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Resumen 

El escenario educativo actual en el Perú y el mundo se vio sometido a una 

transformación de sus prácticas, primero, debido al proceso de transformación 

tecnológico que se da en la sociedad; y segundo, debido a la aparición de la 

pandemia del Covid-19, que obligó a dictar medidas de cuarentena que, a su 

vez, significaron atender a las diferentes formas de llevar adelante la educación 

virtual. En ese marco, este estudio se planteó como objetivo analizar la relación 

entre el uso de Google Meet y transformación de la práctica pedagógica en una 

Institución Educativa Pública, de la ciudad de Moquegua, en el sur del Perú. 

Con ese propósito, se planteó una investigación de tipo aplicado, con enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental transversal correlacional. Se trabajó con 

una población de 54 docentes de una institución educativa que opera en la 

ciudad de Moquegua, Perú. Para efectos de la recolección de datos, se aplicaron 

dos cuestionarios diseñados y construidos para este estudio; el primero, 

denominado Cuestionario de Uso de Google Meet, y el segundo, Escala de 

Práctica Pedagógica. Ambos instrumentos fueron validados por juicio de 

expertos, y cuentan con muy buena confiabilidad, con coeficientes alfa-Cronbach 

de 0,875 para el cuestionario, y 0,942 para la escala. 

Entre los resultados del estudio, se encontró que el uso de Google Meet 

entre los docentes se distribuye principalmente en el nivel moderadamente 

efectivo (48%), mientras que la práctica pedagógica se distribuye en el nivel 

eficiente (75,9%). Como conclusión general, se encontró que existe relación 

significativa entre el uso de Google Meet y transformación de la práctica 

pedagógica en una Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022, expresada 

por un coeficiente de correlación positivo medio (rho=0,375; p-valor = 0,005). 

Palabras clave: Google Meet, uso de Google Meet, usabilidad, adaptabilidad, 

práctica pedagógica 
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Abstract 

The current educational scenario in Peru and the world was subjected to a 

transformation of its practices, first, due to the process of technological 

transformation that occurs in society; and second, due to the appearance of the 

Covid-19 pandemic, which forced the dictation of quarantine measures which, in 

turn, meant attending to the different ways of carrying out virtual education. In this 

framework, this study aimed to analyze the relationship between the use of 

Google Meet and the transformation of pedagogical practice in a Public 

Educational Institution, in the city of Moquegua, in southern Peru. 

For this purpose, a applied type of research was proposed, with a quantitative 

approach and a non-experimental cross-correlational design. We worked with a 

population of 54 teachers from an educational institution that operates in the city 

of Moquegua, Peru. For the purposes of data collection, two questionnaires 

designed and constructed for this study are applied, the first, called the Google 

Meet Use Questionnaire, and the second, the Pedagogical Practice Scale. Both 

instruments were validated by expert judgment, and have very good reliability, 

with alpha-Cronbach coefficients of 0.875 for the questionnaire and 0.942 for the 

scale. 

Among the results of the study, it was found that the use of Google Meet 

among teachers is distributed mainly in the moderately effective level (48%), 

while the pedagogical practice is distributed in the efficient level (75.9%). As a 

general conclusion, it was found that there is a significant relationship between 

the use of Google Meet and the transformation of the pedagogical practice in a 

Public Educational Institution, Moquegua, 2022, expressed by a medium positive 

correlation coefficient (rho=0.375; p-value = 0.005). 

Keywords: Google Meet, use of Google Meet, usability, adaptability, 

pedagogical practice 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace unas tres décadas, los escenarios educativos de la enseñanza 

básica de varios países del mundo, entre ellos los de América Latina, empezaron 

a experimentar una serie de cambios tanto en lo que se refiere a la concepción 

de sus modelos teóricos de base (García, Juárez & Salgado, 2018), como en lo 

que se refiere a la práctica de sus docentes en las aulas (Robles & Zambrano, 

2020). El redescubrimiento de las corrientes pedagógicas constructivistas y de 

sus impactos positivos en los sistemas educativos de algunos países de Europa 

(Finlandia, Suiza, entre otros) derivó en la renovación de los modelos 

pedagógicos de carácter oficial en América Latina. 

En el caso del Perú, a la crisis profunda en la que el primer gobierno aprista 

dejó la educación peruana (Campos-Lizarzaburu, 2011), se le sumó los 

esfuerzos del gobierno fujimorista por revertir una situación caótica en el sistema 

educativo (Ames, 2005), a partir de los intentos poco claros de asimilar las tesis 

centrales del constructivismo en la propuesta del Nuevo Enfoque Pedagógico 

(De Belaúnde, González, & Eguren, 2013), que se puso en marcha entre 1995 

y 1996 (Ríos, 2005). La falta de comprensión de los principios y desarrollos de 

las teorías constructivistas y cognitivistas que sirvieron como insumo para la 

conformación del nuevo modelo pedagógico (Huaranga, 1997), y la politización 

de las diferentes áreas del sector público (entre ellos, el sector Educación), al 

finalizar la década (Guadalupe, Rodríguez, & Vargas, 2017), y el deterioro y 

caída del gobierno de Alberto Fujimori, en medio de una serie de acontecimientos 

que evidenciaban impresionantes actos de corrupción (Quiroz, 2012), posible 

exceso en el uso de la fuerza pública desde las instituciones de gobierno, y voces 

que denunciaban fraude en los últimos comicios electorales, constituyeron las 

marcas que identificarían el principio del nuevo siglo y nuevo milenio (Contreras 

& Cueto, 2013). 

Pero a pesar de ello, a pesar de lo que ocurría en las esferas de poder, y 

de una sociedad peruana que no tenía claro el rumbo a seguir (Kisic, 2000), de 

todos modos, se debía reconocer que las actividades vinculadas al sector 

educativo, en especial, aquellas que recaían en la responsabilidad directa de los 

docentes (Ministerio de Educación, 1999a) (Ministerio de Educación, 1999b), 
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habían experimentado una transformación interna difícil de contener (Pari, 2011). 

La irrupción de las metodologías activas en el aula, el viraje de un proceso de 

enseñanza – aprendizaje centrado en el docente a uno que destacaba la 

actividad del estudiante (Hunt, 2004), la lenta pero creciente incorporación de las 

tecnologías de la información y comunicación (TICs) en los procesos formativos, 

ponían en evidencia que la práctica pedagógica estaba transformándose en el 

Perú, tanto en la capital, como en provincias (Rodríguez, Guerrero, Varon, & 

Baron-Velandia, 2021). Ese proceso seguiría su curso, con altibajos y 

recapitulaciones, durante los casi 20 años siguientes (Egúsquiza Contreras, 

2020). 

Hacia el 2020, uno de los acontecimientos más inusitados e inesperados 

de la historia reciente, la aparición de la pandemia del nuevo coronavirus SARS- 

CoV-2 (Organización Mundial de la Salud, 2020), golpeó con notable fuerza la 

percepción de seguridad y la salud humanas, obligando a poner en marcha una 

serie de medidas políticas y sanitarias con el objeto de salvaguardar la salud 

pública, y asegurar la posibilidad de seguir adelante como sociedad, mientras se 

intentaba reducir los impactos que la pandemia había provocado en la 

comunidad (Campos, Franco, Lizarzaburu, & Campos, 2020). 

En ese escenario, con el propósito de reactivar el servicio educativo, 

obligado a modificar sus formas a partir de las disposiciones de cuarentena 

establecidas en casi todos los países del mundo, se empezó a potenciar el uso 

de medios virtuales (plataformas virtuales, redes sociales, aplicaciones) para 

asistir (San Román, Mendoza, Yépez, Magaña, & Ara-Chan, 2020) y, luego, para 

sostener los procesos educativos institucionales (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2020). Con ello, la práctica pedagógica, entendida como el conjunto 

de actuaciones que realiza un docente de aula en un contexto educativo, terminó 

de transformarse radicalmente, incorporando los medios virtuales como un 

componente esencial de los procesos educativos del presente 

La necesidad de moldear la práctica pedagógica en función de las 

demandas sociales que se suscitaban con la pandemia, exigió de los docentes 

una adaptación de su práctica a la oferta de herramientas digitales disponibles 

en la red (Solomon, 2021). En esa situación algunas instituciones educativas 

(I.E.), con los recursos disponibles para ponerse a tono con las exigencias del 
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nuevo contexto educativo, adquirieron los recursos en red que les permitían 

seguir ofreciendo sus servicios; en contraste, otras instituciones, en su mayoría 

del sector público, tuvieron que apuntalar sus procesos en el uso de 

herramientas y aplicaciones gratuitas. En el Perú, este es el caso de la casi 

totalidad de instituciones educativas de régimen público, que encontraron la 

posibilidad de reanudar su actividad, aunque ya en la modalidad virtual, a partir 

de Google Meet, la plataforma de Google para la realización de reuniones 

virtuales y videoconferencias en forma sincrónica, además de otras posibilidades 

útiles para asistir los procesos educativos (Al-Maroof, Alshurideh, Salloum, Al- 

Hamad, & Gaber, 2021). 

En lo que respecta a la institución educativa en la que se realizó el estudio, 

una institución pública de gestión directa, de atención escolarizada, ubicada en 

el centro poblado Chen  Chen, bajo la jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto, en 

el departamento de Moquegua (Perú), la situación descrita también parece 

replicarse, con docentes que durante dos años debieron recurrir a herramientas 

virtuales para el desarrollo de los procesos pedagógicos de los cuales eran 

responsables; y una población estudiantil que sólo en el presente año (2022) 

vuelve a las aulas en una clima de dudas y suspicacias, pues aunque la 

vacunación contra el Covid- 19 sigue ampliando su cobertura, lo cierto es que la 

pandemia todavía no ha desaparecido, y sus efectos a veces vuelven a dejarse 

sentir. 

En ese sentido, esta institución educativa no es ajena a esta problemática, 

ya que tuvo inconvenientes para responder a esta nueva realidad educativa. En 

la realización de las videoconferencias se pudo evidenciar el trabajo remoto de 

los maestros, lo que permitió identificar fortalezas y debilidades por grados y 

ciclos. Este diagnóstico institucional permitió la realización de eventos de 

capacitación virtual con apoyo del docente de aula de innovación pedagógica; 

pero no tuvo la acogida esperada, en tanto los docentes se guiaban de la 

plataforma Aprendo en casa. 

Para el año 2021 las normas educativas cambiaron. Así, la Unidad de 

Gestión Educativa Mariscal Nieto optó por proporcionar cuentas corporativas 

para los maestros de toda la región Moquegua, lo que hizo necesarios la práctica 

y el uso de plataformas de videoconferencia, entre las que destaca Google Meet. 
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Pero, si bien los estudiantes cuentan con un correo electrónico creado por el aula 

de innovación, a los maestros les falta adiestramiento en el manejo de 

competencias virtuales, debido a su predilección por el uso de modelos 

tradicionales. Otro factor en contra que se identificó es el bajo nivel de 

conocimiento que algunos docentes tienen sobre herramientas digitales, lo que 

les impide asumir los desafíos digitales de la actualidad. En consecuencia, la 

falta de preparación de los maestros deriva en un servicio educativo de baja 

calidad que, lejos de fortalecer los aprendizajes, reduce la participación e 

interacción de los estudiantes con herramientas digitales de empoderamiento en 

las distintas áreas, niveles y modalidades educativas. 

De todos modos, reconociendo que la misma necesidad contextual supuso 

la introducción de cambios en la práctica pedagógica, se debe señalar que en el 

ámbito de las instituciones educativas de la localidad esos cambios no han sido 

evaluados, ni se ha abordado frontalmente las relaciones que se han suscitado 

entre el uso de las aplicaciones virtuales para asistir los procesos formativos, y 

la práctica pedagógica de los docentes. A la luz de ese reconocimiento, esa 

inquietud toma forma en la interrogante de investigación que se enuncia a 

continuación. 

Cabe señalar que este estudio se justifica desde diferentes puntos de vista. 

Primero, desde una perspectiva teórica, que implica considerar los posibles 

aportes de la investigación al cuerpo teórico que sustenta las variables de 

estudio, se aborda la situación de cambio que viene experimentando la práctica 

pedagógica en lo que va del siglo. En este caso, se verifica un énfasis creciente 

en la incorporación de las TICs en los espacios educativos, a pesar de la 

resistencia inicial de los docentes, que ha significado incluso la aparición de un 

enfoque que recoge esa orientación, el conectivismo (López & Escobedo, 2021). 

Y se verifica también en la adopción forzosa de las TICs, pero sobre todo de los 

entornos virtuales de aprendizaje, que se constituyeron en el soporte 

fundamental para continuar los procesos pedagógicos durante el contexto de 

pandemia del Covid-19, que se generó a partir del mes de marzo del año 2020. 

En segundo lugar, este estudio se justifica desde una perspectiva 

metodológica, que implica, entre otras razones, construir o introducir un 

instrumento de recolección de datos adaptados a escenarios en los cuales los 
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instrumentos originales no se han aplicado o no han sido evaluados en sus 

consideraciones psicométricas (Campos-Lizarzaburu, 2017). En ese sentido, esta 

investigación asume el desafío de plantear el uso de instrumentos nuevos, tanto 

para la medición de la práctica pedagógica, cuya estructura dimensional todavía 

no ha encontrado consensos y depende más de la posición y propuesta de los 

autores, como para la evaluación del uso de la plataforma en estudio. 

Por otro lado, entre las implicaciones prácticas (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014), se puede señalar el valor del estudio desde una perspectiva 

institucional, en la medida que los resultados a encontrarse se convertirán en un 

insumo actual y contextualizado para las autoridades de la institución educativa 

y del sector, en los procesos de toma de decisiones que corresponden a la 

marcha de la organización en beneficio de los educandos. 

El problema de investigación se formula en los siguientes términos: ¿Qué 

relación existe entre el uso de Google Meet y la transformación de la práctica 

pedagógica en una Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022? Las 

preguntas específicas que se plantean son la siguientes: ¿Qué relación existe 

entre la usabilidad de Google Meet y la transformación de la práctica pedagógica 

en una Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022? ¿Qué relación existe 

entre la frecuencia de uso de Google Meet y la transformación de la práctica 

pedagógica en una Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022? ¿Qué 

relación existe entre la adaptabilidad pedagógica de Google Meet y la 

transformación de la práctica pedagógica en una Institución Educativa Pública, 

Moquegua, 2022? 

El objetivo general del estudio es el siguiente: Analizar la relación entre el 

uso de Google Meet y la transformación de la práctica pedagógica en una 

Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022. En función del objetivo, se 

plantean así los siguientes objetivos específicos: Analizar la relación entre la 

usabilidad de Google Meet y la transformación de la práctica pedagógica en una 

Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022. Analizar la relación entre la 

frecuencia de uso de Google Meet y la transformación de la práctica pedagógica 

en una Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022. Y analizar la relación entre 

la adaptabilidad pedagógica de Google Meet y la transformación de la práctica 

pedagógica en una Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022. 
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La hipótesis general se formula como sigue: Existe relación significativa 

entre el uso de Google Meet y la transformación de la práctica pedagógica en 

una Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022. Y las hipótesis específicas 

son las siguientes: Existe relación significativa entre la usabilidad de Google 

Meet y la transformación de la práctica pedagógica en una Institución Educativa 

Pública, Moquegua, 2022. Existe relación significativa entre la frecuencia de uso 

de Google Meet y la transformación de la práctica pedagógica en una Institución 

Educativa Pública, Moquegua, 2022. Y existe relación significativa entre la 

adaptabilidad pedagógica de Google Meet y la  transformación de la práctica 

pedagógica en una Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

En el plano internacional, se reseñan los siguientes estudios: 
 

Rodríguez et al. (2021), en Barquisimeto, Venezuela, realizaron una 

investigación en la que se exponen las transformaciones de orden pedagógico 

de los estudiantes que se han graduado de un programa pedagógico para una 

modalidad de profesionalización sin licenciatura (Rodríguez, Guerrero, Varon & 

Baron-Velandia, 2021). Estas transformaciones corresponden al periodo 2018-

2019. Sigue un enfoque metodológico propio de la hermenéutica, y se trabajó 

con una muestra de 29 personas, profesionales del área. Se aplicaron diferentes 

instrumentos, desde algunos orientados a la recolección de datos 

documentales, hasta entrevistas y cuestionarios. Los resultados del estudio 

reconocen transformaciones significativas en las prácticas pedagógicas de los 

graduados, y un alto nivel de adecuación para su formación profesional. 

Cedeño, Ponce, Lucas y Perero (2020), en Ecuador, realizaron una 

investigación en la que se proponen fomentar el uso de Meet y Classroom como 

herramientas didácticas que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje 

tanto en las instituciones de educación de régimen público como en las de 

régimen privado. Para ello, se realizó una revisión sistemática de un cuerpo 

bibliográfico seleccionado según criterios específicos. Entre las conclusiones, 

se señala que la experiencia mundial de la pandemia ha significado el uso de 

herramientas pedagógicas en base a las TIC que han modificado algunos 

conceptos tradicionales de los procesos didácticos, en tanto favorecen los 

aprendizajes de orientación colaborativa. Además, se señala que las 

herramientas utilizadas cuentan con un alto potencial para favorecer los 

procesos de enseñanza, tanto en forma sincrónica como asincrónica. 

Jiménez y Sánchez (2019), en Colombia, realizaron una investigación en la 

que se propusieron identificar características de la práctica pedagógica de un 

conjunto de docentes, en función de la aplicación de experiencias de aprendizaje 

en el área de Matemática. El estudio se adscribe al marco de la investigación 

acción, y recurre a procedimientos de aproximación al fenómeno, como la 

observación, encuestas de interrogantes de respuesta abierta, grupos focales, 

y modelización de experiencias de aprendizaje según especificidades. Se 
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trabajó con una muestra de cuatro docentes más los educandos bajo su 

responsabilidad. Entre los hallazgos del estudio, se encontró  que la 

confrontación de la perspectiva del propio docente respecto de su clase, con la 

observación de otras personas, a la que se aúna la reflexión conjunta en torno 

de su praxis, constituye un móvil de cambio actitudinal y de orientación del 

desarrollo de su clase; se mejora el proceso, pero también la motivación  y el nivel 

de compromiso de los estudiantes. 

En el ámbito nacional, se reseñan los siguientes estudios: 
 

Quille, Bernal y Cueva (2021) realizaron un estudio entre profesores de 

centros educativos de una institución de carácter religioso, que se extiende en el 

ámbito del centro y sur del Perú. En esta investigación se analiza la relación 

entre el uso de TICs y la práctica pedagógica. Se trabajó con una muestra de 142 

personas, seleccionadas entre un conjunto de 200 maestros. De los maestros 

seleccionados, la mayoría (casi 70%) son mujeres, mientras que el resto son 

varones, y la mitad ejercen en el nivel primario, mientras que poco más de 40% 

o hacen en el nivel secundario. Para la recolección de datos se utilizó un 

cuestionario, en un formato que integra dos partes, cada una de las cuales se 

identifica con la variable respectiva a medir. El cuestionario fue validado en 

función de validez de contenido, mediante el procedimiento conocido como juicio 

de expertos, y cuenta con una alta confiabilidad. En cuanto a los resultados, a 

nivel general, se encontró relación directa entre las variables de estudio, con 

una intensidad de la relación de magnitud moderada (Rho=0,509), y relación 

directa también entre el uso de las TIC y las dimensiones de la práctica 

pedagógica (con el componente personal, rs=0,458; con el componente 

interpersonal, rs=0,221; con el componente didáctico, rs=0,524). 

Gómez, Salgado, Hinostroza y León (2021), en Huancayo, realizaron un 

estudio en el cual identificaron el nivel en el que los docentes de una universidad 

local utilizan las TIC, en función de los siguientes componentes: utilización de 

recursos tecnológicos durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, eficacia 

personal en la utilización de las TIC, capacidad para acceder y mantener un uso 

sostenido de las TIC, y cultura orientada hacia la tecnología. Se trabajó con un 

conjunto de cien profesores de la universidad seleccionada, a los que se aplicó 

una batería de instrumentos de recolección de datos, a razón de uno por 
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componente a evaluar. Los resultados evidencian que más de la cuarta parte de 

docentes no supera el nivel bajo, poco menos de la mitad alcanza el nivel 

regular, y la cuarta parte alcanza el nivel alto. En ese sentido, se infiere que los 

docentes evidencian dominio regular de las TIC en los procesos de enseñanza, 

autoeficacia de nivel medio, y acceso y soporte también de nivel medio. 

Por su parte, Gamarra, Chávez y Segundo (2021), en Cusco, realizaron 

una investigación cuyo propósito fue evaluar la usabilidad de algunas de las 

plataformas virtuales de orientación educativa más importantes, que se utilizan 

en una universidad estatal que opera en la ciudad. Esto tuvo que hacerse como 

respuesta motivada por la migración efectuada a la modalidad de clases 

virtuales, en razón del contexto de pandemia. Para la recolección de información, 

se utilizó uno de los cuestionarios más reconocidos en torno de la usabilidad de 

aplicaciones virtuales (el SUS). Se trabajó con un conjunto de 74 profesores y 

137 estudiantes. Entre los resultados del estudio, se encontró una buena 

usabilidad considerando las tres aplicaciones evaluadas. Con ello, se verifica la 

tesis de partida, que el uso de herramientas virtuales, considerando 

específicamente las que proporciona Google, es pertinente y conveniente en los 

procesos de adaptación del proceso de enseñanza y aprendizaje a los 

escenarios virtuales. 

Finalmente, Salirrosas, Tuesta y Guerra (2021) realizaron una investigación 

general en la que evalúan los retos que debieron ser asumidos por los maestros 

peruanos, con ocasión de la pandemia, cuando se puso en marcha la estrategia 

“Aprendo en Casa” por parte del Ministerio de Educación. Con ese propósito, se 

realizó un estudio de sistematización de carácter documental, que ha recogido 

información de distintas fuentes primarias y secundarias. Los resultados del 

estudio señalan que la adaptación de los profesores a los procesos educativos 

proporcionados en el marco de la educación a distancia se ha caracterizado por 

una perspectiva que asimila el aprendizaje virtual como un complemento a las 

herramientas pedagógicas tradicionales que se han ido dando con la 

incorporación de las TICs. Sin embargo, el tiempo de la extensión de la pandemia 

demostraba que la educación virtual no podía ser un complemento, que podía 

asumirse a discreción, sino que se había convertido prácticamente en la única 

opción legítima a tener en cuenta durante mucho tiempo. Por otro lado, la 
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formación docente en el manejo de recursos digitales era insuficiente para 

atender con éxito los propósitos del programa puesto en marcha. 

A fines del siglo XX, tres grandes teorías del aprendizaje se habían 

sucedido para ser aplicadas en los escenarios instruccionales de la mayoría de 

países del mundo: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo (Siemens, 

2004). Pero, aun cuando cada uno de estos enfoques alcanzó logros educativos 

importantes y satisfactorios en respuesta a las necesidades formativas que se 

demandaban en los distintos periodos del siglo XX en los que tuvieron relevancia, 

lo cierto es que a finales del siglo empezaban a mostrarse insuficientes frente a 

la creciente incorporación de las TICs en los procesos de aprendizaje. 

Con ello, las tres grandes teorías hacían evidente que habían sido 

desarrolladas en una época en la que los procesos de aprendizaje no habían 

recibido apoyo ni mayor impulso de las diferentes tecnologías informáticas y 

comunicacionales, en especial de aquellas que suponen la globalización de la 

información: el internet o la tecnología celular; y se mostraban limitadas ante la 

reorganización que había ocurrido en las actuales maneras de vivir, de 

comunicarse y de aprender. 

En los últimos años del siglo XX y principios del siguiente, dos teorías con 

sólida evidencia empírica explican los procesos de aprendizaje en el contexto 

más reciente: el construccionismo y el conexionismo. El primero, aparece como 

un derivado del constructivismo y en algún momento sus tesis se conjugarán 

como si fueran un solo cuerpo teórico, sobre todo cuando se sostiene que las 

personas aprenden por medio de la realización práctica de las cosas (López & 

Escobedo, 2021); asimismo, abre la expectativa sobre los usos positivos de la 

tecnología en el aprovechamiento del conocimiento. 

Por otro lado, el conexionismo se sustenta en la tesis de que el 

conocimiento se basa en la conformación de una red neuronal que, al 

alimentarse, progresivamente consigue aumentar el conocimiento. Cabe 

señalar, sin embargo, que ninguna de esas dos teorías de aprendizaje se abrió 

paso para situarse entre los procesos de aprendizaje institucionalizados. 

En ese contexto, como resultado sincrético de las perspectivas teóricas 

reconocidas que sustentaban el aprendizaje, y como respuesta frente al 

desarrollo y creciente extensión de las TICs en los ámbitos formativos, emerge 
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la teoría del conectivismo, que supone como premisa que se trata de una teoría 

del aprendizaje arraigada en los acontecimientos e hitos que dan forma a la era 

digital (Bernal, 2020). En esta teoría destacan dos premisas centrales: primero, 

el aprendizaje es un fenómeno personal y, en tanto es impactado por las 

tecnologías, debe procurar en la persona la formación y desarrollo de la 

capacidad de sintetizar y distinguir conexiones y patrones que promueven el 

aprendizaje (Bernal, 2020); y segundo, existen nuevas formas de conocimiento, 

que se crean por la interacción de entidades conectadas entre sí, lo que supone 

que el conocimiento está distribuido entre ellas. En ese sentido, el conocimiento 

se constituye en una extensa red de conexiones que se sustentan en la extensión 

y desarrollo de redes sociales y tecnológicas, que operan tanto dentro de sí 

mismas como para afuera (López & Escobedo, 2021). 

 

Las TIC refieren el conjunto de herramientas y equipos tecnológicos que se 

utilizan en los procesos de elaboración, almacenamiento, intercambio y 

procesamiento de información (Robles & Zambrano, 2020). Estas tecnologías se 

concretan en manifestaciones diversas, entre las que se incluyen datos de 

diverso tipo y condición, conversaciones establecidas por medio de la voz, 

imágenes fijas e imágenes en movimiento, presentaciones en función de medios 

múltiples, e incluso modalidades no especificadas, considerando también 

aquellas que todavía no se han concebido (García, Reyes, & Godínez, 2017). Y 

tienen como propósito mejorar el soporte de los procesos de operación y 

negociación, a fin de potenciar la competitividad y productividad a nivel de 

individuos y de organizaciones (Robles & Zambrano, 2020). En forma particular, 

se identifica el concepto de las TIC en estrecha vinculación con el uso de equipos 

de computación, software, y uso de herramientas de comunicación que 

favorecen procesos que potencian las actividades de telecomunicación.
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Hoy en día la educación juega un papel de suma importancia en el desarrollo 

de los procesos por los que atraviesan los seres humanos; la transformación es 

compleja, pues son muchos los tipos y orígenes de los factores que actúan en el 

desarrollo tecnológico de forma paralela (Cañar, Andrango, & Muso, 2021). 

La educación asume un rol que se relaciona con las capacidades con las 

que ya cuentan, o las que adquieren o desarrollan las personas para asumir 

desafíos y lograr productividad frente a las múltiples circunstancias que se les 

pueda presentar (García, Reyes, & Godínez, 2017). Y necesita responder a 

desafíos a través del incremento de información de forma continua, para tener 

acceso a la información de manera universal e incentivar habilidades 

comunicativas. De esta forma, las políticas educativas consideran el uso de las 

TIC como una forma de enfrentar y  dar respuesta a los desafíos de la actualidad 

(Alvarado & Tolentino, 2021). 

Han pasado más de 40 años desde que una computadora ingresó en las 

universidades del Perú; unos 30 años desde que lo hizo en las instituciones de 

educación básica; y otros 30, desde la aparición del ciberespacio. El impacto de 

las TIC ha permitido el crecimiento de la educación informal, la asignación de 

recursos y de servicios de calidad, así como la transparencia en la gestión de 

instituciones educativas (Gómez, Salgado, Hinostroza, & León, 2021). La llegada 

de nuevas competencias tecnológicas, la necesidad de una formación continua y 

los nuevos entornos virtuales además del uso de estas tecnologías para 

relacionarse, comunicarse, procesar información o como una herramienta que 

permite una mejor organización y gestión en cada institución educativa, permiten 

también el desarrollo de aprendizajes y sirve como instrumento cognitivo (Area 

& Adell, 2021). 

Con las TIC es posible desarrollar nuevos recursos didácticos de tipo 

electrónico, mejorar aprendizajes de forma colaborativa en diferentes 

modalidades de comunicación en las diferentes áreas de aprendizaje (Ricardo & 

Iriarte, 2017). 

Los maestros están en la posibilidad de reformular sus actividades dejando 

de lado actividades rutinarias y tradicionales para dar paso al uso de nuevos 

recursos en las diferentes actividades que pueda planificar (García, Reyes, & 

Godínez, 2017). Se reducen también las limitaciones físicas de la distancia en el 
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aprendizaje (Rama, 2021) y se procura hacerlos más dinámicos para que los 

estudiantes puedan adoptar una reflexión y toma de conciencia sobre sus 

aprendizajes y su colaboración con los demás (Gómez, Salgado, Hinostroza, & 

León, 2021). 

El internet se ha convertido en una herramienta didáctica que permite el 

acceso a la información de forma universal; y es útil para el proceso de 

enseñanza en tanto utiliza diferentes canales (entornos virtuales de aprendizaje 

web, software educativo, etc.). Estas tecnologías han servido de base para el 

desarrollo de las modalidades de enseñanza que hoy se consideran 

fundamentales: la educación sincrónica desde un dispositivo móvil, la televisión 

interactiva, las plataformas virtuales, entre otras. 

Aparte, se entiende como plataforma virtual un sistema de software que 

permite la realización de diferentes aplicaciones en un entorno. Los usuarios se 

conectan o acceden por medio del internet para ingresar a la plataforma y hacer 

uso de los servicios que brinda para ello no es necesario estar en un ambiente 

físico determinado (Vargas & Villalobos, 2018). 

Por lo general, es usada para desarrollar una educación a distancia, aunque 

se intenta generar condiciones de aprendizaje que se dan en el aula (Guzzetti, 

2020). En ese sentido, las plataformas fueron diseñadas para que los maestros 

puedan gestionar recursos para los estudiantes de forma virtual. 

Cada plataforma presenta sus propias características, lo habitual es que 

favorezca la relación e interacción entre maestro y alumno usando diferentes 

canales de comunicación ya sea chat, foro, etc. La plataforma permite tanto a 

maestros como estudiantes vigilar el progreso de todos los participantes (San 

Román, Mendoza, Yépez, Magaña, & Ara-Chan, 2020). 

Las plataformas virtuales reciben diferentes denominaciones: ambientes 

virtuales, plataforma de aprendizaje, ambiente virtual de aprendizaje, ambientes 

de aprendizaje gestionado entornos integrados de aprendizajes, sistema de 

apoyo al aprendizaje, entornos virtuales de enseñanza, sistema de gestión del 

aprendizaje, sistema de gestión de contenido para el aprendizaje, sistema de 

gestión de curso, etc. (Vargas & Villalobos, 2018). 

En cuanto a Google Meet, es una aplicación de reunión de video que 

permite conectarse, reunirse e interactuar virtualmente con una población mayor 
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a la acostumbrada de manera gratuita; por su facilidad de acceso y uso. Cualquier 

persona se puede conectar desde cualquier parte del mundo de forma sincrónica, 

por lo que se puede utilizar en la modalidad de educación a distancia (Solomon, 

2021). Está disponible en la Web, y en teléfonos móviles, y tablets para sistemas 

de Android e iOS. En el plan gratuito, Google Meet admitía reuniones de hasta 

una hora, tiempo que se ha extendido a 24 horas, mediante una cuenta de Google 

Gmail. Sin embargo, algunas funciones son limitadas, y solo están disponibles a 

través de una suscripción de pago en Google Suite. 

Para su uso es necesario contar con correos electrónicos de la cuenta de 

Gmail, pues en caso contrario la plataforma no permitirá que la persona pueda 

participar de la reunión. La duración de una reunión en Google Meet de plan 

gratuito, es de 24 horas, considerando dos participantes. Y, si la reunión cuenta 

con tres o más de tres participantes, la duración de la misma se disminuye en una 

hora. Sin embargo, en el plan gratuito, Google Meet, permite la cantidad de 100 

participantes, durante una hora, considerando una cantidad ilimitada de 

reuniones. 

En cuanto a sus características, Google Meet es gratuito y de fácil acceso, 

es posible conectarse de cualquier parte del mundo, su aplicación es fácil de 

utilizar en los aparatos de escritorio y operadores, y es posible reunir a muchas 

personas, móviles y portátiles, pues la comunicación es en tiempo real. 

En lo que se refiere a la estructura de la variable, uso de Google Meet, se 

identifican diferentes propuestas, algunas derivadas de la identificación de los 

propósitos que se persiguen con el uso de la plataforma; y otras que identifican 

los componentes a partir de las actividades que posibilita la plataforma, y que 

responden a enfoques más generales respecto de lo que califica un programa 

informático o, en este caso, una plataforma virtual. De esta última, se consideran 

como dimensiones del uso la usabilidad, la frecuencia de uso y la adaptabilidad 

de la plataforma a los propósitos que se le asigna. 

La propuesta de estructura del uso de Google Meet que se sigue aquí se 

define a partir de las actividades que permite la plataforma. En ese sentido, se 

consideran como dimensiones las siguientes: 

Usabilidad. Esta dimensión se entiende como el conjunto integral de 

cualidades asociadas a un producto de software, que lo hacen entendible, 
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susceptible de aprenderse, usable y atractivo para el usuario, cuando se le utiliza 

en circunstancias específicas; y se manifiesta en atributos tales como la 

complejidad del sistema, la facilidad de uso tanto general como personal, las 

necesidades de asistencia técnica, la confiabilidad del sistema, la necesidad de 

aprendizajes previos, entre otros (ISO 25000). 

Frecuencia de uso. Esta dimensión se entiende como la percepción que 

tiene el usuario respecto de las veces que utiliza las funciones, recursos y 

herramientas de un producto de software, en relación a un periodo determinado 

(Gamarra, Chávez, & Segundo, 2021). En el caso de Google Meet, refiere el uso 

de las funciones de grabación, sesión, consentimiento de grabación, compartir 

pantalla, uso de subtítulos, gestión de audio, gestión de chat, retiro de estudiantes 

de una sesión, e invitación a participar. 

Adaptabilidad. O más específicamente, adaptabilidad pedagógica, esta 

dimensión refiere la capacidad de un producto de software de ser utilizado en los 

escenarios típicos de una actividad laboral específica. En el caso de productos 

como Google Meet, se define como la capacidad de ser aplicada o utilizada en 

escenarios donde se desarrollan actividades de enseñanza, lo que se verifica en 

el cumplimiento de las finalidades informativa, comunicativa, práctica, tutorial y 

evaluativa. 

En cuanto al uso de Meet, se identifican una finalidad o propósito 

informativo, un propósito comunicativo, un propósito vinculado a la praxis, y un 

propósito tutorial y evaluativo. 

Propósito informativo. Se refiere a los materiales y recursos que ayudan a 

los estudiantes a comprender mejor los contenidos en diferentes formatos: Word, 

Pdf, videos animaciones, gráficos, archivos, enlaces, entre otros. 

Propósito comunicativo. Se refiera a los recursos que permiten la 

comunicación activa entre los maestros - estudiantes y resulta de vital importancia 

en el proceso de aprendizaje para asegurar aprendizajes de calidad a través de 

mensajes, chat, foros, videoconferencias, etc. 

Propósito práxico. Son las tareas que el docente asigna a sus estudiantes 

una donde es posible participación activa para desarrollar habilidades y 

estrategias que favorecen el aprendizaje a través de foros, ensayos, proyectos, 

buscar información entre otros. 
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Propósito tutorial y evaluativo. Es el rol que juega el maestro es decir sus 

funciones como tutor o guía durante todo el proceso de enseñanza para asegurar 

aprendizajes de calidad por medio de sus habilidades y estrategias: motivación, 

organización para el trabajo, adiestramiento virtual, habilidades digitales. 

Por otro lado, la práctica pedagógica ha sido definida por diferentes autores, 

según los enfoques que adoptan en su concepción. Una primera aproximación la 

considera como la actuación del docente frente a sus metas, objetivos y 

resultados, debe ser evaluada, lo cual permite definir una forma de evaluación de 

su gestión para uso de diferentes instancias (instituciones, él mismo, etc.) en la 

medición de su desempeño. 

Los maestros son personas encargadas de dirigir el proceso educativo, para 

desempeñar esta profesión es necesario contar con habilidades y destrezas que 

faciliten su labor educativa (García, Juárez, & Salgado, 2018). Son varios los 

principios que permiten desarrollar de manera adecuada práctica pedagógica en 

el aula: planificación, mediación, estrategia y evaluación. En ese sentido, la 

práctica pedagógica puede entenderse como el conjunto de acciones realizadas 

por los maestros de aula, para dar respuesta a las actividades planificadas bajo 

responsabilidad y que se mide de acuerdo a la ejecución de la misma (López, 

2019). 

En cuanto a planificación, se entiende que es una función básica que debe 

cumplir el docente. Supone actividades como el diagnóstico de la situación y la 

formulación de políticas, programas y objetivos, metas y estrategias. Este proceso 

involucra la idea de ejecución, por lo cual en la actualidad los planes que se 

elaboran en el campo educativo adquieren carácter operativo. Se espera, en este 

sentido, que el docente organice los conocimientos, habilidades, destrezas que 

deberá adquirir el educando, partiendo de un diagnóstico previo que le permita 

diseñar actividades educativas que estimulen el logro del aprendizaje. 

En lo que respecta a mediación, el docente como mediador necesita 

competencias para utilizar estrategias y recursos que estimulen en el educando 

el desarrollo de la creatividad, la participación activa, la transferencia de 

conocimientos, habilidades y destrezas que se generan en su aprendizaje a las 

situaciones de la vida real, considerando el desarrollo de actitudes y valores. Esta 

función requiere en el docente la formación de conocimientos, habilidades, 
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destrezas, actitudes, valores, que le permitan diseñar y evaluar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

El rol de mediador por parte del docente toma forma en la interpretación y 

reinterpretación de los métodos y técnicas de actuación pedagógica que le 

permiten aproximarse a las características particulares, diferencias y demandas 

específicas que identifican a los estudiantes en lo que concierne a los modos y 

formas como construyen sus aprendizajes. En ese sentido, el docente que asume 

el rol de mediador abre oportunidades para cumplimentar el propósito de 

experiencias significativas de aprendizaje. Con ese objeto, el docente, en el 

ejercicio de esta función, se involucra en el diseño, realización y evaluación de 

las diferentes situaciones concretas que favorecen en los estudiantes un ejercicio 

activo, que contribuye al propósito de conseguir aprendizajes relevantes que 

respondan a los propósitos de la educación. 

Es interesante notar que, si bien con fines conceptuales la función de 

mediación se presenta como clara y distinta de las otras funciones, en realidad, 

se identifica con el propósito de intermediación entre lo planificado para el 

aprendizaje y lo efectivamente alcanzado en el proceso de aprendizaje; por lo 

tanto, en la práctica, incorpora las funciones estratégica y evaluativa, como parte 

de ese proceso. 

En cuanto a las dimensiones que conforman la estructura de la práctica 

pedagógica, considerando lo señalado y siguiendo las denominaciones que se 

utilizan en el Marco del Buen Desempeño Docente, se identifican como tales las 

que corresponden a los primeros dos dominios del Marco: preparación para el 

aprendizaje, y enseñanza para el aprendizaje (Ministerio de Educación del Perú, 

2018). 

La preparación refiere una dimensión de planificación de la enseñanza en 

un marco consensuado con los colegas del centro educativo, con el objeto de 

alcanzar consistencia en el aprendizaje que los diferentes docentes de la misma 

área quieren lograr en los estudiantes. En ese sentido, se planifica el proceso 

pedagógico considerando los recursos con que se cuenta y los procedimientos 

que se tendrían en cuenta con fines de evaluación. En consecuencia, los 

aspectos curriculares debieran ser sometidos a constante revisión. 

Por otra parte, la enseñanza para el aprendizaje constituye una dimensión 



18  

de la práctica pedagógica que refiere la mediación del docente en el proceso de 

aprendizaje, función en la cual el docente procura la creación de un ambiente 

favorable hacia el aprendizaje, de modo que se pueda conducir ese proceso 

demostrando dominio del área de aprendizaje bajo su responsabilidad y un uso 

competente de procedimientos y recursos asequibles a los estudiantes, en un 

marco donde se consiga obtener una visión integral de lo que se está haciendo y 

es efectivo, en función de los propósitos que se persiguen. 
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III. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

En lo que se refiere al tipo de investigación, considerando el propósito de 

los resultados a obtener, este estudio corresponde a investigación aplicada, una 

categoría que considera aquellas investigaciones que tienen con fin construir 

conocimiento respecto de un fenómeno y efectuar aportes en el plano teórico de 

un tema o variable (Ander-Egg, 2011). 

Considerando el enfoque de investigación que sigue, en tanto se 

operacionalizan analíticamente las variables y se apela al uso del método 

estadístico para el análisis e interpretación de datos, se identifica con la 

investigación cuantitativa (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

En cuanto al diseño de investigación, este estudio se inscribe en el marco 

de la investigación no experimental. Asimismo, corresponde a las 

investigaciones transversales, en tanto se recogerán datos respecto de un solo 

momento de observación en torno al fenómeno a estudiar. Y en lo que respecta 

a la forma de probar las hipótesis se inscribe entre los diseños descriptivo 

correlacionales (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

3.2. Variables y operacionalización 

Uso de Google Meet. se define como la capacidad de activar y ejecutar las 

funciones que presenta Google Meet, la aplicación de Google para realizar 

reuniones virtuales mediante transmisión de video, en navegadores web y 

dispositivos móviles, que permite a cualquier persona conectarse, reunirse e 

interactuar virtualmente con una población mayor que la normalmente 

acostumbrada, desde cualquier parte del mundo y en forma sincrónica, de 

manera gratuita (Solomon, 2021). 

Práctica pedagógica. Se define como el conjunto de acciones que realiza o 

ejecuta un docente de aula, en el marco de un diseño sistemático de actividades 

programadas en el ámbito institucional del nivel educativo donde desarrolla su 

actividad laboral, como respuestas de su parte a las responsabilidades que se 

definen para su función (López, 2019). 



20  

El uso de Google Meet se define operacionalmente como la capacidad de 

un docente de aula para activar y ejecutar las funciones de esta aplicación 

considerando la usabilidad percibida de la plataforma, la frecuencia con la que 

hace uso de ella, y la posibilidad que ésta le ofrece para utilizarla en contextos 

de realización de procesos de enseñanza; y se determina mediante la 

puntuación obtenida por el respondiente en la escala de uso de plataformas 

virtuales adaptada a Google Meet. 

Y la práctica pedagógica se define operacionalmente como el conjunto de 

acciones que realiza un docente de aula en contextos educativos, que se verifica 

en los aspectos que caracterizan su desempeño y en los criterios que revelan su 

actuación frente a los educandos; y se mide por medio de la Escala de Práctica 

Pedagógica desarrollada para este propósito. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población está conformada por los docentes de la institución educativa 

pública de la ciudad de Moquegua 

Los criterios se inclusión son considerados son los siguientes: 

• En actividad docente en la institución por nombramiento o contrato anual. 

• Docente en ejercicio durante el año escolar 2022. 

Como criterios de exclusión se han considerado los siguientes: 

• Docente con contrato por reemplazo u otra situación parecida, o que les 

otorga un periodo de actividad menor que seis meses. 

• Solicitud de no ser parte del estudio. 

En principio, se trata de un conjunto de 54 docentes. N = 54 

Debido a que la población es pequeña, se trabajó con el total de ella. Esto 

es: n = 54 

Debido a que la muestra repite el tamaño de la población, no se aplicaron 

técnicas de muestreo. 

La unidad de análisis está constituida por cada uno de los docentes de la 

institución educativa pública seleccionada, que cumple los criterios de inclusión. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos, se aplicó la técnica de la encuesta. Esta 

técnica es recurrente en las diferentes áreas de las ciencias sociales 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018), debido a las notables ventajas que 

ofrece frente a otras técnicas por su versatilidad y capacidad para alcanzar a 

grandes cantidades de población (Creswell, 2009). Además, se le reconoce una 

importante cualidad, su capacidad de asumir una forma concreta de fácil 

aplicación aun entre personas que no cuentan con un alto nivel de educación 

(Alvira, 2011). 

En cuanto a instrumentos, los formatos concretos a los que recurre la 

técnica de la encuesta son los cuestionarios. Estos son instrumentos que 

consisten en una serie de inquietudes o preguntas (ítems) que se despliegan 

para capturar las respuestas de los respondientes por lo general en forma muy 

estructurada y estandarizada (Bhattacherjee, 2012). En tanto los cuestionarios 

son susceptibles de adaptaciones muy específicas a los contextos en los cuales 

se aplican, son altamente recomendables para recoger datos entre poblaciones 

con gran número de respondientes de prácticamente cualquier lugar del mundo. 

El análisis de la validez de los instrumentos se realizó mediante el 

procedimiento de juicio de expertos, en función de la evaluación de cada ítem, 

atendiendo a tres criterios: pertinencia, relevancia y claridad. La evaluación de 

cada ítem se hizo en función de la prueba binomial; para el total de los ítems 

evaluados, se consideró significativo un promedio de probabilidades menor que 

0,05. Participaron cinco expertos como jueces de los instrumentos a utilizar. 
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Tabla 1 
Análisis de la validez de los instrumentos 
  Categoría N 

Proporción 
observada 

Decisión 

 Grupo 1 Si 123 1,00  

Juez 1 Grupo 2 No 0 0,00 Significativo 

 Total  123   

 Grupo 1 Si 123 1,00  

Juez 2 Grupo 2 No 0 0,00 Significativo 

 Total  123   

 Grupo 1 Si 123 1,00  

Juez 3 Grupo 2 No 0 0,00 Significativo 

 Total  123   

 Grupo 1 Si 123 1,00  

Juez 4 Grupo 2 No 0 0,00 Significativo 

 Total  123   

 Grupo 1 Si 123 1,00  

Juez 5 Grupo 2 No 0 0,00 Significativo 

 Total  123   

 

En la tabla se presentan los resultados agregados de validación de los 23 

ítems del Cuestionario de Uso de Google Meet, lo que significa 69 aspectos 

evaluados; y de los 18 ítems de la Escala de Práctica Pedagógica, que implica 

54 aspectos evaluados. De acuerdo con los resultados del análisis efectuado, 

los cinco jueces consideraron válidos los ítems de los dos cuestionarios a utilizar. 

El análisis de la confiablidad de los instrumentos se realizó en base a los 

procedimientos de consistencia interna; para ello, se utilizó el coeficiente alfa- 

Cronbach. Participaron en la muestra piloto 21 docentes de una institución 

educativa de la ciudad de Moquegua, del mismo nivel educativo que aquella que 

se seleccionó para el trabajo de campo. 

Tabla 2 

Análisis de confiabilidad de los instrumentos 
Resumen de procesamiento de casos   

% 
  

  N  

Casos Válido 21  100,0  

Excluido 0  ,0  

Total 21  100,0  
 

Estadísticas de fiabilidad  
Alfa Cronbach 

 
N de elementos 

 
Decisión 

Cuestionario de Uso de Google Meet ,875  23 Muy buena 
Escala de Práctica Pedagógica ,942  18 Muy buena 
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Como se muestra en la tabla, en ambos casos, tanto el Cuestionario de 

Uso de Google Meet como la Escala de Práctica Pedagógica, los instrumentos 

alcanzaron coeficientes de confiabilidad bastante altos, que muestran una muy 

buena confiabilidad. 

Los niveles de medición de las variables se establecieron en función de la 

puntuación alcanzada en cada uno de los instrumentos aplicados (cuestionario 

y escala). Esto se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 3 
Niveles de medición de Uso de Google Meet 

Puntuación Nivel 

23 – 53 No efectivo 

54 – 84 Moderadamente efectivo 

85 – 115 Efectivo 

 
 

Tabla 4 
Niveles de medición de Uso de Google Meet por dimensiones 

Nivel Usabilidad Frecuencia uso Adaptabilidad 

No efectivo 10 – 23 8 – 18 5 – 11 

Moderadamente efectivo 24 – 37 19 – 29 12 – 18 

Efectivo 38 - 50 30 - 40 19 – 25 

 
 

Tabla 5 
Niveles de medición de Práctica Pedagógica 

Puntuación Nivel 

18 – 41 Deficiente 

42 – 65 Moderadamente eficiente 

66 – 90 Eficiente 

 

Tabla 6 
Niveles de medición de Práctica Pedagógica por dimensiones 

Nivel Planificación para aprendizaje Enseñanza para aprendizaje 

Deficiente 7 – 16 11 – 25 

Moderadamente eficiente 17 – 26 26 – 40 

Eficiente 27 – 35 41 – 55 

 
 

3.5. Procedimientos 

Para la ejecución de la investigación, se planteó el propósito de la 

investigación a la Dirección de la institución educativa; inmediatamente después, 

se envió una versión digital o impresa del proyecto de investigación para 

conocimiento de las autoridades institucionales y demás fines que se 
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consideraron pertinentes a cumplir con posterioridad. Obtenida la autorización 

institucional se procedió a tomar contacto con el personal docente, a fin de 

acordar los momentos más apropiados para aplicar los cuestionarios y, en 

algunos casos, para enviárselos a sus correos electrónicos o mediante alguna 

red social. Con su consenso, se procedió a distribuir los cuestionarios. 

3.6. Método de análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizaron formas de procesamiento 

automatizado, mediante el uso de software. Para ello, se consideró el uso de 

Excel para lo que concierne a ordenamiento y sistematización de los datos 

recogidos. Asimismo, se utilizó este programa para el análisis descriptivo de las 

variables y sus dimensiones. Adicionalmente, también se utilizó SPSS23, 

programa estadístico orientado al análisis de datos en las ciencias sociales, que 

tiene entre sus virtudes la capacidad de manejar grandes conjuntos de datos y 

el uso de técnicas estadísticas avanzadas y de nivel inferencial. 

En cuanto a análisis de datos, se utilizaron diferentes técnicas estadísticas. 

Las primeras tienen que ver con la confiabilidad de los instrumentos. Recogidos 

los datos, para una primera aproximación al comportamiento de las variables, 

también se aplicó una prueba de normalidad. En cuanto a análisis descriptivos, 

se utilizaron tablas de frecuencia y gráficos de barra para presentación de datos 

concernientes a las categorías de las variables y sus dimensiones (Gorgas, 

Cardiel, & Zamorano, 2011). Y en lo que se refiere al análisis de la relación entre 

las variables, según lo planteado en los objetivos de investigación, se aplicó el 

coeficiente de correlación de Spearman por defecto,  dado que las 

características de la distribución asó lo requerían (Anderson, Sweeney, & 

Williams, 2012). 

3.7. Aspectos éticos 

Para la presente investigación se siguieron los siguientes criterios éticos: 

• Respeto por la voluntad de los respondientes. En todo momento se tomó 

en cuenta que el participante debía hacerlo de forma voluntaria, sin 

sentirse presionado a ello. 

• Respeto por la autoría intelectual. Se respetó la formalidad de la 

investigación, en lo que se refiere a normatividad y buenas prácticas 



25  

referidas al reconocimiento de la autoría intelectual. 

• Confidencialidad del participante. En todo momento se ofreció la garantía 

de que la identidad de los participantes, cualquiera de sus datos 

personales ni sus repuestas a los cuestionarios sean proporcionados a 

una tercera persona o entidad que pudiera requerirlos o solicitarlos. 
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IV. RESULTADOS 

 
Tabla 7 
Nivel de Uso de Google Meet 
nivel frecuencia porcentaje 

No efectivo 2 3,7 

Moderadamente efectivo 48 88,9 

Efectivo 4 7,4 

Total 54 100,0 

 
 

En la tabla se presenta el nivel de Uso de Google Meet. De los 54 docentes 

que participaron del estudio, 48, que corresponden al 88,9% del conjunto, se 

distribuyen en el nivel moderadamente efectivo. Las otras categorías de la 

variable alcanzan frecuencias bastante bajas: cuatro docentes en el nivel 

efectivo, es decir, 7,4%; y dos personas en el nivel no efectivo, es decir, 3,7%. 

 

Tabla 8 
Nivel de Uso de Google Meet: Usabilidad 
nivel frecuencia porcentaje 

No efectivo 1 1,9 

Moderadamente efectivo 45 83,3 

Efectivo 8 14,8 

Total 54 100,0 

 
 

En la tabla se presenta el nivel de Uso de Google Meet en lo que 

corresponde a la dimensión usabilidad. En este caso, de los 54 docentes que 

participaron del estudio, la mayoría se distribuye en el nivel moderadamente 

efectivo; en ese sentido, 45 docentes, que corresponden al 83,3% del conjunto, 

se ubican en esta categoría. En contraste, las otras categorías de la variable 

alcanzan frecuencias bastante bajas: ocho docentes en el nivel efectivo, es decir, 

14,8%; y sólo una persona en el nivel no efectivo, es decir, 1,9% del total. 
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Tabla 9 
Nivel de Uso de Google Meet: Frecuencia de uso 
nivel frecuencia porcentaje 

No efectivo 15 27,8 

Moderadamente efectivo 37 68,5 

Efectivo 2 3,7 

Total 54 100,0 

 
 

En la tabla se presenta el nivel de Uso de Google Meet en lo que 

corresponde a la dimensión Frecuencia de uso. En este caso, también la mayoría 

de docentes se distribuye en el nivel moderadamente efectivo; en ese sentido, 37 

docentes, que corresponden al 68,5% del conjunto, se ubican en esta categoría. 

En contraste, las otras categorías de la variable alcanzan frecuencias mucho 

menores: sólo dos docentes en el nivel efectivo, es decir, 3,7%; y 15 personas en 

el nivel no efectivo, es decir, 27,8% del total. 

 

Tabla 10 
Nivel de Uso de Google Meet: Adaptabilidad 
nivel frecuencia porcentaje 

No efectivo 2 3,7 

Moderadamente efectivo 40 74,1 

Efectivo 12 22,2 

Total 54 100,0 

 
 

En la tabla se presenta el nivel de Uso de Google Meet en lo que 

corresponde a la dimensión adaptabilidad. En este caso, también la mayoría de 

docentes se distribuye en el nivel moderadamente efectivo; en ese sentido, 40 

docentes, que corresponden al 74,1% del conjunto, se ubican en esta categoría. 

En contraste, las otras categorías de la variable alcanzan frecuencias mucho 

menores: 12 docentes en el nivel efectivo, es decir, 22,2%; y sólo dos personas 

en el nivel no efectivo, es decir, 3,7% del total. 
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Tabla 11 
Nivel de Práctica Pedagógica 
Nivel frecuencia porcentaje 

Deficiente 1 1,9 

Moderadamente eficiente 12 22,2 

Eficiente 41 75,9 

Total 54 100,0 

 
 

En la tabla se presenta el nivel de Práctica Pedagógica de los docentes de 

la institución educativa. De los 54 docentes que participaron del estudio, 41, que 

corresponden al 75,9% del conjunto, se distribuyen en el nivel eficiente. En 

contraste, las otras categorías de la variable muestran frecuencias mucho 

menores: 12 docentes en el nivel moderadamente eficiente, es decir, 22,2%; y 

una persona en el nivel deficiente, es decir, 1,9% del conjunto. 

 

Tabla 12 
Nivel de Práctica Pedagógica: Preparación para el aprendizaje 
nivel frecuencia porcentaje 

Deficiente 0 0,0 

Moderadamente eficiente 17 31,5 

Eficiente 37 68,5 

Total 54 100,0 

 
 
 

En la tabla se presenta el nivel de Práctica Pedagógica de los docentes de 

la institución educativa en lo que concierne a la dimensión preparación para el 

aprendizaje. En este caso, la mayoría de docentes se distribuyen en el nivel 

eficiente; en ese sentido, de los 54 docentes que participaron del estudio, 37, que 

corresponden al 68,5% del conjunto, se ubican en esta categoría de la variable. 

En contraste, las otras categorías de la variable alcanzan frecuencias mucho 

menores: 17 docentes en el nivel moderadamente eficiente, es decir, 31,5%; y 

ningún caso en el nivel deficiente. 
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Tabla 13 
Práctica Pedagógica: Enseñanza para el aprendizaje 
nivel frecuencia porcentaje 

Deficiente 3 5,6 

Moderadamente eficiente 11 20,4 

Eficiente 40 74,0 

Total 54 100,0 

 
 

En la tabla se presenta el nivel de Práctica Pedagógica de los docentes de 

la institución educativa en lo que concierne a la dimensión enseñanza para el 

aprendizaje. En este caso, la mayoría de docentes se distribuyen en el nivel 

eficiente; en ese sentido, de los 54 docentes que participaron del estudio, 40, 

que corresponden al 74,0% del conjunto, se ubican en esta categoría de la 

variable. En contraste, las otras categorías de la variable alcanzan frecuencias 

menores 11 docentes en el nivel moderadamente eficiente, es decir, 20,4% y 

tres en el nivel deficiente es decir 5,6 %. 
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Para determinar la medida de análisis estadístico a utilizar en este estudio, 

se realizó una prueba de normalidad; esta prueba indica si la distribución de las 

variables se aproxima a la distribución normal o si, por el contrario, es diferente. 

Se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors. En el 

caso que la distribución se aproxime a la normal (p-valor > 0,05), el análisis de 

la correlación puede hacerse mediante el coeficiente de correlación de Pearson 

(Anderson et al., 2012); por el contrario, en el caso que la distribución no se 

aproxime a la normal, el análisis de la correlación debe hacerse mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman (p-valor < 0,05). 

Tabla 14 
Prueba de normalidad para las distribuciones de las variables 

 

Resumen de procesamiento de casos 
Casos 

Válido Perdidos Total 
 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje 

Uso Google Meet  54 100,0%  0 0,0%  54 100,0% 
Práctica Pedagógica  54 100,0%  0 0,0%  54 100,0% 

Pruebas de normalidad          
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl  Sig. Estadístico gl  Sig. 

Uso Google Meet ,071  54 ,200*
 ,988  54 ,868 

Práctica Pedagógica ,130  54 ,023 ,932  54 ,004 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
  a. Corrección de significación de Lilliefors  

 
 

Los resultados de la prueba, K-S=0,71 y p-valor = 0,200 para Uso de 

Google Meet, muestran que esta variable se distribuye normalmente. Por el 

contrario, para Práctica Pedagógica, los resultados de la prueba, K-S=0,130 y p- 

valor = 0,023, muestran que esta variable no se distribuye normalmente. Por lo 

tanto, para el análisis de la correlación entre las variables, se utilizó el coeficiente 

de correlación de Spearman. 
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Tabla 15 
Análisis de correlación entre Uso de Google Meet y Práctica Pedagógica 
Correlaciones 

  Uso Google 
Meet 

Práctica 
Pedagógica 

Rho de 
Spearman 

Uso Google Meet Coeficiente de correlación 1,000 ,375**
 

 Sig. (bilateral) . ,005 
  N 54 54 
 Práctica Pedagógica Coeficiente de correlación ,375**

 1,000 
  Sig. (bilateral) ,005 . 
  N 54 54 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   

 
 

En esta tabla se presenta el análisis de correlación entre las variables de 

estudio, Uso de Google Meet y Práctica Pedagógica, que responde al objetivo 

general de la investigación. El análisis se realizó mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman. Los resultados muestran un coeficiente positivo de 

magnitud media (Hernández et al., 2014), rho=0,375, pero altamente significativo 

(p-valor = 0,005). Eso implica que, en la medida que los docentes tienen una 

mejor puntuación en el Uso de Google Meet, también sus puntuaciones en la 

Práctica Pedagógica mejoran. 

Los resultados de este análisis responden a la prueba de la hipótesis general 

del estudio. Esta hipótesis sostiene: 

HG : Existe relación significativa entre el uso de Google Meet y 

transformación de la práctica pedagógica en una Institución Educativa 

Pública, Moquegua, 2022. 

 
Para efectos de contrastación de la hipótesis, se plantea como hipótesis nula 

la siguiente: 

H0 : No existe relación entre el uso de Google Meet y transformación de la 

práctica pedagógica en una Institución Educativa Pública, Moquegua, 

2022. 

 
En forma operacional, la hipótesis se plantea como sigue: 

HG : rho  0, si p < 0,05 

H0 : rho = 0, si p ≥ 0,05 



32  

 

De la tabla se tiene: 

• rho = 0,375 
 

• p = 0,005 
 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general que se ha propuesto y se 

rechaza la hipótesis nula. En conclusión, existe relación significativa entre el uso 

de Google Meet y la transformación de la práctica pedagógica en una Institución 

Educativa Pública, Moquegua, 2022. 

 

Tabla 16 
Análisis de correlación entre Usabilidad y Práctica Pedagógica 
Correlaciones 

    
Usabilidad 

Práctica 
Pedagógica 

Rho de 
Spearman 

Usabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,278*
 

 Sig. (bilateral) . ,042 
  N 54 54 
 Práctica Pedagógica Coeficiente de correlación ,278*

 1,000 
  Sig. (bilateral) ,042 . 
  N 54 54 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   

 
 

En esta tabla se presenta el análisis de correlación entre la primera 

dimensión del Uso de Google Meet, usabilidad, y Práctica Pedagógica. Como en 

el caso anterior, el análisis se realizó mediante el coeficiente de correlación de 

Spearman. Los resultados muestran un coeficiente positivo de magnitud débil 

(Hernández et al., 2014), rho=0,278, pero significativo (p-valor = 0,042). Eso 

implica que, en la medida que los docentes tienen una mejor puntuación en la 

usabilidad de Google Meet, también sus puntuaciones en su Práctica 

Pedagógica mejoran. 

Los resultados de este análisis responden a la prueba de la primera 

hipótesis específica del estudio. Esta hipótesis sostiene: 

HE1 : Existe relación significativa entre la usabilidad de Google Meet y 

transformación de la práctica pedagógica en una Institución Educativa 

Pública, Moquegua, 2022. 

 
Para efectos de contrastación de la hipótesis, se plantea como su 

correspondiente hipótesis nula la siguiente: 
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H0 : No existe relación entre la usabilidad de Google Meet y transformación 

de la práctica pedagógica en una Institución Educativa Pública, 

Moquegua, 2022. 

 
En forma operacional, la hipótesis se plantea como sigue: 

HE1 : rho  0, si p < 0,05 

H0 : rho = 0, si p ≥ 0,05 

 
De la tabla se tiene: 

• rho = 0,278 

• p = 0,042 

Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis específica que se ha propuesto 

y se rechaza su correspondiente hipótesis nula. En conclusión, existe relación 

significativa entre la usabilidad de Google Meet y transformación de la práctica 

pedagógica en una Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022. 

 

Tabla 17 
Análisis de correlación entre Frecuencia de uso y Práctica Pedagógica 
Correlaciones 

   
Frecuencia Uso 

Práctica 
Pedagógica 

Rho de 
Spearman 

Frecuencia Uso Coeficiente de correlación 1,000 ,184 
 Sig. (bilateral) . ,183 

  N 54 54 
 Práctica Pedagógica Coeficiente de correlación ,184 1,000 
  Sig. (bilateral) ,183 . 
  N 54 54 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   

 
 

En esta tabla se presenta el análisis de correlación entre la segunda 

dimensión del Uso de Google Meet, frecuencia de uso, y Práctica Pedagógica. 

Como en el caso anterior, el análisis se realizó mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman. Los resultados muestran un coeficiente no significativo 

(p-valor = 0,183). Eso implica que no se puede sostener que exista relación entre 

esta dimensión de Google Meet y Práctica Pedagógica. 

Los resultados de este análisis responden a la prueba de la segunda 

hipótesis específica del estudio. Esta hipótesis sostiene: 
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HE2 : Existe relación significativa entre la frecuencia de uso de Google Meet 

y transformación de la práctica pedagógica en una Institución Educativa 

Pública, Moquegua, 2022. 

 
Para efectos de contrastación de la hipótesis, se plantea como su 

correspondiente hipótesis nula la siguiente: 

 

H0 : No existe relación entre la frecuencia de uso de Google Meet y 

transformación de la práctica pedagógica en una Institución Educativa 

Pública, Moquegua, 2022. 

 
En forma operacional, la hipótesis se plantea como sigue: 

HE2 : rho  0, si p < 0,05 

H0 : rho = 0, si p ≥ 0,05 

 
De la tabla se tiene: 

• rho = 0,184 

• p = 0,183 
 

Por lo tanto, se rechaza la segunda hipótesis específica que se ha 

propuesto y se acepta su correspondiente hipótesis nula. En conclusión, no 

existe relación entre la frecuencia de uso de Google Meet y transformación de la 

práctica pedagógica en una Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022. 

 

Tabla 18 
Análisis de correlación entre Adaptabilidad y Práctica Pedagógica 
Correlaciones 

   
Adaptabilidad 

Práctica 
Pedagógica 

Rho de 
Spearman 

Adaptabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,380**
 

 Sig. (bilateral) . ,005 
  N 54 54 
 Práctica Pedagógica Coeficiente de correlación ,380**

 1,000 
  Sig. (bilateral) ,005 . 
  N 54 54 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   

 
 

En esta tabla se presenta el análisis de correlación entre la primera 

dimensión del Uso de Google Meet, adaptabilidad, y Práctica Pedagógica. Como 

en los casos anteriores, el análisis se realizó mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman. Los resultados muestran un coeficiente positivo de 

magnitud media (Hernández et al., 2014), rho=0,380, altamente significativo (p- 
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valor = 0,005). Eso implica que, en la medida que los docentes tienen una mejor 

puntuación en la adaptabilidad de Google Meet, también sus puntuaciones en su 

Práctica Pedagógica mejoran. 

Los resultados de este análisis responden a la prueba de la tercera 

hipótesis específica del estudio. Esta hipótesis sostiene: 

 

HE3 : Existe relación significativa entre la adaptabilidad de Google Meet y 

transformación de la práctica pedagógica en una Institución Educativa 

Pública, Moquegua, 2022. 

 
Para efectos de contrastación de la hipótesis, se plantea como su 

correspondiente hipótesis nula la siguiente: 

 

H0 : No existe relación entre la adaptabilidad de Google Meet y 

transformación de la práctica pedagógica en una Institución Educativa 

Pública, Moquegua, 2022. 

 
En forma operacional, la hipótesis se plantea como sigue: 

HE3 : rho  0, si p < 0,05 

H0 : rho = 0, si p ≥ 0,05 

 
De la tabla se tiene: 

• rho = 0,380 
 

• p = 0,005 
 

Por lo tanto, se acepta la tercera hipótesis específica que se ha propuesto 

y se rechaza su correspondiente hipótesis nula. En conclusión, existe relación 

significativa entre la adaptabilidad de Google Meet y transformación de la 

práctica pedagógica en una Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022. 
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V. DISCUSIÓN 
 

Respecto del análisis descriptivo de las variables 

Los resultados encontrados presentan el siguiente panorama general: 

Primero, se identificó predominio de la categoría intermedia en el 

comportamiento de la variable uso de Google Meet; esto es, prevalece el nivel 

moderadamente efectivo, considerando la escala de interpretación de la variable 

utilizada. Segundo, se identificó predominio de la categoría superior de la 

variable transformación de la práctica pedagógica; esto supone mayor frecuencia 

en el nivel eficiente, considerando la escala utilizada para la interpretación de la 

variable. Tercero, se detectaron correlaciones positivas con magnitudes de 

moderada a débil entre las variables de estudio; pero también se detectó esta 

tendencia cuando se analizaron las relaciones entre las dimensiones de la 

primera variable, y la segunda variable. 

En lo que concierne al uso de Google Meet, la proporción de docentes que 

ocupa el nivel moderado está cerca del 90% en el caso de la medición general 

de la variable; pero en la medición efectuada por dimensiones de la variable la 

proporción de docentes que ocupa el nivel moderado es relativamente menor 

que la proporción que ocupa este nivel en forma general. Como era de 

esperarse, esta tendencia general de distribución de la variable replica el 

comportamiento de los resultados a los que han arribado diferentes estudios 

realizados en años recientes, como hacen Rodríguez et al. (2021) o Cedeño et 

al. (2020), en Venezuela y Ecuador, respectivamente, o Quille et al. (2021), 

Gómez et al. (2021), entre otros, en el caso peruano. 

Sin embargo, cabe destacar que estos estudios constituyen una referencia 

muy próxima a los esfuerzos realizados por los gobiernos de los países 

mencionados para seguir adelante con las actividades del sistema educativo 

formal, en un escenario conformado por circunstancias que fueron inusuales en 

grado extremo, dado que refieren el contexto de confinamiento (Campos et al., 

2020). De haber sido otros los escenarios, como los que se dieron en los años 

previos a la pandemia, y considerando la tendencia de las autoridades 

institucionales del Perú, a favorecer la modalidad presencial en los aprendizajes, 

habría que suponer un uso mucho menor no sólo de Google Meet, sino de las 
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redes sociales en general, como dejan entrever García et al. (2017). 

De esa manera, lo que más llama la atención no es tanto lo que se podría 

calificar de un comportamiento más o menos esperado de una variable, donde 

varias e incluso la mayoría de unidades de observación (en este caso, los 

docentes de una institución educativa) se distribuyen en los niveles medios de la 

variable, como se presume en cualquier variable con aproximación normal 

(Gorgas et al., 2011). Lo que llama la atención, en realidad, es el hecho de que 

una importante proporción de unidades de observación haya alcanzado las 

categorías más altas de la variable, que es lo que imprime a la variable el 

comportamiento del sesgo detectado. 

En ese sentido, en forma general, poco menos de la sexta parte de la 

muestra alcanza el nivel efectivo de uso de Google Meet y poco más de la quinta 

parte del conjunto, en realidad, una proporción de casi la cuarta parte del 

conjunto, se ubica en la categoría más alta de la variable, cuando se habla de la 

dimensión adaptabilidad. Esto implica que, aun cuando los docentes de la 

muestra se identifican a sí mismos como usuarios de Google Meet, la mayoría 

de ellos no termina de aprovechar apropiadamente los beneficios y virtudes que 

se pueden extraer de esta plataforma de Google. 

De todos modos, es interesante y sintomático que poco menos de una 

cuarta parte de los docentes sea capaz de ir adaptándose al uso de herramientas 

virtuales en apoyo de los procesos educativos, requerimiento específico que se 

les pedía, transformando con ello la práctica pedagógica, como señalan 

Rodríguez et al. (2021). Pero que, sobre todo, esa proporción sea capaz de 

adaptarse a la transformación de las concepciones implícitas que ello supone, 

dando lugar a una suerte de cultura digital, favorecida por la potencia y 

potencialidad de los entornos virtuales (Robles y Zambrano, 2020). Estos 

entornos proporcionan evidencia empírica al enfoque teórico que reconocía 

Siemens (2004), el conectivismo, aun cuando todavía existe cierta tendencia a 

cuestionar la magnitud de sus alcances, como señalan López y Escobedo 

(2021). 

En lo que concierne a la práctica pedagógica, los resultados muestran un 

comportamiento de la variable aún más pronunciado que en el caso del uso de 

Google Meet. En este caso, los resultados evidencian claramente como los 
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docentes reconocen la transformación de su práctica educativa al ubicarse en el 

nivel más alto de la variable, el nivel eficiente. Y cabe destacar que esa misma 

tendencia se identifica a nivel de dimensiones de la variable. En ese sentido, 

tanto en lo que se refiere a planificación para el aprendizaje, como en enseñanza 

para el aprendizaje, las proporciones que alcanzan esta categoría de la variable 

son superiores a los dos tercios del conjunto de profesores que participaron del 

estudio. 

Cabe señalar que los resultados se alinean con los hallazgos de varios de 

los estudios de orientación empírica citados aquí (Rodríguez et al., 2021; Cedeño 

et al., 2020; Gómez et al., 2021; Gamarra et al., 2021, entre otros). Pero es 

interesante constatar que los resultados se alinean también con la orientación de 

los análisis efectuados desde una perspectiva teórico reflexiva y desde una 

perspectiva de intervención, como en los que responden a la investigación 

acción (Jiménez y Sánchez, 2019), que se producen para un periodo y, por tanto, 

un escenario anterior a la situación de pandemia. Un escenario donde se 

desataron sucesos forzosos que se adoptaron como medidas paliativas a la 

crisis educativa provocada por las medidas de confinamiento dadas para 

contener la pandemia del Covid-19 en la mayoría de países en el mundo 

(Campos et al., 2020). 

Respecto del objetivo general del estudio 

Por otro lado, al evaluar los resultados del estudio en función de los 

objetivos considerados, tal como se había previsto en la hipótesis general, se 

encontró relación significativa entre el uso de Google Meet y la transformación 

de la práctica pedagógica de los docentes. Si bien los resultados, por una 

cuestión de ubicación espacial, refieren un escenario claramente identificado y 

vinculado a una institución educativa de una ciudad del sur del Perú, en realidad, 

la relación detectada se enmarca en la línea de hallazgos que van más allá de 

la localidad y se extienden incluso a una tendencia general en el ámbito 

educativo que, si bien es señalada por autores como Gamarra et al. (2021), 

Gómez et al. (2021) o Cedeño et al. (2021), en los hechos es difícil de ponderar 

adecuadamente. 

Sin embargo, se debe reconocer que, aunque se encontró relación muy 

significativa entre las variables, por lo menos en este estudio la magnitud de la 
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correlación se ubica en un rango conceptual de moderado a débil, un valor que 

necesariamente invita a una reflexión al respecto. Lo primero que se puede decir 

desde un punto de vista analítico (estadístico para el caso) es que, si bien la 

muestra fue relativamente pequeña (de apenas 54 docentes) la significación 

encontrada es realmente importante (mucho menor que 0,01), lo que impide 

cuestionar la validez empírica de la relación; en otras palabras, la relación existe 

más allá del tamaño de la muestra (Anderson et al., 2012). Eso implica que, si 

en términos prácticos la muestra se ampliara a cifras mucho mayores (ya sea 

ampliando los alcances del estudio a otras instituciones educativas de la misma 

localidad u otras localidades), la significatividad de la relación también crecería, 

proporcionando sólida evidencia empírica al supuesto de partida desde el cual 

se justificó el estudio. 

Respecto de los objetivos específicos del estudio 

Cuando se examinan los resultados considerando los objetivos específicos 

planteados, se encontró relación significativa en dos casos: usabilidad y práctica 

pedagógica, y adaptabilidad y práctica pedagógica. En lo que respecta al primer 

par de variables, la correlación es débil, y la significatividad de la misma es 

cercana al valor crítico aceptable. De todos modos, conviene examinar los 

hallazgos con algún detalle. En ese sentido, el hecho de que se haya encontrado 

relación, se corresponde con la mayoría de estudios citados aquí en el sentido 

que la usabilidad de las TIC se correlaciona o influye significativamente en los 

procesos de enseñanza en tanto transforman la práctica pedagógica de los 

docentes, como se reconoce en los estudios de Rodríguez et al. (2021), Cedeño 

et al. (2020), Gómez et al. (2021), Quille et al. (2021) o Gamarra et al. (2021). 

Sin embargo, es necesario reconocer que, a diferencia de los hallazgos de 

algunos de esos estudios, aquí la magnitud de la correlación es menor que la 

reportada en esos estudios. Esta diferencia de resultados sugiere como posible 

explicación una diferencia original en cuanto a competencia digital de los 

docentes, como se reconoce en diferentes estudios (Mendoza, Mieles y San 

Andrés, 2021; Morales, 2019, entre otros). 

Bajo esa óptica, la competencia digital de los docentes de la institución 

educativa donde se llevó a cabo la investigación sería menor que la que 

corresponde a los docentes de las instituciones educativas donde los autores 
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citados llevaron a cabo sus investigaciones. Si bien es cierto que en este estudio 

no se tuvo en cuenta una medición de la competencia digital de los docentes, 

una explicación en este sentido sería coherente con lo que indican los resultados 

de los otros dos análisis de correlación efectuados. 

Pero, por otro lado, al examinar la posible relación entre frecuencia de uso 

y práctica pedagógica, no se encontró correlación significativa; por lo tanto, se 

denota ausencia de relación (Gorgas et al., 2011). Bajo esa premisa, aun cuando 

se pretendiera evaluar la magnitud del coeficiente, en realidad, eso deja de tener 

sentido, porque no sólo supera el valor crítico considerado (0,05), sino que la 

significancia del resultado es notablemente superior al valor crítico (0,183), lo 

que implica que los resultados tendrían una alta dependencia respecto del azar 

(Campos, 2011). 

Ello, como se sostiene líneas atrás, es coherente con la idea de que los 

docentes de la institución educativa podrían tener una competencia digital 

limitada, que se derivaría precisamente de un uso no tan frecuente o infrecuente 

de las tecnologías de información y comunicación o, como en este caso, de la 

plataforma de Google Meet, y en ese sentido de carencias o deficiencias 

respecto de las competencias docentes necesarias en el mundo de hoy 

(Lizarzaburu, Franco, Campos y Campos, 2020). Esto impediría en la práctica 

detectar un apoyo empírico de la frecuencia de uso de la plataforma en la 

práctica pedagógica, como ya reconocen algunos estudios, entre ellos el de 

Gómez y Escobar (2021). 

Por el contrario, una situación diferente se observa en lo que respecta a la 

adaptabilidad. En este caso, hay que recordar que esta dimensión refiere una 

característica que el usuario le atribuye a la plataforma; es decir, no se trata de 

una característica que dependa de la competencia digital de la persona que hace 

uso de la plataforma, sino del modo como ésta asimila las virtudes, cualidades y 

potencialidades de la plataforma para su uso como docente; en ese sentido, se 

trata de la percepción que el usuario tiene respecto de las posibilidades de 

adaptar las virtudes y potencialidades de la plataforma (Guzzetti, 2020) a los 

fines que considera pertinentes dentro de su práctica pedagógica. 

Sobre esa base, la correlación altamente significativa y la magnitud de 

moderada a débil tienen claro sentido, en tanto se reconoce que la adaptabilidad 
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de Google Meet a los propósitos que se persiguen en el proceso de enseñanza, 

apoya directamente la práctica pedagógica, como bien destacan entre otros Al-

Maroof et al. (2021) o Benavides (2020). 

Implicaciones del estudio 

Considerando ese marco de reflexión, si bien hasta hace algunos años 

todavía se podía dudar de los impactos de la incorporación paulatina de las 

tecnologías de información y comunicación en los procesos educativos (García 

et al., 2017), en la actualidad, en un contexto de pandemia, en el que todavía no 

se puede asegurar que se haya superado en estricto la presencia del Covid-19, 

es prácticamente imposible negar que la práctica pedagógica se haya visto 

tremendamente afectada por la presencia de esas tecnologías (Rodríguez et al., 

2021; Cedeño et al., 2020). 

Se puede decir al respecto que lo que hizo la pandemia del Covid-19 fue 

forzar el reconocimiento de la necesidad de atender los procesos educativos 

mediante el uso de los recursos tecnológicos disponibles en la red, desde las tan 

mencionadas redes sociales hasta las ahora valoradas plataformas virtuales, 

desde aquellas de acceso gratuito hasta las que suponen elevadas tarifas, desde 

los más sencillos en su concepto, hasta aquellos que suponen una importante 

curva de aprendizaje. 

Pero lo que es más relevante aún, aun cuando todavía se identifican voces 

y ciertas corrientes que prefieren aunarse a una suerte de coro de detractores 

de los usos de las TIC en los procesos de aprendizaje, sobre todo entre 

funcionarios educativos, como entre padres de familia, es que el uso creciente 

de esas TIC, sobre todo lo que concierne a las plataformas virtuales, han 

transformado la práctica pedagógica en un grado tal (Gómez et al., 2021; 

Guzzetti, 2020), que los mismos docentes parecen preferir no volver al modelo 

de actividad pedagógica que imperaba en los momentos previos a la pandemia. 

Sí se debe reconocer que todavía son incipientes las indagaciones 

formales respecto de la posición de los docentes en torno de la continuidad de 

los procesos educativos asistidos e incluso configurados a partir del uso de 

medios tecnológicos (López y Escobedo, 2021). Pero las primeras 

aproximaciones al escenario pedagógico dan cuenta del reconocimiento por 
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parte de los docentes de las facilidades que conlleva para ellos (tanto en lo 

profesional como en lo personal) el uso de medios virtuales en la realización de 

sus actividades laborales. 

En consecuencia, como se señaló líneas atrás, es cierto que, por lo menos, 

en el caso peruano, hay voces que proceden de los altos funcionarios del sector, 

y también de asociaciones de padres de familia, que tienden a desestimar los 

beneficios que pudo tener el uso de la virtualidad en el contexto de pandemia, 

sosteniendo que los niños y adolescentes no han conseguido aprendizajes como 

los que se habían alcanzado anteriormente. Es más, hay quienes sostienen 

incluso que durante los meses (en realidad, casi dos años) en los que el 

Gobierno del Perú se esforzó por poner en marcha el programa Aprendo en 

Casa, un programa que se enfocó en una propuesta pedagógica que apuntaba 

a no dejar prácticamente desamparados a los estudiantes de la educación básica 

del país; no se alcanzaron los resultados esperados en cuanto a aprendizajes 

de los estudiantes (Salirrosas et al., 2021). 

Pero, aun con ello, se debe reconocer que las TIC irrumpieron con fuerza 

en los escenarios educativos del Perú y del mundo, y provocaron un 

acercamiento y un uso masivo de las redes sociales y plataformas virtuales, que 

obliga necesariamente a repensar los procesos educativos en función de esas 

herramientas que ofrece la red y la modalidad virtual. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

Primera. Como conclusión general se encontró que existe relación 

significativa entre el uso de Google Meet y transformación de la práctica 

pedagógica en una Institución Educativa Pública, Moquegua, 2022. Esto se 

verifica en el análisis de correlación efectuado, que arroja un coeficiente de 

correlación positivo de magnitud media (rho=0,375; p-valor = 0,005). Eso implica 

que, en la medida que los docentes alcanzan mayores puntuaciones en el Uso 

de Google Meet, también son mayores sus puntuaciones en la Práctica 

Pedagógica. 

Segunda. Existe relación significativa entre la usabilidad de Google Meet y 

transformación de la práctica pedagógica en una Institución Educativa Pública, 

Moquegua, 2022. Esto se verifica en el análisis de correlación efectuado, que 

arroja un coeficiente de correlación positivo de magnitud débil (rho=0,278; p- 

valor = 0,042). Eso implica que, en la medida que los docentes alcanzan mayores 

puntuaciones en la usabilidad de Google Meet, también son mayores sus 

puntuaciones en cuanto a Práctica Pedagógica. 

Tercera. No existe relación entre la frecuencia de uso de Google Meet y 

transformación de la práctica pedagógica en una Institución Educativa Pública, 

Moquegua, 2022. Esto se verifica en el análisis de correlación efectuado, que 

arroja un coeficiente no significativo (p-valor = 0,183). Eso implica que la 

frecuencia de uso de Google Meet es independiente de la Práctica Pedagógica. 

Cuarta. Existe relación significativa entre la adaptabilidad de Google Meet 

y transformación de la práctica pedagógica en una Institución Educativa Pública, 

Moquegua, 2022. Esto se verifica en el análisis de correlación efectuado, que 

arroja un coeficiente de correlación positivo de magnitud media (rho=0,380; p- 

valor = 0,005). Eso implica que, en la medida que los docentes alcanzan mayores 

puntuaciones en la adaptabilidad de Google Meet, también son mayores sus 

puntuaciones en lo que refiere a la Práctica Pedagógica. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

Primera. A la dirección de la institución educativa: Incorporar la capacitación 

de los docentes que laboran en la institución educativa en lo que concierne a uso 

de Google Meet y otras plataformas de video conferencia, entre las actividades de 

mejoramiento de competencias docentes, con el objeto de que los docentes puedan 

utilizar los diferentes recursos y herramientas que ofrecen para un mejor 

aprovechamiento de las condiciones en las que conducen el proceso enseñanza – 

aprendizaje de sus estudiantes a cargo. 

Segunda. A los investigadores educativos de la región: Plantear y desarrollar 

investigación en torno a la usabilidad de Google Meet entre grupos de docentes de 

diferentes instituciones educativas de la localidad, a fin de examinar los posibles 

factores que influyen en la percepción que tienen respecto de esta cualidad 

atribuible a la plataforma. Esto es necesario para comprender la usabilidad en 

diferentes contextos, usos y grupos que utilizan la plataforma. 

Tercera. A la dirección de la institución educativa: Promover el uso de Google 

Meet tanto en las diferentes áreas de aprendizaje de las que son responsables los 

docentes, como en otras diferentes actividades en las que se requieran realizar 

reuniones, con el objeto de familiarizarse con las potencialidades de interacción, 

comunicación y aprendizaje que ofrece esta herramienta tecnológica. 

Cuarta. A los investigadores educativos de la región: Realizar investigación 

respecto de la adaptabilidad de Google Meet entre docentes, considerando 

diferentes variables de caracterización y de clasificación, que incluyan tanto 

diferentes instituciones educativas de la localidad, de la provincia y región, con el 

propósito de examinar qué tantas posibilidades de adaptación a los procesos 

educativos, qué orientaciones y qué alcances se le puede encontrar a esta 

plataforma tanto en los procesos propios de la enseñanza – aprendizaje, como de 

los procesos que coadyuvan al mismo. 
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Matriz de consistencia de la investigación 
 
 
 
 

 
 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
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¿Qué relación existe entre el 
uso de Google Meet y 
transformación de la práctica 
pedagógica en una Institución 
Educativa Pública de 
Moquegua, 2022? 

Analizar la relación entre el uso 
de Google Meet y 
transformación de la práctica 
pedagógica en una Institución 
Educativa Pública de 
Moquegua, 2022. 

Existe relación significativa 
entre el uso de Google Meet y 
transformación de la práctica 
pedagógica en una Institución 
Educativa Pública de 
Moquegua, 2022. 

Variable 1: 
Uso de Google Meet 

 
Dimensiones: 
Usabilidad 
Frecuencia de uso 
Adaptabilidad 
pedagógica 

 
 

Variable 2: 
Práctica pedagógica 

 
Dimensiones: 
Preparación para 
aprendizaje 
Enseñanza para 
aprendizaje 

Tipo de investigación: 
Investigación aplicada 

 
Diseño de 
investigación: 
Diseño no experimental 
Diseño transversal 

 

Población: 
Profesores de la I.E. 
Señor de los Milagros 
N = 54 

 
Muestra: 
Muestra igual a población 
n= 54 
Instrumentos: 
Cuestionario de uso de 
Google Meet 
Escala de Práctica 
Pedagógica 

 

Técnicas de análisis de 
datos: 
Tablas de frecuencia 
Coeficiente de 
Correlación 

 ¿Qué relación existe entre la 
usabilidad de Google Meet y 
transformación de la práctica 
pedagógica en una Institución 
Educativa Pública de 
Moquegua, 2022? 

Analizar la relación entre la 
usabilidad de Google Meet y 
transformación de la práctica 
pedagógica en una Institución 
Educativa Pública de 
Moquegua, 2022. 

Existe relación significativa 
entre la usabilidad de Google 
Meet y transformación de la 
práctica pedagógica en una 
Institución Educativa Pública de 
Moquegua, 2022. 
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¿Qué relación existe entre la 
frecuencia de uso de Google 
Meet y transformación de la 
práctica pedagógica en una 
Institución Educativa Pública de 
Moquegua, 2022? 

Analizar la relación entre la 
frecuencia de uso de Google 
Meet y transformación de la 
práctica pedagógica en una 
Institución Educativa Pública de 
Moquegua, 2022. 

Existe relación significativa 
entre la frecuencia de uso de 
Google Meet y transformación 
de la práctica pedagógica en 
una Institución Educativa 
Pública de Moquegua, 2022. 

 ¿Qué relación existe entre la 
adaptabilidad pedagógica de 
Google Meet y transformación 
de la práctica pedagógica en 
una Institución Educativa 
Pública de Moquegua, 2022? 

Analizar la relación entre la 
adaptabilidad pedagógica de 
Google Meet y transformación 
de la práctica pedagógica en 
una Institución Educativa 
Pública de Moquegua, 2022. 

Existe relación significativa 
entre la adaptabilidad 
pedagógica de Google Meet y 
transformación de la práctica 
pedagógica en una Institución 
Educativa Pública de 
Moquegua, 2022. 
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Moquegua, 2022. 
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Matriz de operacionalización de variables 

variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Sub indicadores Escala de 
medición 

Capacidad de un docente 
de aula para activar y 
ejecutar las funciones de 
esta aplicación 
considerando la 
usabilidad percibida de la 
plataforma, la frecuencia 
con la que hace uso de 
ella, y la posibilidad que 
ésta le ofrece para 
utilizarla en contextos de 
realización de procesos 
de enseñanza (Solomon, 
2021). 

Categoría determinada en 
función de la puntuación 
alcanzada por el 
respondiente en el 
Cuestionario de Uso de 
Google Meet, que evalúa 
tres dimensiones de uso: 
usabilidad, frecuencia de uso 
y adaptabilidad. 

Usabilidad Disposición a usar el sistema Ordinal 

Complejidad del sistema 

Facilidad de uso personal 

Necesidad de asistencia técnica 

Integración de funciones del 
sistema 
Consistencia del sistema 

Facilidad de uso general 

Dificultad de uso individual 

Confianza 

Aprendizajes previos 

Frecuencia de uso Grabación de sesión Ordinal 

Consentimiento de grabación 

Compartir pantalla 

Subtítulos instantáneos 

Gestión de audio 

Gestión de chat 

Retiro de estudiantes 

Invitación de participantes 

Adaptabilidad Finalidad informativa Ordinal 

Finalidad comunicativa 

Finalidad práctica 

Finalidad tutorial 

Finalidad evaluativa 

La práctica pedagógica se 
define operacionalmente 
como el conjunto de 
acciones que realiza un 
docente de aula en 
contextos educativos, que 
se verifica en los aspectos 
que caracterizan su 
desempeño y en los 
criterios que revelan su 

Categoría determinada en 
función de la puntuación 
alcanzada por el 
respondiente en la Escala 
de Práctica Pedagógica, 
que evalúa dos 
dimensiones: planificación 
para el aprendizaje y la 
enseñanza para el 
aprendizaje, que realiza el 

Planificación para 
aprendizaje 

Planeamiento de próximas 
actividades de enseñanza y 
aprendizaje. 

Propuesta de actividades de 
aprendizaje, en función de 
problemas o retos. 

Diseño coherente de sesiones 
de aprendizaje. 

Según necesidades del estudiante. Ordinal 

Según características del estudiante. 

Según contexto del estudiante. 

Actividades para resolver un 
problema. 

 

Actividades para afrontar un reto. 

Coherencia entre actividades de 
  aprendizaje y propósitos a alcanzar.  

Coherencia entre propósitos a 

actuación frente a los 
educandos (López, 2019). 

docente. 
  alcanzar y unidad de aprendizaje.  

Enseñanza para Control positivo sobre el Promoviendo autorregulación de la Ordinal 
aprendizaje comportamiento del alumnado. conducta. 
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 Promoviendo convivencia en 

democracia. 

Construcción de relaciones con 
el alumnado, en ambiente de 
aula favorable. 

En función del respeto hacia ellos. 

En función de la consideración hacia 

ellos. 

Realización de experiencias 
estimulantes de aprendizaje. 

Enfocadas en el razonamiento. 

Enfocadas en la creatividad. 

 Enfocadas en el pensamiento crítico. 

Uso de evidencias de 
aprendizaje coherentes. 

Coherencia entre evidencias y 
criterios de evaluación por unidad de 
aprendizaje. 

Promoción de actividades de 
retroalimentación. 

Para identificar sus logros. 

 Para estimar brecha entre logros y 
nivel deseado de aprendizaje. 

 

 

Para identificar lo que debe mejorar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 



 

   

Anexo 4: Resumen de validez del instrumento 
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