
Dialogos abiertos, vol. 1, núm. 1, 2022, pp. 44-57.

Niños, escuela y el rol
educativo de los padres en
tiempo de pandemia.

Sofia Mercedes Pacheco Lavado y Edson Jorge
Huaire Inacio.

Cita:
Sofia Mercedes Pacheco Lavado y Edson Jorge Huaire Inacio (2022).
Niños, escuela y el rol educativo de los padres en tiempo de pandemia.
Dialogos abiertos, 1 (1), 44-57.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/edson.jorge.huaire.inacio/100

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/pY8w/OzO

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.

https://www.aacademica.org/edson.jorge.huaire.inacio/100
https://n2t.net/ark:/13683/pY8w/OzO
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es


 

 
 

 Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). 

 
44 

 

Diálogos Abiertos 
Vol.1, N° 1 enero-junio, 2022 
Doi: https://doi.org/10.32654/DialogosAbiertos.1-1.5 

Niños, escuela y el rol educativo de los padres en tiempo de 
pandemia 

 
Children, school and the educational role of parents in times of 

pandemic 
 

 

Sofia Mercedes Pacheco Lavado1 

sofia.pacheco@usil.pe 

Edson Jorge Huaire Inacio2 

edsonjhi@gmail.com 

Universidad San Ignacio de Loyola1  
Fundación Red para la Educación en Iberoamérica2 

Resumen  

e sabe que la pandemia ha tenido diferentes repercusiones en distintos 

aspectos de la vida de las personas, adultos, adolescentes y niños. Por ello, se 

realizó este trabajo con el objetivo de comprender, específicamente, las 

consecuencias que está generando la pandemia del COVID-19 en la vida escolar 

de los niños y el involucramiento de los padres en la educación de sus hijos. Los estudios 

concuerdan que el cierre de las escuelas a causa de la pandemia ha tenido 

consecuencias en la salud física, emocional y cognitivo de los niños y adolescentes, 

debido a que a raíz del encierro y/o aislamiento social se han registrado sensaciones de 

angustia, de sentimientos inquietantes, ansiedad, ira e incertidumbre, trastornos 

específicos de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, entre otros. Además, 

los padres tuvieron diferentes problemas para apoya y guiar a los niños en las 

actividades académicas, debido a diferentes dificultades que presentaron tales como: la 

falta de acceso a internet, la falta de herramientas tecnológicas para poder realizar las 

clases virtuales, el desconocimiento en el manejo de las tecnologías educativa, y la 

indiferencia que muestran en la educación de sus hijos. Se concluye por lo tanto que, las 

repercusiones de la pandemia en el desarrollo, físico, emocional y cognitivo de los niños 

y adolescentes tendrán importantes repercusiones en la vida posterior de las personas 
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 por lo que el apoyo profesional inmediato podría minimizar estas necesidades. 

Palabras claves: escuela, aprendizaje, Covid-19, involucramiento de los padres, 

desarrollo intelectual. 

Abstract 

t is known that the pandemic has had different repercussions on different 

aspects of people's lives, adults, adolescents, and children. For this reason, this 

work was carried out with the aim of understanding, specifically, the 

consequences that the COVID-19 pandemic is generating in the school life of 

children and the involvement of parents in the education of their children. Studies agree 

that the closure of schools due to the pandemic has had consequences on the physical, 

emotional, and cognitive health of children and adolescents, because feelings of anguish 

have been registered because of confinement and/or social isolation. of disturbing 

feelings, anxiety, anger and uncertainty, specific disorders of attention and 

hyperactivity, intellectual disability, among others. In addition, the parents had 

different problems to support and guide the children in the academic activities, due to 

different difficulties that they presented such as: lack of internet access, lack of 

technological tools to be able to carry out virtual classes, ignorance in the management 

of educational technologies, and the indifference they show in the education of their 

children. It is therefore concluded that the repercussions of the pandemic on the 

physical, emotional, and cognitive development of children and adolescents will have 

important repercussions on people's later lives, so immediate professional support 

could minimize these needs. 

Keywords: school, learning, Covid-19, parental involvement, intellectual 

development. 

 

Introducción 

l Ministerio de Educación dispuso el 4 de mayo del 2020 que el inicio de 

clases presenciales a nivel nacional tanto en instituciones públicas y privadas 

de la Educación Básica, se encuentren suspendidos mientras esté vigente el 

estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria declarada el 30 de 
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enero de 2020 por la OMS como consecuencia de los crecientes índices de contagio del 

covid-19 en todo el mundo (Velavan y Meyer, 2020). Este cierre temporal de las 

escuelas en la mayoría de los países del mundo ha significado que aproximadamente 

137 millones de niños y niñas continúen sin recibir educación presencial (UNICEF, 

2020b). Sin embargo, según este mismo organismo, y más preocupante aun, es que, más 

de tres millones de niños, niñas y adolescentes en América Laina y el Caribe están en 

peligro de abandonar la escuela en este año. 

En este contexto tan particular, la familia ha asumido un rol importante en la 

educación de sus hijos. Según la UNESCO (2004), el rol o compromiso de los padres en 

la educación de sus hijos, se refiere a la participación activa, en cuanto a, tomar ciertas 

decisiones en el contexto educativo como: proponer y disentir en los diversos espacios 

de la institución educativa, proponer actualizaciones a los propósitos curriculares que 

guiarán la enseñanza de sus hijos e hijas, dar ideas respecto al uso de los recursos y 

herramientas de la institución y también, sobre las formas de obtenerlos, asistir a 

reuniones o escuelas para padres haciéndose parte, de esta manera, de la gestión de la 

educación de sus hijos, todo en un contexto diferente a los que estaban acostumbrados, 

que es la educación virtual.  

Sin embargo, la mayoría de las familias no estaban preparados para una educación 

virtual, debido a diferentes factores: el poco uso a la tecnología que le daban en las 

instituciones, el poco conocimiento del manejo de estas tecnologías por parte de los 

padres de familia o, la ausencia de un dispositivo tecnológico en el hogar, etc. Según 

Vivanco (2020) además, en varios hogares, los padres o lo responsables de la economía 

en la casa, han tenido que seguir con sus labores a través del trabajo remoto, con lo cual, 

la disputa del computador y otros recursos tecnológicos se agrava aún más. La nueva 

coyuntura social, laboral, educativa, etc., ha significado toda una experiencia, tanto de 

oportunidades como de adversidades, para las familias en cuanto al educación de sus 

hijos, más aún, las familias y los niños que viven en contextos de pobreza tienen más 

dificultades de acceder a la educación, debido a que no cuentan con una computadora, 

acceso a Internet o incluso a un escritorio (UNICEF, 2020b). Estas dificultades afectan 

en los aprendizajes, no solo en los contenidos académicos, sino, en algunas 

competencias básicas que deben aprender los niños para la vida, como: la solidaridad, 

el aprendizaje autónomo, el cuidado propio y de otros, las competencias 

socioemocionales, la salud, el manejo del tiempo, la resiliencia, entre otros (CEPAL, 

UNESCO, 2020). 
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 Por ende, la pandemia, no solo tuvo como consecuencias que muchos niños 

dejaran de estudiar, sino que también, ha intensificado el rol de los padres, se 

incrementaron las funciones y responsabilidades, no solo apoyan a sus hijos en la 

formación académica, sino, que, deben educar social, moral y éticamente; deben 

contribuir en el diseño curricular de las escuelas en las distintas disciplinas, 

matemática, personal social, comunicación, entre otros (Amaya- López, 2020), para 

poder educar de manera adecuada a los niños.  

Por todo lo comentado, se hace necesario reflexionar sobre el compromiso de los 

padres en la educación de sus hijos en el contexto de la virtualidad como consecuencias 

de la declaración de estado de emergencia por la COVID-19. También se reflexiona, 

cómo la pandemia ha afectado el desarrollo intelectual de los niños y qué se está 

haciendo desde las políticas públicas para intervenir ante estas necesidades básicas 

educativas. 

Desarrollo intelectual de los niños 

La etapa de la niñez temprana es la más importante y relevante, ya que comprende 

un periodo de amplio desarrollo, crecimiento y evolución. Además, es inicio de la etapa 

escolar, entonces, esta etapa es vital y decisiva para el desarrollo motor, cognitivo y 

social del niño, lo cual se verá reflejado a lo largo de su vida (Campo, 2009). Los estudios 

del desarrollo infantil confirman lo importante que es esta etapa para el resto de la vida 

(American Academy of Pediatrics. 2015; Bedregal, Shand, Santos y Ventura, 2010; 

Punset, 2013), incluso se señala que los tres primeros años son los más cruciales de la 

vida, debido a que es un periodo en el que el sistema nervioso central está en un proceso 

de maduración y se está produciendo incrementos en el número de conexiones entre 

las células cerebrales (Blakemore y Frith, 2007).  

En efecto, la pandemia del COVID-19, no solo tuvo como consecuencias que más 

de 40 millones de niños en todo el mundo pierdan la enseñanza de su primer año en 

preescolar, y aproximadamente 19,6 millones de niños en América latina y el caribe de 

entre 5 a 6 no asisten a las escuelas debido al COVID-19 (ONU, 2020), incluso, algunos 

centros pusieron “nuevo aviso” para el inicio de clases. Este cierre de las escuelas ha 

generado la interrupción del aprendizaje y el desarrollo intelectual (Hincapié, López-

Boo y Rubio-Codina, 2020). Así mismo, la falta de contacto con sus compañeros y 

profesores, la falta de espacio en casa y las pérdidas de sus seres queridos generan 

repercusiones psicológicas (Según Wang, Zhang, Zhao, Zhang, & Jiang, 2020), como 
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sensaciones de angustia, de sentimientos inquietantes, ansiedad, ira e incertidumbre 

(Cuevas-Parra y Stephano, 2020), también se han registrado que desarrollan, 

trastornos específicos de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, trastornos 

de ansiedad, trastornos obsesivo compulsivo y trastornos por estrés postraumático 

(Palacio-Ortiz, Londoño-Herrera, Nanclares-Márquez, Robledo-Rengifo, & Quintero-

Cadavid, 2020) 

Factores dificultan desarrollo y aprendizaje en tiempo de pandemia 

La pandemia del COVID-19 ha interrumpido el aprendizaje de millones de 

estudiantes en todo el mundo (Grupo Banco Mundial, 2020; UNICEF, 2020; Velavan y 

Meyer, 2020), lo que ha quitado las condiciones en la que los niños pueden 

desarrollarse y aprender de manera natural, han perdido la oportunidad de aprender 

en entornos estimulantes, de juego, de interacción social, etc. Según la ONU (2020) en 

abril de ese año, el 94 % de los estudiantes de todo el mundo estaban afectados por la 

interrupción, lo que representaba 1.580 millones de niños y jóvenes, desde la educación 

preescolar hasta la educación superior, en 200 países, tuvieron dificultades para 

acceder a los servicios educativo. Algunos de estos factores se exponen a continuación 

No todos los niños tienen acceso a la educación online. Según Resolución Ministerial 

N° 160-2020-MINEDU, se lanzó el programa “Aprendo en casa”, un servicio multicanal 

de educación a distancia por televisión, radio e Internet (MINEDU, 2020). Sin embargo, 

no todos acceden a ese servicio educativo por falta de acceso a internet o por no contar 

con una computadora, un celular, etc.  

Falta de preparación de los profesores, las instituciones privadas tuvieron más 

éxito en la incorporación de sus profesores al uso de las plataformas digitales desde 

antes del inicio de la pandemia, y han podido responder de manera adecuada a las 

necesidades de sus estudiantes. Pero no ocurrió lo mismo con las las instituciones 

educativas públicas, algunos docentes han tenido que capacitarse de forma apresurada 

en el manejo de las TIC, así como también, hacer uso de sus propios recursos personales 

(Vivanco, 2020), y muchos tuvieron dificultades para aprender a manejar dichas 

herramientas.  

Otro factor importante para aprender y desarrollar buenos aprendizaje en estos 

tiempos son las condiciones de pobreza en la que viven las mayoria de los niños en 

nuestro contexto, a la que ahora se suma la pandemia del COVID-19, que generan un 
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 doble retraso en el aprendizaje. Lipina (2016), ha señalado que las condiciones de 

pobreza en la que viven los niños, “enferma y mata mucho más pronto en comparación 

con aquellas condiciones en las que están garantizados la satisfacción de los derechos 

a la salud, la educación y el trabajo” (p. 11). La pobreza disminuye las oportunidades 

para desarrollar competencia tanto de índole intelectual, emocional y social (Cuevas-

Parra y Stephano, 2020; Maldonado, 2014; Ruetti, Ortega y González, 2014). Al mismo 

tiempo, la vulnerabilidad genética, bilógica y socioeconómica puede limitar el 

desarrollo de competencias cognitivas y dificulta un desempeño adecuado 

(Cunningham, 1992). 

Finalmente, está la violencia infantil, en el contexto de pandemia, las personas 

pasan más tiempo en el hogar, sin embargo, en el hogar en donde se suceden con mayor 

frecuencia violencias, física, psicológica y sexual en contra de los niños, niñas y 

adolescentes por parte de sus padres, madres, hermanos, familias y cuidadores. Estos 

tipos de violencia tiene efectos por lo general en la salud mental de las victimas (CEPAL 

- UNICEF, 2020b) y dificultan el desarrollo intelectual (Zapata, Álvarez, Aguirre, y 

Cadavid, 2012). La violencia de cualquier tipo que fuera en los primeros años de vida 

tiene efectos negativos en el desarrollo del sistema nervioso central, algunos generan 

deterioro permanente en las capacidades cognitivas, emocionales y en las habilidades 

sociales de los niños (Cuartas, 2019) y por supuesto bajo rendimiento escolar 

Cuán preparados estuvieron los padres para una educación virtual de sus 

hijos 

La participación de los padres en la educación de sus hijos ejerce un papel 

fundamental, tanto para el rendimiento académico del niño, el aprendizaje, la 

motivación y en general para el desarrollo integral (Balarin y Cueto, 2008). Los niños 

que cuenta con mayor participación familiar en la escuela presentan actitudes más 

apropiadas hacia las tareas académicas, poseen una mayor motivación para aprender, 

se sienten más satisfechos con la escuela y disminuyen considerablemente los 

comportamientos violentos (García-Bacete, 2003). En este sentido, algunas 

características de los padres como: el nivel educativo y los ingresos económicos son 

condiciones que favorecen el bienestar del niño.    

Sin embargo, durante la pandemia por COVID-19, los padres son los promotores 

únicos del desarrollo de sus hijos (Hincapié, López-Boo y Rubio-Codina, 2020), pero 

han tenido importantes limitaciones, algunos de los cuales son: 
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La falta de acceso a internet: al inicio del año escolar, desde el estado, se propuso 

el programa “Aprendo en casa” mediante el uso de la plataforma tecnológico como 

método y medio de aprendizaje, sin embargo, el obstáculo para llevar adelante este 

esfuerzo por parte de los padres de familia fue la falta de conectividad (UNICEF, 2020a). 

A nivel nacional, se estima que cerca del 60% de escolares, principalmente de las zonas 

rurales del país, no acceden a dicha plataforma. Y, en algunas regiones como 

Huancavelica 12.4%, Cusco 16%, Ayacucho 17.6%, Cajamarca 17,7% el nivel de acceso 

a internet en sus hogares es muy bajo (COMEXPERÚ, 2020). Según el INEI (2020), en 

las últimas encuestas realizadas por ENAHO, con relación al servicio de Internet, arrojó 

que el 62,9% de los hogares de Lima Metropolitana disponen de este servicio, el 40,5% 

del resto urbano y solo el 5,9% de los hogares del área rural. Además, del 40,1% de los 

hogares que tiene conexión a Internet, el 87,9% lo hace a través de un celular, el 41,1% 

a través de televisión por cable, permitiendo visualizar el programa. 

El poco conocimiento en la tecnología: los padres son responsables de la utilización 

de la tecnología dentro del hogar. Deben mostrar a los más pequeños su utilidad, así 

como establecer normas para su utilización.  La actitud que estos tengan es lo que nos 

permitirá llegar a realizar un buen uso de la tecnología (Bas y Pérez de Guzmán, 2010). 

Sin embargo, muchos de ellos no tienen conocimiento del manejo de las herramientas 

digitales, lo que hace que muchos niños no cuenten con un apoyo para adaptarse a los 

nuevos medios de instrucción de la escuela (Llopis, 2015; ONU, 2020), sumado a ello, 

es que la gran mayoria no tienen una formación escolar con lo cual se hace doblemente 

difícil ingresar a la era de la educación digital (Campos, Molina y Nivela, 2020). Campos, 

Molina y Nivela (2020), señalan, haciendo referencia al comentario de los padres de 

familia, que ser educador es una vocación y dar clases o guiar el aprendizaje de niños 

no es nada sencillo. 

La falta de herramientas para las clases remotas: del total de la población usuaria 

de Internet, el 87,9% lo hace a través del teléfono celular, el 29,4% a través de una 

computadora, el 19,7% de una Laptop y el 3,2% utilizaba una Tablet. Además, el 52,9% 

de los hogares de Lima Metropolitana disponen por lo menos de una computadora, en 

el resto urbano es el 38,3% y en los hogares rurales, el 7,5% (INEI, 2020). Es aquí donde 

se visualiza la alta desigualdad que existe en nuestro país. Las familias que tiene 

mayores recursos cuentan espacios, una computadora, un escritorio adecuado, etc., 

podrán apoyar a sus hijos, a que sigan aprendiendo. Por otro están las familias que no 

cuentan en estos recursos y los niños tuvieron que abandonar la escuela.  
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 El doble trabajo que tienen que realizar desde sus hogares: las actividades laborales 

y el apoyo a los hijos se ha presentado como una doble función de los padres. Por un 

lado, están los padres que continúan laborando de manera remota desde sus hogares, 

y a la vez, les permite estar al pendiente de sus hijos y de las actividades escolares. Es 

decir, el apoyo se ve ajustado al tiempo disponible de los padres. Y, por otro lado, están 

los que, pese a las restricciones impuestas por el estado, tienen que salir a desempeñar 

sus actividades laborales y conseguir el sustento diario, con ello, dejan a los niños sin el 

apoyo, supervisión o acompañamiento en su proceso educativo (Vivanco, 2020). 

Participación de los padres en la educación de sus hijos 

Existe diferentes razones sobre el porqué los padres se involucran o no en la 

educación de sus hijos, durante este tiempo de crisis. Por un lado, está lo que se podría 

llamar el capital físico, la disposición de conectividad a internet y la disposición de 

computadora, tables o celular, por otro lado, estaría el capital humano, es decir, la 

educación y los ingresos económicos de los padres y las habilidades que estos 

desarrollan para atender las necesidades educativas de los niños.  

Sin embargo, hay otros motivos que obstaculizan la participación de los padres en 

la escuela, la indiferencia que son señalados por los directores y profesores (Walther, 

(2013), la apatía y la falta de interés (Secretaría de educación Pública de México, 2009). 

Por el lado de los profesores está la resistencia de estos que interpretan como una 

interferencia en su trabajo (Crozier, 2012; Reynolds, 2005) y se genera una especie de 

enfrentamiento entre los profesores y las familias, con lo cual, la participación de los 

padres queda relegada de los aspectos pedagógicos de la escuela. Ante esta situación 

Hernández y López (2006), sugiere que se debe corregir la formación del profesorado, 

enfocándose en la preparación para la cooperación profesor-familia en la educación de 

los niños, debido a que la colaboración de la familia es necesaria y ayuda a reducir el 

cansancio, el estrés, desaliento, etc., del profesor y también de los niños. Pero al mismo 

tiempo es necesario que se intervenga en la formación de los padres de familia para 

promover su participación en la vida escolar y en la gestión de las instituciones 

educativas (Rizzi et al., 2011). 

Conclusiones 

Se sabe que el aislamiento no solo ha afectado la continuidad de la educación de 

los niños en todo el mundo, sino que ha afectado en muchos casos la salud física, 
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emocional y el desarrollo intelectual de éstos. En este sentido, la continuidad de la 

educación es una responsabilidad imprescindible que deben asumirlo los padres desde 

sus hogares. Si bien es cierto que no tienen una formación para educar a los niños y 

tampoco conocimientos sobre el desarrollo infantil, es necesario que sepan atender las 

necesidades prioritarias para el desarrollo intelectual de sus hijos en su hogar, para lo 

cual también es necesario que cuenten con apoyo profesional, específicamente de los 

docentes, para la implementación de recursos que les ayude a construir relaciones 

familiares adecuados en el hogar, pero sobre todo, cuidar la salud física y mental de los 

niños. 
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