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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue describir las experiencias de enseñanza y aprendizaje 

vivenciados por facilitadores y participantes del programa PACE en la provincia de Pachitea 

durante los años 2020-2021 llamado tiempos de pandemia. La población de estudio, estuvo 

constituido por un coordinador, dos acompañantes, 17 facilitadores y 270 participantes 

agrupados en 17 círculos de aprendizaje. Para la muestra se consideró 40 participantes y el 

mismo número de facilitadores y acompañantes. La investigación fue de tipo y nivel 

descriptivo y su diseño no experimental. Las técnicas usadas en la recolección de datos fueron 

la observación, la encuesta, la evaluación y sus instrumentos la ficha de observación, el 

cuestionario y el registro de notas. Los resultados demostraron que el trabajo de los 

facilitadores y participantes se realizó sin recursos y herramientas tecnológicas apropiados 

parala ocasión. Si bien es cierto que se trabajó con un plan de monitoreo y supervisión, esto no 

es suficiente para garantizar aprendizajes significativos. La metodología usada por los 

facilitadores fue básicamente la exposición tipo conferencia. Las evaluaciones fueron de tipo 

sumativa y los instrumentos las clásicas pruebas orales y escritas. No se observó el uso de 

rúbricas, ni los portafolios en la evaluación de los participantes. No se observó el uso de medios 

audiovisuales en el trabajo de los facilitadores, excepto la radio que fue usado en un primer 

momento del aislamiento social y el celular que se incorporó posteriormente. La inasistencia 

fue notable en el primer año y se recuperó el año siguiente, pero aun así, el nivel de desarrollo 

de las competencias en los participantes no fue satisfactorio. 

Palabras clave : enseñanza, aprendizaje, pandemia , educación remota 
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ABSTRACT 

 The objective of the research was to describe the teaching and learning experiences 

that the facilitators and participants of the PACE program have had in the province of Pachitea 

in the years 2020-2021 called pandemic times. The study population consisted of a coordinator, 

two companions, 17 facilitators and 270 participants grouped into 17 learning circles. The 

sample varied only in the number of participants, which was 40. The research was of a 

descriptive type and level and its non-experimental design. The techniques used to collect data 

were observation, survey, evaluation and its instruments the observation sheet, questionnaire 

and record of notes. The results of the inquiry showed that the work of the facilitators and 

participants was carried out in the absence of appropriate resources and technological tools for 

the occasion. Although it is true that there was a monitoring and supervision plan in the 

coordination, this was not enough to guarantee significant learning. The methodology used by 

the facilitators was basically the presentation. The evaluations were of the summative type and 

the instruments were the classic oral and written tests. The use of rubrics or portfolios in the 

evaluation of the participants was not observed. There was no presence of audiovisual means 

for working with the participants. When the situation of social isolation began, the medium 

used was the radio, later the cell phone was incorporated. Due to the non-attendance of the 

participants and the absence of appropriate educational means and materials, the facilitators 

consider that the achievement of competencies did not reach a satisfactory level. 

Keywords: teaching, learning, pandemic, remote education 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la década del 70 los países de América Latina se han esforzado por desarrollar 

programas de alfabetización porque la preocupación era cómo hacer más productivo a los 

países. En el Perú, el problema del analfabetismo se discute desde inicios del Siglo XX, sin 

embargo; no hubo políticas ni interés por superar este problema. Los primeros esfuerzos serios 

por trabajar la alfabetización, se produce en la época del presidente Juan Velasco Alvarado 

(1968-1975). En esta época se hablaba de un programa llamado Alfabetización Integral  

(ALFIN). Posteriormente aparecieron el Programa de Alfabetización y Educación Básica de 

Adultos (PAEBA), el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA) 

y el año 2020  el Programa  de Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE)  que es una 

modalidad de educación básica alternativa (EBA)   

El programa PACE está dirigido a los jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la 

educación o no terminaron el nivel básico que ofrece la educación formal y que residen en 

zonas rurales y urbano-marginales. Su objetivo es mejorar los índices de alfabetización, la 

educación básica y la capacitación laboral para contribuir a la mejora de las condiciones de 

vida de las personas participantes.  

Huánuco es una de las regiones con mayor índice de analfabetismo en el Perú y la 

provincia de Pachitea una de las provincias con mayor número de analfabetos dentro de la 

región Huánuco. La población femenina y aquella que habita en zonas rurales presenta mayor 

tasa de analfabetismo. Esta situación repercute en la competitividad de los ciudadanos y tiene 

una gran relación con la pobreza y exclusión de la población. 

El programa PACE procura no solo dotar a los participantes, de competencias de 

lectura, escritura y cálculo básico para mejorar sus capacidades laborales y por tanto mejorar 
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el nivel de ingresos, sino además procura fortalecer una ciudadanía más inclusiva y 

democrática. 

La presente investigación recoge las experiencias de alfabetización de jóvenes y adultos 

desarrollados en un contexto muy particular como fue la crisis sanitaria de los años 2020 y 

2021, para entender la complejidad del problema que vivimos y tomar previsiones ante una 

situación similar en el futuro. 

Para su mayor comprensión, el presente informe está organizado en cinco capítulos: 

Capítulo I. Comprende el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis. 

Capítulo II. Aborda el marco teórico y dentro de ella, los antecedentes y las bases 

teóricas. 

Capitulo III. Describe la metodología, y dentro de ella el ámbito de investigación, la 

población y muestra de estudio, el nivel, tipo y diseño de investigación así como las técnicas e 

instrumentos utilizados en  la recolección de datos. 

Capítulo IV. Comprende los resultados, los mismo que se presentan a través de tablas 

y figuras estadísticas. 

Capítulo V. Aborda la discusión de resultados, las conclusiones, sugerencias y la 

bibliografía. 

La parte final del trabajo está formado por los anexos, que contiene la matriz de 

consistencia, los instrumentos de recolección de datos, las fichas de validación y un panel 

fotográfico.   

Expresamos nuestra satisfacción por concluir la presente investigación y exhortamos a 

los maestros de la región Huánuco a involucrarse con la investigación, para conocer mejor la 

realidad educativa y para logra un mejor desempeño en el aula.  
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CAPÍTULO I 

1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

Según datos del censo 2017, en el Perú habitan más o menos 32 millones de personas. 

De este número se calcula que el 68% es población mayor de 17 años.  

Por su edad y dinamismo, este sector de la población demanda diversos servicios de 

educación porque hay una mayor conciencia respecto al derecho a la educación, porque el 

desarrollo socioeconómico se lo exige o porque el sistema laboral exige certificaciones, 

diplomas, títulos, etc. 

De toda la población joven y adulta de nuestro país, un 46% realiza estudios 

universitarios, un 35% estudios superiores no universitarios y un 19% se queda con sus estudios 

de nivel secundaria.  

Como puede notarse, estamos hablando de jóvenes que han seguido el camino de la 

educación formal, pero; existe en nuestro país y en la región Huánuco, una población que nunca 

tuvo la oportunidad de ir a la escuela, o no pudo completar la primaria o secundaria por diversos 

motivos y para atender a este sector es que aparecen los centros de educación básica alternativa 

(CEBA) que reemplaza a lo que en algún momento fueron las escuelas nocturnas. 

La Educación Básica Alternativa, tiene entre sus intenciones desarrollar aprendizajes 

de calidad con enfoque en competencias matemáticas, comunicativas, ciudadanas, científicas, 

técnicas, productivas, además de propiciar conocimientos para ejecutar emprendimientos 

económicos y sociales, aprender en su propia lengua y en castellano; y acceso a servicios 

educativos de calidad creciente, flexibles y alternativos. 

Pertenece a los dominios de la Educación Básica Alternativa, el Programa de 

Alfabetización PACE orientado a los jóvenes de 15 años a más, que no accedieron al sistema 

educativo en su debido momento. 
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Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2020 desarrollada por el INEI, el 

5,5% de la población de 15 años a más en el Perú, no saben leer ni escribir. Esta data, respecto 

al 2019 disminuyó en 0.1 punto porcentual. Sin embargo, en el análisis por grupos, se aprecia 

que los grupos de mayor edad presentan tasas más altas de analfabetismo. Es así que, en el 

grupo de 60 años a más, el analfabetismo fue de 18.0%, para los de 50 a 59 años de 7.4%, de 

40 a 49 años de 5.2% y para los jóvenes de 15 a 29 años de 0.9%. 

La estadística señala además que las regiones con mayor tasa de analfabetismo son: 

Huánuco (13.7%), Apurímac (13.5%), Cajamarca (11.4%), Huancavelica (10.9%) y Ancash 

(10,3%); mientras que las regiones con menor tasa de analfabetismo son: La provincia de Lima 

y la Provincia Constitucional del Callao, 2.0%, en estas dos últimas regiones prácticamente se 

ha erradicado este problema. 

Como se observa, hay una buena intención del sistema educativo para los jóvenes y 

adultos, más aún si consideramos la época en que se valora el conocimiento. Sin embargo; toda 

esta intención se ha visto trastocada por la pandemia causada por el COVID 19.  

En efecto, con el propósito de disminuir los contagios, el Estado peruano emitió el 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por el cual se declaró el estado de emergencia en nuestro 

país y como parte de sus medidas ordenó el cierre de locales de concurrencia masiva entre ellos 

las instituciones educativas públicas y privadas en todo el Perú.  

En abril del 2020 se emitió el Decreto Legislativo N° 1465 que ordenaba la provisión 

del servicio educativo no presencial o remoto en las instituciones educativas públicas y 

privadas de educación básica y superior en todas sus modalidades. 

Como resultado de estas medidas legislativas, en nuestro país 82,130 instituciones 

educativas públicas suspendieron el servicio de enseñanza presencial y más de 5 millones de 

estudiantes de educación básica fueron obligados a permanecer en sus casas.  
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Las medidas alcanzaron también a los Centros de Educación Básica Alternativa en el 

Perú que suman 2565 centros y en Huánuco 25 centros. (Escale 2020) 

En el distrito de Panao, provincia de Pachitea, Región Huánuco, funciona el Centro de 

Educación Básica Alternativa Túpac Amaru que administra no solo la educación de adultos, 

sino también el funcionamiento del programa PACE que cuenta con un coordinador, dos 

acompañantes, 17 facilitadores y 279 estudiantes distribuidos en 17 círculos de aprendizaje. 

Las indicaciones del MINEDU eran claras para, en el Programa PACE había que 

trabajar de manera remota procurando en todo momento cumplir con el desarrollo 

contextualizado del currículo y/o del programa, y el monitoreo y acompañamiento a los 

participantes.  

Bajo estas indicaciones, el coordinador, los acompañantes, facilitadores y participantes 

del Programa PACE, iniciaron su trabajo el año 2020, pensando en que esta modalidad de 

trabajo duraría unos meses, sin embargo; ésta se prolongó hasta el año 2021.  

 Para colaborar con la tarea educativa, el Ministerio de Educación puso a disposición 

de los facilitadores y participantes de zonas urbanas y rurales el programa “Aprendo en casa” 

trasmitida a través de la radio, televisión y la plataforma virtual. 

En las ciudades no hubo problemas con las emisiones del programa “Aprendo en casa” 

porque los hogares tenían acceso a las señales de la radio, Tv y la plataforma virtual. El 

problema era en las zonas rurales por el mínimo acceso al internet y por la ausencia de 

computadoras, tabletas y celulares inteligentes en la mayoría de hogares. 

Cuando empezó el trabajo remoto, muy pocos facilitadores estaban preparados para 

afrontar el trabajo, la mayoría no había previsto metodologías y estrategias didácticas para 

atender a sus participantes en una situación de aislamiento. En el sector de participantes ocurría 

algo parecido, no se habían preparado para enfrentar una clase virtual y  no contaban con las 

herramientas para su aprendizaje. La incorporación del celular a las clases vino después, pero 
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resultó poco atractivo y poco motivador. Los primeros meses fueron desconcertantes para los 

protagonistas de programa. 

En el año 2020, la inasistencia de los participantes al programa, fue notoria. Con el paso 

del tiempo, facilitadores y participantes se fueron amoldando al trabajo remoto y para el año 

2021, la mayoría ya había entendido cómo funcionaba las cosas en la educación remota. Los 

participantes en este segundo año mostraron mayor voluntad de trabajo, los facilitadores se 

implementaron con computadoras personales, mejoraron sus celulares, se capacitaron por 

iniciativa propia en metodologías de enseñanza, en el uso de medios y materiales educativos y 

en el tema de la evaluación. 

 Surgieron así experiencias de enseñanza y aprendizaje en la educación de los adultos 

que es importante recoger para comprender como enseñaron los docentes y como aprendieron 

los alumnos en una situación de aislamiento social que probablemente no volverá a repetirse 

en mucho tiempo, pero que nos prepara para enfrentar futuras situaciones de crisis sanitaria.  

En el presente informe se recoge las experiencias vividas en el desarrollo del programa 

PACE  en el distrito de Panao a partir de entrevistas, encuestas, testimonios del coordinador, 

acompañantes, facilitadores y participantes   y de  fuentes secundarias  como son las fichas de 

análisis, los registros de evaluación, documentos administrativos,  vinculados con el programa 

mencionado. 

Nos interesa sistematizar estas experiencias para entender las condiciones físicas en que 

trabajaron facilitadores y participantes, nos interesa saber cómo se desarrolló la supervisión y 

el monitoreo, nos interesa saber qué metodologías y estrategias de enseñanza aprendizaje se 

usaron, queremos saber qué criterios se tomó en cuenta para evaluar a los participantes, nos 

interesa saber cómo se desarrollaron las competencias y que nivel alcanzaron. Esta información 

será muy útil para quienes dirigen la educación por las decisiones que pueden tomar a partir de 

estos datos. 
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Las preguntas que responderemos con la investigación, son las siguientes: 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema General 

¿Qué experiencias de enseñanza y aprendizaje vivenciaron los facilitadores y 

participantes del programa PACE en la provincia de Pachitea en tiempos de pandemia ocurrido 

entre los años 2020-2021? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a. ¿Con qué recursos o herramientas tecnológicas trabajaron los facilitadores y 

participantes del Programa PACE en la provincia de Pachitea en tiempos de 

pandemia ocurrido en los años 2020-2021? 

b. ¿Cómo se desarrolló el trabajo técnico pedagógico del coordinador, acompañantes 

y facilitadores del programa PACE en la provincia de Pachitea en tiempos de 

pandemia ocurrido entre los años 2020-2021? 

c. ¿Qué metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje usaron los facilitadores 

del Programa PACE en la provincia de Pachitea en tiempos de pandemia ocurrido 

en los años 2020-2021? 

d. ¿Qué técnicas e instrumentos de evaluación usaron los facilitadores para evaluar a 

los participantes del Programa PACE en la provincia de Pachitea en tiempos de 

pandemia ocurrido en los años 2020-2021? 

e. ¿Qué medios y materiales usaron los facilitadores y participantes del Programa 

PACE en la provincia de Pachitea en tiempos de pandemia ocurrido en los años 

2020-2021? 

f. ¿En qué medida los participantes del Programa PACE desarrollaron las 

competencias en las áreas de matemática y comunicación durante la pandemia 

ocurrido entre los años 2020 y 2021? 
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g. ¿Hubo casos de contagio por COVID 19 entre los facilitadores y participantes del 

programa PACE en la provincia de Pachitea, periodo 2020 y 2021? 

1.3. Formulación del objetivo generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Describir las experiencias de enseñanza y aprendizaje que han vivenciado los 

facilitadores y participantes del programa PACE en la provincia de Pachitea en tiempos de 

pandemia ocurrido entre los años 2020-2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Evaluar los recursos y herramientas tecnológicas que usaron los facilitadores y 

participantes del Programa PACE en la provincia de Pachitea en tiempos de 

pandemia ocurrido en los años 2020-2021 

b. Evaluar el trabajo técnico pedagógico desarrollado por el coordinador, 

acompañantes y facilitadores del programa PACE en la provincia de Pachitea en 

tiempos de pandemia ocurrido entre los años 2020-2021 

c. Analizar las metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje usados por los 

facilitadores del Programa PACE en la provincia de Pachitea en tiempos de 

pandemia ocurrido en los años 2020-2021. 

d. ¿Analizar las técnicas e instrumentos de evaluación que usaron los facilitadores para 

evaluar a los participantes del Programa PACE en la provincia de Pachitea en 

tiempos de pandemia ocurrido en los años 2020-2021? 

e. Analizar los medios y materiales usados por facilitadores y participantes del 

Programa PACE en la provincia de Pachitea en tiempos de pandemia ocurrido en 

los años 2020-2021. 
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f. Evaluar en qué medida los participantes del Programa PACE desarrollaron las 

competencias en las áreas de matemática y comunicación durante la pandemia 

ocurrido entre los años 2020 y 2021. 

g. Determinar el número de contagios por COVID 19 entre los facilitadores y 

participantes del programa PACE en la provincia de Pachitea, periodo 2020 y 2021. 

1.4. Justificación 

El presente trabajo tiene dos justificaciones, la primera; una justificación teórica por 

cuanto abre un debate sobre la alfabetización de los adultos en el Perú y en la Región Huánuco. 

La segunda es de tipo práctica por cuanto recoge de los facilitadores y participantes, las 

experiencias y vivencias de enseñanza y aprendizaje durante los años de la pandemia. 

1.5. Limitaciones 

Al desarrollar la investigación se tuvo tres limitaciones; el primero, de orden geográfico 

por cuanto estuvo circunscrito a estudiar la enseñanza-aprendizaje remota solo en el distrito de 

Panao. La segunda, una limitación económica por cuanto fue autofinanciado; y la tercera 

limitación fue el aislamiento social que vivieron los participantes y facilitadores lo que 

repercutió en la recolección de datos. 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas 

En el libro “Metodología de la Investigación” escrito por Hernández, Fernández y 

Baptista (1998) encontramos una cita de Dankhe (1986) que textualmente dice lo siguiente: 

“Los estudios descriptivos no suelen contener hipótesis, y ello se debe a que en ocasiones es 

difícil precisar el valor que puede manifestar una variable” (p. 95). 

Esto no significa que el trabajo no tenga valor, por el contrario, su enfoque se dirige en 

medir con el mayor detalle ciertas variables para contestar las preguntas planteadas. 
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Además, hay una pregunta muy importante que absuelven los autores del libro indicado 

¿Cuál de los cuatro tipos de estudio es el mejor? Refiriéndose a las investigaciones 

exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas. 

Los autores responden; “Ninguno, los cuatro tipos de investigación son igualmente 

válidos e importantes. Todos han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno 

tiene sus objetivos y razón de ser” (p. 70). 

Por los argumentos expuestos, nuestra investigación fue de tipo descriptiva y por tanto 

no tuvo hipótesis. 

1.7. Variables 

Salas (2000) en su libro La Investigación Científica, considera que “las variables 

pueden clasificarse de varias formas: 

a) Desde el punto de vista de la posibilidad de cuantificar las variables. pueden ser: 

variables cualitativas y cuantitativas 

b) Desde el punto de vista de la cantidad de valores que contiene la variable, pueden 

ser: dicotómicas y politómicas 

c) Por la posición que ocupan con relación al sujeto estudiado, pueden ser: variables 

internas y externas 

d) Desde el punto de vista metodológico, pueden ser: variable independiente, 

dependiente y extraña” (p. 178). 

Considerando estos argumentos, podemos señalar que nuestras variables fueron de tipo 

cuantitativas, y son las siguientes: 

• Recursos Tecnológicos 

• Trabajo técnico pedagógico  

• Metodologías y estrategias de enseñanza aprendizaje 

• Técnicas e instrumentos de evaluación 
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• Medios y materiales educativos 

• Desarrollo de competencias  

• Salud 

1.8. Definición teórica y operacionalización de cada variable. 

1.8.1. Definición teórica de las variables 

Recursos tecnológicos. Se refiere al conjunto de herramientas, instalaciones y servicios 

que son utilizados por los facilitadores y participantes   para concretar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Trabajo técnico pedagógico. Se refiere a los documentos y normas que debe cumplir 

el coordinador, los acompañantes, facilitadores al desarrollar su trabajo en el Programa 

PACE. Aquí tenemos el plan de monitoreo y supervisión, el plan de trabajo, las 

unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje. 

Metodologías y estrategias de enseñanza aprendizaje. Se refiere al conjunto de 

métodos, técnicas y estrategias usados por los facilitadores y los participantes durante 

el proceso de E-A  

Técnicas e instrumentos de Evaluación. Se refiere a los procedimientos y 

herramientas usado por los facilitadores para evaluar el desarrollo de competencias de 

los participantes en las áreas que establece el programa.  

Desarrollo de competencias. Se refiere al desarrollo de conocimientos, capacidades, 

habilidades, destrezas y valores que logran los participantes en cada una de las áreas 

que establece el programa. 

Medios y materiales. Se refiere al conjunto de medios audiovisuales y materiales 

educativos o didácticos utilizados por el facilitador para materializar una sesión de 

aprendizaje  
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Salud. Estado de bienestar psicológico y físico que manifiestan los participantes, 

facilitadores y acompañantes del Programa PACE. 

1.8.2. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

N° Variable Definición operacional Indicadores Instrumentos 

1 
Recursos 

tecnológicos 

Se medirá por la presencia o 

ausencia de computadoras y 

señal de internet que dispone 

el programa PACE 

Cuenta con computadoras  
Ficha de 

Observación Cuenta con señal de 

internet 

2 

Trabajo 

técnico 

pedagógico 

Se medirá por la existencia o 

ausencia de los documentos 

técnico pedagógicos que 

posee los facilitadores, los 

acompañantes y el 

coordinador del programa 

PACE. 

Cuenta con un plan anual 

de trabajo (PAT) 

Ficha de 

Observación 

Cuenta con un plan de 

Supervisión y monitoreo. 

Cuenta con unidades 

didácticas 

Cuentan con sesiones de 

aprendizaje. 

3 

Metodología 

de enseñanza 

y aprendizaje 

Se medirá observando el 

trabajo de los facilitadores del 

programa PACE. 

Usa métodos y técnicas 

innovadoras 
Ficha de 

observación usa estrategias apropiadas 

con la situación de 

aislamiento social 

4 

Técnicas e 

instrumentos 

de 

evaluación 

Se medirá observando las 

evaluaciones que aplican los 

facilitadores del programa 

PACE. 

Usa técnicas e 

instrumentos de evaluación 

pertinentes con la situación 

de aislamiento 

Ficha de 

observación 

5 

Medios y 

materiales 

educativos 

Se medirá observando el 

trabajo de los facilitadores del 

programa PACE. 

Cuenta con medios 

audiovisuales  Ficha de 

observación Cuenta con materiales 

educativos. 

6 
Desarrollo de 

competencias 

Se medirá a través de las 

evaluaciones aplicadas en las 

áreas de aprendizaje que 

comprende el Programa 

PACE. 

Hubo desarrollo de 

conocimientos 

Ficha de 

observación 

Hubo desarrollo de 

capacidades 

Hubo desarrollo de 

actitudes y valores 

7 Salud 

Se medirá por el número de 

contagios de Covid 19 que ha 

tenido los participantes y 

facilitadores del programa 

PACE o sus familiares. 

Hubo contagios por Covid 

19 en la familia 
Cuestionario 
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CAPÍTULO II 

2.MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Consideramos como antecedentes de nuestro trabajo, las siguientes investigaciones 

realizadas dentro y fuera de nuestro país. 

2.1.1. Antecedentes a nivel nacional 

Canzio, R. y Correa, C. (2019) en su investigación titulada: Aportes del Programa de 

Alfabetización y Continuidad Educativa a la satisfacción con la vida de los adultos mayores 

en los distritos de Moyobamba y Yantalo – San Martín en 2019 (Tesis de Maestría). La 

investigación tuvo como objetivo analizar el impacto del Programa de Alfabetización y 

Continuidad Educativa implementado por el MINEDU en la población de adultos mayores en 

los distritos de Moyobamba y Yantalo de la región San Martín. La investigación fue un estudio 

de caso y la metodología fue mixta, por lo que se integró técnicas cuantitativas como 

cualitativas. La muestra de estudio fueron 47 adultos mayores. Los instrumentos utilizados 

fueron: Encuestas, que se  aplicaron a los adultos mayores y su usó permitió conocer los 

aspectos positivos y negativos del programa PACE;  las entrevistas semiestructuradas, fueron 

diseñados por los especialistas y docentes con el objetivo de conocer las estrategias que se 

utilizaron para el bienestar y satisfacción de los adultos mayores; la escala de satisfacción con 

la vida (Diener 1985),  fue utilizado para medir el nivel de bienestar subjetivo de los adultos 

mayores. Los resultados sugieren que la satisfacción con la vida estaría asociada a la 

participación de los adultos mayores en el programa de alfabetización, ya que la mayoría de 

adultos de la muestra exhibe un nivel adecuado de satisfacción y un tiempo de permanencia 

considerable en el programa.  
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Ramos, V. (2021) desarrolló una investigación titulada: Los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes del CEBA de la provincia de Churcampa. (Tesis de Segunda Especialidad). El 

propósito fue determinar el estilo de aprendizaje preferido de los estudiantes del CEBA. El tipo 

de investigación fue básica, de nivel descriptivo y de diseño descriptivo simple. La población 

estuvo constituida por 165 estudiantes. La muestra fue seleccionada de manera intencional (no 

probabilística) y estuvo conformada por 114 estudiantes. El instrumento utilizado en la 

investigación fue la lista de cotejo, dicho instrumento contenía 24 preguntas cerradas, todas 

ellas dentro de 3 dimensiones; “estilo de aprendizaje visual” (8 ítems), “estilo de aprendizaje 

auditivo” (8 ítems) y el “estilo de aprendizaje visual” (8 ítems). Los resultados mostraron que 

el estilo de aprendizaje favorito por los estudiantes es el “estilo kinestésico” con una puntuación 

promedio de 4.675, le sigue el “estilo visual” con 4.526 y el estilo menos preferido fue el “estilo 

auditivo” con una puntuación de 4.280. El investigador llegó a la conclusión de que el estilo 

predominante de los estudiantes fue el estilo kinestésico, un estilo que se caracteriza por un 

aprendizaje por manipulación o movimiento. 

 

Aucasi, D. (2019) trabajó su tesis titulada: La estrategia didáctica aprendizaje 

cooperativo en el logro de competencia de comprensión de textos del área de comunicación 

integral con alumnos del III Ciclo intermedio del CEBA: ‘Josefina Mejía de Bocanegra’- 

Nazca 2018 (Tesis de Maestría). El objetivo de la investigación fue analizar la estrategia 

didáctica “Aprendizaje Cooperativo” en la competencia de comprensión de textos. El enfoque 

fue cuantitativo y el tipo experimental. El diseño fue cuasiexperimental y longitudinal. Se 

trabajó con dos grupos (experimental y control). La población estuvo constituida por 60 

estudiantes y la muestra por 37 estudiantes. El muestreo fue no probabilístico. Al tener un 

diseño cuasiexperimental la muestra fue dividida en 2 grupos, el primer grupo (Control) estuvo 

constituido por 20 estudiantes y el segundo (Experimental) por 17 estudiantes. El instrumento 
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utilizado para el recojo de datos fue un cuestionario que permitió medir el nivel de logro de 

comprensión de textos, el instrumento contenía  cuatro dimensiones: “Textos narrativos”, 

“Textos informativos”, “Textos instructivos” y Textos literarios”; cada dimensión contenía 9 

ítems, los que en suma serían  36. La posibilidad de respuesta del ítem eran 2: incorrecto (0) y 

correcto (1). Los resultados mostraron una diferencia entre las pruebas Pretest y Postest. En la 

prueba Pretest no se halló diferencias significativas respeto al nivel de comprensión lectora de 

ambos grupos, puesto que la Prueba U de Mann-Whitney arrojo un valor Z de -0.905 y un valor 

de significancia de -0.905, estos dos valores probaron que, antes de la intervención de la 

estrategia, el grupo control y el grupo experimental poseían niveles de comprensión lectora 

similares. En cambio, en la prueba Postest los resultados fueron diferentes, aquí la prueba U de 

Mann-Whitney arrojó un valor Z de - 4.867 y un valor de significancia de 0.00, estos dos 

resultados demostraban una diferencia significativa entre un grupo en el que se ejecutó una 

estrategia didáctica (grupo experimental) y un grupo en el que no hubo intervención (grupo 

control). La investigación concluyó en que la “Estrategia didáctica el Aprendizaje 

Cooperativo” tiene una influencia significativa en el logro de la comprensión lectora. 

 

Pérez E. (2020) desarrolló una investigación titulada: Estilos de Aprendizaje y 

Rendimiento Académico en el Área de Matemática en los Estudiantes del 2do Avanzado del 

CEBA de Huancayo – 2019 (Tesis de segunda especialidad). El objetivo era precisar el tipo de 

relación que tendría los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes 

del CEBA. El tipo de investigación fue básica y el diseño descriptivo-correlacional. La 

población agrupó a 146 alumnos. La muestra fue elegida de manera probabilística y estuvo 

formada por 103 estudiantes. El instrumento utilizado fue el “Cuestionario de Honey-Alonso 

de estilos de aprendizaje”, este se caracterizaba por tener 80 items y cuatro dimensiones; “Estilo 

de aprendizaje activo” (20 ítems), “Estilo de aprendizaje reflexivo” (20 ítems), “Estilo de 
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aprendizaje teórico” (20 ítems) y “Estilo de aprendizaje pragmático” (20 ítems). Su valoración 

se basaba en el desacuerdo (0) o el acuerdo (1) del ítem. Los resultados obtenidos a través de 

la prueba de correlación de Spearman arrojaron un coeficiente de correlación alto y positivo 

(0,913), y un valor p significativo (0.000). Estos dos productos del resultado demostraron la 

existencia de una correlación directa, alta y significativa entre las variables “estilos de 

aprendizaje” y “rendimiento académico”. La investigación concluye en que los estilos de 

aprendizaje guardan relación directa con el rendimiento académico de los alumnos. 

 

Huillca, R. (2021) desarrolló una investigación titulada: Relación entre la competencia 

digital y el aprendizaje autónomo en estudiantes del ciclo avanzado de atención a distancia 

virtual del Centro de Educación Básica Alternativa Romeo Luna Victoria, del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2020” (Tesis de Maestría). La investigación se enfocó en precisar el tipo 

de relación que existiría entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del ciclo avanzado. La población estuvo constituida por 46 

estudiantes, de 18 a 53. La muestra estuvo constituida por 30 estudiantes de 19 a 47 años de 

edad. Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios que miden las variables 

“Competencia Digital” y “Aprendizaje Autónomo” de 33 y 21 ítems respectivamente, la 

aplicación de los instrumentos fue a distancia gracias a la herramienta digital formularios de 

Google. El resultado de la prueba estadística de correlación de Pearson arrojó un nivel de 

correlación positiva débil (0,324) y un p valor no significativo (0,81). Estos dos valores 

demostraron la inexistencia de una relación significativa entre la “Competencia Digital” y el 

“Aprendizaje Autónomo”. El investigador concluyó que no existe una relación significativa 

entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del CEBA Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 
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Zorozabal de la Cruz, C. (2018) desarrolló una investigación titulada: Niveles de la 

motivación en el logro de aprendizaje de estudiantes del ciclo avanzado del CEBA 3084 

‘Enrique Guzmán y Valle’ – los Olivos (Tesis de Maestría). La investigación tenía como 

propósito medir la relación entre motivación con el logro de aprendizaje en estudiantes del 

CEBA. La indagación fue de tipo descriptiva, el nivel fue aplicativo y el diseño fue 

correlacional. La población lo conformaban 296 estudiantes, la muestra fue elegida de manera 

aleatoria simple y estuvo formada por 167 estudiantes. Para la recolección de datos se utilizaron 

2 instrumentos; el primero fue un cuestionario que media la motivación de los alumnos, este 

instrumento contenía dos dimensiones: motivación intrínseca y extrínseca. El segundo 

instrumento utilizado fue las actas de evaluación, estas contenían el logro de aprendizaje de los 

alumnos. El resultado de la prueba chi cuadrado en la dimensión “motivación intrínseca” arrojó 

un valor de 2.075, un valor inferior al chi cuadrado crítico 9.488, estos resultados indicaban 

independencia entre la dimensión “motivación intrínseca” y el logro de aprendizaje. Caso 

contrario ocurrió con la dimensión “motivación extrínseca” en esta dimensión el coeficiente de 

chi cuadrado arrojó un valor de 9.509, un valor superior al valor chi cuadrado crítico 9.488, en 

este caso los resultados indicaban una dependencia entre la dimensión “motivación extrínseca” 

y el logro de aprendizaje. El investigador llegó a la conclusión que solo la dimensión 

“motivación extrínseca” tiene relación con el logro de aprendizaje. 

2.1.2. Antecedentes a nivel internacional 

Silva, L. et al. (2020) desarrolló una investigación denominada: Experiencia digital de 

los adultos mayores frente al Covid-19: El caso del programa universidad para los mayores 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. El propósito era analizar la experiencia 

digital de adultos mayores frente al Covid-19. Se tomó como estudio de caso el Programa 

Universidad para los Mayores UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León) y tuvo un 

enfoque hipotético deductivo. Para la primera pregunta se abordó una perspectiva transversal, 
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ex post facto. La población fue igual a la muestra ya que fue un estudio de caso y lo 

conformaban 61 alumnos. El instrumento utilizado fue una encuesta que recolectaba la opinión 

de la experiencia digital frente al COVID 19. Se aplicaron dos encuestas, el primero fue dirigida 

a estudiantes y el segundo a profesores. Ambas encuestas contuvieron 25 ítems. La encuesta 

dirigida a los alumnos reveló que el número de escolaridad fue el siguiente: el 44% de los 

alumnos tiene preparatoria y educación técnica (12 años de escolaridad), el 35% tiene 

licenciatura y maestría (17 y 19 años al menos de escolaridad), el 10% solo tenía secundaria, 

otros 8% y el 3% solo tenía primaria. 

En la entrevista de ¿con quién viven?, los resultados mostraron que el 33% de los 

estudiantes viven solos, el 23% vive únicamente con el esposo(a) y el 44% vive con una familia 

amplia. Este resultado es de suma importancia porque ayuda a saber si los estudiantes tuvieron 

ayuda para cursar las clases virtuales. 

Con respecto al estado de ánimo durante la pandemia, el 52% de los alumnos se sintió 

igual, el 10% se sintió alegre, 18% manifestaron sentirse bien, tranquilo (a), 10% deprimido(a) 

y el 10% estresado(a). Sumando los estados de ánimo, el 80% tuvo un ánimo positivo y el 20% 

un ánimo negativo. 

En la pregunta sobre ¿Cuánto tiempo los alumnos consideran correcto para tener las 

sesiones digitales? las respuestas mostraron que el 83% declaró 2 horas, el 12% una hora y el 

5% tres horas. 

En la pregunta ¿quién le ayudaba con las tareas? la mayor parte de los alumnos (64%) 

expresó no requerir ayuda para realizar y enviar las tareas, un 25% fueron apoyados por hijos 

y/o esposo(a), un 8% por otros familiares y solo 3% fueron apoyados por compañeros. 

La pregunta ¿cómo podríamos ayudarle a tener un mejor desempeño en sus clases 

virtuales?, el 41% opinó que se ha llevado bien el curso, un 23% solicitó que se le impartan 

cursos de capacitación sobre el uso de las plataformas y el 13% solicitó que se les envíen con 
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anticipación material del tema, tareas, presentaciones, también solicitaron más orden cuando 

ocurra una participación dentro de las clases virtuales. 

En la pregunta ¿se les presentó alguna dificultad durante las clases?, el 54% manifestó 

problemas de carácter técnico distribuidos de la siguiente manera: para el 24% fueron la 

conexión de internet, el 14% no tenía una computadora, el 10% dijo que su dispositivo móvil 

no tenía capacidad para acceder a la plataforma y un 6% no tenía cámara web y/o audífonos. 

El 35% no tuvo problemas, y el 11% restante dijo no entender cómo funcionaba la plataforma 

virtual. 

En la pregunta ¿de ser necesario estaría dispuesto a usar otra plataforma?, un 88.5% 

dijo que sí y el 11.5% restante respondió que no. 

En la pregunta ¿cuál ha sido su experiencia digital durante el covid-19? el 88% de los 

alumnos dijo que fue una experiencia agradable, al 12% restante no le agrado la experiencia 

digital. 

Los resultados de la encuesta a los profesores mostraron lo siguiente: el 100% de los 

profesores declararon que los alumnos mostraron interés en el curso impartido. Respecto al 

Nivel de conocimiento que los alumnos poseen sobre cada materia, el 75% del profesor dijo 

que fue suficiente, el 25% restante cree que fue elevado. 

En cuanto a la pregunta “durante la clase invita a los alumnos al debate sobre las 

cuestiones explicadas”. La mayoría (87.5%) respondió frecuentemente y el 12.5% manifestó 

que pocas veces. 

A la pregunta: ¿durante la clase invita a los alumnos al debate sobre las cuestiones 

explicadas?, el 87.5% respondió que frecuentemente y el 12.5% dijo que pocas veces. 

Todos los profesores (100%) opinaron que el alumno siguió con dificultades las 

explicaciones. 
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En la pregunta ¿considera que las clases virtuales se dieron de manera satisfactoria?, el 

88 % de los profesores manifestaron que sí. 

En cuanto al uso de medios audiovisuales, el 75% respondió que lo usa frecuentemente, 

el 13% pocas veces y 12% nunca. 

La mayoría de los maestros manifestaron que la aplicación Zoom fue buena. Todos los 

profesores (100%) manifestaron su disposición a utilizar otra plataforma para seguir con las 

clases virtuales mientras dure la pandemia. También expresaron que estarían dispuestos a 

actualizarse con las nuevas tecnologías con tal de seguir en comunicación con sus alumnos. 

La experiencia en el manejo de la herramienta digital fue manifestada de la siguiente 

manera:  El 62.5 % expresó que fue enriquecedora, para el 25% inesperada y para el 12.5% 

poco práctica. 

Con respecto a las metas trazadas en cada materia, el 75% de los profesores expresaron 

el cumplimiento y 25% restante expreso que se cumplieron a medias. 

La indagación concluyó en que la estrategia digital tuvo un resultado positivo para los 

estudiantes adultos mayores que experimentaron la continuación del semestre en línea. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teorías del aprendizaje en el contexto virtual 

Según Caballero A. (1987) “La teoría es un conjunto de enunciados   estructurados con 

el propósito de describir, explicar, comprender y predecir regiones, aspectos o partes 

importantes del campo u objeto de estudio de una ciencia” (p. 58) 

En otras palabras, las teorías son conocimientos que intentan explicar cómo y por qué 

se producen ciertos hechos. En nuestra investigación intentamos describir y explicar cómo 

aprendieron los alumnos en esta época de virtualidad y de aislamiento social.  

En realidad, la explicación no es sencilla, y no es una sola teoría, sino varias teorías las 

que ayudan a explicar la forma como aprenden los alumnos en un sistema de virtualidad.  
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Si analizamos la enseñanza aprendizaje desde el conductismo planteado por Pávlov y 

Skinner, podemos darnos cuenta que en el trabajo virtual están presentes los elementos del 

conductismo:  Estímulo - Organismo - Respuesta. La estimulación recibida del entorno provoca 

que el individuo responda adoptando cierto tipo de conductas. 

Si analizamos la enseñanza aprendizaje desde la teoría del Cognitivismo planteado por 

Jerome Bruner, entenderemos que el aprendizaje es menos mecánico y más activo comparado 

con lo que indicaba el conductismo. 

Como sostiene Ramos E. (2013), los postulados de Bruner son: La representación 

actuante, icónica y simbólica. 

“Representación actuante (inactivo): consiste en representar cosas mediante la 

reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente en 

los primeros años de la persona, Bruner la ha relacionado con la fase senso-motriz de 

Piaget en la cual se fusionan la acción con la experiencia externa. 

Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una imagen o esquema 

espacial independiente de la acción. Sin embargo, tal representación sigue teniendo 

algún parecido con la cosa representada. La elección de la imagen no es arbitraria. 

Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un símbolo 

arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Por ejemplo, el 

número tres se representaría icónicamente por, digamos, tres bolitas, mientras que 

simbólicamente basta con un 3. La representación simbólica, mediante el lenguaje, 

puede usarse para describir estados, imágenes y cosas, lo mismo que sus relaciones 

mutuas. También se puede usar para prescribir acciones”. (p.53) 

Esta teoría asemeja el cerebro humano con la computadora, existe una fuerza externa e 

interna que permite el procesamiento, se llama motivación. 
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Ahora si miramos la enseñanza aprendizaje desde la teoría del constructivismo, diremos 

que el constructivismo apuesta por un aprendizaje activo. La diferencia se muestra en 

que el individuo adquiere un aprendizaje subjetivo a partir de sus conocimientos previos 

(experiencias). En este sentido, el aprendizaje de una persona no va ser igual al de otra 

persona pese a que la dirección sea la misma. 

Según Valdez (2012), esto implica una explicación algo más complicada. La verdad es 

que los esquemas cerebrales adecuan su estructura cada vez que la persona absorbe 

nueva información procedente del medio. 

Para Ausubel, el aprendizaje significativo se relaciona a la vez con tres tipos de 

aprendizaje: 

Aprendizaje representacional, se refiere a la atribución de significados que se les 

asigna a determinados símbolos.  

Aprendizaje de conceptos, donde la abstracción de las representaciones esenciales 

permite reconocer cosas u objetos.  

Aprendizaje proposicional, se refiere a la agrupación y la relación de un grupo de 

palabras que al combinarse generan ideas lógicas que componen un conjunto (Viera, 

2003). 

Por otro lado, si analizamos la enseñanza aprendizaje desde la teoría socio-

constructivista nos daremos cuenta que el aprendizaje individual no se concretaría sin 

el aprendizaje social. Se logra suponer que la creación del conocimiento no se lograría 

sin la ayuda del plano sociocultural en el cual se encuentra sumergida la persona desde 

el momento de su nacimiento (Valdez, 2012). 

Dentro de este contexto, Lev Vygotsky postulaba conceptos como la zona de desarrollo 

próximo para potenciar su significado. Esta denominación la atribuyó a la distancia que 

existe entre lo que la persona tiene en su experiencia y lo que no. 
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Una noción que se halla en medio de dos procesos: nivel de desarrollo real y nivel de 

desarrollo potencial. El primero habla de lo que un individuo puede solucionar 

independientemente. El segundo, lo que resuelve bajo la dirección de una persona más 

calificada (Carrera y Mazarella, 2001). 

Finalmente, si miramos el aprendizaje desde la Teoría del aprendizaje conectivo, 

podemos decir que las interconexiones entre lo que pasa dentro y fuera de la escuela 

resulta un aspecto clave para mantener a los alumnos motivados. 

“La teoría del aprendizaje conectivo argumenta que la educación no es un proceso 

lineal, sino más bien un conjunto de interconexiones que construyen la estructura 

cognitiva en la que los estudiantes se apoyan para absorber y entender la información 

nueva. Como tejidos de un organismo, las pasiones y los intereses de los alumnos trazan 

el camino hacia las áreas que más desean aprender y en las que muy posiblemente se 

desarrollarán profesionalmente en el futuro. Bajo este contexto, es necesaria no solo 

una transferencia de conocimiento, sino la vivencia educacional que los mantenga 

motivados, activos y prestos a aprender” (García-Bullé, 2020). 

Según esta teoría, la calidad de la experiencia educativa, depende mucho del 

involucramiento de los estudiantes. Interactuar en línea y consumir contenidos digitales 

ya no es solo algo que los jóvenes hacen, es lo que los hace a ellos. Es en el internet 

donde comienzan a recibir la primera información; esta información les ayuda a definir 

sus intereses y estos intereses a elegir los pares con los que van a convivir y aprender 

en conjunto.  

La preocupación de los expertos en educación es ahora descubrir cómo agrupar los 

intereses, interacciones y comunidades que motivan a los estudiantes a aprender con la 

educación formal. 
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2.2.2. La educación en tiempos de COVID-19 en América Latina 

La pandemia causada por el COVID 19 ha llevado a los países de América Latina a una 

crisis sin precedentes en la historia de la humanidad. En el ámbito de la educación, ha generado 

el cierre total de las instituciones educativas en la mayoría de países con el propósito de 

contener el avance del virus.  

De acuerdo a los informes de la UNESCO, hasta mayo de 2020 habían más de 1.200 

millones de estudiantes en todo el mundo que dejaron de asistir a las escuelas. De este número 

de estudiantes, más de 160 millones pertenecían a las regiones del Caribe y América Latina.  

La CEPAL argumenta que la situación social en la región mostraba una tendencia en 

deterioro como resultado del incremento de los índices de pobreza y la constante desigualdad, 

mucho antes de iniciarse la pandemia.  Esto significa que en este contexto los efectos de la 

crisis fueron mayores. Por otro lado, la UNESCO identificó grandes diferencias en los 

resultados educativos, que se relacionan con una desigual asignación de los docentes, en 

general, y de los docentes mejor capacitados, concretamente en países y regiones con menores 

ingresos y de zonas rurales, zonas que suelen agrupar a población indígena y migrante. 

Frente al problema, en el sector educativo, la mayoría de países optaron por cerrar las 

escuelas y suspender la presencialidad en todos los niveles, lo que generó tres acciones 

fundamentales. 

a. Planificación, implementación y ejecución del aprendizaje virtual y a distancia 

b. Movilización del colectivo educativo. 

c. Atención de la salud y el bienestar integral de los estudiantes. 

Otras preguntas que aborda el informe CEPAL, son: 

a ¿Cómo se trabajó en las escuelas durante la pandemia? 

Sobre esta situación en el informe de la CEPAL 2020 encontramos lo siguiente: 
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“Se interrumpió la trayectoria educativa de los estudiantes en todos sus niveles. En 26 

de 33 países evaluados, se implementó el aprendizaje por Internet y en 24 países el 

aprendizaje a distancia en modalidades fuera de línea. En 18 países las modalidades de 

aprendizaje a distancia en línea destacaron el uso de plataformas virtuales de 

aprendizaje asincrónico, solo en 4 países hubo clases en vivo (Bahamas, Costa Rica, 

Ecuador y Panamá). En 23 países se realizan transmisiones de programas educativos 

usando la radio o la televisión. Hasta mediados del año 2020, solo 8 de 33 países 

implementaron la entrega de dispositivos tecnológicos (Argentina, Chile, Colombia, El 

Salvador, Jamaica, Perú, San Vicente y Uruguay). En 14 países se desarrollaron 

estrategias para la provisión de recursos para la capacitación de docentes, especialmente 

en lo referente a herramientas para el uso y manejo de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones. Se afectó la alimentación y la nutrición de la población 

estudiantil, especialmente de los estudiantes que viven en situación de pobreza” 

(CEPAL, 2020b, pp.2-3). 

b Sobre la continuidad de los aprendizajes e impacto curricular 

“Se implementó el currículo, por medios no presenciales y con diversas formas de 

adaptación. Asimismo, se trabajó su adaptación, flexibilización y contextualización del 

currículo.  Se reforzó la educación remota con recursos en línea y la implementación 

de programación en televisión abierta o radio. Se proyectó planes de recuperación y 

continuidad educativa. Se trabajó aspectos vinculados con la solidaridad, el aprendizaje 

autónomo, el cuidado propio y de otros, las competencias socioemocionales, la salud y 

la resiliencia. Se integró los contenidos y objetivos de aprendizaje en núcleos temáticos 

interdisciplinarios para abordar diversas áreas al mismo tiempo procurando su 

pertinencia y relevancia para los estudiantes. Se procuró el desarrollo del pensamiento 

reflexivo y crítico en torno a informaciones y noticias, la comprensión de dinámicas 
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sociales y económicas, y el fortalecimiento de conductas de empatía, tolerancia y no 

discriminación.  Se abordó la diversidad lingüística y cultural de poblaciones migrantes 

y de comunidades indígenas” (CEPAL, 2020b, pp.3-4). 

c Sobre las brechas digitales 

Sobre este aspecto, la CEPAL, nos informa lo siguiente: 

“Desde hace algunas décadas atrás muchos países de América Latina han invertido en 

infraestructura digital lo que ha favorecido de alguna manera enfrentar la crisis 

generado por el Covid 19. Sin embargo, persisten brechas enormes en el acceso efectivo 

al mundo digital, lo que tiene profundas implicaciones en las oportunidades y la 

participación de las nuevas generaciones (CEPAL, 2019; Trucco y Palma, 2020). Chile 

y Uruguay son los países que cuentan con un mayor nivel de acceso a este tipo de 

equipamiento, por los programas públicos de provisión de dispositivos móviles. Se 

priorizó el acceso a las y los estudiantes a equipamiento, con mayor énfasis a los 

sectores de menor nivel socioeconómico como estrategia de nivelación y búsqueda de 

equidad.  Se observa una masificación de conectividad al Internet móvil y el incremento 

de dispositivos digitales.  

Frente al cierre de las escuelas los países decidieron continuar con el proceso educativo 

mediante recursos en línea, y en ese sentido el Internet generó una oportunidad de 

recursos pedagógicos y de conocimientos disponibles. Las políticas han redirigido sus 

esfuerzos a la formación de habilidades digitales de las y los estudiantes como señalan 

(Trucco y Palma, 2020). Según datos de la CEPAL, el año 2016, en 14 países de 

América Latina, el 42% de las personas que habitaban en áreas urbanas tenían acceso a 

Internet en el hogar, en el área rural este porcentaje era solo el 14%. En el año 2018, el 

80% de los estudiantes de 15 años que participaron en la prueba PISA tenían acceso a 

Internet en el hogar y solo el 61% tenía acceso a una computadora. Aunque la mayoría 
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de los estudiantes cuentan con conectividad, todavía existe un grupo considerable de 

estudiantes que están completamente excluidos, en especial en los países con menos 

recursos. Se observa que los adolescentes tienen mayor acceso a Internet y a teléfonos 

celulares en comparación con los niños y niñas de nivel primaria. (Trucco y Palma, 

2020).  

El dispositivo de mayor uso en los hogares es la computadora portátil; se calcula en 

57% de los estudiantes de los siete países analizados cuentan con este dispositivo. El 

acceso a Internet móvil se produce a través de planes de prepago que proporcionan muy 

pocos minutos disponibles para poder navegar o utilizar las plataformas de aprendizaje 

y otros canales que se están empleando para la continuidad de los estudios. La 

desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital aumenta las 

brechas preexistentes en materia de acceso a la información y el conocimiento, lo que 

dificulta la socialización y la inclusión en general. El año 2018 la mayoría de los 

estudiantes de 15 años de los siete países de la región que participaron en la prueba 

PISA realizaban una serie de actividades relacionadas con el trabajo escolar mediante 

el uso de las TIC: comunicarse con los docentes, hacer tareas y buscar material en 

Internet como parte de una investigación o para hacer seguimiento de contenidos de 

estudio. Cuando es mayor el nivel socioeconómico y cultural, mayor es la proporción 

de estudiantes que tienen experiencia en la actividad. Está demostrado que en la 

adolescencia es cuando comienza el acercamiento a Internet a través de actividades 

relacionadas con la socialización y el entretenimiento, por lo que es probable que los 

niños y niñas de primaria estén en desventaja para asumir esta continuación de estudios 

de manera virtual a través de Internet” (CEPAL, 2020b, pp.5-8). 

d Adaptación de los procesos de evaluación 

En el aspecto de la evaluación, el informe de la CEPAL sostiene lo siguiente:  
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“Las actividades de educación a distancia han reafirmado la función formativa de la 

evaluación. La información sobre el aprendizaje individual de cada estudiante, a través 

de ejercicios de diagnóstico y de seguimiento, permite a las y los docentes proporcionar 

retroalimentación a sus estudiantes y modificar sus estrategias pedagógicas para que 

sean más efectivas. La evaluación formativa y de autoevaluación ayudó a fomentar los 

procesos de evaluación a cargo de los docentes en conjunto con sus estudiantes. En 

algunos países se optó por evitar la repetición y proyectar la continuidad y la 

recuperación educativa para los años siguientes, así como por cancelar o postergar las 

evaluaciones, o bien aplicar enfoques y metodologías alternativos para examinar y 

validar el aprendizaje. En México se incorporó la evaluación del portafolio de 

aprendizaje. En Argentina se suspendió las evaluaciones nacionales. Es necesario 

sopesar la oportunidad y la utilidad de la evaluación para proporcionar 

retroalimentación a los estudiantes, y monitorear sus aprendizajes” (CEPAL, 2020b, p. 

9). 

e Necesidad de apoyo a docentes y directivos escolares 

Siguiendo el informe de la CEPAL, diremos que, en torno a las necesidades de los 

docentes y directivos escolares, encontramos lo siguiente: 

“Se observa que no todos los docentes están preparados para conducir y promover la 

continuidad de estudios en esta modalidad. El documento, denominado Marco de 

competencias de los docentes en materia de TIC, incluye 18 competencias organizadas 

en torno a 6 aspectos de la práctica profesional de los docentes (comprensión del papel 

de las TIC en las políticas educativas, currículo y evaluación, pedagogía, aplicación de 

competencias digitales, organización y administración, y aprendizaje profesional de los 

docentes) y en 3 niveles de uso pedagógico de las TIC por parte del profesorado: 

adquisición, profundización y creación de conocimientos  tal como señala la  UNESCO, 
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2019. Se observa una replanificación de los procesos educativos, lo que incluye ajustes 

de metodología, reorganización curricular, diseño de materiales y diversificación de los 

medios, formatos y plataformas de trabajo, entre otros aspectos. El docente ha tenido 

que colaborar en actividades orientadas a asegurar condiciones de seguridad material 

de los estudiantes y sus familias, como la distribución de alimentos, productos 

sanitarios y materiales escolares, entre otros. El profesorado se ha enfrentado a las 

demandas de apoyo socioemocional y de salud mental de las y los estudiantes y sus 

familias, dimensión que ha cobrado creciente relevancia durante la pandemia. Según 

datos de la UNESCO (2013), antes de la crisis sociosanitaria el personal docente de la 

región contaba con pocas oportunidades de formación para la inclusión y para el trabajo 

con estudiantes en contextos menos favorecidos y de mayor diversidad. Las nuevas 

condiciones han requerido que el profesorado utilice plataformas y metodologías 

virtuales con las que no necesariamente se encontraba familiarizado. Los docentes han 

recibido formación en manejo de TIC para la enseñanza en la educación inicial:  64% 

en el Brasil, 77% en Chile, 75% en Colombia, 77% en México y el 53% en la Ciudad 

de Buenos Aires. Los docentes de estos países consideran que tienen una alta necesidad 

de formación en manejo de Tics, que ocupa el segundo lugar entre las de mayor 

demanda  Una encuesta de auto aplicación en Chile muestra que el 63% de los docentes 

considera que está trabajando más o mucho más que antes, y más de la mitad estima 

que tiene menos condiciones que antes de la pandemia para realizar de buena manera 

el trabajo pedagógico y para compatibilizar apropiadamente los tiempos de trabajo 

doméstico y trabajo pedagógico. En América Latina y el Caribe (encuesta 2018), el 

cuerpo docente está conformado mayoritariamente por mujeres: en la enseñanza 

preprimaria 95,5%, en la primaria 78,2% y en la secundaria 57,8%. Antes de la 

pandemia, las mujeres docentes debían enfrentar jornadas laborales dobles, que incluían 
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no solo su trabajo en el aula, sino también las labores docentes fuera de ella (tareas 

administrativas, planificación y preparación de clases, entre otras), así como el trabajo 

doméstico y de cuidado no remunerado. Las oportunidades de continuar las labores de 

enseñanza a distancia son muy desiguales entre las diferentes zonas territoriales y 

sectores sociales en cada país. Otra encuesta realizada en Chile, muestra que el 56% de 

las y los docentes envían guías o recursos pedagógicos (físicos o virtuales) a sus 

estudiantes, pero no dictan clases. Solo el 18% informa que está haciendo clases en 

vivo, que se concentran en los colegios particulares y en la enseñanza secundaria, y el 

22% declara que envía clases grabadas (no sincrónicas). Una tercera encuesta en Chile, 

dirigida a docentes, revela que las actividades pedagógicas durante la pandemia se 

basan principalmente en el envío de actividades (81%) y tareas (75%) para el trabajo 

autónomo de las y los estudiantes. Un 9% de los docentes consideran que la mayoría 

de sus estudiantes cuentan con hábitos para estudiar de forma autónoma y una cuarta 

parte de ellos cree que sus estudiantes tienen las habilidades necesarias para usar 

aplicaciones de trabajo a distancia. Se desarrollaron varios cursos en línea para 

docentes, varios de ellos se han concentrado en el desarrollo y la mejora de habilidades 

digitales en el contexto de la educación virtual a distancia. En Bolivia se ha puesto a 

disposición el curso Formación del Profesor Digital, en Ecuador, el curso de 

autoaprendizaje para docentes Mi Aula en Línea, en Colombia, el Plan Padrino, buscó 

promover el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de experiencias 

pedagógicas entre instituciones de educación superior en torno al uso y la apropiación 

de las TIC en los procesos formativos. En otros países también han centrado su 

respuesta formativa dirigida a los docentes en temas de cuidado de la salud. En Uruguay 

se ha desarrollado un curso virtual a todos los docentes de la Administración Nacional 

de Educación Pública (ANEP) en temas de promoción y prevención en materia de 
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salud. En Nicaragua, en vez de cursos en línea, las autoridades impartieron directrices 

y orientaciones por medio de talleres de capacitación de docentes y directivos en torno 

a medidas preventivas en materia de salud y hábitos saludables. En Argentina, surgieron 

propuestas de ofrecer créditos del Banco de la Nación a una tasa subsidiada para que 

las y los docentes puedan comprar computadoras. En Paraguay, se optó por priorizar la 

entrega de computadoras portátiles con acceso a Internet a 504 instituciones educativas 

de comunidades indígenas. Incorporar una apertura del currículo hacia lo lúdico y 

contextualizando la situación vivida, y en estrategias educativas para el aceleramiento 

y la recuperación de aprendizajes de las y los estudiantes que han sido más perjudicados 

durante la pandemia” (CEPAL, 2020b, pp. 10-13). 

f Impacto psicológico y socioemocional en la comunidad educativa 

“El confinamiento ha significado, para la población infantil, vivir en condiciones de 

hacinamiento por un período prolongado, y esto ha generado un impacto psicológico y 

socioemocional. Los datos de la CEPAL/UNICEF (2020) indican que el 51,2% de 

niñas, niños y adolescentes que viven en zonas urbanas en América Latina reside en 

hogares con algún tipo de precariedad habitacional. Dos de cada diez viven en 

condiciones de precariedad habitacional moderada y tres de cada diez enfrentan 

situaciones de precariedad habitacional grave. Existe una relación entre las privaciones 

en el contexto habitacional y la vulneración de otros derechos de la infancia. El 

hacinamiento impide contar con un espacio adecuado para estudiar y descansar, lo que 

repercute en el desarrollo cognitivo en la infancia y las trayectorias laborales y de 

bienestar en la adultez, a la vez que favorecen una mayor propensión a situaciones de 

abuso. Mantener el bienestar psicológico, social y emocional es un desafío para todos 

los miembros de las comunidades educativas: estudiantes, familias, docentes y 

asistentes de la educación. Chile, ha elaborado una serie de recursos sobre apoyo 
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socioemocional dirigidos a la comunidad educativa. A los docentes se les entregó una 

guía con orientaciones para el autocuidado y el bienestar socioemocional en el contexto 

de crisis sanitaria. En Venezuela se elaboró también un plan de apoyo psicosocial para 

estudiantes, docentes y familias, al igual que ocurre en Cuba, donde se han publicado 

cuatro folletos sobre educación para la atención socioemocional ante desastres 

naturales, tecnológicos y sanitarios en el país. Se procuró cumplir el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4 que garantiza una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (vinculado a la 

ciudadanía, la salud, la sostenibilidad, la igualdad de género y los derechos humanos, 

entre otros aspectos). El aprendizaje socioemocional no es solo apoyo individual sino 

un proceso de aprendizaje permanente, tanto en los períodos de confinamiento y 

educación a distancia como en el plan de retorno escolar” (CEPAL, 2020b, pp. 13-14). 

g Priorización de grupos vulnerables 

“El objetivo del desarrollo sostenible cuatro expresa la voluntad de asegurar una 

educación justa e inclusiva, e impulsar oportunidades de aprendizaje para todas las 

personas. En la Declaración de Incheon: Hacia una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, los Estados miembros se 

comprometieron a hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación, las 

disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de 

aprendizaje para lo cual los esfuerzos en las políticas de educación deben centrarse en 

los grupos más desfavorecidos (UNESCO, 2016, p. 7). La Agenda 2030 y el ODS 

cuatro señalan grupos que se debe de priorizar su desarrollo, los cuales son: los niños, 

jóvenes, personas discapacitadas, personas que sufren de VIH/sida, adultos mayores, 

pueblos indígenas, personas refugiadas y migrantes. En cuanto a la continuidad 

educativa, es pertinente considerar las respuestas y necesidades diferentes que necesitan 
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diferentes grupos, integrando respuestas pedagógicas pertinentes y sensibles. Asegurar 

que no exista un daño pedagógico en los estudiantes que no hayan logrado una 

continuidad de aprendizaje en este período. Para la mayoría de las mujeres y niñas, el 

confinamiento significa una agudización de la carga laboral no remunerada que, por su 

parte, tiene repercusiones en su aprendizaje. Según la OIT, 2018, en tiempos ‘normales’ 

las mujeres realizan tres veces más trabajo de cuidados no remunerados que los 

hombres. Con el cierre de escuelas, este desequilibrio se profundiza aún más y muchas 

asumen múltiples responsabilidades simultáneas. En Bolivia, Guatemala y Nicaragua, 

el tiempo que las niñas invertían en cuidados era de entre 3 y 4 horas diarias, mientras 

que en el caso de los niños no superaba las 2,8. Asimismo, en el Ecuador las niñas 

trabajaban en quehaceres domésticos 3,8 horas semanales más que los niños 

(CEPAL/UNICEF, 2016). La violencia entre parejas, la explotación y el abuso sexual. 

Las cuarentenas prolongadas, el hacinamiento, la precariedad económica y la pobreza 

creciente a causa de la pandemia ya han incrementado el número de denuncias sobre 

incidentes de violencia de género en la región, incluidos actos de violencia contra 

mujeres y niñas, lo que confirma la exacerbación de vulnerabilidades preexistentes 

(ONU-Mujeres, 2020; CIM, 2020). Las estimaciones de Naciones Unidas (2020) 

calculaban que, por cada tres meses de confinamiento, surgía 15 millones de casos 

adicionales de violencia de género en el mundo. Junto con los profundos impactos 

físicos y psicosociales de presenciar un acto de violencia. En 2017, Bolivia, Guatemala, 

Honduras, el Paraguay y el Perú se registraron entre 700 y 2.100 embarazos de niñas 

de entre 10 y 14 años (OPS/UNFPA/UNICEF, 2018), toda esa situación agravó en este 

contexto de crisis actual” (CEPAL, 2020b, pp. 2-16). 
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2.2.3. Pandemia y Educación en el Perú 

Según (MINEDU, ESCALE, 2020) el Perú tiene más de 570 mil docentes, de los cuales 

el 68% trabajan en el ámbito público y 32% en el privado. Los docentes han sido los partícipes 

primordiales en esta situación de Pandemia, no solo por el papel importante que desempeñaba 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino, además, porque disponía de información valiosa 

sobre la situación familiar y personal que atravesaba cada estudiante.  

La situación que hacía imposible el dar clases de manera presencial, hizo que los 

docentes asumieran rápidamente la virtualidad como forma de enseñanza, todo eso con el 

objetivo de cumplir su rol como educador.  

 Los educadores asumieron grandes retos en la educación no presencial, realizaron 

esfuerzos para contactar a sus estudiantes a distancia, adaptaron la enseñanza a la educación 

virtual, lidiaron con las condiciones familiares que también les tocó vivir en sus hogares. Pese 

a estas situaciones adversas, la mayor parte de los educadores incrementaron su dedicación a 

preparar sus clases, gestionar sus horas de enseñanza, revisar la tarea de sus alumnos, asistir a 

sus alumnos, responder a las consultas de los padres de familia, etc. En este sentido frente al 

contexto de Pandemia sus exigencias de trabajo aumentaron ya que no solo adaptaron y 

planificaron sus clases de manera virtual, sino que interactuaron a distancia con sus estudiantes.  

Cuando decimos que afrontaron dificultades en su propio hogar, nos referimos a las 

situaciones en la que los educadores se encontraban para ejercer su labor, pese a que muchos 

contaban con una computadora en casa, esta no era personal, la tenían que compartir con otros 

miembros de la familia, en algunos casos no se disponía de un lugar apropiado para trabajar, y 

otros tenían dificultades con el uso de las TICs.  

 Este ambiente se tornó más complejo en las áreas rurales y pobres donde la mayoría 

de las personas no tenían acceso a herramientas tecnológicas ni acceso a internet. Se sumó 
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también el problema de la falta de atención de las autoridades educativas al no proporcionar un 

apoyo a los docentes que permitiera sobrellevar el proceso de la enseñanza virtual. 

Con todos esos problemas, los educadores manifestaron negativas sensaciones 

socioemocionales como el estrés, la incertidumbre, la preocupación todas ligadas a la situación 

de sus estudiantes sobre: su salud, su difícil o nulo acceso a internet y/o a dispositivos 

tecnológicos para la educación virtual o a distancia. 

2.2.4. Educación virtual 

Según Aretio, Corbella y Figaredo (2007), “la educación virtual siempre ha estado 

impregnada en nuestra realidad, pero no todas las personas han tenido la posibilidad de usarlo, 

por lo que es importante que en las instituciones educativas se dé una introducción al uso de 

tecnologías.  

No todas las personas están capacitadas para este nuevo sistema de educación, 

lamentablemente muchas familias estuvieron afectadas por esta decisión, ya que no todas las 

familias cuentan con aparatos tecnológicos, acceso a internet o con el tiempo suficiente para 

desarrollar actividades de aprendizaje” (p.42)  

Paredes (2014) señala que una diferencia entre la educación presencial y la educación 

no presencial, es la diversidad de métodos y sistemas, así como la ausencia de un marco 

curricular rígido y cerrado.  

Martínez et al. (2018) afirma que  para un aprendizaje significativo en un entorno virtual 

deben existir “elementos del sistema educativo que deben tomarse en cuenta, tales como el 

entorno social, cultural y tecnológico, la interacción y actuación de los involucrados en lo 

virtual con las subjetividades que implica, entre otros aspectos de igual importancia” (p.3) 

Según Loaiza (2002) "La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas 

tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de 



 

 

46 

 

poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia 

y el tiempo disponible” (p.85). 

2.2.5. Características de la educación virtual 

Pachon J. (2019) “atribuye a la educación virtual, las siguientes características: 

1. El aprendizaje autónomo: Los colaboradores pueden acceder a una plataforma 

virtual y encontrar contenido multimedia a la hora que ellos deseen. Son 

responsables de su tiempo de estudio. 

2. El tiempo no existe: Por supuesto, existen unos límites para cumplir con las 

actividades, sin embargo, nunca hay una hora determinada para realizarlos.  

3. La comunicación es bidireccional: Tanto los tutores como los colaboradores 

tienen voz y voto dentro de estos procesos de aprendizaje. Sus ideas, objetivos y 

formas de trabajo se complementan. 

4. La adaptación de las nuevas tecnologías: Las metodologías de aprendizaje están 

adaptadas a través de contenidos dinámicos que se pueden encontrar en diferentes 

plataformas. 

5. Su alcance masivo: Para la educación virtual no existe la barrera espacio-tiempo. 

Sólo hasta tener acceso a un ordenador e internet. 

6. Dejar de lado los modelos de calificación tradicionales: Aunque existe un 

sistema de notas, estos se basan en el aprendizaje, la práctica y la interacción. 

7. El trabajo en equipo: Es necesario para la permanente retroalimentación sobre el 

desempeño del colaborador y el tutor.  

8. La reducción de costos: Para una organización resulta atractivo dejar de invertir 

en mantenimiento e infraestructura y enfocarse en la capacitación de sus 

colaboradores sin limitación alguna” (párrafo 4). 
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2.2.6. Rol del docente en la educación virtual 

Para Cajal (2017) el rol del docente es “ayudar y guiar a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. Este es uno de los papeles básicos que juegan los maestros en el salón de clases 

y existen otros más”. 

Según Senge (2017) “el profesor del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe, y lo 

primero que tienen que hacer es desaprender, olvidar los métodos pedagógicos tradicionales e 

innovar en las técnicas de aprendizaje” (párr.9) 

Para el MINEDU de Ecuador (2016) el docente tiene como papel fundamental, 

asesorar, guiar, incentivar al estudiante a que pueda realizar sus actividades por sí solo con 

libertad y autonomía.  

Para Recio (2010), los docentes deben constituirse en modelos a seguir de sus 

estudiantes y por ello deben ser coherentes entre lo que dicen y hacen, ya que los estudiantes 

imitan los comportamientos de sus profesores. También los maestros son los encargados de 

fomentar un ambiente alegre para que los estudiantes se sientan en confianza, tranquilos y 

felices de aprender. Otro rol es fortalecer la relación del docente con la familia del estudiante, 

ya que los maestros trabajan en conjunto para que los estudiantes puedan desarrollarse 

íntegramente de la mejor forma.  

Para Jerez (2017) todo docente debe demostrar interés por sus estudiantes, mostrar una 

actitud abierta y creativa llena de sueños. También es importante que el maestro cuide mucho 

su estado emocional, por cuanto es percibido por los estudiantes. Lo importante es crear un 

ambiente positivo donde el docente muestre flexibilidad frente a los cambios necesarios que 

necesite cada estudiante.  

Para Villafuerte, Bello, Pantaleón y Bermello (2020), el rol del docente frente a esta 

pandemia es cuidar primero su salud mental y de sus estudiantes, de igual forma mencionan 

que la resiliencia es muy importante en estas épocas, ya que permite que los estudiantes pueden 
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enfrentar problemas. Debe mostrar empatía con los estudiantes. Debe ser más comprensivo y 

creativo al momento de dar su clase, ya que no es lo mismo estar impartiendo las clases 

físicamente que por un medio virtual, deben adaptarse a las circunstancias que cada estudiante 

vive en su hogar para así ayudar a los niños en esta etapa de incertidumbre.  

Otro rol importante para el maestro es buscar soluciones a los problemas, aportando a 

sus alumnos el valor de la resiliencia para que pueda salir adelante ante los obstáculos que se 

presenten en su vida (Punto de Corte, 2018). 

2.3. Bases conceptuales 

La educación virtual 

La también llamada enseñanza online, es el desarrollo del proceso de enseñanza–

aprendizaje por medio de herramientas telemáticas. La presencia física del docente y sus 

alumnos en un aula no es necesaria ya que están conectados a un entorno digital desde un 

dispositivo electrónico. 

Competencia 

Es la aptitud que tiene una persona de mezclar un grupo de capacidades con el fin de 

lograr un objetivo específico en una situación fijada, actuando de manera adecuada y con 

sentido ético.  

Capacidades 

Son medios que se tiene para actuar de manera idónea. Estos medios son las 

habilidades, conocimientos y actitudes que los estudiantes emplean para hacer frente una 

situación fijada. Estas capacidades se presumen como operaciones menores involucradas en 

las competencias, que son operaciones más complejas. 

Desempeños 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 

desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Ilustran algunas actuaciones que 



 

 

49 

 

los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la 

competencia o cuando han logrado este nivel. 

Programa PACE 

La sigla significa Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa. Es una 

iniciativa educativa de inclusión social, llevada a cabo por el Ministerio de Educación. Tiene 

el objetivo de asegurar que las personas adquieran y desarrollen las habilidades de escritura y 

lectura, y de matemáticas para lograr aprendizajes que les permitan certificar 4° año básico. 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) 

“Los CEBA son Centros de Educación Básica Alternativa creados bajo el amparo de la 

Ley General de Educación N° 28044, institucionalizado como una modalidad equivalente a la 

Educación Básica Regular, en calidad y logros de aprendizaje, enfatizando la preparación para 

el trabajo y el desarrollo de las capacidades empresariales de los estudiantes adolescentes, 

jóvenes y adultos que por diversas razones no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular 

o no pudieron culminarla” (DRELM, 2015). 

EBA 

La sigla EBA significa Educación Básica Alternativa. Según el Currículo Nacional 

(2016) “es una modalidad de la Educación Básica destinada a estudiantes que no tuvieron 

acceso a la Educación Básica Regular, en el marco de una educación permanente, para que 

adquieran y mejoren los desempeños que la vida cotidiana y el acceso a otros niveles educativos 

les demandan. Tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la Educación Básica Regular, 

enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de competencias empresariales”. (p.32) 

Acompañante 

Tiene la función de capacitar, acompañar, monitorear y evaluar la gestión de los 

procesos pedagógicos que desarrolla el/la facilitador (a) de los Círculos de Aprendizaje. 
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Asimismo, crea actividades para el intercambio pedagógico entre los facilitadores en 

alfabetización de los Círculos de Aprendizaje que componen cada Red a su cargo. 

2.4. Bases epistemológicas 

2.4.1. El desarrollo integral de la persona 

El mayor reto de la educación de adultos es promover el desarrollo integral de la 

persona, es decir; potenciar todas las dimensiones de la persona. Esto comprende lo siguiente: 

Democratizar la educación, incrementar el nivel cultural de los pueblos, propiciar la 

autorrealización personal y la participación social y facilitar la integración en el mundo laboral 

La democratización de la educación, reitera el derecho a recibir la formación que 

precisa cada individuo, de acuerdo con sus peculiaridades y circunstancias, y que debe 

permanecer abierto y poder ejercitarse a lo largo de su vida y no aplicarse solo a los primeros 

años de su existencia, como lo establece el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos 

de la ONU (1948). 

Actualmente, la mayoría de las naciones reconocen que la equidad implica proporcionar 

a los adultos la posibilidad de lograr el mismo nivel formativo que el ofrecido a los jóvenes. 

El incremento del nivel cultural de los pueblos, tiene que ver con la educación del adulto 

y es una tarea de tipo compensatorio porque constituye un factor decisivo para poder acceder 

a un puesto laboral digno, para disfrutar de los bienes culturales, para ejercitar los derechos y 

deberes ciudadanos, en suma, para adquirir las herramientas mínimas que favorezcan la 

consecución de las expectativas personales. 

Respecto a la  autorrealización personal  y la participación social, la educación del  

adulto evita situaciones de pasividad, conducentes a la propia alienación ya que debe 

fomentarse  aprendizajes  que favorezcan  el espíritu crítico, la creatividad, la solidaridad, la 

creación  artística, el conocimiento  del propio cuerpo, el disfrute y aprovechamiento  del  
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tiempo libre en suma, todas las áreas que son indispensables para  desempeñar con éxito los 

múltiples roles que ejerce un adulto en su vida. 

La educación del adulto facilita la integración en el mundo laboral. El reto es emprender 

las acciones formativas encaminadas a iniciarse en una profesión y/o a perfeccionarse en la 

previamente adquirida, a través de procesos de actualización y especialización. La importancia 

de esta función radica en dos factores complementarios. 

a El interés del propio individuo por disponer de las competencias profesionales que 

le permitan ganarse la vida. 

b La necesidad que tienen las naciones de disponer de mano de obra motivada y 

calificada, como premisa para la prosperidad y la estabilidad económica. 
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CAPÍTULO III 

3.METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

La investigación tuvo lugar en el CEBA “Túpac Amaru” ubicado en el distrito de 

Panao, provincia de Pachitea, Región Huánuco.   

3.2. Población 

El 2020 se inicia el programa PACE. Este programa funciona a través de círculos de 

aprendizaje. La edad de los participantes varía en un intervalo de 18-65 años. En el programa, 

el 90% de participantes son mujeres y el 10% varones.  

El año 2020 funcionaron 7 círculos de aprendizaje que abarcó 121 participantes.  En el 

primer ciclo el año 2021 se contó con 15 círculos de aprendizaje que abarcó a un total de 270 

participantes y en el segundo ciclo del año 2021 se contó con 17 círculos de aprendizaje con 

un total de 353 participantes. Puede notarse que el número de participantes ha ido mejorando 

en el trascurso del tiempo. 

El trabajo se realizó encuestando a dos grupos de personas.  

El primer grupo estuvo formado por los participantes de los años 2020 y 2021 en el 

Programa PACE del EBA Tupac Amaru ubicado en el distrito de Panao.  

Sobre la población estudiantil y los círculos de aprendizaje que funcionaron los años 

2020 y 2021, veamos el siguiente cuadro. 

Tabla 2 

Primer grupo de la población de estudio 

Nivel 2020 I Ciclo (2021) II Ciclo (2021) 

Nivel inicial I  197 117 

Nivel inicial II   164 

Nivel intermedio I  72 13 

Nivel intermedio II  1 58 

Nivel intermedio III   1 

Total de estudiantes 121 270 353 

Total de círculos 7 15 17 
Fuente: Nomina de matrícula EBA Tupac Amaru PACE 2020-2021 
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El segundo grupo estuvo formado por los directivos, y los docentes. 

Tabla 3 

Segundo grupo de la población de estudio 

Director Coordinador Acompañantes 
Alfabetizadores o 

facilitadores 

1 1 2 17 

Fuente: Cuadro de asignación de personal EBA Tupac Amaru PACE 2020-2021 

3.2.1. Muestra 

La primera muestra de estudio estuvo formada por 40 alumnos del nivel inicial y el 

nivel intermedio, matriculados en el Programa PACE, los años 2020 y 2021.  

La segunda muestra estuvo formada por el director un coordinador, 2 acompañantes y 

17 alfabetizadores que trabajaron en el Programa PACE los años 2020 y 2021. 

3.3. Nivel y tipo de estudio 

3.3.1. Nivel de estudio 

Para Selltiz, Jahoda y otros citado en el libro Metodología de la investigación escrito 

por Hernández et al. (2010) existen tres niveles básicos de investigación: Estudios 

exploratorios, estudios descriptivos y estudios explicativos o de comprobación de hipótesis.  

Según esta clasificación, el presente proyecto fue de nivel descriptivo. 

3.3.2. Tipo de estudio 

La Pontificia Universidad Católica del Perú en el libro Métodos y técnicas de 

Investigación Educativa, en la p. 37 hace referencia a los tipos de investigación y los clasifica 

por su finalidad, por su alcance, por su profundidad, por su amplitud, por el tipo de fuente que 

utiliza, por su carácter y por su naturaleza. De acuerdo a esta clasificación podemos decir que 

la investigación por su carácter fue de tipo cuantitativo y por su profundidad fue descriptiva. 

3.4. Diseño de investigación 

Para Sánchez H. y Reyes C. “un diseño de investigación puede ser definido como una 

estructura u organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar 
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las variables de estudio. El objetivo de cualquier diseño es imponer restricciones controladas a 

las observaciones de los fenómenos” (p. 80).  

En tal sentido, la investigación tuvo un diseño no experimental y el diagrama que le 

corresponde, fue: 

 

Donde:  

G1: Directivos y docentes de los Centros de Educación Básica Alternativa del distrito 

de Panao.  

G2: Alumnos de los Centros de Educación Básica Alternativa del distrito de Panao.  

O: Observación de la enseñanza y aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa del distrito de Panao. 

3.5. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.5.1. Método 

Sánchez y Reyes (2006) en su libro Metodología y Diseños en la Investigación 

Científica en la pp. 49-52 hablan de los siguientes métodos de investigación: Método 

descriptivo, Experimental, y el Método Histórico.  

De acuerdo a esta clasificación, la presente investigación usó el método descriptivo.   

3.5.2. Técnicas 

En el libro Métodos y técnicas de investigación educativa de la PUCP en la p.58 

encontramos lo siguiente “Las técnicas de investigación científica son los procedimientos, las 

vías, que ponen en relación al investigador con las fuentes de datos relevantes para indagar 

sobre el objeto de estudio”. En nuestro trabajo de investigación usamos las siguientes técnicas: 
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Encuesta 

Una primera encuesta se aplicó al director, al coordinador, a los docentes para 

determinar aspectos vinculados con la gestión institucional y con la práctica pedagógica.  

Una segunda encuesta se aplicó a los estudiantes para determinar aspectos vinculados 

con su realidad socio económica y con su aprendizaje.  

Observación  

Se aplicó para tomar nota de la infraestructura, de los recursos tecnológicos, medios y 

materiales educativos que dispuso la institución para atender a los docentes y estudiantes en 

situación de pandemia.  

Evaluación  

Se usó en dos sentidos, el primero para determinar los logros y dificultades que tuvieron 

los docentes en el proceso de enseñanza y el segundo para medir el logro de competencias en 

las áreas de matemática y comunicación a través del portafolio y el registro de notas. 

3.5.3. Instrumentos 

En el libro Métodos y técnicas de investigación educativa de la PUCP en la p.62 se lee 

lo siguiente “Los instrumentos son los medios auxiliares o mecanismos para recoger y registrar 

los datos obtenidos a través de los métodos y técnicas.” 

En nuestra investigación usamos los siguientes instrumentos: 

• Cuestionario 

• Ficha de Observación  

• Portafolio 

• Registro de notas 

3.6. Validación y confiabilidad del instrumento 

(ver anexos) 
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3.6.1. Validación por jueces 

La validación de los instrumentos fue por juicio de expertos, en este caso por docentes 

de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán especialista en temas de investigación y por el 

director del CEBA Leoncio Prado de Huánuco. 

3.7. Procedimiento 

a. Se solicitó permiso a los directores de los Centros de Educación Básica Alternativa 

para aplicar los instrumentos de investigación. 

b. Se aplicó la encuesta vía virtual a los docentes y alumnos de los Centros de 

Educación Básica Alternativa sobre sus experiencias de enseñanza- aprendizaje. 

c. Los datos quedaron organizados en tablas y figuras estadísticas que gracias a ellos 

se formularon las conclusiones y recomendaciones 

3.8. Tabulación y análisis de datos 

Los datos recopilados por los investigadores fueron organizados y luego procesados 

utilizando el software de hoja de cálculo llamado Excel y el programa estadístico SPSS v.25. 

Todos los datos procesados fueron presentados en tablas y figuras estadísticas. 

3.9. Consideraciones éticas 

Los datos y la información que nos generó el trabajo reflejan la realidad vivida por los 

docentes y estudiantes de los centros de Educación Básica Alternativa del distrito de Panao.  

El informe es original y cuando se utilizó información ajena, se consignó la fuente de 

información. Asimismo, se tramitó la constancia anti plagio. 
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CAPÍTULO IV 

4.RESULTADOS 

4.1. Recursos y herramientas tecnológicas presente en el programa PACE 

Cuando hablamos de recursos y herramientas tecnológicas nos referimos al 

equipamiento tecnológico y de conectividad que dispone el programa PACE.  

En Educación Básica Regular, los docentes de las áreas de matemática, comunicación 

y personal social recibieron una tableta para enseñar a sus alumnos. Lo mismo ocurrió en 

secundaria. En el programa PACE los docentes no recibieron ningún apoyo tecnológico del 

Estado, por lo que tenían que financiar sus propias herramientas de trabajo. 

Por otro lado, los Centros de Educación Básica Alternativa no tienen local propio, 

generalmente utilizan los espacios de los colegios y escuelas existentes en la localidad. En el 

caso del CEBA que funciona en el distrito de Panao, este utiliza los ambientes del Colegio 

Tupac Amaru. 

Como el Programa PACE funciona en base a círculos de aprendizaje, estos grupos 

estuvieron dispersos en el distrito de Panao y por tanto ocuparon las escuelas que había en el 

lugar y en ausencia de ellas, se acondicionó algunas casas particulares. 

Respecto a los recursos tecnológicos, el Programa PACE carecía completamente de 

herramientas para trabajar en un sistema virtual.  

Figura 1 

¿Cuentas con una computadora o tableta para tu aprendizaje? 
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La figura nos muestra que el 90% de los participantes no disponía de una computadora 

o tableta para su aprendizaje, solo el 10% contaba con esta herramienta. 

Figura 2 

¿Qué herramientas tecnológicas empleaste en el proceso de enseñanza? 

 

Como los participantes no tenían computadora ni acceso al internet, para los 

facilitadores era un problema la comunicación con sus alumnos, de tal manera que las clases 

fueron usando las fichas de trabajo y algunos documentos impresos. La figura demuestra que 

no se usaron herramientas tecnológicas 

4.2. Desarrollo del trabajo técnico pedagógico 

En el programa PACE del distrito de Panao, funcionaron 17 círculos de aprendizaje 

integrado por personas que no sabían leer ni escribir. El programa contaba con un Coordinador, 

dos acompañantes y 17 facilitadores.  

4.2.1. Cuenta con documentos institucionales  

A diferencia de las escuelas y colegios que pertenecen a Educación Básica Regular en 

el programa PACE no existe un Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Plan Anual de 

trabajo (PAT) es reemplazado por un plan general del programa. No existe tampoco un 

proyecto curricular institucional (PCI). El trabajo de los facilitadores está apoyado en el Diseño 

Curricular de Educación Básica Alternativa. 
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En el Programa PACE, los docentes trabajan con una programación anual, no tienen   

unidades didácticas sino más bien una programación mensual. Las sesiones de aprendizaje 

están consignadas en los reportes de sesiones de aprendizaje.  

Figura 3 

Ficha de reporte de sesiones de aprendizaje 
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4.2.2. Cuenta con un plan de supervisión y monitoreo a los docentes 

El monitoreo y la supervisión están definidos como un conjunto de mecanismos y 

acciones que ejecuta el director para orientar el trabajo de los docentes dentro de la institución 

educativa. 

En el Programa PACE en lugar de un director, existe un coordinador, que es 

responsable de supervisar y monitorear el trabajo de los acompañantes y facilitadores. El 

Coordinador desarrolla una visita por mes a los acompañantes. Los facilitadores o docentes de 

aula trabajan los sábados y domingos 4 horas por día.  

En el programa se trabaja con un plan de monitoreo. El coordinador visita una vez al 

mes a los acompañantes y los acompañantes visitan 2 veces al mes cada círculo de aprendizaje. 

4.3. Metodología y estrategias de enseñanza y aprendizaje  

Los facilitadores   usaron un cuaderno de compromisos donde se describe las   

deficiencias y logros del trabajo que se realiza. Otra estrategia fueron las reuniones mensuales.  

El método predominante en el proceso de enseñanza fue el método expositivo, que 

otorgó a los facilitadores el rol principal. 

4.4. Técnicas e instrumentos de evaluación 

La evaluación es entendida como un proceso de valoración del rendimiento de los 

alumnos frente al desarrollo de áreas de aprendizaje. En el Programa PACE se aplicaron las 

evaluaciones escritas y orales. No hubo uso de portafolios, pero sí de rúbricas. 

Los alumnos que no alcanzaron hasta diciembre del 2021 las exigencias para su 

promoción, se sometieron al periodo de reforzamiento que se desarrolló entre los meses de 

enero a marzo. 

El tipo de evaluación practicada en el programa PACE, fue de tipo sumativa. 
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4.5. Medios y materiales educativos  

Se refiere al conjunto de medios y materiales didácticos utilizados por el docente para 

materializar una sesión de aprendizaje. En esta definición se incluye también a los dispositivos 

que utilizan los participantes durante su aprendizaje tales como la computadora, el televisor, la 

radio etc . 

En el tiempo que duró las clases virtuales los medios educativos tuvieron una presencia 

mínima, tal es así que cuando se dieron las medidas de aislamiento, la mayoría de los alumnos 

recurrió a escuchar la radio y ver la tv, pocos accedieron a la computadora. 

Figura 4 

¿Qué medios usaste para recibir tus clases en ese tiempo de pandemia? 

 

La figura nos muestra que el 95% de los participantes recibió sus clases mediante la 

radio, es decir a través del Programa Aprendo en Casa y un 5% recibió clases mediante 

llamadas telefónicas  

Respecto a los materiales educativos, los participantes del Programa PACE durante la 

pandemia, no tuvieron apoyo del Estado del MINEDU. Decimos esto porque no hubo libros, 

ni materiales para el desarrollo autónomo de los alumnos. Los libros y materiales de trabajo 

llegaron recién a finales del año 2021.  

4.6. Desarrollo de competencias   

Se entiende como desarrollo de conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas, 

valores, actitudes en relación a las áreas de aprendizaje. 
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El 80 % de círculos de aprendizaje el año 2020, no tuvieron acceso a un sistema de 

internet, lo que derivó en un aprendizaje muy limitado. Para el 2021, se mejoró la conectividad 

y como consecuencia mejoró el nivel de aprendizaje de los alumnos, muestra de ello es que en 

el año 2021 hubo un solo egresado y el año 2022 58 egresados. 

Respecto al registro de información, debe advertirse que el programa SIAGIE, para 

fines del año 2020 y el año 2021 no estaba habilitado. Por tal razón recién el año 2022 se subió 

al sistema SIAGIE los registros de los años anteriores. 

Por otro lado, cuando hablamos de rendimiento, nos estamos refiriendo al nivel de 

desarrollo que alcanzaron los participantes en su aprendizaje. Este nivel de desarrollo puede 

ser: inicio, proceso y satisfactorio. 

Figura 5 

¿Qué área te ha generado mayor interés o te ha gustado más? 

 

Como puede apreciarse, las áreas de mayor interés para los participantes fueron 

Matemática (65%) y Comunicación (35%). 
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Figura 6 

¿Cómo evalúa usted la educación remota implementado a causa del Covid-19? 

 

Frente a la pregunta ¿Cómo evalúa usted la educación remota implementado a causa 

del Covid-19?, los participantes contestaron que esta forma de trabajo fue regular. No hubo 

respuestas vinculadas con bueno o muy bueno. 

4.7. Casos de contagio por Covid 19. 

La salud se entiende como el estado de bienestar psicológico y físico que tiene una 

persona. La salud es determinante en el desempeño del facilitador como en el desempeño del 

participante. 

Como el trabajo se realizó en una época de pandemia, había responsabilidad de los 

facilitadores por cuidar su propia salud y mantenerse informado también por la salud de los 

participantes. 

Figura 7 

¿Algún miembro de tu familia tuvo contagio del Covid 19? 
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El 90% de los participantes   contestaron que no hubo casos de COVID  19 en su familia. 

Sólo el 10% manifestó que hubo contagio. Este dato es importante porque demuestra que en 

las zonas rurales hubo menos contagio comparado con las zonas urbanas. 

4.8. Otros resultados que influyeron en el aprendizaje  

4.8.1. Capacitación docente 

La capacitación docente, es el proceso de orientación que brinda el Ministerio de 

Educación a través de la DRE o la UGEL al coordinador, a los acompañantes y facilitadores 

en metodologías de enseñanza, en   manejo de las Tics  y en aspectos  administrativos. 

En la situación de aislamiento social era imprescindible orientar a los docentes para 

hacer un trabajo efectivo. 

 Figura 8 

¿Recibió orientación o capacitación de parte de la UGEL, DRE y/o Minedu para afrontar 

esta situación de educación remota? 

 

La figura nos muestra que el 100% de los facilitadores   no recibieron   orientación   por 

parte de la UGEL o de los directivos del EBA. Esto significa que   los facilitadores desarrollaron 

un esfuerzo personal para compenetrarse con las metodologías de enseñanza y la forma de 

evaluación que requería el modelo de educación virtual. 
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4.8.2. Asistencia a las clases 

El año 2020, a raíz de los decretos ministeriales que cerraron las escuelas para trabajar 

desde sus domicilios el impacto más inmediato fue la poca asistencia a las clase s remotas que 

bajó hasta el 50% . El año 2021, la asistencia subió al 65% llegando a fin de año al 80%.  

Figura 9 

Reporte de asistencia de los estudiantes 
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4.8.3. Horas de trabajo  

El trabajo en el sistema de educación remota disminuyó significativamente. Los 

alumnos trabajaron entre cuatro y cinco horas   en cada reunión que tenían con el círculo 

Figura 10 

¿Cuántas horas de clases recibiste por día? 

 

4.8.4. Horario de trabajo 

En el programa PACE la mayoría de clases se realizaron en las tardes, esto debido a la 

ocupación que tienen los participantes en la actividad agrícola, en sus hogares, en el cuidado 

de hijos, entre otros aspectos. 

Figura 11 

¿En qué horarios recibes tus clases? 
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Figura 12 

¿Los estudiantes muestran dificultades para asistir a las clases? 

 

Figura 13 

¿Qué haces con los estudiantes que no asisten a la clase? 

 

4.8.5. Situación socio económica. 

Según los datos de INEI 2007 el 48,0% representa la tasa de actividad de la PEA. El 

95% es la Población Económicamente Activa. El 54,5% tiene como ocupación principal, la 

agricultura y el 31,9% trabajos no calificados. El 83,7% tiene como actividad principal la 

agricultura y la ganadería 

4.8.6. Condición de la vivienda 

Según los datos de INEI 2007, el 91,7% de las viviendas son independientes, el 82,3% 

son casas de adobe y tapia, el 38,3% cuenta con pozo ciego o letrina. El 18.2% tiene alumbrado 

de red pública. En cuanto a equipamiento del hogar el 50,5 dispone de radio. Sobre combustible 

para cocinar sus alimentos, el 92% utiliza leña. 
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CAPÍTULO V 

5.DISCUSIÓN 

1. El analfabetismo en América Latina 

Según estadísticas de la Unesco, en América Latina y el Caribe viven más de 630 millones 

de personas. De este número unos 32 millones son personas analfabetas que representa el 4% 

de analfabetismo en el mundo. 

Otro dato importante es que en América Latina muchos gobiernos han trabajado arduamente 

por superar el analfabetismo, logrando que más de 90% de la población sea alfabetizado. 

Para ilustrar lo que decimos, nos remitimos a los datos que proporciona el informativo Sputnik 

Mundo sobre el analfabetismo en América Latina. 

Uruguay (1,2%), Colombia (1,3%), Argentina (1,6%), Chile (2,5%), Venezuela (2,9), Brasil 

(7,5%), Perú (14,4%) 

Como puede observarse en este listado, en América Latina existe analfabetismo, pero en 

porcentajes mínimos porque hubo esfuerzos por superarlo. En nuestro país el analfabetismo 

todavía es alto y se convierte en un desafío para el Estado Peruano. 

 

2.  El problema del analfabetismo en el Perú es muy antiguo 

En el libro de Mariátegui (1980) titulado Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad 

Peruana, se registra un viejo debate entre Villarán y Deústua, El debate giraba en torno a una 

pregunta ¿Se debía o no alfabetizar a los hombres del mundo andino? Deústua decía que no era 

necesario educarlos porque nada producen y nada consumen. Villarán en cambio sostenía que 

era necesario educarlos para convertirlos en hombres industriosos, productivos. 

Lamentablemente la posición de Deústua ha permanecido vigente durante todo el siglo XX 

y por ello hoy que vivimos en el siglo XXI llamado la era del conocimiento, encontramos en 

el mundo andino y en la selva amazónica, un alto número de   personas analfabetas. 
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Diversos estudios demuestran que la educación está asociada con la situación económica. 

En efecto, se ha observado que donde hay pobreza, hay analfabetismo.  

Por otro lado, si comparamos analfabetismo y género, notaremos que en la población 

femenina existe mayor analfabetismo. Por ello sostenemos que no se podrá erradicar el 

analfabetismo, si previamente no superamos la pobreza, la exclusión y la marginación. 

 

3.  ¿Cómo afecta el analfabetismo a nuestro desarrollo? 

Según el INEI (2017), la región Huánuco figura entre las regiones con mayor analfabetismo 

de jóvenes de 15 a más años en el Perú con un12,7%. Encabeza el listado la región 

Huancavelica con un 14, 3%, le sigue la región Apurímac con 13.8%, y Cajamarca con 13,1%. 

Adicionalmente, el Instituto Peruano de Economía (IPE) confirma que la Región Huánuco al 

ubicarse entre las regiones de mayor analfabetismo en el Perú, se ubica también entre las 

regiones menos competitivas y de bajo nivel de emprendimiento. 

     Ahora podemos entender porque la región Huánuco, se ubica también entre las regiones 

más pobres del Perú a pesar de los ingentes recursos naturales y culturales que posee. 

El analfabetismo no es un problema que terminan en el aula, sino que tienen una repercusión 

enorme en el desarrollo social y económico de nuestra región. 

A nivel de la región Huánuco, la provincia de Pachitea tiene uno de los mayores índices de 

analfabetismo. Según los datos del último censo INEI (2017), la provincia de Pachitea tiene el 

25,4% de analfabetismo, seguido por las provincias de Huacaybamba 20,8% y Marañon 16,7%. 

Superar esta situación es un reto enorme para las autoridades educativas de la Región Huánuco 

4. Lo que importa es la estadística, así no haya aprendizaje de los estudiantes 

Nuestro país vive una situación de crisis política, que afecta distintos aspectos de la vida 

social. 
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La educación es uno de estos aspectos. En la estadística aparece el número de matriculados, 

pero nunca se sabe lo que ocurre en el proceso, es decir cuántos realmente logran los objetivos 

que el sistema educativo se propone. 

Para quedar bien con los organismos internacionales y justificar gastos en educación, se 

presenta estadísticas que aparentan la realidad, pero que en la práctica no están funcionando de 

manera efectivas. En el caso del programa PACE, hubo exigencia para captar participantes y 

una vez captado, no hubo ningún respaldo del Estado para apoyarlos en su formación 

básicamente en los tiempos de pandemia. 

Hubiera sido positivo que los participantes durante la pandemia reciban sus libros y los 

facilitadores sus materiales y herramientas de trabajo, pero en la realidad esto no ha ocurrido 

porque tanto participantes y facilitadores tenían que buscar la forma de cubrir la ausencia los 

medios y materiales educativos necesarios para su aprendizaje.  

 

5. Las mujeres siempre estuvieron relegadas del sistema educativo 

Según datos del INEI (2017) el 12,7% de la población de 15 años a más en la región 

Huánuco es analfabeta. Si comparamos el analfabetismo con el género, podemos decir que en 

Huánuco el 18,2% corresponde a las mujeres y el 7.1 % a los varones. 

Si observamos el analfabetismo en la zona urbana, notaremos que el 3,1% corresponde a los 

varones y el 9,2% corresponde a las mujeres 

Si observamos el analfabetismo en la zona rural, notaremos que el 11,6% corresponde a los 

varones y el 29,0% corresponde a las mujeres 

En todos estos datos se observa que las mujeres tienen mayor porcentaje de analfabetismo 

por lo que podemos decir que el analfabetismo en Huánuco tiene rostro de mujer 
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6. El problema no es de capacidades, el problema es de oportunidades 

El filósofo holandés Spinoza decía que “los hombres nacen con las mismas capacidades, 

pero no tienen las mismas oportunidades” 

Nuestro país tiene una arraigada cultura de machismo, discriminación y racismo, que ha 

dividido seriamente al Perú. 

A lo largo de la historia las políticas de estado han tenido el carácter de centralistas y se han 

preocupado  por  el desarrollo de las grandes ciudades olvidando al resto del país, por ello 

muchos historiadores  hablan de un país  oficial y un país no oficial. 

Ha ocurrido entonces que el Perú oficial fue atendido, pero el Perú no oficial ha sido 

postergado en la atención de sus derechos fundamentales y entre ellos su derecho a la 

educación. 
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CONCLUSIONES 

1. No hubo recursos y herramientas tecnológicas proporcionadas por el Programa PACE para 

el trabajo de los facilitadores en un sistema de educación remota. Los facilitadores y 

participantes trabajaron con los recursos que su precaria economía les proporcionó.  

 

2. El coordinador cuenta con un plan de trabajo, los acompañantes con un plan de monitoreo 

y los facilitadores con un cronograma de trabajo mensual. Se observó dificultad en las 

sesiones de aprendizaje. 

 

3. La metodología basada en la exposición y los talleres de aprendizaje fueron las metodologías 

más usuales en la práctica pedagógica de los facilitadores durante los años de pandemia 

ocurrido en los años 2020-2021. 

 

4. Las evaluaciones fueron de tipo sumativa y los instrumentos las clásicas pruebas orales y 

escritas. Se usó también las rúbricas, pero estuvo ausente los portafolios en la evaluación de 

los participantes del Programa PACE. 

 

5. El programa PACE carecía de medios audiovisuales para el trabajo con los participantes. 

Cuando se inició la situación de aislamiento social el medio utilizado fue la radio, más 

adelante se incorporó el celular. No hubo otras herramientas de trabajo. 

 

6. Por la inasistencia de los participantes y ausencia de medios y materiales educativos, los 

facilitadores consideran que el logro de competencias en las áreas de matemática y 

comunicación fue regular. No se logró el nivel satisfactorio  
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7. Por información de los participantes del Programa PACE, se sabe que el contagio del Covid 

19 fue mínimo. No hubo víctimas en las familias de los participantes por causa del Covid. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

1. Involucrar a las universidades Hermilio Valdizán, Universidad de Huánuco, la Universidad 

Agraria de la Selva, en el tema de la alfabetización, porque encaja en las tareas de 

Responsabilidad Social que desarrolla toda Universidad y que sería una buena contribución 

al desarrollo regional. 

 

2. Involucrar a los alumnos de los últimos años de la Facultad de Educación para desarrollar 

proyectos de investigación relacionado con la alfabetización  en la región Huánuco. 

 

3. Incentivar a los alumnos de la segunda especialidad en el diseño y construcción de medios 

y materiales educativos orientados a la educación de adultos. 

 

4. Vincularse con el ALFANET, por ser un Sistema Automatizado de Información del 

Programa Nacional de Alfabetización, cuyo objetivo principal es la elaboración de la gran 

base de datos de alfabetización del Perú. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 

TÍTULO: EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE PANDEMIA EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - PACE 

PROVINCIA DE PACHITEA 2020-2021 

Problema Objetivos Variables, 

Dimensiones e 

indicadores 

Técnicas e 

Instrumentos 

Aspecto metodológico, 

población y muestra 

Problema General 

¿Qué experiencias de enseñanza y 

aprendizaje vivenciaron los 

facilitadores y participantes del 

programa PACE en la provincia de 

Pachitea en tiempos de pandemia 

ocurrido entre los años 2020-2021? 

 

Problemas Específicos 

a ¿Con qué recursos o herramientas 

tecnológicas trabajaron los 

facilitadores y participantes del 

Programa PACE en la provincia 

de Pachitea en tiempos de 

pandemia ocurrido en los años 

2020-2021? 

b ¿Cómo se desarrolló el trabajo 

técnico pedagógico del 

coordinador, acompañantes y 

facilitadores del programa PACE 

en la provincia de Pachitea en 

tiempos de pandemia ocurrido 

entre los años 2020-2021? 

c ¿Qué metodologías y estrategias 

de enseñanza y aprendizaje usaron 

los facilitadores del Programa 

PACE en la provincia de Pachitea 

en tiempos de pandemia ocurrido 

en los años 2020-2021? 

d ¿Qué técnicas e instrumentos de 

evaluación usaron los 

facilitadores para evaluar a los 

participantes del Programa PACE 

Objetivo General 

Describir las experiencias de enseñanza 

y aprendizaje que han vivenciado los 

facilitadores y participantes del 

programa PACE en la provincia de 

Pachitea en tiempos de pandemia 

ocurrido entre los años 2020-2021. 

 

Objetivos Específicos 

a Evaluar los recursos y herramientas 

tecnológicas que usaron los 

facilitadores y participantes del 

Programa PACE en la provincia de 

Pachitea en tiempos de pandemia 

ocurrido en los años 2020-2021 

b Evaluar el trabajo técnico 

pedagógico desarrollado por el 

coordinador, acompañantes y 

facilitadores del programa PACE en 

la provincia de Pachitea en tiempos 

de pandemia ocurrido entre los años 

2020-2021 

c Analizar las metodologías y 

estrategias de enseñanza y 

aprendizaje usados por los 

facilitadores del Programa PACE en 

la provincia de Pachitea en tiempos 

de pandemia ocurrido en los años 

2020-2021. 

d ¿Analizar las técnicas e instrumentos 

de evaluación que usaron los 

facilitadores para evaluar a los 

participantes del Programa PACE en 

Variables 

• Recursos tecnológicos 

• Trabajo técnico 

pedagógico 

• Metodología de 

enseñanza y 

aprendizaje 

• Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

• Medios y materiales 

educativos 

• Desarrollo de 

competencias 

• Salud 

 

Indicadores 

- Cuenta con 

computadoras  

- Cuenta con señal de 

internet 

- Cuenta con un plan 

anual de trabajo 

(PAT) 

- Cuenta con un plan de 

Supervisión y 

monitoreo. 

- Cuenta con unidades 

didácticas 

- Cuentan con sesiones 

de aprendizaje. 

Técnicas 

• Encuesta 

• Observación 

• Evaluación 

Instrumentos 

o Cuestionario  

o Ficha de observación  

o Portafolio 

o Registro de notas 

Nivel de Investigación  

Descriptivo  

Tipo de investigación  

Cuantitativo  

Diseño de investigación  

No experimental  

Diagrama: 

 
Donde:  

G1: Directivos y docentes de 

los Centros de Educación 

Básica Alternativa del distrito 

de Panao.  

G2: Alumnos de los Centros de 

Educación Básica Alternativa 

del distrito de Panao.  

O: Observación de la enseñanza 

y aprendizaje en los Centros de 

Educación Básica Alternativa 

del distrito de Panao. 

 

Población 

El trabajo se realizó con dos 

grupos de investigación.  

El primer grupo estuvo 

formado por los participantes 

de los años 2020 y 2021 en el 

Programa PACE del EBA 

 

 E  G1  

O  

 A  G2  
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en la provincia de Pachitea en 

tiempos de pandemia ocurrido en 

los años 2020-2021? 

e ¿Qué medios y materiales usaron 

los facilitadores y participantes 

del Programa PACE en la 

provincia de Pachitea en tiempos 

de pandemia ocurrido en los años 

2020-2021? 

f ¿En qué medida los participantes 

del Programa PACE desarrollaron 

las competencias en las áreas de 

matemática y comunicación 

durante la pandemia ocurrido 

entre los años 2020 y 2021? 

g ¿Hubo casos de contagio por 

COVID 19 entre los facilitadores 

y participantes del programa 

PACE en la provincia de Pachitea, 

periodo 2020 y 2021? 

la provincia de Pachitea en tiempos 

de pandemia ocurrido en los años 

2020-2021? 

e Analizar los medios y materiales 

usados por facilitadores y 

participantes del Programa PACE en 

la provincia de Pachitea en tiempos 

de pandemia ocurrido en los años 

2020-2021. 

f Evaluar en qué medida los 

participantes del Programa PACE 

desarrollaron las competencias en las 

áreas de matemática y comunicación 

durante la pandemia ocurrido entre 

los años 2020 y 2021. 

g Determinar el número de contagios 

por COVID 19 entre los facilitadores 

y participantes del programa PACE 

en la provincia de Pachitea, periodo 

2020 y 2021. 

- Usa métodos y 

técnicas innovadoras 

- usa estrategias 

apropiadas con la 

situación de 

aislamiento social 

- Usa técnicas e 

instrumentos de 

evaluación pertinentes 

con la situación de 

aislamiento 

- Cuenta con medios 

audiovisuales  

- Cuenta con materiales 

educativos. 

- Hubo desarrollo de 

conocimientos 

- Hubo desarrollo de 

capacidades 

- Hubo desarrollo de 

actitudes y valores 

- Hubo contagios por 

Covid 19 en la familia 

Tupac Amaru ubicado en el 

distrito de Panao. 

 

 El segundo grupo estuvo 

formado por los directivos, y 

los docentes. 

 

Muestra 

La primera muestra de estudio 

estuvo formada por 40 alumnos 

del nivel inicial y el nivel 

intermedio, matriculados en el 

Programa PACE, los años 2020 

y 2021.  

 

La segunda muestra estuvo 

formada por el director un 

coordinador, 2 acompañantes y 

17 alfabetizadores que 

trabajaron en el Programa 

PACE los años 2020 y 2021. 
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Consentimiento Informado 

Huánuco, ___ de ________ del 2021 

Estimado participante 

El propósito del presente cuestionario es recoger su opinión acerca de sus 

experiencias relacionadas al aprendizaje en los tiempos de aislamiento, producto de 

la pandemia causada por el Covid 19. A partir de esta información, pretendemos 

entender y comprender ciertos rasgos de la educación y el aprendizaje de un adulto, 

pero, además; enriqueceremos las teorías que existen en torno a la educación 

andragógica. 

Por lo expuesto, le solicitamos su consentimiento y autorización para recoger datos 

acerca de su realidad familiar, social, económica y cultural a través de formatos que 

le haremos llegar en el transcurso de estos meses. 

Aclarado el motivo de la presente, le solicitamos leer el compromiso, llenarlo y firmarlo 

si está de acuerdo. 

Yo, _____________________________________________________________, he 

comprendido cabalmente el texto que antecede y me comprometo a brindar toda la 

información necesaria para el cumplimiento de los objetivos que tiene la investigación.  

Asimismo, sugiero que una vez terminado el trabajo compartan con nosotros los 

resultados de la investigación. 

 

Huánuco, ___ de ________ del 2021 

 

______________________ 

Firma del alumno 

 

_____________________ 

N° DNI  
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Encuesta a los participantes 

 

1) ¿Qué medios usaste para recibir tus clases en ese tiempo de pandemia? 

a) Radio 

b) Tv 

c) Web 

d) WhatsApp 

e) Llamadas telefónicas 

f) Otros 

 

2) ¿Qué área te ha generado mayor interés o te gustó más? 

a) Matemática 

b) Comunicación 

c) Personal social 

d) Ciencia y tecnología 

e) Otros 

 

3) ¿Cuántas horas de clases recibiste por día? 

a) 1 hora 

b) 2 horas 

c) 3 horas  

d) Más de 4 horas 

 

4) ¿En qué horarios recibes tus clases? 

a) En la mañana 

b) En medio día 

c) En la tarde 

d) En la noche 

 

5) ¿Cuentas con una computadora o Tablet para tu aprendizaje? 

a) Sí 

b) No 
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6) ¿Qué uso le das a tu computadora o Tablet después de las clases? 

a) Videojuegos 

b) Desarrolló de actividades diversas 

c) Navego en el internet 

d) Uso las redes sociales 

e) Otros 

 

7) ¿Cuántas horas por día utilizas la computadora o tableta? 

a) 1 hora 

b) 2 horas 

c) 3 horas 

d) 4 horas 

e) Más de 4 horas 

f) Nunca 

 

8) ¿Cuándo tienes problemas con la tableta a dónde recurres? 

a) A un amigo 

b) Al profesor 

c) Al técnico 

d) Otros 

 

9) ¿Tu profesor(a) utiliza computadoras y/o tableta en sus clases? 

a) Sí 

b) No 

 

10) ¿Los profesores ingresan a sus clases en la hora programada? 

a) Sí 

b) No 
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11) ¿Qué te parece este tipo de educación a distancia que están recibiendo? 

a) Muy malo 

b) Malo 

c) Regular 

d) Bueno 

e) Muy bueno 

 

12) ¿Algún miembro de tu familia tuvo contagio del Covid – 19? 

a) Sí 

b) No 
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Encuesta a los facilitadores 

 

1) ¿Contextualizas los contenidos del plan Aprendo en casa para tus estudiantes? 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

 

2) ¿Consideras que las estrategias que estas utilizando en la educación remota o 

virtual son pertinentes? 

a) Sí 

b) No 

c) A veces 

 

3) ¿Los estudiantes cuentan con los medios o recursos para recibir las clases que 

estas impartiendo? 

a) Sí 

b) No 

 

4) ¿Qué medios estás utilizando para desarrollar tus clases en este sistema de 

educación remota? 

a) Radio 

b) Tv 

c) Web 

d) WhatsApp  

e) Llamadas telefónicas 

f) Otros 
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5) ¿Qué herramientas usaste para trabajar el aspecto socio-emocional de tus 

estudiantes? 

a) WhatsApp 

b) Llamadas 

c) Visitas 

d) Videos 

 

6) ¿Consideras la asistencia de los estudiantes como un criterio de evaluación? 

a) Sí 

b) No 

 

7) ¿Qué haces con los estudiantes que no asisten a la clase? 

a) Visita en casa 

b) Entrega de fichas" 

c) Entrega de videos" 

d) Llamadas múltiples 

 

8) ¿Los estudiantes muestran dificultades para asistir a las clases? 

a) Sí 

b) No 

 

9) ¿Qué dificultades has tenido para comunicarte con tus estudiantes? 

a) Clima 

b) Salud 

c) Distancia 

d) Internet 

 

10) ¿Usted usa la plataforma de Aprendo en casa? 

a) Sí 

b) No 
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11) ¿Cómo evalúa usted el logro de las competencias de sus estudiantes en este 

sistema de educación a distancia?   

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Envió fichas 

 

12) ¿Los padres de los jóvenes se involucran en educación de sus hijos(as)? 

a) Sí 

b) No 

 

13) ¿Cuántas horas de clase realizas al día? 

a) 2 horas 

b) 3 horas 

c) 4 horas 

d) Más de 4 

 

14) ¿Recibió orientación o capacitación de parte de la UGEL, DRE y/o Minedu para 

afrontar esta situación de educación remota? 

a) Sí 

b) No 

 

15) ¿En su escuela a raíz de la educación a distancia recibieron capacitación en el 

manejo de la TICS? 

a) Sí 

b) No 

 

16) ¿Qué herramientas tecnológicas empleaste en el proceso de enseñanza? 

a) Cisco webex" 

b) Google meet" 

c) Zoom 

d) Jitsi meet" 

e) Otros 
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17) ¿En tu opinión qué factores están limitando el aprendizaje de los niños(as) en 

estos tiempos de pandemia? 

a) Internet 

b) Factor económico 

c) Salud 

d) Otros 

 

18) ¿Cómo evalúa ud.  la educación remota implementado a causa del Covid-19? 

a) Muy malo 

b) Malo 

c) Regular 

d) Bueno 

e) Muy bueno 

 

19) ¿Usted o algún miembro de tu familia ha sufrido los efectos de la Covid-19? 

a) Sí 

b) No 
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Encuesta al coordinador 

 

1) ¿Cuántos docentes trabajan en la institución a su cargo? 

______________________________________________________ 

 

2) ¿Cuántas tabletas recibió la institución? 

______________________________________________________ 

 

3) ¿Se está cumpliendo las actividades programadas en el plan anual de trabajo? 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

 

4) ¿Por qué medios están realizando los docentes sus clases? 

a) Cisco webex 

b) Google meet 

c) Zoom 

d) Jitsi meet 

e) Otros 

 

5) ¿Con qué frecuencia se reúne con los docentes? 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Casi siempre 

 

6) ¿Cómo controla el desarrollo de las sesiones aprendizaje que realiza sus 

docentes? 

a) Llamadas 

b) Video llamadas 

c) Video conferencias 

d) Mensaje de texto 
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7) ¿Qué dificultades estás notando en el trabajo de los docentes? 

a) Manejo de las tics 

b) La conectividad 

c) Salud 

d) Otros_____________________________________________ 

 

8) ¿La institución educativa cuenta con los documentos de gestión? 

a) Sí 

b) No 

 

9) ¿Se reúne con los docentes para analizar la educación remota? 

a) Nunca 

b) Siempre 

c) Casi siempre 

 

10) ¿Qué estrategias está desarrollando su despacho para trabajar el aspecto socio-

emocional de los alumnos, docentes y padres de familia? 

a) WhatsApp 

b) Llamadas 

c) Talleres con psicólogo 

d) Videos 

 

11) ¿Cuenta la institución, con la tecnología necesaria para afrontar las clases en 

este sistema de educación remota? 

a) Sí 

b) No 

 

12) ¿Usted o algún miembro de tu familia ha sufrido los efectos de la Covid-19? 

a) Sí 

b) No 
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Ficha de observación 

 

1) ¿La institución educativa cuenta con recursos básicos: luz, agua, servicios 

higiénicos, área de recreación y otros? 

a) Sí 

b) No 

 

2) ¿La institución tiene señal de internet? 

a) Sí 

b) No 

 

3) ¿La institución educativa cuenta con condiciones para desarrollar las clases 

semipresenciales? 

a) Sí 

b) No 

 

4) ¿La institución educativa dispone de medios audiovisuales para la enseñanza-

aprendizaje? 

a) Sí 

b) No 

 

5) ¿Cuántos estudiantes han sido matriculados en total en el año 2020? 

______________________________________________________ 

 

6) ¿Cuántos estudiantes han sido matriculados en total en el año 2021? 

______________________________________________________ 
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CUESTIONARIO DE EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA (CEBA) 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Adalberto Lucas Cabello 

ESPECIALIDAD  : Filosofía y Psicología  

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Junio del 2020 

 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la 

enseñanza y aprendizaje en un contexto de pandemia. 

 

ESTRUCTURA(Coherencia)  

Guarda coherencia  con las dimensiones consideradas en el estudio  

 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede  ( X )   No procede  (     ) 

 

 

 

       Dr. Adalberto Lucas Cabello  
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CUESTIONARIO DE EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA (CEBA) 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Fermín Pozo Ortega 

ESPECIALIDAD  : Matemática 

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Junio del 2020 

 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la 

enseñanza y aprendizaje en un contexto de pandemia. 

 

ESTRUCTURA(Coherencia)  

Guarda coherencia  con las dimensiones consideradas en el estudio  

 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede  ( X )   No procede  (     ) 

 

 

 

      Dr. Fermín Pozo Ortega 
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CUESTIONARIO DE EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA (CEBA) 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Arturo Lucas Cabello 

ESPECIALIDAD  : Filosofía y Psicología 

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Junio del 2020 

 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la 

enseñanza y aprendizaje en un contexto de pandemia. 

 

ESTRUCTURA(Coherencia)  

Guarda coherencia  con las dimensiones consideradas en el estudio  

 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede  ( X )   No procede  (     ) 

 

 

 

      Dr. Arturo Lucas Cabello 
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Coordinador, acompañantes y facilitadores, en la puerta de  CEBA Tupac Amaru 

 

 
Infraestructura educativa usada en el programa PACE 
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Infraestructura acondicionada para el funcionamiento del programa PACE 

 

 
Participantes del Programa PACE 
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Círculo de aprendizaje Lirios de Picahay 

 

 
Infraestructura acondicionada para el  

funcionamiento del programa PACE 
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Facilitadores del Programa PACE 

 

 
Coordinador, acompañantes y facilitadores  del Programa PACE . Panao 
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 Materiales de trabajo  usado en el programa PACE 

 

 
Participante del programa PACE 
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Participante del programa PACE aprendiendo matemática 

 

 
Capacitación de los facilitadores del Programa PACE  
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

Teresa Rivera Solizor, Nací el 06 de octubre de 

1975 en el distrito de Panao, provincia de Pachitea, 

departamento de Huánuco, Región de Huánuco – 

Perú. Mis estudios del nivel primario los realicé en 

la escuela primaria Inmaculada Concepción de 

Panao. Posteriormente el nivel secundario en el 

colegio nacional Tupac Amaru II de Panao. 

Posteriormente realicé estudios superiores en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco, 

optando el grado de Licenciada en la especialidad 

de Educación Primaria. Estudié mi posgrado en la 

Universidad de Huánuco, obteniendo el grado de 

Magister en ciencias de la Educación, mención: Docencia en Educación Superior e 

Investigación. Actualmente trabajo en el Programa de Alfabetización y Continuidad 

Educativa (PACE) en la provincia de Pachitea.  
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

Soy Liz Marleni Carbajal Rojas. Nací el 4 de agosto 

de 1986, en el centro poblado de Paragsha distrito 

de Simón Bolívar, provincia y departamento de 

Pasco, Región de Pasco – Perú. Mis estudios del 

nivel primaria los realicé en la escuela N° 34033 

Paragsha y el nivel secundaria en la Institución 

Educativa Emblemática María Parado de Bellido de 

San Juan Pampa, distrito de Yanacancha. 

Posteriormente realicé estudios superiores en la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en la 

especialidad de Matemática – Física. Mis estudios de posgrado los realicé en la 

Universidad Nacional César Vallejo de Trujillo obteniendo el grado de Magister en 

Administración de la educación. 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

Soy Fidel Trinidad Marcelo. Nací el 10 de noviembre 

de 1983 en Los Andes de Pucará del Distrito de 

Huayllay, provincia y departamento de Pasco, 

Región de Pasco – Perú. Mis estudios del nivel 

primario los realicé en la escuela primaria N° 34044 

Luis Marcelo Callupe y el nivel secundaria en la I.E. 

Ricardo Palma de Huaychao, ambos en el distrito de 

Huayllay. Mis estudios superiores los realicé en el 

Instituto Superior Pedagógico Publico Gamaniel 

Blanco Murillo de mi tierra natal de Pasco, en la 

especialidad de Comunicación. Los estudios de 

Licenciatura los realicé en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima y 

mis estudios de Posgrado en la Universidad Nacional Cesar Vallejo de Trujillo, 

obteniendo el grado de Magister en Administración de la Educación. 
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