo para algunos contextos internacionales ya se conocía, sin embargo, con 

la llegada de la pandemia se comercializó para todos los contextos llegando a ser muy 

popular (Wong, 2020). Esta plataforma de aprendizaje ha permitido que docentes, 

estudiantes tengan muchas facilidades en la interacción educativa, pues gracias a la 

modalidad de enseñanza virtual y a la plataforma Zoom los estudiantes de nivel inicial no 

perdieron el año escolar (Calvimontes, 2020). Así mismo, la plataforma Zoom ha 

permitido mejorar el desempeño de las practicantes de la carrera de educación inicial, 

permitiendo el uso correcto de las funciones en la interacción educativa con los niños 

preescolares (Barberi et al., 2021; Wargadinata et al., 2020). Las competencias 

tecnológicas en el uso de la plataforma Zoom, se refiere al conocimiento que los 

estudiantes tienen sobre la funcionalidad del Zoom (Agusriadi et al., 2021; Zegarra et al., 

2022). Y, la eficacia de la plataforma Zoom, es comprender si realmente cumplió con los 

propósitos de la acción pedagógica (Mendiola, 2020; Rivera et al., 2022). 

Figura 3 

Plataforma de video conferencia Zoom  

 
Nota: La imagen presenta la interface de la plataforma Zoom. Tomado de (Zoom, 2023). 

Finalmente, la investigación se justifica teóricamente, porque aporta información 

académica del contexto peruano e internacional para conocer cómo los estudiantes de la 

carrera de educación realizaron sus prácticas preprofesionales durante la educación 
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virtual en contexto Covid-19. Si bien es cierto, existen pocas investigaciones que aborden 

este fenómeno, la literatura consultada deja información relevante y actualizada para 

comprender el fenómeno. Por lo que, busca beneficiar a la comunidad educativa y 

científica, para que a través de próximos estudios se pueda profundizar con más detalle 

la competencia y desempeño que tuvieron las practicantes de la carrera de educación 

inicial durante la modalidad de enseñanza virtual. Seguidamente, la investigación se 

justifica de manera metodológica, pues aporta a la comunidad científica un instrumento 

de recolección de datos, elaborado y validado por criterio de juicio de experto diseñado 

exclusivamente para recolectar información relevante sobre la naturaleza del fenómeno. 

También, la investigación se justifica de manera social, pues las prácticas 

preprofesionales en preescolar es una labor que involucra estudiantes universitarios y 

maestros, quienes a través de los resultados del estudio van a comprender la importancia 

de estar preparados en competencias digitales y tecnológicas para la enseñanza en 

preescolar.  

Así mismo, esta investigación es importante porque analiza la competencia y el 

desempeño tecnológico de los practicantes de educación inicial durante las clases 

virtuales debido a la pandemia Covid-19. Y, su novedad radica en analizar cómo 

realizaron sus actividades mediante la plataforma Aprendo en casa, WhatsApp y Zoom, 

recursos que fueron empleados con mayor frecuencia durante las clases virtuales.  En ese 

sentido, el presente estudio se planteó como objetivo general analizar la competencia y el 

desempeño tecnológico de las estudiantes del programa de educación inicial durante las 

prácticas preprofesionales en la modalidad virtual de enseñanza. Y, de manera específica 

identificar la competencia y el desempeño tecnológico de las estudiantes del programa de 

educación inicial durante las prácticas preprofesionales a través de la plataforma Aprendo 

en casa en la modalidad virtual de enseñanza. Asimismo, identificar la competencia y el 

desempeño tecnológico de las estudiantes del programa de educación inicial durante las 

prácticas preprofesionales a través de la aplicación WhatsApp en la modalidad virtual de 

enseñanza. También, identificar la competencia y el desempeño tecnológico de las 

estudiantes del programa de educación inicial durante las prácticas preprofesionales a 

través de la plataforma Zoom en la modalidad virtual de enseñanza. 

METODOLOGÍA 
 
DISEÑO 
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El enfoque que asume la investigación es de carácter cualitativo, el cual consiste 

en analiza las cualidades, pensamientos, opiniones y experiencias del sujeto de estudio en 

relación con un determinado fenómeno (Mora, 2022). En cuanto al tipo de estudio, se 

eligió al estudio de casos, el cual permite estudiar al fenómeno en su mismo contexto 

natural, ya que están estrechamente relacionados y es difícil separarlos (Soto y Escribano, 

2019). Y, el nivel de estudio de acuerdo a su alcance es descriptivo, pues describe 

detalladamente tal como sucedieron los hechos en relación al fenómeno y su relación con 

el sujeto (Ramos-Galarza, 2020). 

PARTICIPANTES 

La población estaba constituida por 35 estudiantes del noveno ciclo de educación 

inicial de una universidad privada de Lima-Norte (Perú). Y, la muestra correspondió a 4 

estudiantes quienes ya habían culminado las prácticas pre profesionales en contexto 

Covid-19. Para la toma de la muestra se empleó el muestreo por conveniencia, el cual 

obedece a los criterios e intereses personales del investigador para seleccionar a los 

sujetos del estudio (Hernández y Carpio, 2019). Para entender este proceso se eligió a los 

estudiantes practicantes que hayan culminado las prácticas pre profesionales en la 

virtualidad, de manera que en base a su experiencia los resultados de la investigación sean 

más coherentes y significativos. 

INSTRUMENTO 

El instrumento que se utilizó fue una guía de entrevista y como técnica la 

entrevista semiestructura, por lo que según Lopezosa (2020) son recursos empleados en 

la investigación cualitativa para recolectar los datos. En cuanto a la construcción de la 

guía de entrevista, se elaboraron nueve preguntas abiertas tomando como base los 

objetivos específicos de investigación, la categoría y las subcategorías.  Por ejemplo para 

el objetivo número uno “Identificar la competencia y el desempeño tecnológico de las 

estudiantes del programa de educación inicial durante las prácticas preprofesionales a 

través de la plataforma Aprendo en casa en la modalidad virtual de enseñanza” se 

precisaron tres preguntas, siendo una de ellas: Considerando tus competencias durante la 

realización de las prácticas preprofesionales en el contexto del Covid-19 ¿Cómo fue tu 

desempeño haciendo uso de la plataforma Aprendo en casa? ¿Podrías explicarlo con más 

detalle? ¿De qué manera la plataforma Aprendo en casa te ayudó a mejorar tu desempeño? 

¿Podrías explicarlo?  

Para el segundo objetivo específico: Identificar la competencia y el desempeño 

tecnológico de las estudiantes del programa de educación inicial durante las prácticas 
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preprofesionales a través de la aplicación WhatsApp en la modalidad virtual de 

enseñanza. Se elaboraron tres preguntas, siendo una de ellas: Durante la realización de 

tus prácticas preprofesionales en el contexto del Covid-19 ¿Consideras que tuviste buen 

dominio del aplicativo WhatsApp para utilizarlo en las sesiones de clase? ¿Podrías 

explicar en qué consistió ese dominio del WhatsApp? Y, para el tercer objetivo 

específico: Identificar la competencia y el desempeño tecnológico de las estudiantes del 

programa de educación inicial durante las prácticas preprofesionales a través de la 

plataforma Zoom en la modalidad virtual de enseñanza, se construyeron tres preguntas, 

siendo una de ellas: ¿Cómo fue tu desempeño en el uso de la plataforma Zoom? ¿Podrías 

explicar con mayor detalle? Asimismo, el instrumento elaborado fue validado por 

revisión juicio de experto, quienes revisaron y aprobaron su aplicación (Fonseca et al., 

2019). También, se elaboró un protocolo de consentimiento informado en donde se 

especificó que la participación de los participantes sería de manera anónima y voluntaria 

(Mondragon-Barrios, 2009). De modo similar el contexto peruano mediante la Ley de 

Protección de Datos Personales N° 29733, busca salvaguarda la identidad de las personas 

(Congreso de la República, 2011).  

PROCEDIMIENTO 

En primer lugar, se procedió a elaborar el instrumento de recolección de datos el 

cual contó con nueve preguntas, las cuales tienen coherencia con los objetivos y las 

categorías de la investigación. En segundo lugar, se procedió con el proceso de validación 

de instrumento, donde se pidió la participación de tres docentes expertos en el tema para 

que brinden su aprobación (Fonseca et al., 2019). En tercer lugar, una vez validado el 

instrumento se empezó a realizar los acuerdos con los participantes, quienes pertenecían 

al noveno ciclo y ya habían finalizado sus prácticas preprofesionales. En cuarto lugar, la 

entrevista se ejecutó de forma individual en horarios y tiempos diferentes a través de una 

reunión virtual de videollamada haciendo uso de la plataforma digital, donde se grabó la 

entrevista (Zoom, 2023). En quinto lugar, se transcribió la información al formato Word 

para su respectivo análisis, que se desarrolló mediante la triangulación de datos, el cual 

es un instrumento y técnica que sirve para organizar y sistematizar los datos de las 

entrevistas mediante categorías generales y categorías emergentes (Forni y Grande, 

2020). Asimismo, este proceso estuvo acompañado por la codificación abierta, axial y 

selectiva (Vives y Hamui, 2021). 

ANÁLISIS DE DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
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 Tomando en cuenta los objetivos de investigación, categorías y subcategorías, el 

estudio tuvo como propósito entender y analizar la manera en que las estudiantes de la 

carrera de Educación Inicial de una universidad particular de Lima se desenvuelven en 

sus prácticas pre profesionales. La transcripción de los resultados y la discusión siguen 

un proceso, donde las respuestas de las participantes son mostradas y analizadas en 

función de los objetivos, categorías y subcategorías. A continuación, se exponen los 

resultados y se comienza con el análisis de la primera categoría y subcategorías.   

COMPETENCIA Y DESEMPEÑO TECNOLÓGICO DE LAS ESTUDIANTES 

DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA APRENDO EN CASA  

Manifestar desempeño indica tener la habilidad, capacidad y los conocimientos 

para realizar una actividad de manera eficiente, ya que se pone en práctica el potencial 

humano (Bicerra et al., 2020). En este sentido, las prácticas preprofesionales que se 

realizan en las universidades es el espacio adecuado para que los estudiantes ejecuten 

todos sus conocimientos, no obstante, durante el periodo de la educación virtual este 

proceso se desarrolló mediante la intervención de medios digitales, siendo la plataforma 

Aprendo en casa una herramienta que se destinó para la orientación pedagógica de los 

infantes de preescolar (Gallardo et al., 2021). Pero, al ser una metodología relativamente 

nueva, no todos los practicantes universitarios evidenciaron la misma capacidad en su 

desempeño, tal como se precisará en la primera categoría. 

Labor del practicante a través de la plataforma Aprendo en casa 

 Durante la educación virtual el contexto peruano enfrentó diversas dificultades en 

el proceso de la enseñanza y aprendizaje, siendo una de ellas la falta de competencias de 

los docentes, quienes no sabían la forma de orientar sus sesiones pedagógicas (Miranda 

y Villena, 2021). Pero, no solo fueron ellos quienes presentaron problemas, sino también 

quienes cursan sus prácticas, que al no tener una formación tecnológica carecían de 

recursos o métodos de intervención para realizar su ejercicio profesional, resultando ser 

al inicio una tarea complicada (Min-Jeong y Hong, 2021). Tal como se percibe en los 

comentarios de los entrevistados: 

 

PE1: En un inicio fue algo nuevo para mí, ya que desconocía dicha plataforma y en lo 

personal demostraba un desempeño lento que poco a poco pude ir mejorando al 

informarme […]. 
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PE2: Al principio no me fue bien, porque no tenía un mayor conocimiento, pero con el 

uso frecuente pude descubrir estrategias y métodos. Además, encontré en la página web 

diversas ideas las cuales me han servido para poder conocer más del tema.  

PE3: En realidad, la plataforma Aprendo a casa ha sido muy eficiente porque me ha 

permitido poder observar diversas dimensiones que han estado enfocadas a cada edad 

y nos ha brindado temas, materiales y algunas recomendaciones.  

PE4: Al principio no tenía mucho conocimiento sobre la plataforma aprendo en casa, 

pero debido al desarrollo de las prácticas teníamos que utilizarlo y saber qué tema seguía 

durante todos los días, para ser de apoyo a las maestras […]. 

 

Las entrevistadas mencionaron que la experiencia durante las clases virtuales 

mediante la plataforma Aprendo en casa fue un reto relativamente nuevo para ellas, al 

carecer de conocimientos previos, tuvieron un desempeño muy básico al inicio, 

presentando dificultades (Mariati et al., 2022). No obstante, todas aseguraron que su falta 

de capacidad ocurrió principalmente al comienzo de las prácticas, ya que con el tiempo 

fueron mejorando sus habilidades y familiarizándose con los recursos que brindaba la 

plataforma Aprendo en casa (Cáceres y Hidalgo, 2023).  A continuación, se analiza la 

siguiente categoría. 

Recursos de la plataforma Aprendo en casa 

La plataforma de Aprendo en casa es un entorno virtual elaborado por el MINEDU 

(2016) con la finalidad de ayudar a la práctica docente y transmitir enseñanza a todos los 

estudiantes del contexto peruano. De esta manera, dentro de la plataforma se puede 

encontrar clases grabadas, materiales didácticos y recursos multimedia, los cuales se 

encontraban al alcance de todos (Mejía, 2022). Al respecto, las practicantes de educación 

preescolar comentaron lo siguiente: 

 

PE1: Por mi parte, encontré en la plataforma Aprendo en casa diversas ideas, las cuales 

me han servido como recurso para poder tener en cuenta cómo iniciar una clase que 

motivé a los pequeños […]. 

PE2: Los recursos que encontré fueron: canciones, cuentos y adivinanzas, podía usarlo 

como un juego didáctico para que el niño interactúe y no esté sentado, cansado, aburrido 

y distraído. 

PE3: Entre los recursos que tiene la plataforma Aprendo en casa se encuentran: temas 

interesantes, materiales didácticos, videos y algunas recomendaciones que eran 

comentadas por el especialista del Ministerio de Educación […]. 
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PE4: […] una de los principales recursos que había en la plataforma en casa y que 

generaba motivación a los estudiantes eran los videos que se daban al inicio de la clase, 

también, había otros materiales que estaban distribuidos por edades. 

 

Según las entrevistadas, la plataforma Aprendo en casa contaba con diferentes 

recursos educativos, tales como: una página web, ideas, canciones, cuentos, adivinanzas, 

juegos didácticos, temas, materiales, recomendaciones, videos y materiales digitales 

(Ramírez et al., 2022). De esta manera, la plataforma Aprendo en casa se encontraba bien 

equipada presentando contenidos educativos apropiados para las diferentes edades 

(Garcia-Flores et al., 2024). Por otra parte, se analiza la categoría siguiente. 

 

Eficiencia de la plataforma Aprendo en casa durante las prácticas pres profesionales 

La plataforma Aprendo en casa fue de mucha ayuda en la trasmisión de 

conocimientos durante las clases virtuales, ya que, muchos lugares del contexto peruano 

no podían acceder a las clases sincrónicas por no contar con celulares e internet, lo cual 

tenían que recurrir a la radio y la televisión (Salas, 2024). Además, la eficacia de la 

plataforma radica en que contenía actividades organizadas por edades, las cuales 

fortalecen el aprendizaje de los estudiantes (Muralles, 2022). En este sentido, las 

entrevistas tuvieron los siguientes comentarios: 

 

PE1: […] la plataforma en mis prácticas me fue útil, porque tuve en cuenta el orden 

para enseñar como el inicio del tema del día, luego el desarrollo, donde prepararé 

actividades lúdicas para llamar la atención de los niños y finalmente la metacognición 

con preguntas que nos indiquen los logros. 

PE2: […] La plataforma me ayudó, porque los temas se encontraban como una guía. 

Además, encontraba estrategias como cuentos y rimas para el área de comunicación y 

para el área de ciencias fomentaba la investigación en los niños. 

PE3: Fue muy útil y básicamente nos permitió observar a cada uno de los estudiantes, 

como ellos podían explorar, jugar, expresar, crear e imaginar durante todo el proceso 

de la enseñanza y el aprendizaje.  

PE4: […] si fue útil, porque la parte de la planificación estaba prácticamente hecha lo 

único que debíamos hacer era adaptarlo, agregar cosas, o escoger que actividades 

podemos realizar. Eso también ayudó a que incentivamos nuestra propia creatividad y 

no conformarnos con lo que ya estaba propuesto.  
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De acuerdo con los comentarios se percibe que la plataforma Aprendo en casa fue 

eficiente, ya que las entrevistadas revelan las principales características de la plataforma 

aprende en casa, tales como: la organización del contenido, la orientación, las actividades 

para que los niños puedan explorar y la planificación previa en donde solo las maestras 

adaptan los contenidos (Reyes et al., 2024). De esta manera, la plataforma Aprendo en 

casa contribuye la enseñanza a nivel nacional, facilitando al docente múltiples materiales 

que resultaron ser eficientes para la trasmisión de saberes (Rojas-Sánchez et al., 2022).  

 

Preparación extra del practicante durante la virtualidad 

Muy aparte de lo que la plataforma Aprendo en casa otorgaba a los docentes y 

practicantes de educación preescolar para mejorar su desempeño, la búsqueda del 

conocimiento personal no podía limitarse únicamente a lo que ya se tenía al alcance 

(Anaya, 2022). Por ello, para reforzar sus competencias cada quien tuvo que realizar una 

preparación extra, tal como se percibe en los siguientes comentarios: 

 

PE1: En un principio necesité mejorar mis competencias digitales, por ello indagué a 

través de vídeos tutoriales en YouTube y videos en la web […] que me ayudaron a 

orientarme a hacer un buen uso de la plataforma, no lo voy a negar, en un inicio si estaba 

bastante confundida […]. 

PE2: Para contar con una preparación previa me apoyé de las páginas de YouTube, 

donde encontré paso a paso cómo manejar mis conocimientos para usar la plataforma 

aprendo en casa […] también, hice uso del Facebook, donde encontré un grupo de 

maestras de educación inicial que compartían métodos de enseñanza […]. 

PE3: Realmente me tuve que capacitar para utilizar los videos interactivos como 

competencias tecnológicas, eso me sirvió para realizar mis propios videos teniendo en 

cuenta las habilidades digitales aprendidas […]. 

PE4: […] Por mi parte tuve que aprender el uso de plataformas y aplicativos para la 

edición y la grabación de los videos por otros medios, ya que al principio desconocía 

cómo utilizarlos. 

 

En cuanto a la preparación extra de la búsqueda del conocimiento personal, las 

entrevistadas comentaron que reforzaban su desempeño consultado videos educativos e 

interactivos en sitios web, tutoriales en YouTube y consultas a las maestras en Facebook 

(Llorent-Vaquero y Ortega, 2023). De ese modo incluían a sus competencias digitales 

nuevos conocimientos y nuevas herramientas tecnológicas distintas a la existente en la 
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plataforma Aprendo en casa que le serviría para grabar y editar sus propios videos (Koum 

y Acton, 2023). En seguida se analizará la última categoría. 

 

Evidencias del aprendizaje de los niños en la plataforma Aprendo en casa 

Por otra parte, el resultado del desempeño de los practicantes de preescolar se 

manifiesta a través del aprendizaje que han logrado los estudiantes, ya que el principal 

objetivo de la educación virtual fue que los alumnos mejoren en su aprendizaje (Montoya, 

2023). Por tal razón, la plataforma Aprendo en casa soportó diversos materiales al servicio 

del docente, no obstante, tanto docentes como practicantes tenían que prepararse de 

manera individual con la finalidad de que los estudiantes alcancen el éxito educativo 

(Ramírez et al., 2022). Al respecto, las entrevistadas comentaron los resultados de 

aprendizaje logrados durante su intervención en la plataforma Aprendo en casa: 

 

PE1: Para comprobar los conocimientos de los niños, al final de cada sesión realizaba 

la metacognición con preguntas que identifiquen los logros de aprendizaje en las áreas 

de comunicación, matemática y personal social.  

PE2: En el aspecto de enseñanza – aprendizaje puedo referir que si me ayudo porque 

los temas se encontraban como una guía en la plataforma aprendo en casa. 

PE3: Por mi parte yo les pedía a los niños que realicen dibujos relacionados a lo que 

habían observado en la clase y con las cosas que tenían en su entorno, de esa manera yo 

conocía si los niños estaban aprendiendo. 

PE4:  Como mencione anteriormente si fue útil porque la parte de la planificación 

estaba prácticamente hecha lo único que debíamos hacer era adaptarlo usando nuestra 

propia creatividad. 

 

Al respecto, se evidencia que, al finalizar sus actividades pedagógicas, las 

practicantes de preescolar realizan la metacognición haciendo preguntas a los infantes, 

quienes deberían responder de acuerdo a sus conocimientos adquiridos en diversas áreas. 

También, podían evidenciar sus logros de aprendizaje a través del dibujo, en el que se 

evidenciaban lo aprendido durante la clase y su relación con los materiales que se 

encuentran en su entorno (Rodríguez et al., 2020). Finalmente, a modo de sistematizar los 

datos de la categorización, se presenta la codificación selectiva, que de acuerdo con Vives 

y Hamui (2021) es la selección de las categorías emergentes agrupadas en la categoría 

central, ver Figura 4. 

Figura 4 
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Codificación selectiva de la categoría desempeño de las prácticas preprofesionales a 

través de la plataforma Aprendo en casa 

 

 

COMPETENCIA Y DESEMPEÑO TECNOLÓGICO DE LAS ESTUDIANTES 

DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN 

WHATSAPP  

El impacto de la pandemia Covid-19 en el contexto educativo de educación inicial 

fue algo que no se esperaba, por lo que la falta de recursos digitales propiamente de la 

enseñanza y aprendizaje se evidenciaron en el trascurso de las clases, en la que los 

docentes y practicantes de la carrera de educación inicial se vieron en la necesidad de 

utilizar el WhatsApp en sus actividades (Aizenberg y Zilka, 2023). Tal como se presenta 

en el análisis de las siguientes categorías. 

 

Dominio del aplicativo WhatsApp en las prácticas preprofesionales  

Durante las prácticas preprofesionales dentro del contexto de la educación virtual, 

existieron diversas aplicaciones que eran utilizadas para la orientación pedagógica (Liu, 

2024). Algunas de estas aplicaciones, eran difíciles de acceder, ya que requerían de cierto 

grado de conocimiento y de comprar el producto (Konca et al., 2024). Sin embargo, 

existieron otras herramientas que se adaptaron rápidamente a las necesidades de la 

educación, tal el caso del WhatsApp que es un servicio de mensajería instantánea de las 
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redes sociales modernas (Shapiro, 2023). De esta manera, se consultó a las ´practicantes 

sobre el dominio que tenían al utilizar dicho recurso: 

 

PE1: Respecto al aplicativo WhatsApp voy a discrepar un poco, porque no me ayudó a 

tener una buena interacción con los niños. La función que realizaba era enviar videos, 

audios con saludos y la retroalimentación la hacía la maestra del aula donde realizaba 

mis prácticas. Es decir, la encargada de enviar dichos videos era la tutora. Durante mis 

prácticas conocía el aplicativo y mi desempeño como futura docente fue limitado por 

la falta de interacción con los niños.  

PE2: Tuve un buen dominio en el aplicativo WhatsApp. Realicé mi presentación con 

los padres de familia y estudiantes del aula a través de un video corto, desarrollé mis 

sesiones de aprendizaje enviando videos educativos con relación al tema del día y 

elaboré la secuencia de las actividades como el saludo, la oración, el clima, las palabras 

motivadoras, la fecha y la asistencia.  Pero, no todos podían interactuar por la falta de 

un dispositivo o internet en las casas de los estudiantes.  

PE3: Si fue útil para mi desempeño, básicamente el WhatsApp me permitió enviar 

videos cortos que se encuentren enfocados al tema del día. También, podía saludar a los 

pequeños mediante audios y cantarle canciones, hacer videollamadas para conocer a los 

estudiantes y sus familias, pero no todos podían realizarlo por la falta de un celular o 

laptop, incluso muchas veces tenían que compartir internet o los celulares con otros 

familiares que estudian o trabajan en la virtualidad. 

PE4: Tuve un buen desempeño, usaba el WhatsApp con la comunicación con los padres 

de familia, el uso de grupos y el envío de contenidos como videos cortos él envió de 

stickers personalizados para alentar a los niños en la realización de sus labores, 

compartir audios animándolos y saludándolos. 

 

Las entrevistadas evidencian tener un buen dominio en el uso del WhatsApp, ya 

que realizaban sus actividades lectivas utilizando funciones tales como: enviar videos de 

corta duración, grabación de audios aplicando canciones, saludos, mensajes de 

motivación y el uso de stickers para llamar la atención de los niños (Mabaso et al., 2023). 

Además, se logró tener una comunicación con los alumnos y los padres, no obstante, una 

participante a pesar de tener dominio con la aplicación no se sintió identificada, ya que, 

dicho recurso limitaba su desempeño como futura profesora al no tener interacción con 

los niños (Dávila y Prieto, 2024). Así mismo, si bien el acceso a WhatsApp es gratis, 

había casos en los que no se podía acceder por falta de dispositivos e internet, teniendo 

que prestarse de algunos familiares para poder participar en clases (Siu y Ng, 2024).  
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Eficacia del WhatsApp durante las prácticas preprofesionales 

Otro aspecto importante que se debe analizar es si realmente el WhatsApp fue 

eficiente para la enseñanza de los estudiantes (Deraman y Zaini, 2023). Ya que se debe 

recordar que la aplicación fue creada con la finalidad de generar comunicación entre los 

usuarios, no obstante, con el transcurrir de los años la aplicación se ha ido actualizando 

llegando a incluir elementos como las llamadas, videollamadas, compartir pantalla y 

creación de stickers (Wiranegara y Zahra, 2024). Por ello, se consultó a las entrevistadas 

si era eficiente para ser usado durante las clases.  

 

EP1: Podría decir que desde el punto de vista como practicante no se realizó la clase 

de manera eficiente, porque no observe los resultados en los niños, no vi las reacciones 

o las respuestas a las preguntas que realizaba en los videos, porque no me encontraba 

en el grupo de WhatsApp del aula.  

EP2: En el sentido de la comunicación con los padres de familia, si fue eficiente, porque 

me facilitaba al enviar el link para que ingresen a la clase por Zoom, comunicar que ya 

debíamos de regresar a clase, enviar recordatorios de lo que se iba realizar al día 

siguiente y compartir fichas de aplicación relacionada con los temas. 

EP3: En realidad, el aplicativo de WhatsApp ha limitado la interacción entre maestra y 

estudiante, muchas veces no se podían conectar todos mediante la videollamada por ser 

aulas de más de quince a veinte estudiantes. 

EP4: Para mi si fue eficiente, porque la información debían ser mensajes cortos, claros 

y llamativos. Además, los compromisos debían ser exactos y visibles con un mensaje o 

imagen para que el padre de familia pueda ayudar al niño en casa y lograr la 

competencia trazada ese día. 

 

En los comentarios, las entrevistadas señalan que WhatsApp fue un recurso 

eficiente para poder comunicarse con los padres de familia, enviar por mensaje los enlaces 

de las reuniones Zoom, recordar las actividades, reuniones con los padres, materiales y 

tareas que los niños deberían realizar (Cronje, 2022). También fue eficiente, porque la 

información tenía que ser corta, clara e interesante para llamar la atención de los niños y 

para que los padres puedan orientar a sus hijos (Munir, 2021). Ahora bien, una practicante 

señaló que para ella no fue eficiente, ya que no pudo observar si los estudiantes 

respondían a las actividades, ya que la maestra del aula no la incluyó a formar parte de 

los grupos de WhatsApp. Y, otra entrevistada comentó que la aplicación no permitía 

acceso a reuniones grupales con más de 15 y 20 estudiantes.  
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Funciones pedagógicas del WhatsApp 

Respecto a las funciones pedagógicas del WhatsApp, se debe entender que no fue 

creado para cubrir dichos propósitos, no obstante, las docentes han logrado adaptarlas en 

su práctica diaria para enseñar a los niños de preescolar, con algunas limitaciones 

generadas por la pandemia, como, por ejemplo, no todas las escuelas y niños podían 

acceder a las aulas virtuales o aparatos tecnológicos como las computadoras (Zulkanain 

et al., 2020). Por ello, el WhatsApp, aunque no tiene funciones pedagógicas, ha 

acompañado y ha servido a los docentes en el proceso de la enseñanza remota para que 

sus alumnos no pierdan clases y cumplir con los logros de aprendizaje previstos (Dhahir, 

2020). Al respecto, los docentes comentaron lo siguiente: 

 

EP1: En cuanto al aplicativo WhatsApp con solo tener los datos activados puedes 

enviar videos, audios e imágenes con gran facilidad a personas que estén a distancia, 

pero específicamente para las sesiones pedagógicas de las clases no se puede interactuar 

de forma adecuada con los estudiantes.  

EP2: Cabe mencionar que al principio creía que las funciones eran adecuadas, pero 

ahora puedo asegurar que no son útiles para desarrollar sesiones de clase, porque 

muchos de los niños no podían aprender y a veces me preguntaban qué temas 

trabajaríamos y eso me hacía dudar si en realidad los estudiantes aprendían. 

EP3: Si, considero que los videos funcionaron para desarrollar mis sesiones de clase al 

por el grupo WhatsApp. Además, me permitía enviar las evidencias diariamente para 

asegurarme si los estudiantes habían captado lo enseñado en clase. 

EP4: Para mí las funciones no eran las más adecuadas, realmente se utilizó el 

WhatsApp porque no había otra aplicación que los padres conocieran o que tuvieran 

fácil acceso. Realmente el docente tuvo que adaptarse a las funciones que WhatsApp 

ofrecía y creo que nunca fueron pensadas para la educación, pero en el momento en que 

estábamos nos sirvió. 

 

Las entrevistadas aseguran que el WhatsApp no era una herramienta pedagógica, 

ya que no permite interactuar de forma adecuada con los estudiantes, limitaba el 

aprendizaje de los niños y solo se utilizó como un recurso de fácil acceso para 

comunicarse con los padres y dejar las actividades de aprendizaje de sus hijos, no 

habiendo otra opción para ser usado (Zahro y Atikah, 2021). Por ello, las entrevistadas 

señalaron que, si bien es cierto que esta aplicación no cumple con las funciones 

pedagógicas, pero sin embargo sirvieron de apoyo para algunas actividades. Finalmente, 

a modo de sistematizar los datos de la categorización, se presenta la codificación 
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selectiva, que de acuerdo con Vives y Hamui (2021) es la selección de las categorías 

emergentes agrupadas en la categoría central, ver figura 5. 

Figura 5 

Codificación selectiva de la categoría desempeño de las prácticas preprofesionales a 

través de la aplicación WhatsApp 

 

 

COMPETENCIA Y DESEMPEÑO TECNOLÓGICO DE LAS ESTUDIANTES 

DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA ZOOM 

La aplicación Zoom es otra herramienta digital que tuvo gran impacto en la 

educación virtual en tiempos de la pandemia, la cual permitió que los estudiantes puedan 

conectarse con sus profesores mediante videoconferencia (Susanti y Watini, 2021). Al 

respecto, esta aplicación tiene la capacidad de poder registrar más de mil participantes, 

contiene una pizarra interactiva y funciones que se relacionan con el audio y video (Chang 

et al., 2021). Por consiguiente, se le considera un principal recurso que permitió una 

educación sincrónica en tiempos de pandemia (Zhang et al., 2023).   

 

Desempeño en el uso de la plataforma Zoom 

El Zoom al ser un recurso digital funciona tanto en celulares como en 

computadoras de escritorio y no requiere tener conocimientos en informática para poder 

ejecutarlo o asistir a una reunión, ya que contiene una interfaz fácil de comprender 

(Minhas et al., 2021). No obstante, para aquellos que va a usarlo en calidad de 
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administradores puede tomar un breve tiempo en comprender sus funciones, tal como lo 

mencionan los siguientes comentarios: 

 

EP1: En mi desempeño con la plataforma de Zoom me permitió tener un contacto más 

visual entre los alumnos. Cuando hice las prácticas me permitió realizar mis sesiones 

con total libertad, contaba con un horario de inicio y los niños que se conectaban podían 

observarse. 

EP2: Al inicio mi desempeño era difícil, porque todavía no aprendía las características 

que tiene el zoom. Es decir, no sabía cómo compartir el sonido del video, habilitar la 

sala de espera para que ingresen los participantes. Pero poco a poco mejoré en mi 

desempeño como practicante, empleando estrategias que me ayuden en el desarrollo de 

la clase. 

EP3: Al principio en mi desempeño no entendía mucho la plataforma Zoom, sin 

embargo, pienso que todos nos estábamos preparando para poder dictar clases mediante 

la modalidad virtual. Dicha situación nos ha forzado a que podamos ver incluso en 

YouTube cómo se utiliza el Zoom. 

EP:4 Considero que tuve un buen desempeño, ya que me capacité para conocer al 

máximo las funciones de esta plataforma tanto para mis clases en la universidad como 

para el uso en las prácticas preprofesionales. Pues a mí me ayudó a mejorar aún más mi 

desempeño porque podía acceder a las grabaciones de los docentes, podía grabar mis 

clases, podía manejar al grupo de estudiantes, compartir videos, canciones, diapositivas, 

imágenes entre otros. 

 

De los comentarios se desprende que, dos de las entrevistadas en un inicio 

tuvieron dificultades en el uso de la plataforma Zoom, pero solo fue hasta lograr la 

capacitación por diversos medios, una de ellas viendo videos de YouTube para aprender 

las funciones básicas como compartir pantalla, el audio y la grabación Agusriadi et al. 

(2021). No obstante, las otras dos entrevistadas evidencian un buen desempeño al usar la 

aplicación, por cuanto tenía una interfaz más visual que les permitía poder compartir 

imágenes y diversos contenidos visuales (Lapidow et al., 2023).  

 

Competencias tecnológicas y habilidades digitales 

Las clases virtuales fueron sorpresivas para todos los profesores del contexto 

peruanos quienes no se encontraban preparados (Mu et al., 2022). Al respecto, la causa 

de este problema se debió a que la tecnología educativa no era tan requerida por las 

escuelas y los docentes, además, había mayor interacción presencial con los estudiantes, 



30 

 

por ende, no todos tenían buenas competencias tecnológicas (Huamán-Romaní et al., 

2021). De esta manera, los participantes comentaron: 

 

EP1: En mi caso yo sí tenía experiencia con las herramientas digitales, además, 

sorprendió que los estudiantes y padres de familia conocieran el manejo básico de la 

plataforma Zoom. Por eso siento que la pandemia trajo nuevos aprendizajes en nuestro 

contexto que ayudó en el desarrollo de las clases virtuales. 

EP2: Por mi parte necesité adquirir conocimientos sobre la plataforma Zoom, eso me 

llevó a revisar videos en YouTube que me indican como crear una reunión por Zoom y 

así poder realizar mis clases virtuales. 

EP3: Si tenía competencias tecnológicas, por ello podía investigar y compartir 

diapositivas lúdicas con el fin de jugar con los niños en una clase asincrónica utilizando 

el PowerPoint para proyectar imágenes. 

EP4: Yo tuve que capacitarse con respecto al uso de las herramientas tecnológicas, y 

explorar las demás funciones que tenía esta plataforma, tuve que aprender a grabar 

contenido y editar los fondos para compartir una grabación. 

 

En cuanto a las competencias se puede ver que algunas de las entrevistadas, ya 

tenían un conocimiento básico de la aplicación Zoom, por tanto, no tuvieron dificultades 

en aplicarlas, es más señalan que la pandemia trajo aprendizajes nuevos y que les permitía 

investigar muchas más cosas (Wargadinata et al., 2020). No obstante, hubo otras 

practicantes que sí se vieron en la necesidad de adquirir conocimientos a través de 

capacitaciones o viendo videos en YouTube para aprender a utilizar las plataformas 

digitales (Izhar et al., 2021). 

 

Eficacia de la plataforma Zoom en las prácticas preprofesionales 

La aplicación de Zoom se convirtió durante las clases virtuales en un recurso de 

gran utilidad para el docente, ya que diversas instituciones accedían a los servicios que 

ofrecía, puesto que era eficaz para llevar la enseñanza sincrónica para la interacción entre 

estudiantes y maestros (Oliveira et al., 2020). Al respecto los entrevistados comentaron:  

 

PE1: La plataforma Zoom es eficaz. Porque cuenta con herramientas que nos ayudan a 

interactuar con los niños, quizás no físicamente, pero sí reforzando sus aprendizajes con 

una palabra o frase motivadora a través de una pantalla que les permitía ver los dibujos 

y animaciones. 
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PE2: En el aspecto de las prácticas me ayudó bastante, yo contaba con algunas 

deficiencias y limitaciones al inicio, pero las diferentes herramientas que contaba la 

plataforma Zoom resultaron ser eficientes para que pueda mejorar mis conocimientos. 

PE3: La plataforma Zoom fue eficiente, porque podíamos prender las cámaras, 

interactuar haciendo preguntas, cantar y hacer ejercicios con ayuda de videos de 

YouTube. En realidad, realizamos muchas técnicas y estrategias, la plataforma logró 

captar el interés de los niños en aprender de manera digital. 

PE4: El zoom era eficiente porque permitía reacciones ante las actividades planeadas y 

eso enriquece mucho más el aprendizaje del niño como el mío. Permitía que pudiera 

grabar contenido, compartir audios que servían de mucho en la realización de las 

actividades para interactuar con los estudiantes. 

 

Respecto con lo mencionado, se percibe una eficacia en el aplicativo Zoom para 

desarrollar las actividades pedagógicas de las practicantes de la carrera de educación 

inicial, por ejemplo, la aplicación contaba con herramientas interesantes para compartir 

la pantalla, imágenes, audios, hacer preguntas, cantar y desarrollar ejercicios con ayuda 

de videos de YouTube (Mpungose et al., 2023). Por ello, esta aplicación de 

videoconferencia sigue siendo de gran utilidad a diferentes campos de la educación 

(Mendiola, 2020). Finalmente, a modo de sistematizar los datos de la categorización, se 

presenta la codificación selectiva, que de acuerdo con Vives y Hamui (2021) es la 

selección de las categorías emergentes agrupadas en la categoría central ver Figura 6. 

Figura 6 

Codificación selectiva de la categoría desempeño de las prácticas preprofesionales a 

través de la plataforma Zoom  
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CONCLUSIÓN 
  

Esta investigación tuvo como objetivo general analizar la competencia y el 

desempeño tecnológico de las estudiantes del programa de educación inicial durante las 

prácticas preprofesionales en la modalidad virtual de enseñanza. En la que se concluye 

que, la competencia y el desempeño tecnológico de las estudiantes del programa de 

educación inicial fueron adecuadas. Además, dentro del análisis se logró evidenciar que 

las practicantes encontraron desafíos por falta de experiencia y conocimiento de como 

intervenir en las clases virtuales, no obstante, lograron adaptarse a las circunstancias 

fortaleciendo su competencia y desempeño tecnológico. Al mismo tiempo, se concluye 

que en los desempeños de las practicantes de preescolar se encontraron actividades como: 

juegos, materiales didácticos y herramientas de interacción como videos y salas virtuales. 

No obstante, hubo algunas limitaciones que afectaban el desempeño de las practicantes, 

por ejemplo, no todos los infantes de preescolar se podían beneficiar con las actividades, 

ya que no podían ingresar a las clases por no contar con los dispositivos tecnológicos 

adecuados y contar con acceso de internet ilimitado.  

Para el objetivo específico uno, se concluye que la competencia y el desempeño 

tecnológico de las estudiantes del programa de educación inicial fueron adecuadas 

mediante la plataforma Aprendo en Casa. No obstante, fue un proceso de adaptación que 

les tocó vivir a las practicantes, ya que al principio manifestaron dificultades en su labor 

debido a la inexperiencia y al poco conocimiento sobre el tema de los recursos 

tecnológicos. En cuanto a los recursos de la plataforma Aprendo en casa, se concluye que 

presentaron estrategias como ideas, temas interesantes, canciones, cuentos, adivinanzas, 

juegos didácticos, materiales didácticos, videos y algunas recomendaciones por parte del 

Ministerio de Educación que fortalecieron la capacidad y competencia de las practicantes. 

También, la plataforma Aprendo en casa fue eficiente en el desempeño de las practicantes, 

quienes en su práctica pedagógica encontraban los materiales adecuados para enseñar, es 

decir los temas educativos se encontraban como una guía, por lo que la planificación de 

las sesiones estaba prácticamente hecha. Por tanto, las practicantes mostraron un buen 

desempeño aplicando actividades lúdicas para llamar la atención del infante, cuentos y 

rimas que permitían la metacognición y la exploración para jugar, expresar, crear e 

imaginar. Por otra parte, para fortalecer las competencias las practicantes necesitaron una 

preparación extra para aprender a usar la plataforma Aprendo en casa, para ello vieron 

videos en YouTube y seguían a personas en Facebook quienes enseñaban el uso adecuado 
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de la plataforma. Y, para corroborar que sus competencias y desempeños tecnológicos en 

esta plataforma sean las más adecuadas, solicitaban a los niños enviar evidencias de 

aprendizaje a través de la metacognición y dibujos. 

Para el objetivo específico dos, se concluye que la competencia y el desempeño 

tecnológico de las estudiantes del programa de educación inicial fueron adecuadas 

mediante la aplicación WhatsApp. Ya, que se tuvo que adaptar este recurso a la educación 

debido a las circunstancias que se atravesaba a causa de la pandemia Covid-19. Pues, este 

aplicativo favoreció la enseñanza mediante el envío de vídeos, audios, imágenes, stickers 

y documentos que se podían compartir. Sin embargo, a pesar de que las practicantes 

manifestaron buenas competencias y desempeños a través de este aplicativo, hubo 

algunas practicantes que no se sintieron identificadas y sostenían que dicha aplicación no 

generaba una interacción directa entre docente y estudiante. Puesto que, para ellas el 

WhatsApp no es una herramienta pedagógica y solo se usó para apoyar a las docentes y 

padres de familia en tiempos de la educación virtual. Por lo que, al evaluarse ellas mismas, 

sentían que no tenían un buen desempeño en su práctica diaria durante las prácticas 

preprofesionales. Incluso, eran excluidas de los grupos de WhatsApp y no podían ver si 

los niños avanzaban las actividades que ellas realizaban. No obstante, estas diferencias 

en las opiniones de las practicantes al final concuerdan que el WhatsApp si apoyó la 

enseñanza y aprendizaje. 

Para el tercer objetivo específico tres, se concluye que la competencia y el 

desempeño tecnológico de las estudiantes del programa de educación inicial fueron 

adecuadas mediante la plataforma Zoom. Pue las practicantes manifestaron que el Zoom 

les brindaba la oportunidad de tener una interacción adecuada con los estudiantes, es más 

visual. También, podían compartir vídeos, imágenes, diapositivas, audios y la pizarra 

interactiva. Asimismo, al igual que las anteriores categorías, este proceso de alcanzar 

buenas competencias no fue fácil, ya que al inicio de las clases virtuales no tenían los 

conocimiento necesarios en el uso del Zoom de manera eficiente, por lo que tuvieron que 

afrontar un proceso de adaptación, en la que fortalecieron sus capacidades aprendiendo a 

usar la salas de espera, la opción de grabar las sesiones, el prendido de audio y vídeo, 

compartir materiales para ayudar que los niños de preescolar sigan aprendiendo de 

manera significativa en la modalidad virtual de enseñanza.  
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APÉNDICES A: 

MATRIZ DE COHERENCIA 

LA COMPETENCIA TECNOLÓGICA DE LAS PRACTICANTES Y SU DESEMPEÑO EN LA 

VIRTUALIDAD 

Pregunta general: ¿Cómo se manifiesta la competencia y el desempeño tecnológico de las estudiantes del 

programa de educación inicial durante las prácticas preprofesionales en la modalidad virtual de la 

enseñanza? 

Objetivo general: Analizar la competencia y el desempeño tecnológico de las estudiantes del programa de 

educación inicial durante las prácticas preprofesionales en la modalidad virtual de enseñanza. 

Metodología: Enfoque cualitativo. Tipo: Estudio de casos. Nivel: Descriptivo. 

Objetivo específico Categorías  Subcategorías Fuente 
Identificar la 
competencia y el 
desempeño tecnológico 
de las estudiantes del 
programa de educación 
inicial durante las 
prácticas 
preprofesionales a través 
de la plataforma Aprendo 
en casa en la modalidad 
virtual de enseñanza. 

Desempeño de las 
prácticas 
preprofesionales a través 
de la plataforma Aprendo 
en casa. 

Desempeño de las 
practicantes. 
Competencias 
tecnológicas. 
Utilidad de la 
plataforma Aprendo en 
casa. 

Entrevista a 
estudiantes de la 
carrera de educación 
inicial. 

Identificar la 
competencia y el 
desempeño tecnológico 
de las estudiantes del 
programa de educación 
inicial durante las 
prácticas 
preprofesionales a través 
de la aplicación 
WhatsApp en la 
modalidad virtual de 
enseñanza. 

Desempeño de las 
prácticas 
preprofesionales a través 
de aplicación WhatsApp. 

Dominio del aplicativo 
WhatsApp. 
Eficacia del aplicativo 
WhatsApp en la 
enseñanza. 
Funciones del 
aplicativo WhatsApp. 

Entrevista a 
estudiantes de la 
carrera de educación 
inicial. 

Identificar la 
competencia y el 
desempeño tecnológico 
de las estudiantes del 
programa de educación 
inicial durante las 
prácticas 
preprofesionales a través 
de la plataforma Zoom en 
la modalidad virtual de 
enseñanza. 

Desempeño de las 
prácticas 
preprofesionales a través 
del uso de la aplicación 
Zoom. 

Desempeño de las 
practicantes de la 
carrera de educación 
inicial. 
Competencias 
tecnológicas en el uso 
de la plataforma Zoom. 
Eficacia de la 
plataforma Zoom. 

Entrevista a 
estudiantes de la 
carrera de educación 
inicial. 
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APÉNDICES B: MATRIZ DE INSTRUMENTO 

Objetivo de la 
Investigación 

Categorías Preguntas 

Identificar la competencia y 
el desempeño tecnológico de 
las estudiantes del programa 
de educación inicial durante 
las prácticas preprofesionales 
a través de la plataforma 
Aprendo en casa en la 
modalidad virtual de 
enseñanza. 

Desempeño 
de las 
prácticas 
preprofesion
ales a través 
de la 
plataforma 
Aprendo en 
casa. 

● Considerando tus competencias durante la realización de 
tus prácticas preprofesionales en el contexto del Covid-19 
¿Cómo fue tu desempeño haciendo uso de la plataforma 
aprendo en casa? ¿Podrías explicarlo con más detalle? 
¿De qué manera la plataforma aprendo en casa te ayudó a 
mejorar tu desempeño? ¿Podrías explicarlo? 

● Durante la realización de tus prácticas preprofesionales en 
el contexto Covid-19 

¿Necesitaste  adquirir competencias 
tecnológicas y habilidades digitales para el uso de la 
plataforma aprendo en casa? 
¿Cuáles fueron esas competencias tecnológicas y 
habilidades digitales? ¿De qué manera te sirvió esas 
competencias tecnológicas y habilidades digitales? 
¿Podrías explicarlo un poco más? 

● Durante la realización de tus prácticas preprofesionales en 
el contexto Covid-19 ¿Te resultó útil la plataforma 
aprendo en casa para la dirección del proceso de 
enseñanza-aprendizaje? ¿De qué manera te resulto útil en 
la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje? 
¿Podrías explicarlo? 

Identificar la competencia y 
el desempeño tecnológico de 
las estudiantes del programa 
de educación inicial durante 
las prácticas preprofesionales 
a través de la aplicación 
WhatsApp en la modalidad 
virtual de enseñanza. 

Desempeño 
de las 
prácticas 
preprofesion
ales a través 
de 
aplicación 
WhatsApp. 

● Durante la realización de tus prácticas preprofesionales en 
el contexto del Covid-19 ¿Consideras que tuviste buen 
dominio del aplicativo WhatsApp para utilizarlo en las 
sesiones de clase? ¿Podrías explicarlo en qué consistió ese 
dominio del WhatsApp? ¿En qué situaciones lo aplicaste? 

● Durante la realización de tus prácticas preprofesionales en 
el contexto del Covid-19 

¿Consideras que el aplicativo WhatsApp te ayudo a 
realizar tus clases de manera eficiente? ¿De qué forma te 
ayudo a que tus clases sean eficientes? ¿Podrías explicarlo 
un poco más? 

● Durante la realización de tus prácticas preprofesionales en 
el contexto Covid-19 

¿Consideras que el aplicativo WhatsApp tuvo las 
funciones adecuadas para utilizarlo en las sesiones de 
clase? ¿Cuáles fueron esas funciones y porque consideras 
que fueron adecuadas? ¿Podrías explicar un poco más? 

Identificar la competencia y 
el desempeño tecnológico de 
las estudiantes del programa 
de educación inicial durante 
las prácticas preprofesionales 
a través de la plataforma 
Zoom en la modalidad virtual 
de enseñanza. 

Desempeño 
de las 
prácticas 
preprofesion
ales a través 
del uso de la 
aplicación 
Zoom. 

● Considerando tus competencias durante la realización de 
tus prácticas preprofesionales en el contexto del Covid-19 
¿Cómo fue tu desempeño en el uso de la plataforma 
Zoom? ¿Cómo la plataforma Zoom te ayudo a mejorar tu 
desempeño? ¿Podrías explicar con mayor detalle? 

● Durante la realización de tus prácticas preprofesionales en 
el contexto Covid-19 ¿Necesitaste adquirir 
competencias tecnológicas y habilidades digitales para el 
uso de la plataforma Zoom? ¿Cuáles fueron esas 
competencias tecnológicas y habilidades digitales y de 
qué manera te sirvió? ¿Podrías explicar un poco más? 

● Durante la realización de tus prácticas preprofesionales en 
el contexto Covid-19 ¿Consideras que la plataforma 
Zoom te ayudo a realizar tus sesiones de clase de manera 
eficiente? ¿De qué forma te ayudo, podrías explicarlo? 
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TRIANGULACIÓN DE DATOS (fragmento) 
Objetivo  Categorías E1 E2 E3 E4 Categorías 

emergentes 
Analizar las 
prácticas 
preprofesionale
s en la 
virtualidad del 
programa de 
educación 
inicial a través 
de la plataforma 
Aprendo en 
Casa de una 
universidad 
privada de 
Lima-Norte en 
el contexto del 
Covid-19. 

Desempeño de 
las prácticas 
preprofesionale
s a través de la 
plataforma 
aprendo en casa 

En un inicio 
fue algo 
nuevo para 
mí ya que 
desconocía 
dicha 
plataforma y 
en lo 
personal 
demostraba 
un 
desempeño 
lento que 
poco a poco 
pude ir 
mejorando al 
informarme, 
encontré en 
la página 
web diversas 
ideas las 
cuales me 
han servido 
para poder 
tener en 
cuenta como 
iniciar una 
clase que 
motivé a los 
pequeños 
[…]. 

Al principio 
no me fue 
bien porque 
no tenía un 
mayor 
conocimiento
, pero con el 
uso frecuente 
pude 
descubrir 
estrategias y 
métodos 
como 
cuentos, 
canciones de 
acuerdo a los 
temas que iba 
a trabajar.  
 
 
 
En cuanto a la 
planificación 
de las 
sesiones de 
aprendizaje 
pude 
encontrar los 
temas 
relacionados 
al grado 
designado a 
raíz de ello 
tuve la 
posibilidad de 
usarlo (…). 
Es decir, los 
recursos que 
encontré 
fueron 
canciones, 
cuentos y 
adivinanzas, 
podía usarlo 
como un 
juego 
didáctico para 
que el niño 
interactúe y 
no esté 
sentado, 
cansado, 
aburrido o 
distraído 
(…). (P-2) 

En realidad, la 
plataforma 
aprendo a casa ha 
sido muy eficiente 
porque me ha 
permitido poder 
observar diversas 
dimensiones que 
han estado 
enfocadas a cada 
edad 
correspondiente, 
nos ha brindado 
temas, materiales y 
algunas 
recomendaciones.  
 
 
Además, pude 
transmitir de 
manera adecuada 
las sesiones de 
clase de manera 
interactiva y lúdica 
proporcionándono
s videos que eran 
recomendados por 
el Ministerio de 
Educación lo cual 
ha permitido 
captar la atención 
de los estudiantes. 
(P-3) 

Al principio no 
tenía mucho 
conocimiento, 
pero en las 
practicas 
teníamos que 
utilizarlo y saber 
qué tema seguía 
día a día por el 
apoyo que 
brindaba a las 
maestras tuve 
que empezar a 
conocer y 
descargar las 
sesiones, 
 
 
 estar al tanto de 
las competencias 
y los logros que 
los niños debían 
de cumplir para 
poder hacer los 
compromisos de 
todos los días. Al 
mismo tiempo el 
contenido y la 
planificación me 
ayudo porque ya 
se encontraba 
realizado y lo 
único que debía 
hacer era 
adaptarlo a las 
necesidades e 
intereses del 
aula. Por 
ejemplo, una de 
las motivaciones 
que había en la 
plataforma 
aprendo en casa 
eran los videos 
dando inicio a la 
clase, encontraba 
materiales 
digitales por 
edades. (P-4) 

"Labor del 
practicante a 
través de la 
plataforma 
aprendo en 
casa" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Recursos 
de la 
plataforma 
aprendo en 
cas” 
 
 

  En un 
principio 
necesite la 
ayuda de las 
competencia
s digitales al 
indagar el 
manejo a 
través de 
tutoriales y 
videos en la 
web por otro 
lado, trabaje 
en equipo 
con 
compañeras 

Una de las 
competencias 
digitales que 
me ayudaron 
como guía fue 
la página web 
de 
YOUTUBE 
donde 
encontré el 
paso a paso 
del manejo de 
la plataforma 
Aprendo en 
Casa y pude 
aplicar 

Si utilice los 
videos interactivos 
como 
competencias 
tecnológicas y 
realizaba mis 
propios videos 
teniendo en cuenta 
mis habilidades 
digitales en la 
edición 
cumpliendo con lo 
requerido por la 
maestra monitora 
que se me designo 
para las prácticas, 

Si, fue 
sumamente 
necesario porque 
debíamos 
complementar 
todo lo que la 
plataforma 
brindaba esto es 
a través de 
videos ya que no 
todos los niños 
podían acceder, 
muchos solo lo 
veían por tv y 
luego la maestra 
daba una 

“Preparació
n extra del 
practicante 
durante la 
virtualidad” 
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que eran 
expertas en 
el manejo de 
la plataforma 
y así poco a 
poco fui 
aprendiendo 
(…) encontré 
las 
orientaciones 
para 
maestras y 
las áreas.  
(…). Los 
videos que 
encontré en 
YouTube 
pudieron 
orientarme a 
hacer un 
buen uso, 
porque no 
voy a negar 
que a un 
inicio si 
estaba 
bastante 
confundida 
ya que no 
entendía los 
ítems que 
había en la 
plataforma 
virtual (…). 
(P-1) 

métodos de 
enseñanza 
modificados 
al contexto de 
aprendizaje 
en los niños, 
adquiriendo 
competencias 
y habilidades 
de enseñanza. 
Por otra parte, 
hice uso del 
FACEBOOK 
donde un 
grupo de 
maestras de 
educación 
inicial 
compartían 
métodos de 
enseñanza el 
cual fue una 
guía (…). (P-
2) 

estos videos 
debían captar la 
atención de los 
estudiantes. (…) 
Otra competencia 
tecnológica era 
buscar material 
como imágenes y 
videos 
relacionados al 
tema que iba a 
enseñar, debía 
comprimirlos para 
así poder 
compartirlo en mi 
clase. (P-3) 

retroalimentació
n de lo 
observado. Se 
trabajó con 
videos que 
teníamos que 
editar. Por lo 
tanto, tuve que 
aprender el uso 
de plataformas y 
aplicativos para 
edición y la 
grabación de los 
videos […] (P-4) 

 

 

 

 

 

 


