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El Estado del Arte en la Investigación Científica 
The State of the Art in Scientific Research  
 
 
La conexión entre el objeto de estudio y el investigador es una 
asociación que permite al científico e investigador encontrar 
respuestas a situaciones inherentes a su propio progreso en la 
sociedad, además este es un ser social que no puede desvincularse 
del fenómeno estudiado. Es una parte esencial de lo que sucede, 
pudiendo influir en la corrección y modificación de la realidad que 
le concierne y que anhela comprender más a fondo (López de Parra 
et al., 2017). 
 
En este contexto de la investigación científica se encuentra el 
estado del arte, el cual presenta un progreso personal que se sitúa 
en el ámbito de cada investigación, es decir, reportar 
cimentaciones de significado sobre  la información que 
resguardan un diagnóstico y un pronóstico respecto al material 
analizado. El estado del arte busca ir más allá de lo conocido para 
crear un orden lógico que explique y resuma los significados de un 
fenómeno particular, viéndolo como una revisión de antecedentes 
y proponiéndolo como un paso metodológico en toda investigación 
que intenta clarificar la situación actual de un problema (Vinueza 
et al., 2022). 
 

 
 

Mg. Javier Villegas Mayorga 
Secretario de Redacción 
Revista Sciencevolution 

 
 

 

El estado del arte es fundamental porque proporciona mayor claridad al plantear una dificultad 
dentro de una investigación, permitiendo que dicho problema pueda ser formulado y abordado de 
manera más efectiva. Es un paso imprescindible en el proceso de construcción del conocimiento, el 
análisis previo y sistemático de investigaciones anteriores ayuda al avance de la teoría y la práctica de 
un tema determinado, también lleva a los investigadores a obtener novedosas conclusiones y 
respuestas prospectivas. 
  
En síntesis, el estado del arte se convierte en un recurso esencial para los científicos e investigadores 
nobeles que anhelan iniciar  una investigación en cualquier área de estudio, facilita los compendios 
para concebir el estado presente de su objeto de estudio, lo cual proporciona novedosas áreas de 
investigación. (Londoño et al., 2014).  
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Resumen 
 
El feminicidio es una de las formas más graves 
de violencia de género. Este estudio identificó 
deficiencias en los operadores del sistema de 
justicia para prevenir y erradicar este delito en 
el Poder Judicial de San Ignacio, Chiclayo, Perú. 
Con un enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental, se encuestó a 32 profesionales del 
sistema judicial, utilizando un muestreo 
aleatorio simple. El 50 % está totalmente de 
acuerdo en que el desconocimiento de los 
operadores es un factor clave en la respuesta a 
la violencia de género, y el 44 % reconoce 
deficiencias en la toma de decisiones. Las 
mujeres víctimas enfrentan vulnerabilidad 
debido a la aplicación inadecuada de la Ley 
contra el feminicidio. Muchos operadores 
enmarcan estos delitos bajo la ley ordinaria, 
especialmente sin relación conyugal o de 
convivencia, evidenciando la necesidad de 
mejorar la formación y actuación de los 
operadores para una respuesta efectiva. 

 Abstract 
 
Femicide is one of the most severe forms of 
gender-based violence. This study identified 
deficiencies among justice system operators in 
preventing and eradicating this crime within the 
Judicial Power of San Ignacio, Chiclayo, Perú. 
Using a quantitative approach and a 
non-experimental design, 32 judicial 
professionals were surveyed through simple 
random sampling. 50% fully agree that the lack 
of knowledge among operators is a key factor in 
the response to gender-based violence, and 44% 
recognize shortcomings in decision-making. 
Female victims face vulnerability due to the 
inadequate application of the Law against 
Femicide. Many operators classify these crimes 
under ordinary law, especially when there is no 
conjugal or cohabitation relationship, 
highlighting the need to improve operator 
training and performance for an effective 
response. 
 
 

Palabra clave: Sistema de justicia, Violencia de 
género, Operadores de justicia, Feminicidio 

 Keyword: Justice system, Gender-based 
violence, Justice operators,  Femicide  
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Introducción 
 
A nivel global, el feminicidio representa una de las formas más severas de violencia de género que 
implica un ataque brutal y despiadado contra la vida de las mujeres y personas de diversas 
identidades sexuales y de género. Además, está arraigada en una sociedad patriarcal que fomenta 
actitudes misóginas y la violencia extrema, y es respaldada por una jerarquía dominada por los 
hombres que ejercen control y dominio. Así, un conjunto de estereotipos, prejuicios, tradiciones y 
hasta leyes abusivas o tolerantes permiten que la condición de la mujer, en términos promediales, se 
mantenga en un estado de inferioridad y subordinación (Gomero, 2021). 
 
La invisibilización histórica de las mujeres en una sociedad con estructuras patriarcales y roles de 
género estereotipados, perpetuó desigualdades y normalizó la violencia ejecutada por hombres. En 
América Latina, pese a la promulgación de leyes para mitigar y reducir el feminicidio desde el siglo 
XXI, las brechas culturales y económicas continúan reforzando la impunidad a los agresores. La 
lucha por derechos fundamentales, como la educación y la participación política y laboral, enfrentó 
sistemas opresivos, que finalmente logró avances legales; sin embargo no erradicó la cultura de 
abuso ligada a preferencias de poder. En este contexto, es evidente que las normativas no se están 
aplicando de forma efectiva, pese a reformas, contra la violencia de género sigue siendo 
insuficiente, requiriendo desafiar estructuras machistas arraigadas para garantizar justicia y 
equidad (Larrea, 2018). 
 
La violencia de género se expresa de forma física, psicológica, económica y social, y está arraigada 
en relaciones de poder patriarcales y en una cultura machista que perpetúa desigualdades. Más allá 
del contacto físico, formas como el control económico o el aislamiento refuerzan la dependencia y 
normalizan la impunidad, facilitando círculos de violencia que pueden escalar hasta el feminicidio. 
Factores como la desigualdad laboral, la revictimización social y la falta de políticas efectivas 
profundizan esta crisis, lo cual fue notorio durante  la pandemia, puesto que se exhibió el aumento 
de la vulnerabilidad de mujeres en entornos familiares inestables. Asimismo, estudios destacan la 
urgencia de abordar estas violencias desde enfoques multidisciplinarios que cuestionen roles de 
género, promuevan justicia restaurativa y confronten las estructuras que naturalizan la opresión, 
clave para prevenir su expresión más extrema (Velásquez et al., 2020). 
 
Para Proaño (2019) el feminicidio se refiere al deceso de una mujer provocado por un hombre 
motivado por el desprecio al género, representando una forma extrema de violencia machista. En el 
contexto jurídico, esto representa una agresión motivada por la discriminación y la violencia 
estructural contra las mujeres; por ello, es indispensable el análisis y comprensión de este tema, de 
modo que se aborde de forma eficaz este tipo de violencia (Mendoza, 2020). Asimismo, como 
concepto reciente, se le considera como el abuso contra las mujeres; sin embargo, aún persisten 
resistencias jurídicas para reconocerlos; por esta razón, se busca garantizar un seguimiento 
especializado para prevenir y sancionar este tipo de actos violentos, considerando que su efectividad 
depende de superar obstáculos en su aplicación judicial (Araiza et al., 2020).  
 
La variedad de organizaciones feministas definen el feminicidio como crimen de género en el que 
persisten sesgos de ley que prioriza la inacción ante violencia machista. Si bien las campañas 
lograron atención social, se encontró que existe un trato diferenciado hacia hombres y mujeres en 
procesos penales, lo que exhibe la discriminación estructural pese a avances en su 
conceptualización (Reyes, 2018). 
 
Dentro de las disposiciones legales peruanas, Saravia (2018) sostiene que  el feminicidio se ha 
posicionado como un delito de carácter independiente y fundamentado en el género, dado que esta 
normativa ha suscitado un intenso debate centrado en la imperiosa necesidad de establecer un tipo 
penal específico a la luz de la existencia de otros tipos penales que buscan salvaguardar el bien 
jurídico de la vida humana. De forma análoga, el legislador que definió la aplicación de este tipo de 
norma penal ha presentado dificultades en su comprobación,  generando discusiones y dando lugar 
a evidentes posturas divergentes en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en tribunales de menor 
jerarquía (Talavera, 2020). 
 
Salcedo (2020) menciona que el feminicidio, como expresión extrema de violencia de género, 
enfrenta graves deficiencias en la administración de justicia: las reparaciones civiles son 
insuficientes y su determinación carece de criterios claros, dejando amplia discrecionalidad a los 
jueces. Esto ignora estándares internacionales de reparación integral y digna, profundizando la 
impunidad y el daño a las familias de las víctimas. Además, la participación limitada de las víctimas y 
la desatención del Ministerio Público en estos procesos reflejan una discriminación estructural. La 
ausencia de motivación en las sentencias y la omisión de enfoques de género agravan la 
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desconfianza en el sistema, evidenciando la urgencia de reformas que prioricen derechos humanos, 
igualdad y justicia restaurativa en casos de violencia feminicida. 
 
Por su parte, García (2018) señala que los operadores jurídicos locales y las autoridades tradicionales 
se enfrentan a la problemática de la violencia de género, situación que genera actitudes de rechazo y 
sentimientos de ira, rabia e impotencia entre los entrevistados. Asimismo,  enfatizó la relevancia de 
la educación y el empoderamiento como herramientas fundamentales para ofrecer una atención 
adecuada a estos casos. Autores como Ramírez et al. (2020) argumentan que la violencia de género 
en América Latina ha afectado, en particular, a las mujeres en múltiples dimensiones. A pesar de 
que han surgido leyes nacionales y procedimientos internos para la prevención y erradicación, los 
cuales están  inspirados en la legislación internacional, las alarmantes estadísticas evidencian 
deficiencias en la implementación de estas medidas en la región. 
 
A partir de esto, el acceso a la justicia y el papel de sus operadores ha ido en aumento en esta región, 
de manera que casi todos los países disponen actualmente de protocolos para la atención de este 
fenómeno, los cuales deben ser implementados por los diversos actores del sistema como la policía, 
fiscalía, ámbito judicial, entre otros. Cabe mencionar que, esta actuación es supervisada por 
distintas entidades, tanto de la sociedad civil como de organismos suprarregionales de derechos 
humanos, a saber, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) o el 
Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW por su sigla en inglés), por 
mencionar algunos de ellos (Defensoría del Pueblo, 2018). 
 
En relación con el Modelo de Protocolo Latinoamericano para la Investigación de Muertes Violentas 
de Mujeres por Motivos de Género, este se fundamenta en la justificación de las decisiones 
judiciales en función del modus operandi que lo caracteriza como delito de feminicidio. Según la 
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (2017), dicho modelo es utilizado por los fiscales como 
una herramienta; sin embargo, las sentencias no especifican cómo se aplica el Protocolo en los 
procesos judiciales, lo que plantea una necesidad apremiante para que la Función Judicial lleve a 
cabo un análisis y evaluación de la implementación de este recurso crucial para la investigación 
procesal. Existen también otras referencias en la fundamentación de las sentencias de diversas 
instancias judiciales, como la Corte Suprema de Colombia, la Corte Constitucional de Guatemala y 
la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, que están vinculadas a acciones relacionadas con el 
feminicidio.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se argumenta que en Perú el aumento de la violencia contra 
las mujeres ha suscitado una profunda preocupación en los últimos años. Infortunadamente, la 
violencia de género se erige como una de las problemáticas que inquietan a la sociedad nacional e 
internacional, visto que las condiciones de desigualdad de género afectan de manera directa a las 
mujeres. Por consiguiente, a partir de lo analizado, se concluye que no son los agentes de la ley 
quienes contribuyen a la prevención de la violencia hacia las mujeres en este contexto, sino aquellos 
que solo llevan a cabo su función de manera efectiva cuando el caso es notable o existe presión 
política (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2020). 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015), en Perú se registraron 124 
feminicidios y 258 tentativas, donde el 46 % de las víctimas presentó denuncia ante la Policía, el 
Fiscal o el Juzgado. Sin embargo, solo el 9 % obtuvo una medida de protección, y en el 55,8 % de los 
casos el agresor fue su pareja, mientras que en el 25,4 % fue su expareja. También, el año 2016 refleja 
que 382 mujeres sufrieron violencia física que puso en riesgo o acabó con su vida, y de ellas, 160 
interpusieron una denuncia ante las autoridades establecidas por la Ley 30364, aunque solo el 14 % 
recibió una medida de protección ineficaz. Asimismo, el problema no se limita a muertes y ataques, 
ya que el 65,4 % de las mujeres peruanas ha experimentado violencia psicológica, física o sexual a lo 
largo de su vida. 
 
Desde una perspectiva jurídica y social, tiene sentido analizar la atención de los ejecutivos judiciales 
de San Ignacio a los casos de política pública (PNP, MP, PJ); así como realizar investigaciones 
cuantitativas y recoger las opiniones de los agentes implicados en el proceso de encuesta. También 
se identificaron los factores que impiden enfrentar el homicidio en esta ciudad para mejorar el 
trabajo de los organismos involucrados en la prevención y erradicación de este tipo de delito. 
 
El estudio tuvo como objetivo identificar las deficiencias de los operadores del sistema de justicia en 
la prevención y erradicación del delito de feminicidio en el Poder Judicial de San Ignacio, el cual 
emerge de un contexto marcado por la violencia y la discriminación hacia las mujeres, donde el 
agresor busca menoscabar sus derechos y libertades, atacándolas en momentos de vulnerabilidad 
en los que pierden el control sobre sí mismas. 
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Método 
 
Enfoque metodológico 
La investigación se encuentra inmersa dentro de la base del paradigma positivista y con un enfoque 
cuantitativo (Sánchez, 2019). 
 
Diseño de estudio 
El estudio estuvo enmarcado en un diseño no experimental, de corte transversal (Coelho, 2019). 
 
Tipo de estudio 
La investigación fue de tipo básica y descriptiva, basada en principios teóricos y científicos 
(QuestionPro, 2016). 
 
Población y muestra 
La población de la investigación estuvo constituida por una población de 32 jueces, fiscales y 
abogados. Es decir, una muestra de selección de 32 profesionales que hacen vida dentro del sistema 
judicial, con un muestreo aleatorio simple. 
 
 Técnicas de recolección de datos 
Para la obtención de la información se empleó la técnica de la encuesta. 
 
 Instrumentos 
Se tomó en cuenta como instrumento el cuestionario, con 6 dimensiones, aplicados  a la muestra de 
la investigación. 
 
 Análisis de datos 
Se empleó estadística descriptiva permitiendo de las derivaciones sobre los operadores del servicio 
de justicia y el delito de feminicidio. 
  
 
 
 

Resultados 
 
Para lograr dar respuesta al objetivo determinar las deficiencias de los operadores del sistema de 
justicia para poder prevenir y erradicar el delito de feminicidio en el poder judicial de San Ignacio. 
 
 

Tabla 1 
Actos de Violencia de Género 

Alternativas F1 % 

Totalmente en desacuerdo 16 50 

En desacuerdo 7 22 

Indistintamente de acuerdo 4 13 

De acuerdo 3 9 

Totalmente de acuerdo 2 6 

Total 32 100 

Nota: Cuestionario 

 

De acuerdo a la Tabla 1, los vicios legales en los actos de violencia de género, el 50 % está 
totalmente en desacuerdo, el 22 % en desacuerdo, el 13 % indistintamente en de acuerdo, el 9 % 
de acuerdo y, por último, el  6 % totalmente de acuerdo. 
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Tabla 2 
Conocimiento de los objetivos y políticas del sistema de justicia en la violencia de género  

 

Alternativas F1 % 

Totalmente en desacuerdo 3 9 

En desacuerdo 4 12 

Indistintamente de acuerdo 5 16 

De acuerdo 8 25 

Totalmente de acuerdo 12 38 

Total 32 100 

Nota: Cuestionario 

 
De acuerdo a la Tabla 2 se determinan que el deficiente conocimiento en los operadores del sistema 
de justicia, es factor frente a actos de violencia de género donde el 9 % está totalmente en 
desacuerdo,  el 12 % en desacuerdo, el 16 % indistintamente en de acuerdo, el 25 % de acuerdo y, por 
último, el 38 % totalmente de acuerdo. 
 
 

Tabla 3 
Deficiencia en los operadores del sistema de justicia para prevenir y erradicar los actos de violencia 

de género  
 

Diligencias F1 % 

Totalmente en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 3 9 

Indistintamente de acuerdo 5 16 

De acuerdo 8 25 

Totalmente de acuerdo 14 44 

Total 32 100 

Nota: Cuestionario 

 
Según, la Tabla 3, con relación a la existencia de deficiencias de los operadores en la toma de 
decisiones del sistema de justicia para prevenir y erradicar el delito de feminicidio, el 6 % está 
totalmente en desacuerdo,  el 9 % en desacuerdo, el 16 % indistintamente en de acuerdo, el 25 % de 
acuerdo y, por último, el 44 % totalmente de acuerdo. 
 

 
Tabla 4 

Deficiencia en los operadores del sistema de justicia sobre el concepto de feminicidio  
 

Diligencias F1 % 

Totalmente en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 2 6 

Indistintamente de acuerdo 4 13 

De acuerdo 9 28 

Totalmente de acuerdo 16 50 

Total 32 100 

Nota: Cuestionario 

 
Según, la Tabla 4 que evalúa la deficiencia en los operadores del sistema de justicia sobre el 
concepto de feminicidio, el 3 % está totalmente en desacuerdo, el 6 % en desacuerdo,  el 13 % 
indistintamente de acuerdo, el 28 % de acuerdo y, por último, 50 % totalmente de acuerdo; esto 
exhibe que al no tener claro el concepto de feminicidio repercute en una inadecuada la deficiencia 
en los operadores del sistema de justicia. 
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Tabla 5 
Deficiencias de los operadores del sistema de justicia para prevenir 

y erradicar el delito de feminicidio 
 

Diligencias F1 % 

Totalmente en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 2 6 

Indistintamente de acuerdo 3 9 

De acuerdo 10 32 

Totalmente de acuerdo 16 50 

Total 32 100 

Nota: Cuestionario 

 
En la Tabla 5 se identifican las deficiencias de los operadores del sistema de justicia para prevenir y 
erradicar el delito de feminicidio, donde el 3 % están totalmente en desacuerdo, el 6 % en 
desacuerdo, el 9 % indistintamente en de acuerdo, el 32 % de acuerdo y, por último, el 50 % 
totalmente de acuerdo. 

 
Tabla 6 

Deficiencias y limitada valoración probatoria otorgada a las declaraciones de las víctimas 
 

Diligencias F1 % 

Totalmente en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 4 13 

Indistintamente de acuerdo 5 15 

De acuerdo 8 25 

Totalmente de acuerdo 13 41 

Total 32 100 

Nota: Cuestionario 

 
Finalmente, en la Tabla 6 se verifica las deficiencias y la limitada valoración de pruebas otorgadas a 
las declaraciones de las víctimas donde el 6 % están totalmente en desacuerdo, el 13 % en 
desacuerdo, el 15 % indistintamente en de acuerdo, el 25 % de acuerdo y el 41 % totalmente de 
acuerdo. 
 
 
 
 

Discusión 
 
Después de evaluar y aceptar las derivaciones estadísticas, y tomando como referencia el objetivo 
general para determinar las falencias de los operadores del sistema de justicia a fin de prevenir y 
eliminar el delito de feminicidio en el poder judicial de San Ignacio, se tiene que estos hallazgos 
coinciden con lo establecido por Gomero (2021) quien sostiene que la violencia contra las mujeres 
constituye una violación de los derechos humanos y se erige como uno de los principales obstáculos 
para la consecución de una sociedad justa. También menciona que este fenómeno está 
intrínsecamente vinculado a la salud pública, sin importar las particularidades sociales y culturales 
del entorno. En la realidad actual, se observa una alarmante prevalencia de violencia en numerosos 
hogares, ya sea como resultado de tensiones conductuales o de factores como el machismo, los 
celos, el rencor, el odio, la discriminación y los problemas psicológicos y emocionales que afectan a 
muchas personas. Además, el consumo de alcohol exacerba esta problemática, conduciendo a 
situaciones de violencia intrafamiliar, y, es un hecho que un considerable número de estos 
individuos agresores termina cometiendo feminicidios. 
 
Por otro lado, Mendoza (2020) señala que es crucial implementar estrategias de prevención y 
protección frente a este delito, puesto que el enfoque actual resulta inadecuado. En este sentido, 
limitarse al derecho penal, con la creación de un tipo específico como el feminicidio, no es 
suficiente para abordar el problema de manera integral, lo que evidencia las inconsistencias 
jurídicas de la normativa, la cual, al adoptar un enfoque marcadamente feminista o de género, ha 
generado debates sobre su necesidad, especialmente porque la protección de la vida  humana,  tanto 
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de hombres como de mujeres, ya estaba contemplada en el código penal peruano, con penas que 
pueden alcanzar hasta 35 años de cárcel. Por ello, el Estado debería priorizar políticas sociales y 
enfoques interdisciplinarios, en lugar de recurrir al derecho penal con fines populistas o simbólicos, 
especialmente cuando está demostrado que estas medidas no han logrado reducir las tasas de 
criminalidad. 
 
De igual forma, los hallazgos de  Proaño (2019) demuestran que, aunque es responsabilidad del 
Estado investigar y sancionar cualquier acto u omisión que ponga en riesgo la vida de una persona, 
siendo los casos de femicidio, aquellos que sus consecuencias sociales son particularmente 
devastantes. Es necesario que, a partir de la notitia criminis y de la actuación policial en el lugar del 
feminicidio, se construya una teoría del caso que integre dimensiones analíticas, hipótesis fácticas, 
jurídicas y probatorias, donde las intervenciones iniciales sean de vital importancia, ya que la 
Fiscalía y la Defensoría Pública han implementado protocolos específicos para abordar estos casos. 
Además, en colaboración con el Consejo de la Judicatura, se han establecido estrategias para 
fortalecer el sistema de justicia en el Perú. 
 
Seguidamente, Araiza et al. (2020) mediante sus hallazgos indican que las prácticas legales y los 
actores del sistema de justicia deben comprometerse no solo a formular leyes que aborden los 
conflictos sociales, sino también a promover una transformación social que garantice el acceso a la 
justicia. En este contexto, la relación entre el derecho y el Estado es fundamental, aunque a menudo 
es el propio Estado el que no asegura el respeto a la vida de las mujeres. También, se enfatiza la 
necesidad de elevar la problemática del feminicidio a instancias superiores, incluyendo cortes 
internacionales, dado que es esencial que exista coherencia entre los niveles local, nacional y global. 
Para integrar estos debates, resulta crucial que la disciplina jurídica se comprometa a formar 
profesionales que fomenten un diálogo interdisciplinario entre los enfoques sociológicos y jurídicos 
sobre el feminicidio y la violencia de género. 
 
Adicionalmente, Salcedo  (2020) afirma que es necesario abordar el problema de las prácticas del 
sistema  de justicia , debido a que, por falta de evidencia sólida sobre el daño causado a las mujeres, 
muchas investigaciones en casos de feminicidio carecen del rigor necesario para garantizar justicia, 
considerándose como un aspecto crucial en el sistema procesal penal que influye directamente en 
la decisión del juez. Asimismo, es importante destacar la escasez de pruebas que respalden los 
conceptos de daño patrimonial y extrapatrimonial, fundamentales para la reparación civil en 
beneficio de la víctima, la cual suele ser solicitada por el actor civil o, en muchos casos, por el 
Ministerio Público, quien tiene la responsabilidad de demostrar el daño. Sin embargo, la labor del 
fiscal penal se concentra principalmente en reunir pruebas que sustenten el delito y la 
responsabilidad del acusado, lo que deja en segundo plano la recopilación de evidencias para la 
reparación civil. Esta situación afecta negativamente los derechos fundamentales de las víctimas, 
como la dignidad humana y el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva e incluso puede 
interpretarse como un indicio de discriminación en la administración de justicia. Por ello, es 
urgente mejorar la actuación de los actores civiles, los abogados y el Ministerio Público, con el fin de 
lograr reparaciones integrales y justas para las víctimas. 
 
En suma, el principio de inmediación en el sistema de justicia actual, vinculado a la validez de las 
decisiones sobre feminicidio emitidas por jueces o magistrados que revisan los recursos legales 
interpuestos contra las sentencias, se fundamenta en determinar si este principio se integra 
adecuadamente al sistema de justicia de carácter acusatorio, visto que su correcta aplicación incide 
directamente en el debido proceso y en la legitimidad de las resoluciones judiciales; sin embargo, 
una dificultad significativa surge debido a la alta congestión en los juzgados, dado que es necesario 
reproducir en estas demandas las diversas pruebas presentadas durante el juicio,  prolongando los 
procedimientos y, en algunos casos, se hacen interminables, lo que contradice el principio esencial 
de economía procesal. Esto evidencia que, tanto la Constitución Política como el legislador, al 
establecer las normas procesales penales, no han previsto esta situación, lo que resulta en la 
exclusión de la suspensión del debido proceso y en la afectación de la legitimidad de las decisiones 
previas (Reyes, 2018).  
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Conclusiones 
 
El trabajo de investigación está orientado a 
analizar y describir principalmente las 
deficiencias de los operadores del sistema de 
justicia para poder prevenir y erradicar el 
delito de feminicidio en el poder judicial de 
San Ignacio, Chiclayo. 
 
Se determinaron los vicios legales en los actos 
de violencia de género, donde el 50 % están 
totalmente en desacuerdo, el 38 % totalmente 
de acuerdo en que el deficiente conocimiento 
en los operadores del sistema de justicia es un 
factor frente a actos de violencia de género. Por 
su parte,  44 % está totalmente de acuerdo en 
que existen deficiencias por parte de los 
operadores en la toma de decisiones del 
sistema de justicia para prevenir y erradicar el 
delito de feminicidio. 
 
Del estudio realizado se infiere que las mujeres 
que enfrentan violencia se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad. Esto se debe, en 
parte, a que las funciones del sistema de 
justicia, como tomar su desistimiento de 
fundamento para no continuar con la 
persecución penal o requerir medios 
probatorios y acciones de investigación, las 
exponen a mayores riesgos. Además, en estos 
casos, no se cuenta con herramientas como la 
prueba anticipada, lo que agrava su 
desprotección. 
 
Por otro lado, el 50 % está totalmente de 
acuerdo que no tener claro el concepto de 
feminicidio repercute en una inadecuada 
deficiencia en los operadores del sistema de 
justicia. Este mismo porcentaje está totalmente 
de acuerdo en la importancia de identificar las 
deficiencias de los operadores del sistema de 
justicia para prevenir y erradicar el delito de 
feminicidio. Finalmente, el  41 % está 
totalmente de acuerdo en que verifican las 
deficiencias y la limitada valoración de pruebas 
otorgadas a las declaraciones de las víctimas.  
 
Cabe destacar que algunos operadores de 
justicia aún no enmarcan los delitos de 
violencia contra las mujeres en los tipos 
penales de la Ley contra el feminicidio y otras 
formas de violencia en contra de las mujeres, 
sino en los tipos penales de la ley ordinaria, 
especialmente en los delitos que se cometen 
por hombres con quienes la víctima del delito 
no ha tenido relaciones conyugales, de 
convivencia o intimidad con el victimario. 
 
Para terminar, esta investigacion observó que 
el criterio que impera en las personas que 
administran la ley está más inclinado a 
visualizar la violencia contra las mujeres 
cuando   esta   se   ejerce  en  el  ámbito  privado, 

  
 
especialmente en relaciones de convivencia. 
Por   ese    motivo,    las    muertes    violentas  
de mujeres que ocurren en el ámbito público 
se registran, por lo general, como asesinatos y 
no como feminicidios. Por ello, los elementos 
de convicción recopilados no logran 
demostrar que estos crímenes se cometen 
bajo las condiciones y con elementos que 
contempla la ley. 
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Resumen 
 
En la presente investigación se ha detectado el 
nivel del factor determinante en la deserción 
escolar durante la Pandemia COVID-19 según la 
percepción de los padres de familia en una 
institución educativa. La deserción escolar es un 
problema recurrente por muchos motivos. Sin 
embargo, en estos últimos años se ha 
evidenciado una mayor tendencia debido a la 
pandemia COVID-19. Por ello, con este estudio 
de nivel descriptivo comparativo y con un 
diseño no experimental, descriptivo 
comparativo; con una muestra conformada por 
94 padres de familia; aplicando la técnica de la 
encuesta con un instrumento basado en un 
cuestionario de 15 ítems. Obteniendo los 
resultados donde se evidencia que para el grupo 
de sexo masculino el nivel es alto en un 15%, 
nivel regular en un 70% y nivel bajo en un 15%; 
del mismo modo para los de sexo femenino en 
un nivel alto un 19%, de nivel regular en un 81% 
y nivel bajo en un 0%. Llegando a la conclusión 
que el nivel de recursos tecnológicos en general 
es de nivel regular en mayor proporción y tanto 
en los 2 grupos de varones como mujeres tienen 
una percepción de nivel regular en los recursos 
tecnológicos en mayor proporción. 
 

 Abstract 
 
In the present investigation, the level of the 
determining factor in school dropout during the 
COVID-19 Pandemic has been detected 
according to the perception of parents in an 
educational institution. school dropout is a 
recurring problem for many reasons. However, 
in recent years there has been a greater trend 
due to the COVID-19 pandemic. For this reason, 
with this comparative descriptive level study 
and with a non-experimental, comparative 
descriptive design; with a sample made up of 94 
parents; applying the survey technique with an 
instrument based on a 15-item questionnaire. 
Obtaining the results where it is evident that for 
the male group the level is high in 15%, regular 
level in 70% and low level in 15%; in the same 
way for those of the female sex in a high level 
19%, of regular level in 81% and low level in 0%. 
Concluding that the level of technological 
resources in general is of a regular level in a 
greater proportion and both in the 2 groups of 
men and women they have a perception of a 
regular level in technological resources in a 
greater proportion. 

Palabra clave: Deserción escolar, Recursos 
tecnológicos, Recursos económicos 

 Keyword: School desertion, Technological 
resources, Economic resources 
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Introducción 
 
La educación es vital para todos, pero los problemas económicos, ambientales, políticos y de salud 
afectan fundamentalmente la continuidad de la educación de niños y jóvenes. Uno de los temas que 
ha motivado la deserción escolar a nivel mundial es la pandemia del COVID-19, convirtiendo a la 
educación en un factor de complicación para la sociedad que persiste debido al cierre de las 
instituciones educativas, lo que desestabiliza el sistema educativo, el proceso de aprendizaje y la 
aplicación inmediata de estrategias en la educación virtual, entre otros (Pérez, 2021). 
 
La transición de un modelo educativo predominantemente presencial hacia la enseñanza mediada 
por tecnologías digitales se presenta como un avance que aborda las grandes distancias y las 
diferencias en las agendas de los participantes, entre otras ventajas, convirtiéndose en una práctica 
común en la actualidad. No obstante, esta modalidad está destinada a aquellas comunidades que han 
logrado superar la brecha digital, ya sea por contar con la infraestructura necesaria o por poseer los 
recursos económicos que les permiten acceder a ella. Esto se debe a las circunstancias apremiantes 
que desató la pandemia como el estrés, la ansiedad y un sufrimiento potencialmente grave debido al 
riesgo real de contagio. A esto se suma el confinamiento forzado que restringió las libertades de las 
personas, lo que alteró la percepción de la vida cotidiana y  considerando la nueva realidad como 
"normal" (Beaunoyer et al., 2020). 
 
En este sentido, puede verse que los sistemas educativos se han visto obligados a responder de 
manera urgente a una nueva realidad, caracterizada por la necesidad de la presencialidad en las 
instituciones educativas, un desafío para el cual gran parte de la población no estaba debidamente 
preparada. En consecuencia, tanto los estudiantes como los docentes experimentaron las 
repercusiones de la suspensión temporal de las clases presenciales, lo que les llevó a adaptar sus 
actividades educativas a un entorno virtual, a menudo sin la formación, el apoyo y los recursos 
financieros necesarios (Porlán, 2020). 
 
De acuerdo con la percepción de los padres de familia, COMEXPERÚ (2020) identifica varios factores 
que inciden en el aumento de las tasas de deserción escolar y la heterogeneidad en el acceso a la 
educación, siendo los niños más pobres los más afectados. Entre estos factores destacan la ubicación 
en zonas rurales, el rendimiento académico promedio, el incremento de los gastos, las dificultades de 
conectividad, los problemas familiares y la falta de apoyo administrativo educacional. Estos elementos 
impactan directamente en el abandono escolar, lo que subraya la necesidad de implementar 
estrategias integrales para garantizar la permanencia de los estudiantes en su trayectoria educativa. 
Se infiere que la virtualidad no es completamente efectiva para todas las familias, ya que algunos 
estudiantes han tenido que abandonar el colegio por diversos motivos. Uno de los principales factores 
es el económico, pues muchos padres no cuentan con los recursos financieros para cubrir los gastos 
de internet y las herramientas tecnológicas necesarias, situación agravada por la pérdida de empleos 
debido a la pandemia de COVID-19 (Omedes, 2020). 
 
Por otro lado, la infraestructura en las distintas regiones ha superado la capacidad de respuesta, con 
un enfoque particular en los países de América Latina, donde muchos centros educativos carecen de 
las competencias necesarias para abordar el desafío de la virtualidad (Murillo & Duk, 2020). A pesar de 
ello, en ciertos contextos, la educación en línea proporciona una mayor flexibilidad en la gestión del 
tiempo, los espacios y las distancias, generando mejores oportunidades de aprendizaje para las 
comunidades educativas. Sin embargo, esta modalidad exige condiciones de preparación digital, que 
abarcan la capacidad de conexión tanto de estudiantes como de docentes, entre otras condiciones que 
generan desigualdades en el acceso a la educación virtual debido a la falta de infraestructura y de 
capacitación en la población (Paredes-Chacín et al., 2020). 
 
En esta misma línea de ideas, factores como el predominio de la familia en el rendimiento académico 
de los estudiantes a lo largo de las distintas etapas del proceso educativo ha sido objeto de estudio 
durante un prolongado periodo, debido a la conexión intrínseca que se establece en esta temática 
educativa.  La familia constituye la base fundamental para que los niños y adolescentes alcancen 
un desarrollo exitoso a lo largo de su vida, facilitando su progreso en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de manera adecuada y satisfactoria para todos los actores involucrados en el 
ámbito educativo (Vera et al., 2019). 
 
Lastre et al. (2018) argumentan que la educación y el apoyo de los padres son cruciales para la 
formación y el desarrollo óptimo del niño. En el contexto educativo, esta premisa se mantiene debido 
a la participación y el compromiso de los padres en las actividades escolares, tanto dentro como fuera 
del aula. Estas actitudes son determinantes para garantizar que los niños obtengan los mejores 
resultados académicos, ya que contribuyen a la salvaguarda de su bienestar integral, promoviendo 
estados emocionales y afectivos positivos. Además, la participación activa de los padres en la 
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educación de sus hijos fomenta la adaptación y el crecimiento autónomo del individuo en una 
sociedad en constante transformación. Este apoyo no solo les brinda un sentido de pertenencia, sino 
que también influye positivamente en su desarrollo emocional y en su rendimiento académico. 
 
Según Ortega et al. (2021), la tasa de abandono escolar es más alta en áreas rurales y poblaciones 
indígenas, donde está influenciada por factores culturales, familiares y económicos. Por su parte, 
Yoga et al. (2019) señalan que la participación irregular de los padres en el ámbito educativo es una de 
las causas que afectan el rendimiento académico de los estudiantes, lo que, a su vez, contribuye a su 
deserción escolar. 
 
Organizaciones de alcance mundial como UNICEF (2021), indican que la educación virtual es un factor 
negativo en la deserción escolar, visto que  el 37 % de los hogares no cuentan con internet, es decir, 6 
de cada 10 niños o jóvenes no pueden seguir recibiendo educación, siendo las zonas rurales, las más 
afectadas en el progreso académico de los estudiantes. Además, la UNESCO (2020) enfatiza que cerca 
de 188 países han cerrado sus instituciones educativas y se estima que de 1 580 millones de 
estudiantes, el 91,3 % de los estudiantes se matricularon y desertaron, lo que justifica un aumento de 
la tasa de abandono escolar prematuro. También, el cierre prolongado de las instituciones educativas 
ha agravado esta situación, llevando a que más estudiantes abandonen sus estudios. 
 
Desde esta perspectiva, en Perú, la deserción escolar ha aumentado en los últimos años. Entre 2018 y 
2019, la tasa de abandono en el nivel primario pasó de 1.3 % a 2.5 %, mientras que en el nivel 
secundario aumentó del 3.5 % al 4.5 %. Sin embargo, según el MINEDU (2020), en el año 2020 se 
observó un incremento del 1 % en la deserción en el nivel primario, mientras que en el nivel 
secundario disminuyó en un 5 %. A pesar de esta reducción en secundaria, se estima que alrededor de 
230 mil estudiantes abandonaron las clases, siendo la pandemia de COVID-19 la principal causa de 
este fenómeno (Perú Legal, 2021). 
 
Esta investigación adquiere relevancia desde el ámbito familiar por su influencia directa en la 
deserción escolar. Durante la pandemia, la dedicación continua de los padres al trabajo limitó su 
participación en el desarrollo personal y académico de sus hijos. A esto se suma la interferencia 
familiar, que incluye responsabilidades domésticas y el cuidado de los niños, complicando aún más el 
desempeño académico. Además, la falta de un espacio adecuado para el estudio afecta la capacidad de 
los estudiantes para concentrarse en sus actividades escolares. 
 
En este contexto, se tiene en cuenta el objetivo general que determina el nivel del factor principal en 
la deserción escolar durante la pandemia de COVID-19, según la percepción de padres de familia de 
una Institución Educativa Privada de Lima, 2021. La deserción escolar se ve afectada por una serie de 
factores que incluyen aspectos individuales, socioeconómicos, institucionales y académicos. Muchos 
de estos factores están relacionados con la implementación de políticas y estrategias destinadas a 
mejorar la retención educativa en los diferentes centros educativos. 
 
 
 
 

Método 
 
Enfoque metodológico 
La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo con el fin de analizar los acaecimientos a 
través de relatos medibles (Arias, 2015). 
 
Diseño de estudio 
El diseño es no experimental, de corte transversal porque describen las variables y analizan su hecho 
en un tiempo determinado. 
 
Tipo de estudio 
El estudio concierne a un tipo de investigación básica, porque parte del estudio de un problema en la 
búsqueda del conocimiento a un nivel descriptivo correlacional comparativo (Baena, 2014). 
 
Población y muestra 
La población y para la muestra se empleó un muestreo no probabilístico conformado por 94 padres de 
familia. 
 
Técnicas de recolección de datos 
El estudio empleó la técnica de la encuesta para llevar a cabo la recopilación de información. 
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Instrumentos 
Se empleó un cuestionario como instrumento de investigación, el cual abarcó 4 dimensiones y fue 
administrado a la muestra del estudio. 
 
Análisis de datos 
Se aplicaron técnicas como resumen de datos descriptivos, utilizando las pruebas de Normalidad 
(kolmogorov smirnov y U de Mann-Whitney), lo que permitió obtener resultados confiables. 
 
 
 
 

Resultados 
 
Los datos recolectados permitieron identificarlas percepciones de los padres sobre la deserción 
escolar como un factor principal en la problemática educativa. A continuación, se presentan los 
resultados obtenidos a partir del análisis de tablas que sintetizan la información recopilada, 
ofreciendo una visión detallada y cuantitativa de las causas y efectos de la deserción escolar en este 
contexto específico. 
 

Tabla 1 
Nivel de la Deserción Escolar 

 

Variable Nivel 
Femenino Masculino Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Deserción 
escolar 

Alto 14 19% 3 15% 17 18% 

Regular 60 81% 14 70% 74 79% 

Bajo 0 0% 3 15% 3 3% 

Total 74 100% 20 100% 94 100% 

Nota: Elaboración propia, según encuesta aplicada 

 
En la Tabla 1 se analiza la variable Deserción escolar. Los resultados muestran que, en términos 
generales, el nivel de deserción escolar es percibido como alto por el 18 % de los padres de familia (17 
personas), como regular por el 79 % (74 personas) y como bajo por el 3 % (3 personas). Al desglosar los 
datos por sexo, se observa que, en el grupo masculino, el 15 % considera que el nivel de deserción es 
alto, el 70 % lo percibe como regular y el 15 % como bajo. Por otro lado, en el grupo femenino, el 19 % 
considera que el nivel es alto, el 81 % lo percibe como regular y el 0 % como bajo. 
 
A partir de estos datos, se infiere que, en general, el nivel de deserción escolar es percibido como 
regular en la mayor proporción de los casos. Además, tanto en el grupo de varones como en el de 
mujeres, predomina la percepción de un nivel regular, lo que indica una tendencia similar entre 
ambos grupos en cuanto a esta variable. 

 
 

Tabla 2 
Nivel de la dimensión Recursos Tecnológicos 

 

Dimensión Nivel 
Femenino Masculino Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Recursos 
tecnológicos 

Alto 10 14% 3 15% 13 14% 

Regular 61 82% 17 85% 78 83% 

Bajo 3 4% 0 0% 3 3% 

Total 74 100% 20 100% 94 100% 

Nota: Elaboración propia, según encuesta aplicada 

 
En la Tabla 2 se presenta el análisis de la dimensión recursos tecnológicos, donde se observa que, en 
términos generales, el 14 % de los padres de familia (13 personas) considera que el nivel de recursos 
tecnológicos  es  alto,  el  83 %  (78 personas)  lo califica  como  regular  y  el 3 % (3  personas)  lo percibe 
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como bajo. Al desagregar los datos por sexo, se evidencia que, en el grupo masculino, el 15 % considera 
que el nivel es alto, el 85 % lo califica como regular y el 0 % lo percibe como bajo. Por otro lado, en el 
grupo femenino, el 14 % considera que el nivel es alto, el 82 % lo califica como regular y el 4 % lo 
percibe como bajo. 
 
A partir de estos resultados, se infiere que, en general, el nivel de recursos tecnológicos es percibido 
como regular en la mayor proporción de los casos. Además, tanto en el grupo de varones como en el 
de mujeres, predomina la percepción de un nivel regular en los recursos tecnológicos, lo que sugiere 
una tendencia homogénea entre ambos grupos en cuanto a esta dimensión. 
 
 

Tabla 3 
Nivel de la dimensión Recursos Económicos  

 

Dimensión Nivel 
Femenino Masculino Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Recursos 
económicos 

Alto 27 36% 6 30% 33 35% 

Regular 38 51% 10 50% 48 51% 

Bajo 9 12% 4 20% 13 14% 

Total 74 100% 20 100% 94 100% 

Nota: Elaboración propia, según encuesta aplicada 

 
En la Tabla 3 se analiza la dimensión recursos económicos. Los resultados indican que, en términos 
generales, el 35 % de los padres de familia (33 personas) considera que el nivel de recursos 
económicos es alto, el 51 % (48 personas) lo percibe como regular y el 14 % (13 personas) lo califica 
como bajo. Al desglosar los datos por sexo, se observa que, en el grupo masculino, el 30 % considera 
que el nivel es alto, el 50 % lo percibe como regular y el 20 % como bajo. Por otro lado, en el grupo 
femenino, el 36 % considera que el nivel es alto, el 51 % lo percibe como regular y el 12 % como bajo. 
 
A partir de estos datos, se infiere que, en general, el nivel de recursos económicos es percibido como 
regular en la mayor proporción de los casos. Además, tanto en el grupo de varones como en el de 
mujeres, predomina la percepción de un nivel regular, lo que sugiere una tendencia similar entre 
ambos grupos en cuanto a esta dimensión. 
 
 

Tabla 4 
Nivel de la dimensión Cambio de Residencia  

 

Dimensión Nivel 
Femenino Masculino Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cambio de 
Residencia 

Alto 6 8% 2 10% 8 9% 

Regular 56 76% 15 75% 71 76% 

Bajo 12 16% 3 15% 15 16% 

Total 74 100% 20 100% 94 100% 

Nota: Elaboración propia, según encuesta aplicada 

 
En la Tabla 4 se analiza la dimensión del cambio de residencia. Los resultados muestran que, en 
términos generales, el 9 % de los padres de familia (8 personas) considera que el nivel de cambio de 
residencia es alto, el 76 % (71 personas) lo percibe como regular y el 16 % (15 personas) lo califica como 
bajo. Al desglosar los datos por sexo, se observa que, en el grupo masculino, el 10 % considera que el 
nivel es alto, el 75 % lo percibe como regular y el 15 % como bajo. Por otro lado, en el grupo femenino, 
el 8 % considera que el nivel es alto, el 76 % lo percibe como regular y el 16 % como bajo. 
 
A partir de estos datos, se infiere que, en general, el nivel de cambio de residencia es percibido como 
regular en la mayor proporción de los casos. Además, tanto en el grupo de varones como en el de 
mujeres, predomina la percepción de un nivel regular, lo que indica una tendencia similar entre 
ambos grupos en cuanto a esta dimensión. 
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Tabla 5 

Prueba de Normalidad de los puntajes de las 3 dimensiones: Recursos tecnológicos, Recursos 
económicos, Cambio residencia y de la variable Deserción escolar 

 

Dimensiones y variable 
Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Recursos tecnológicos 0.164 94 0.000 

Recursos económicos 0.127 94 0.001 

Cambio residencia 0.131 94 0.000 

Deserción escolar 0.115 94 0.004 

a. Corrección de significación de Lilliefors   

 
Según los resultados de la Tabla 5, el valor de r = 1 indica una correlación positiva perfecta entre las 
variables analizadas. Este índice refleja una dependencia total entre ambas variables, lo que se 
denomina un grado de relación directa. Esto significa que, a mayor nivel de resiliencia, mayor será el 
grado de rendimiento académico; es decir, cuando una de las variables aumenta, la otra variable 
aumenta en una proporción constante. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una relación 
directamente proporcional entre la resiliencia y el rendimiento académico. 
 
Por otro lado, en la Tabla 5 también se evidencia la prueba de Normalidad (Kolmogorov-Smirnov, n > 
50), la cual muestra que, tanto en las tres dimensiones analizadas como en la variable deserción 
escolar, los puntajes no siguen una distribución normal (p < 0.05). Esto indica que la prueba de 
normalidad no es estadísticamente significativa. Por esta razón, para realizar las pruebas estadísticas 
correspondientes y comparar los grupos por sexo (masculino y femenino), se utilizará una prueba no 
paramétrica, específicamente la prueba U de Mann-Whitney, que es una alternativa a la prueba 
T-Student para comparar dos grupos independientes. 
 
 

Tabla 6 
Prueba U de Mann-Whitney de muestras independientes para la variable Deserción escolar según 

sexo masculino y femenino. 
 

Prueba U de Mann-Whitney de 
muestras independientes 

Valor 

N total 94 

U de Mann-Whitney 732.000 

W de Wilcoxon 942.000 

Estadístico de prueba 732.000 

Error estándar 107.893 

Estadístico de prueba estandarizado -0.074 

Sig. asintótica (prueba bilateral) 0.941 (p>0.05) 

 

En la Tabla 6 se evidencia que no existe una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico 
en los puntajes promedios de la deserción escolar entre varones y mujeres (p = 0.941 > 0.05). Esto 
significa que, según la percepción de los padres de familia de la Institución Educativa Privada San 
Borja durante la COVID-19, no hay diferencias en el nivel de deserción escolar entre los grupos de 
sexo masculino y femenino. En otras palabras, la deserción escolar se percibe de manera similar en 
ambos grupos durante el contexto de la pandemia. 
 
 
 
 

Discusión 
 
Luego de analizar los datos y aceptar las derivaciones estadísticas, y teniendo en cuenta el objetivo de 
identificar el nivel del factor determinante en la deserción escolar durante la  pandemia  de 
COVID-19,se concluye que los resultados obtenidos concuerdan con lo señalado por Mendoza (2019), 
quien afirma que la  deserción  escolar  está  vinculada  a  factores  socioeconómicos   y   demográficos. 
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Esta afirmación se sustenta en las teorías de Sen y Bourdieu, las cuales aportan un marco teórico 
relevante para comprender el fenómeno. En particular, se refuerza la perspectiva de Bourdieu sobre 
cómo el capital cultural y económico influye en el progreso de los estudiantes dentro del sistema 
educativo. Sin embargo, este estudio cuestiona parcialmente la visión de Bourdieu en relación con el 
papel de la libertad de elección educativa dentro del marco de las políticas educativas. Los hallazgos 
sugieren que, si bien el capital cultural y económico desempeña un papel crucial, la libertad de 
elección no siempre es un factor determinante en contextos de crisis, como lo fue la pandemia de 
COVID-19, donde las limitaciones externas (económicas, tecnológicas y sociales) tuvieron un impacto 
más significativo en la deserción escolar. 
 
Por otro lado, los hallazgos de Nenko et al. (2020), coinciden con la deserción escolar en las 
instituciones educativas se ve agravada por la insuficiente formación de ciertos docentes en relación 
con el conservadurismo, las barreras psicológicas y la falta de preparación para la educación en línea. 
Además, se observa una resistencia a las innovaciones, una baja motivación para desarrollar cursos a 
distancia y emplear tecnologías remotas, así como una burocracia excesiva en la educación a 
distancia. También se destaca la escasa financiación destinada al desarrollo de tecnologías para la 
enseñanza a distancia, la modernización de equipos e infraestructuras informáticas, y el acceso a 
Internet tanto para los docentes como para los estudiantes que viven en zonas rurales. 
 
De igual forma, los hallazgos de Viera et al. (2020) coinciden con los resultados de esta investigación, 
al señalar que las características individuales, como el género, el estado civil y el nivel educativo de 
los padres, son factores considerablemente relevantes e influyentes en la retención estudiantil. Estas 
características están estrechamente vinculadas a los antecedentes familiares y al estatus 
socioeconómico y cultural de la familia, los cuales afectan de manera directa la deserción escolar. Los 
resultados de esta investigación corroboran lo anterior, evidenciando que el nivel educativo de los 
padres tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con la deserción escolar. Por otro 
lado, el género muestra una relación negativa que impacta de forma significativa (p < 0.05) en la 
deserción, con un nivel de significancia de 0.024. Esto sugiere que, mientras un mayor nivel educativo 
de los padres se asocia con una menor probabilidad de deserción, el género también juega un papel 
relevante, aunque en dirección opuesta, lo que refuerza la complejidad de los factores que influyen en 
este fenómeno. 
 
Seguidamente, los resultados de esta investigación coinciden con los hallazgos de Pachay-López y 
Rodríguez-Gámez (2021), quienes señalan que las principales causas del abandono escolar están 
relacionadas con problemas económicos, familiares, de salud y otros factores. En el contexto de las 
instituciones educativas, se observa que un número significativo de estudiantes abandona sus 
estudios debido a la falta de recursos económicos, dificultades de conectividad y falta de motivación. 
Sin embargo, a diferencia de otros estudios, las pérdidas familiares no han tenido un impacto 
significativo en la deserción escolar en este caso. Frente a esta problemática, se destaca que la 
colaboración de todos los integrantes de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos y 
padres de familia) es fundamental para implementar estrategias que incentiven a los estudiantes a 
permanecer en el sistema educativo. Estas acciones podrían incluir programas de apoyo económico, 
mejora de la infraestructura tecnológica y actividades que fomenten la motivación y el sentido de 
pertenencia entre los estudiantes. 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
A partir del análisis de los resultados y la 
discusión correspondiente, se han establecido 
las siguientes conclusiones. En primer lugar, 
se demuestra que, según la percepción de los 
padres de familia de una Institución Educativa 
Privada, los recursos tecnológicos constituyen 
un factor determinante en la deserción 
escolar durante la pandemia de COVID-19. En 
términos generales, el nivel de recursos 
tecnológicos se percibe como regular en la 
mayor proporción de los casos, tanto para el 
grupo de varones (85 % regular, 15 % alto, 0 % 
bajo) como para el grupo de mujeres (82 %  

  
 
regular, 14 % alto, 4 % bajo). Esto refleja una 
limitación significativa en el acceso a 
herramientas tecnológicas adecuadas, lo cual 
impactó negativamente en la continuidad 
educativa de los estudiantes. 

 
En segundo lugar, se identifica que los recursos 
económicos también desempeñan un papel 
crucial en la deserción escolar. En el caso del 
género femenino, predomina un nivel regular 
(51 %), seguido de un nivel alto (36 %) y un nivel 
bajo (12 %). Por su parte, en el género masculino, 
también prevalece el nivel regular (50 %),  
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seguido de un nivel alto (30 %) y un nivel bajo 
(20 %). Estos datos evidencian que las 
dificultades económicas afectaron de manera 
diferenciada a ambos géneros, aunque en 
ambos casos se observa una tendencia hacia 
un nivel regular de recursos económicos. 
 
En tercer lugar, el cambio de residencia se 
configura como otro factor relevante en la 
deserción escolar durante la pandemia. En el 
grupo masculino, predomina el nivel regular 
(75 %), seguido de un nivel bajo (15 %) y un 
nivel alto (10 %). En el grupo femenino, el nivel 
regular también es el más frecuente (76 %), 
seguido de un   nivel   bajo  (16 %) y  un  nivel 
alto  (8 %).  Esto sugiere que los cambios en el 
entorno familiar y geográfico influyeron en la 
capacidad de los estudiantes para mantenerse 
en el sistema educativo. 
 
Finalmente, se comprueba la hipótesis de que 
no existe una diferencia significativa en los 
puntajes promedios de deserción escolar 
entre varones y mujeres (p = 0.941 > 0.05). Esto 
indica que, según la percepción de los padres 
de familia, no hay diferencias en el nivel de 
deserción escolar entre hombres y mujeres 
durante la pandemia de COVID-19 en la 
institución educativa privada San Borja. Este 
hallazgo subraya que, aunque existen factores 
diferenciados por género en términos de 
recursos tecnológicos y económicos, el 
impacto general de la deserción escolar fue 
similar para ambos grupos. 
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