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1. RESUMEN 
Este informe se ha preparado con el fin de ayudar al entendimiento y aprovechamiento de 
la experiencia vivida en el piloto del Proyecto CAPTIC, Comunidades que Aprenden con 
apoyo de Tecnologías de Información y de Comunicaciones. Esto permitirá tomar 
decisiones sobre las recomendaciones que se brindan para el corto y mediano plazo, de 
cara a la posibilidad de desarrollar una Red CAPTIC, una red de Comunidades que 
aprenden con apoyo de tecnologías de información y comunicaciones, con nodo central en 
el MED, nodos zonales en los ISPP y nodos locales en las IE participantes. El documento 
está organizado en cinco secciones y varios anexos, y viene acompañado de un CD ROM 
donde se presenta información multimedia que ilustra algunos de los conceptos y práctica 
desarrollados en el proyecto. 

El proyecto CAPTIC se llevó a cabo con el fin de someter a prueba una estrategia de 
mejoramiento educativo con apoyo de tecnologías de información y comunicaciones, con 
miras a aprender de esta experiencia para su posible expansión posterior por parte del 
Proyecto Huascarán. Para hacer esto, se seleccionaron cuatro ISPP y doce escuelas en tres 
regiones del país que son foco de ayuda de USAID/Perú y que toman parte en el Programa 
Huascarán. Una coordinadora nacional y cuatro coordinadores zonales tuvieron a cargo 
acompañar el proceso de formación en servicio  e innovación educativa que llevaron a 
cabo los docentes de primaria que participaron. Un estudio de necesidades educativas 
sirvió de contexto para la definición de proyectos colaborativos locales y globales en los 
que tomaron parte los estudiantes de los maestros participantes. Estos docentes, así como 
los líderes nacional y zonales tomaron parte a lo largo del año en cinco seminarios, uno de 
ellos en la red y los otros presenciales, donde se sentaron las bases para los procesos de 
innovación que se desarrollaron. Los docentes reflexionaron sobre sus propias prácticas 
docentes a partir del análisis y discusión de video clases grabadas en sus aulas, así como 
sobre las relaciones entre ambos géneros en procesos educativos; pusieron en prácticas 
conversaciones genuinas como complemento a las conversaciones didácticas en su 
interacción presencial con sus estudiantes; vivieron experiencias de aprendizaje 
colaborativo en ambientes lúdicos, creativos e interactivos, tanto en espacios locales como 
en espacios virtuales, de las que generaron criterios para llevar estas prácticas a sus aulas 
de clase; vivieron una experiencia de moderación de discusiones en la red con facilitación 
desde el lado y aplicaron estas ideas en el desarrollo de proyectos colaborativos globales.  

Los interrogantes que orientan los estudios del proyecto se resolvieron a partir de 
consultar distintas fuentes, siendo evidente lo siguiente: 

• Las actitudes hacia la informática en educación y hacia aprender con apoyo de 
informática por parte de niños, niñas y maestros son altas al inicio y al final del 
proyecto. Las expectativas que generó la participación en CAPTIC pudo haber 
influido en el alto nivel actitudinal de inicios del proyecto; las vivencias que 
tuvieron los participantes confirmaron dichas expectativas y permitieron que el 
nivel afectivo frente a la informática en procesos educativos se mantuviera alto o 
aumentara en muchos casos. Hay diferencias en cambios de actitud entre zonas 
geográficas, sin que por esto se pueda decir que dejó de ser alta en ninguna de 
ellas. 
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• La interacción en la red de parte de estudiantes que tomaron parte en proyectos 
colaborativos globales fue abundante y enriquecedora. Los diversos pequeños 
grupos de estudiantes de cada grado que tomaron parte en cada proyecto 
colaborativo indagaron en fuentes complementarias para ampliar su conocimiento 
local sobre los objetos de estudio seleccionados, construyeron ideas 
colaborativamente entre grupos locales, las compartieron en la red con compañeros 
distribuidos geográficamente, discutieron sobre lo que ellos y otros grupos 
distantes aportaron, y sacaron conclusiones sobre lo indagado y construido 
colaborativamente. El análisis de los aportes en la red de lo que cada grupo local 
hizo, muestra que hubo apropiación y reflexión sobre lo explorado, pero no hace 
evidente la ilación de conocimientos que pudieron haber hecho cuando 
contrastaron sus hallazgos con los de otros. 

• La interacción en la red entre docentes que toman parte en cursos en aula virtual 
mostró ser crecientemente enriquecedora (agrega valor a lo leído o dicho por 
otros) y generadora de discusiones (deja semillas para avanzar en la discusión); en 
cuanto a ilación de discusión (hilvanar ideas de otros como base para generar 
nuevas ideas), algunos de los participantes avanzaron en esta dimensión. A lo 
largo de siete semanas en que tres grupos de 20 a 25 docentes por sección 
interactuaron en discusiones relacionadas con facilitación desde el lado; se pudo 
observar un cambio positivo hacia la construcción de comunidad y hacia el 
desarrollo de ideas en compañía, toda vez que fueron abriéndose al diálogo 
pragmático y social y que no se limitaron a dar su opinión sino que tomaron en 
cuenta las de otros para profundizar en lo que se discutía, dejando a consideración 
del grupo inquietudes que ayudaban a profundizar el diálogo. 

• La video filmación de clases de docentes en tres momentos del proyecto (al inicio, 
a los seis meses y a los diez meses) permitió que ellos reflexionaran sobre sus 
interacciones presenciales con los estudiantes, discutieran entre grupos de docentes 
acerca de tensiones pedagógicas que se aprecian en los videos. Se aprecian 
cambios en muchos docentes en cuanto al tipo de conversaciones que hacen con 
sus estudiantes. En un principio eminentemente didácticas, al final combinación de 
conversaciones didácticas y genuinas.  Sin embargo, no se sabe qué tanto se 
desarrolló criterio sobre el análisis de los diálogos con los estudiantes, toda vez 
que no hubo documentación de las sesiones de trabajo grupal al respecto. 

• Los formadores de docentes que acompañaron el proceso en cada una de las 
regiones manifiestan que la participación en el proyecto les permitió ampliar su 
conocimiento de la realidad educativa de sus regiones, así como reconocer las 
capacidades y dificultades que tienen los docentes de primaria para el manejo 
informático y para la inserción de nuevas estrategias pedagógicas apoyadas en uso 
de TICs; así mismo, apropiaron nuevas estrategias metodológicas aplicables a la 
formación previa y en servicio de educadores, asimilaron recursos informáticos 
que no habían usado y exploraron sus posibilidades de aplicación pedagógica. Su 
labor también les permitió identificar estrategias efectivas para trabajo continuado 
con docentes, con distintos puntos de vista y grados de logro. 
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• En las instituciones formadoras de docentes se ha creado capacidad para la 
expansión interna de las ideas del proyecto a procesos de formación previa y en 
servicio de docentes, se revaloró el papel que pueden jugar algunas tecnologías de 
información y comunicaciones en apoyo de la formación de docentes, así como el 
papel que pueden jugar los ISPP en este proceso de innovar educativamente con 
apoyo de TICs. 

Lo anterior permite afirmar que el proyecto mostró efectividad en dos dimensiones 
complementarias:  

• innovación de prácticas educativas con estudiantes, mediante integración de 
proyectos colaborativos locales (presenciales) y globales (presenciales y en la red) 
al currículo vigente, haciendo uso de conversaciones genuinas que favorezcan 
construcción colaborativa de conocimiento; 

• la creación de comunidades virtuales de docentes que aprenden mediante 
interacción en la red y de comunidades de práctica de maestros que reflexionan 
sobre video grabaciones de sus prácticas docentes, para apoyar el desarrollo 
profesional de los educadores, a partir de reflexión y discusión sobre episodios de 
docencia que graban y comparten entre colegas. 

También sirve para proponer dos grandes líneas de acción: CONSOLIDACION de la red 
CAPTIC durante 2005 y EXPANSION PAULATINA de dicha red a partir de 2006.  

• La consolidación del proyecto se recomienda hacerla a tres niveles, en paralelo y 
en forma relacionada: En el MED, en los institutos pedagógicos superiores 
públicos (ISPP) y en  las instituciones educativa (IE) participantes.  Para que esto 
sea viable, se proponen acciones complementarias, integradas por planes 
concertados, haciendo uso de TICs como integrador de información y medio de 
comunicación preferente. Se sugiere tratar de lograr esta meta en el año 2005, de 
modo que sea posible hacer expansión a partir del año siguiente. 

• A partir del año 2006, se propone expandir paulatinamente el proyecto hacia las 
ISPP e instituciones educativas de primaria que tomen parte en el programa 
Huascarán en las regiones donde se ha hecho el piloto y estén debidamente 
dotadas.  

Este informe da sugerencias concretas acerca de cómo sacar adelante estas dos 
recomendaciones.  
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2. ACERCA DEL PROYECTO 
CAPTIC—Comunidades que Aprenden usando Tecnologías de Información y 
Comunicaciones—es un proyecto piloto llevado a cabo mediante una alianza estratégica 
entre el Proyecto Huascarán del Ministerio de Educación del Perú y el proyecto dot-EDU 
del gobierno Americano, con auspicio de la misión de USAID/Perú. Es un proyecto de 
asistencia técnica en tres departamentos foco de ayuda de USAID/Perú, orientado a 
mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes que participan, mediante el uso de 
tecnología de información y de comunicaciones (TIC). 

El proyecto ha sido orientado por Educational Development Center—EDC—y Concord 
Consortium—CC, ha contado con el apoyo del Proyecto Huascarán del MED, y con la 
participación de cuatro Institutos Superiores Pedagógicos Públicos—ISPP—y de doce 
instituciones educativas de nivel primario en las regiones de Ucayali, Pasco y Junín, de 
tres de los departamentos focales de USAID.    

2.1 Razón de ser y estrategia 
El proyecto se llevó a cabo con el fin de someter a prueba una estrategia de mejoramiento 
educativa con apoyo de tecnologías de información y aprender de esta experiencia para su 
posible expansión posterior por parte del Proyecto Huascarán.  

Las preguntas que desea resolver el proyecto CAPTIC son las siguientes: 

• ¿Cambian las actitudes de estudiantes y de profesores frente a la informática en 
educación cuando han participado en un proceso de mejoramiento educativo con 
apoyo de tecnologías de información y de comunicaciones? ¿En qué medida?  

• ¿Qué tan rica es la interacción en la red entre estudiantes de instituciones dispersas 
y que cuentan con acceso  a computadores e Internet cuando participan en 
procesos de aprendizaje apoyados en uso de tecnología, centrados en proyectos y 
colaborativos y que hacen uso de recursos integrados de aprendizaje?  

• ¿En qué medida cambian las prácticas educativas de los docentes que participan en 
un proceso de mejoramiento continuado con apoyo de tecnología que gira 
alrededor de aprendizaje por indagación y que está centrado en el estudiante?  

• ¿En qué medida cambian los formadores de docentes que facilitan un proceso de 
innovación como CAPTIC y qué impacto tiene esto en sus instituciones?  

• ¿Qué lecciones nos deja este proyecto? ¿Qué se puede capitalizar hacia futuras 
experiencias piloto y hacia la posible expansión de ésta? 

La estrategia propuesta por CAPTIC gira alrededor de los siguientes elementos: 

El Proyecto Huascarán provee a las instituciones participantes computadores y redes para 
acceso a  Internet, así como soporte para el buen funcionamiento de estos recursos.  

El liderazgo y facilitación del proceso de mejoramiento educativo se hace desde cada 
región, con apoyo de un docente de planta de un ISPP que dedica parte de su tiempo de 
trabajo a la coordinación de acciones regionales. 
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Un grupo de hasta cuatro docentes de cada institución participante trabaja en mejorar sus 
prácticas docentes a lo largo del año escolar. Esto se hace mediante reflexión crítica sobre 
lo que observan en videos de sus clases y poniendo en práctica ideas que surgen de los 
seminarios que brinda el proyecto, apoyados estos en usos constructivistas de tecnologías 
de información y de comunicaciones y con apoyo del coordinador regional respectivo. 

Los estudiantes de los docentes participantes toman parte en dos proyectos colaborativos, 
uno local a su institución y otro global con estudiantes de su mismo grado distribuidos en 
las instituciones participantes, haciendo uso de recursos integrados de aprendizaje. 

Se comparten en la red los distintos procesos y productos que genera la experiencia, y se 
realizan allí las interacciones entre estudiantes y docentes que toman parte en proyectos 
colaborativos distribuidos. 

2.2 Organización y liderazgo 
El proyecto contó con un comité de dirección, donde se tomaron las decisiones claves para 
la puesta en marcha del proyecto. De una dirección ejecutiva, desde donde se trazaron las 
orientaciones programáticas para la puesta en marcha del proyecto y se hizo seguimiento a 
la implementación. Así mismo, de una coordinación nacional y de cuatro coordinaciones 
regionales.  

2.2.1 Comité de dirección 
El Comité de dirección estuvo compuesto por el Director Ejecutivo del Proyecto 
Huascarán, por los Subdirectores Técnico y Pedagógico de éste proyecto, así como los 
directores del proyecto CAPTIC—general y pedagógico—y los coordinadores de 
CAPTIC en Huascarán y a nivel nacional.  Se reunió en cinco ocasiones, para tomar 
decisiones con base en seguimiento a variables claves del proyecto. En la primera 
(Febrero, 2004) se escogieron las instituciones participantes. En las de Marzo y Julio de 
2004 se hicieron ajustes a la dotación y soporte técnico y pedagógico para la 
implementación efectiva de proyecto. En la de Octubre se generó la estrategia para 
culminación, difusión y aprendizaje a partir del proyecto. En Febrero se reunió para 
conocer el borrador del informe y dar sugerencias para enriquecerlo. 

2.2.2 Dirección ejecutiva 
La dirección del proyecto fue colegiada. Daniel Light, de EDC, tuvo a cargo la dirección 
general del mismo y Alvaro Galvis, de CC, la dirección pedagógica. Esta codirección tuvo 
a cargo la orientación de las distintas actividades del proyecto, así como el seguimiento y 
aprendizaje a partir de las mismas.  

2.2.3 Coordinación nacional y regional 
La coordinadora nacional fue la M.Ed. Rocío Flores. A su cargo estuvo velar por la debida 
implementación del proyecto en cada una de las regiones y por el debido apoyo a éstas por 
parte del proyecto Huascarán. Tuvo como sede la Unidad de Planeamiento, Monitoreo y 
Evaluación del Proyecto Huascarán, que sirvió de enlace con el proyecto. 

La coordinación de acciones entre los proyectos CAPTIC y Huascarán estuvo a cargo del 
Ing. Rafael Vásquez, de la Unidad de Planeamiento, Monitoreo y Evaluación del proyecto 
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Huascarán. Su labor se centró en velar porque la infraestructura computacional y de 
Internet en cada una de las instituciones participantes estuviera a punto, así como de 
coordinar los asuntos del comité de dirección del proyecto. 

Las coordinaciones regionales estuvieron a cargo de docentes de planta de institutos 
superiores pedagógicos públicos a los que se invitó a liderar el proceso en cada región. 
Carlos Mezarina Aguirre, del ISPP Teodoro Peñaloza (Chupaca, Junín); Edinson Vela 
Gómez, del ISPP Horacio Zeballos Gámez (Pucallpa, Ucayali); Morfe Mauricio Atencio, 
del ISPP Gamaniel Blanco Murillo (Cerro de Pasco, Pasco); Jorge Raymondi Silva, del 
ISPP Fray Angel Azagra Murillo (Puerto Bermúdez, Pasco). En el caso de Junín hubo un 
primer coordinador regional, César Sánchez, del ISPP de Jauja; por limitaciones de 
diversa índole se prescindió de esta persona e ISPP. En el caso de Pucallpa los distintos 
cambios en la administración del ISPP llevaron a que el coordinador regional perdiera 
apoyo institucional; esto, sumado a problemas personales de diversa índole, hicieron que 
al final del piloto el coordinador Vela dejara de apoyar a sus colegas en el proceso. 

2.3 Participantes 
En el proyecto tomaron parte tres regiones políticas del Perú, organizadas para el proyecto 
en cuatro regiones lógicas. En cada una de ellas hubo un coordinador regional, docente de 
planta de un Instituto Superior Pedagógico Público (ISPP), cuatro ISPP, así como cuatro 
docentes por institución educativa (IE) participante,  doce IE.  

2.3 1 Regiones 
En CAPTIC tomaron parte instituciones de tres regiones: Junín, Pasco y Ucayali. Fueron 
escogidas dentro de una lista de siete regiones que toman parte en las actividades focales 
de USAID en Perú (Cusco, Ayacucho, Junín, Pasco, Huanuco, San Martín, Ucayali), 
tomando en cuenta los siguientes criterios: 

• Existe al menos un Instituto Superior Pedagógico Público (ISPP) que toma parte 
en el programa Huascarán y que esté interesado en participar en CAPTIC 

• Hay en la zona de influencia de este instituto al menos cuatro instituciones de 
educación primaria que toman parte en Huascarán y desean participar. 

• Las instituciones que toman parte en Huascarán ya tienen instalados los 
computadores, el Internet y el software que hace operacional el uso de estos 
recursos.  

• Los costos de desplazar docentes a la capacitación en la zona o en zonas cercanas 
es viable dentro de los recursos del proyecto. 

El Ministerio de Educación Pública del Perú, a través de funcionarios del programa 
Huascarán, valoró a finales del año 2003 el estado de cada una de las posibles regiones, 
posibles ISPP e instituciones de educación primaria de su área. Con base en esto se 
preseleccionaron Junín, Pasco y Ucayali.  

Los directores del proyecto y funcionarios de Huascarán visitaron en Febrero del 2004 
cada una de las instituciones que podrían participar en las tres regiones. Se encontró que el 
aprestamiento tecnológico en muchas de las instituciones no era el esperado, y se pidió al 
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programa Huascarán tomar cartas en el asunto. Por otra parte, se encontró que las regiones 
políticas tenían subregiones físicamente distintas y con posibilidades de comunicación 
muy diferentes, con lo que se decidió que la región de Pasco se organizara en dos zonas, 
una para atender instituciones de la sierra (Cerro de Pasco) y otra para atender las 
instituciones de la selva (Oxapampa). 

2.3.2 Beneficiarios del proyecto 
En CAPTIC tomaron parte 12 instituciones de educación (IE) primaria y 4 institutos 
superiores pedagógicos públicos (ISPP), de 3 regiones del país. En una de estas regiones, 
Pasco, el proyecto se organizó en dos zonas (Cerro de Pasco y Oxapampa), tomando en 
cuenta que en ambas existe un ISPP y que un grupo de instituciones está en la sierra y el 
otro en la selva. Por la misma razón se asignó una institución de la región de Junín a la 
zona de Oxapampa, por cercanía relativa al ISPP de la zona.  

 
Tabla 1. Distribución de beneficiarios directos del proyecto, discriminando por región 

Región de Pasco BENEFICIARIOS DIRECTOS 
DEL PROYECTO POR 
REGION Y TOTAL 

 

Cerro 
de 
Pasco 

Oxapampa 
* 

Región 
Junín * 

 

Región 
Ucayali 

 

Total 

Localidades beneficiadas 2 3 4 2 11 

Instituciones de primaria 2 3 3 5 13 

Docentes de IE primaria 8 11 12 20 51 

Estudiantes de IE primaria 269 255 434 464 1,422 

Instituto Superior Pedagógico 
Público 1 1 1 1 4 

Docentes de ISPP 2 3 4 2 11 

Futuros docents 80 105 40 120 345 
*  Chanchamayo (Junín) estuvo al cuidado de Oxapampa, por conveniencia de desplazamiento del 

coordinador regional 

El cuadro anterior presenta la distribución de beneficiarios directos del proyecto, 
discriminando por región el número de localidades, instituciones, docentes y alumnos que 
tomaron parte en actividades de CAPTIC. Cabe destacar que los estudiantes incluidos en 
esta tabla son los que son enseñados directamente por docentes participantes, pues hubo 
IE donde el impacto fue mucho mayor, dado que los demás docentes del mismo grado que 
el docente participante tomaron parte en los proyectos colaborativos locales. 

En el Anexo 1 se presentan los datos sobre cada uno de los 4 Institutos Superiores 
Pedagógicos Públicos y de las 12 instituciones educativas de nivel primario que tomaron 
parte en el proyecto. Hay una variedad grande de tamaños de institución [tomando en 
cuenta el número de secciones en los distintos ciclos (ISPP) o grados (IE)]; casi todas las 
instituciones participantes tenían población estudiantil masculina y femenina (sólo dos de 
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doce eran IE femeninas); uno de los ISPP y una de las IE, ambos de Puerto Bermúdez en 
Pasco, tenían población indígena que hablaba Ashaninka como lengua nativa, las demás 
instituciones tenían todos estudiantes que hablaban español.   

2.3.3 Docentes y su aprestamiento tecnológico 
Se buscó que cada una de las instituciones participantes asignara 4 docentes al proyecto, 
lo cual se logró en la mayoría de los casos. También se buscó que los 4 docentes por 
institución enseñaran en distintos grados, lo cual también se logró en la mayoría de los 
casos. En las instituciones donde había estudiantes que hablaban lengua nativa como 
primera lengua se buscó que hubiera en el proyecto docentes con dicha cualidad. 

En el proyecto participaron  62 docentes de primaria, 34 de los cuales son mujeres y 28 
hombres. También tomaron parte 1 coordinadora nacional y 4 coordinadores regionales.  
Tabla 2. Distribución por género y región de docentes participantes en CAPTIC 

 Mujeres Hombres Total 

Coordinadores 1 4 5 

Docentes de Cerro de Pasco 7 3 10 

Docentes de Junín 10 6 16 

Docentes de Oxapampa  6 8 14 

Docentes de Ucayali 11 11 22 

Totales 35 32 67 

La tabla siguiente muestra la distribución de docentes por grado en que enseñan. Esta es 
bastante uniforme entre Formadores de Docentes y docentes de grados 2, 3, 4, 6. En los 
grados 1 y 5 el número de docentes es bastante menor 
Tabla 3. Distribución de docentes participantes en CAPTIC por región y grado en que enseñan 

 Grado en que enseñan los docentes Total/ 

Docentes de 
Formadores 
de docentes 1 2 3 4 5 6 Región 

Cerro de Pasco 2 1 1 2 2 2 0 10 

Junin 4 2 3 2 2 0 3 16 

Oxapampa 3 2 3 3 1 0 2 14 

Ucayali 2 1 4 4 4 1 6 22 

Docentes/grado 11 6 11 11 9 3 11  

En las encuestas de inicio de proyecto se consultó a los docentes sobre su dominio de 
herramientas de productividad (procesador de texto, hoja de cálculo, graficador) y 
sobre el uso que hacen de Internet (correo electrónico, consultar información, chatear, 
participar en foros virtuales). El uso menos conocido de Internet para los docentes eran los 
foros virtuales. El proyecto no creó un evento específico para alfabetizar en informática a 
los docentes participantes, la alfabetización se fue dando entre pares y con apoyo de los 
coordinadores regionales, a medida que se necesitó. 
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Tomando en cuenta la información de los 36 docentes que llenaron la encuesta inicial y 
final, el informe de la evaluadora del proyecto (Salazar, 2005) muestra la siguiente 
caracterización (Ver Anexo 8): 

1. El grupo está conformado por 61.1% de mujeres (n=22) y 38.9% de hombres (n=14). 

2. Con respecto a la edad, la mayor parte de la población es menor de 34 años (50%, n=18); 22.2% 

(n=8) se encuentra entre 35 y 40 años y el 25% (n=9) son mayores de 40 años.  

3. Frente al máximo nivel de escolaridad de la población a la que se aplicó la prueba, 5.6% (n=2) 

tiene estudios de secundaria; 58.3% (n=21) tiene estudios universitarios; 5.6% (n=2) realizó 

especialización; otro 5.6% (n=2) cuenta con estudios en maestría, y 25% (n=9) ha realizado otros 

estudios como titulación de I.S.P.P.   

4. Frente al cargo que ocupan los participantes, el 86.1% (n=31) son profesores y los 5 restantes 

(13.9%) ocupan otros cargos como coordinación académica, coordinación regional del proyecto 

CAPTIC y coordinación del proyecto Huascarán. 

5. En cuanto al nivel de informática, sólo una persona (2.8%) afirmó no tener ningún conocimiento al 

respecto; 33.3% (n=12) aprendió a usar la informática como herramienta de trabajo; 47.2% (n=17) 

ha llevado cursos de capacitación sobre conceptos y tecnología informática; y el 16.7% restante 

(n=6) aprendió a partir de que su formación exigió bastante estudio y uso de informática o son 

autodidactas. 

6. Respecto a la antigüedad en la institución, 11.1% (n=4) lleva menos de tres años trabajando en el 

colegio; 13.9% (n=5) lleva de 3 a 5 años; 44.4% (n=16) lleva de 5 a 10 años; 30.6% (n=11) lleva 

más de 10 años trabajando en la institución. 

2.3.4 Estudiantes 
Como lo muestra la Tabla 1, tomaron parte 1422 estudiantes de primaria a quienes 
enseñaban 51 docentes que tomaron parte en CAPTIC y que forman parte de 13 
instituciones de cuatro zonas del país. Igualmente, tomaron parte 345 futuros docentes que 
estudian con 11 profesores de ISPP de 4 zonas que tomaron parte en CAPTIC.  

Estos estudiantes tomaron parte en los Proyectos Colaborativos Locales (Ver tabla 5 y 
Anexo 4) y en los Proyectos Colaborativos Globales (Ver tabla 6). 

A una muestra estratificada y al azar de los estudiantes que estaban a cargo de los 
profesores que tomaron parte en el proyecto se les aplicó la encuesta de actitudes que se 
adjunta en el Anexo 5, al comienzo y al final del proyecto. Se hizo análisis de los datos de 
los estudiantes que llenaron la prueba al inicio (línea de base) y al final del proyecto (línea 
de salida), los cuales son un subconjunto propio de los de las cuatro regiones, toda vez que 
en una de las regiones hubo problemas con la recolección de datos finales (Ucayali) y en 
otras no todos los estudiantes en la muestra respondieron ambas encuestas. La siguiente es 
la caracterización de la muestra de 397 estudiantes que cumplió con lo mencionado antes. 
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1. Distribución por género: 64% niñas y 36% niños. 

2. Distribución por edad: 66% entre 6 y 9 años, 32% entre 10 y 12 años, 2% entre 
13 y 15 años. 

3. Distribución por grado escolar: 7% en primero, 21% en segundo, 28% en 
tercero, 14% en cuatro, 16% en quinto y 15% en sexto. 

4. Distribución por regiones: 22% de Oxapampa, 26% de Pasco y 52% de Junín. 

 

2.4 Necesidades detectadas 
Se llevó a cabo un estudio de necesidades educativas y tecnológicas que permitiera 
establecer en cada una de las instituciones participantes de las cuatro regiones la 
problemática educativa a la que conviene dedicar los esfuerzos del proyecto, así como el 
punto de partida de los participantes en cuanto a dominio tecnológico y de sus 
instituciones en lo que se relaciona con infraestructura para el proyecto.  

El estudio de necesidades educativas (ver informe en Anexo 3) se hizo mediante un 
instrumento para levantar información que aplicaron los coordinadores regionales entre 
Marzo y Abril de 2004 y se consolidó en un documento que elaboró el grupo de 
Universidad de Los Andes (Salazar, 2004).   

El estudio de necesidades tecnológicas se hizo al inicio del proyecto mediante inspección 
ocular en las instituciones participantes y se refinó mediante seguimiento periódico a 
través de los coordinares (ver informe de aprestamiento tecnológico en Anexo 2).  

2.4.1 Alfabetismo informático 
Al inicio del proyecto se identificó un bajo nivel de alfabetismo informático en los 
profesores, tanto en lo que se refiere al manejo de herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, graficador) como al uso de Internet. La consulta de 
información era el principal uso que se le daba a la red, siendo poco frecuentes la 
participación en discusiones sincrónicas (chats) o asincrónicas (foros virtuales) por parte 
de los docentes. 

El nivel de alfabetismo informático de estudiantes de primaria al principio del proyecto 
era prácticamente nulo, con sólo un 10.4% que maneja herramientas de productividad. 
Frente al manejo de Internet, el 3.5% de estudiantes de las instituciones participantes dice 
saber navegar por la red. Los estudiantes de Huancayo presentaban un promedio 
ligeramente mayor que las demás regiones en ambas dimensiones. 

2.4.2 Necesidades educativas detectadas 
Las necesidades educativas más comunes de las regiones participantes tienen que ver con 
el entorno social, cultural y económico de la región, así como con deficiencias en el 
currículum académico y con la realidad institucional (ver Anexo 3). Las siguientes 
necesidades compartidas se plantearon como posible foco de acción del proyecto: bajo 
nivel de alfabetismo informático de alumnos y profesores; desconocimiento de 
tecnologías de información y de comunicaciones y de su uso en educación; pérdida de 
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valores; desnutrición infantil; contaminación ambiental; falta de comunicación entre 
padres e hijos; violencia y desintegración familiar; falta de hábitos de lectura; bajo 
rendimiento académico; poco interés y motivación en los alumnos; dificultades en los 
procesos comunicativos al interior de las instituciones. 

2.4.3 Necesidades de Infraestructura tecnológica 
El proyecto suponía que las instituciones participantes estaban dotadas de computadores e 
Internet y que estas facilidades estaban disponibles para los alumnos de primaria en turnos 
que les dieran cierta exposición al uso de TICs. Por otra parte, el proyecto requería de un 
espacio público en el Portal Huascarán para difundir información de interés y de un 
espacio privado para favorecer la comunicación e interacción entre los participantes. Los 
siguientes numerales muestran cómo se atendieron estas necesidades a nivel general y 
particular. 

2.4.3.1 Atención de necesidades a nivel central 
El Proyecto Huascarán montó a la altura de Mayo del 2004 un espacio público para 
divulgación del proyecto, al cual se puede tener acceso mediante el URL 
http://www.huascaran.edu.pe/WebCaptic  

Haciendo CLIC en el hipervínculo Comunidad Virtual o yendo al espacio virtual de 
trabajo para los miembros de esta comunidad http://www.captic.huascaran.edu.pe los 
participantes tienen acceso a espacios de interacción públicos (de interés general) o 
privados (para educadores y para estudiantes). Este espacio se comenzó a poblar a partir 
de Julio de 2004, cuando el sitio estuvo debidamente organizado. La base de datos que 
soporta esta comunidad presentó problemas de mantenimiento hacia Agosto, y hubo que 
volver a cargar la información que se había ya integrado sobre los proyectos y actividades 
en las regiones.  
Gráfico 1. Interfaz de entrada al sitio público en Internet del proyecto CAPTIC 
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Gráfico 2. Interfaz de entrada al espacio privado de trabajo Comunidad Virtual CAPTIC 

 

 

2.4.3.2 Atención de necesidades de infraestructura informática en las instituciones 
En el Anexo 2 se incluye una tabla preparada por la coordinación nacional del proyecto 
con base en informe técnico suministrado por el Programa Huascarán, que muestra el mes 
a partir del cual cada una de las instituciones que tomaron parte en CAPTIC contó con 
pozo a tierra, con computadores, servidor y conexión a Internet. La tabla en mención 
muestra lo siguiente: 

Al momento de iniciar el piloto (Marzo de 2004) 5 de las 16 instituciones estaba 
equipadas con computadores, servidor, pozo a tierra e Internet; el resto estaban incluidas 
dentro de los planes de instalación de los elementos faltantes en el corto o mediano plazo. 

Entre Marzo y Julio de 2004, 9 de las 16 instituciones tenían TICs operacionales (pozo a 
tierra, computadores, servidor, Internet) y otras 7 estaban casi listas (les faltaba alguno de 
los elementos mencionados). 

Entre Agosto y Septiembre ya un total de 11 de 16 instituciones estaban operacionales y 
las otras cinco casi listas. Todas contaron a partir de este momento con computadores, 
servidor y pozo a tierra, dos de ellas sin Internet, a  pesar de que tenían la infraestructura 
de conectividad. 

Debido al anterior estado progresivo de dotación, se autorizó a los docentes que tomaron 
parte en CAPTIC y cuyas instituciones no tenían conectividad, hacer uso de cabinas de 
Internet para actividades del proyecto, con reembolso de los gastos respectivos. 
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2.5 Eventos realizados 
CAPTIC se diseñó para favorecer cambios en los docentes que tuvieran un efecto positivo 
en sus estudiantes y en la comunidad educativa a la que pertenecen. Dentro de esta óptica, 
el proyecto partió de establecer necesidades educativas en cada una de las instituciones 
participantes, de conocer las actitudes frente a la informática aplicada en educación por 
parte de docentes y de estudiantes, y de establecer prácticas docentes usuales por parte de 
los docentes participantes, a partir de video grabaciones de sesiones de clase. El gráfico 3 
de la página siguiente visualiza cómo, a partir de esta información de base, los 
participantes en CAPTIC tomaron parte en distintos eventos que cualificaron sus prácticas 
docentes y ayudaron a repensar procesos educativos con sus alumnos.  
Gráfico 3. Diagrama de eventos realizados por el proyecto CAPTIC 

 
La primera línea del gráfico destaca tres eventos que se centraron en favorecer reflexión 
acerca de la práctica profesional de los docentes participantes. En un primer momento 
video grabaron una sesión de clase de cada educador. Este video fue analizado por cada 
docente para identificar secuencias representativas de su manera típica de enseñar, 10 
minutos de los 45 minutos de la sesión de clase. Las secuencias seleccionadas por cada 
docente fueron analizadas  entre los miembros de cada grupo local de docentes, con apoyo 
del coordinador regional, tratando de establecer lo que tenía sentido mantener y las 
tensiones pedagógicas que se hacían evidentes. Tomando en cuenta las tensiones más 
destacadas se llevó a cabo un seminario-taller sobre “conversaciones genuinas”, en el que 
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los participantes vivieron experiencias directas conversando genuinamente con estudiantes 
alrededor de tópicos que estudiaban, grabando tales interacciones y reflexionando sobre lo 
que veían. Hubo un segundo momento de grabación de docentes practicando 
conversaciones genuinas con sus alumnos. Nuevamente cada pequeño grupo reflexionó 
sobre los videos de cada participante e identificó casos de docencia que eran interesantes 
de analizar. Para algunos de estos casos cada grupo institucional hizo una construcción 
colaborativa del caso y  elaboró un video caso, es decir, un multimedia que desarrolla el 
caso e invita a discutirlo. 

La segunda línea del gráfico incluye tres eventos, dos de ellos la prueba de actitudes 
hacia la informática en educación, aplicada al inicio y al final del proyecto a muestras de 
alumnos y a todos los docentes participantes. También muestra un seminario sobre 
equidad y género que construyó sobre los videos de los docentes y sobre sus experiencias 
directas, para desarrollar criterio y estrategia para tratar con equidad las relaciones 
docentes con alumnos de uno u otro género. 

La tercera línea del gráfico destaca tres eventos centrados en desarrollar criterio y 
habilidad para el diseño, desarrollo y documentación de proyectos de aprendizaje 
colaborativo usando recursos integrados de aprendizaje en ambientes locales y globales. 
Los docentes de cada institución escogieron una necesidad educativa prioritaria como 
objeto de estudio colaborativo por parte de sus alumnos; se llevaron a cabo 16 proyectos 
colaborativos locales, uno por escuela y se documentaron en la red. Posteriormente, se 
identificaron necesidades educativas compartidas por grado entre las instituciones 
participantes y se crearon y llevaron a cabo 7 proyectos colaborativos globales donde se 
combinaron actividades locales y distribuidas. 

La cuarta línea del gráfico muestra el componente de difusión del proyecto. El “sitio web 
CAPTIC” busca compartir con la comunidad académica lo que es el proyecto y las 
principales ideas y logros detrás de él. La “comunidad virtual CAPTIC” es un espacio de 
interacción entre los miembros del proyecto, donde se comparten experiencias locales y se 
construye colaborativamente conocimiento relacionado con las actividades del proyecto. 
La “feria local CAPTIC” es un evento de socialización en cada comunidad educativa de 
los procesos y logros obtenidos por los alumnos y docentes que tomaron parte en el 
proyecto 

La quinta línea del gráfico destaca un evento de educación en la red donde los docentes 
participantes desarrollaron criterio y habilidad para crear con efectividad comunidades 
virtuales y moderar discusiones en la red de manera que se haga construcción colaborativa 
de conocimiento. El evento se ofreció en tres ocasiones, en cada una de ellas con 
subgrupos de docentes de las regiones participantes. Los conocimientos de estos eventos 
se aplicaron en los proyectos colaborativos globales, donde se debía compartir y discutir 
en la red conocimiento que se generaba localmente. 

2.5.1 Actividades hacia los docentes participantes 
CAPTIC incluyó de cinco eventos hacia los docentes, todos ellos pensados para ayudarles 
a desarrollar criterio y habilidad en lo que respecta al uso de tecnologías de información y 
de comunicaciones integradas con procesos educativos centrados en el alumno y alrededor 
de competencias fundamentales para su desarrollo. Como marco de referencia para las 
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actividades prácticas con los alumnos CAPTIC levantó información de base sobre 
necesidades educativas sentidas en cada institución y favoreció que los proyectos 
colaborativos, locales y globales, que se hicieron hacia los alumnos, apuntaran a 
solucionar algunas de necesidades prioritarias. 

2.5.1.1 Seminario en la red sobre Creación Efectiva de Comunidades Virtuales—
CECOVI 

2.5.1.1.1 Razón de ser 
El seminario en la red sobre Creación Efectiva de COmunidades virtuales—CECOVI—se 
concibió como una experiencia directa para ayudar a los participantes a establecer el 
potencial que tienen los espacios virtuales para propiciar construcción colaborativa de 
conocimiento y desarrollar criterio y habilidad para moderar discusiones “desde el lado” 
(en contraposición a “desde el centro”). 

2.5.1.1.2 Facilitadores 
CECOVI fue dirigido por Alvaro H Galvis, del Consorcio Concord (USA). Colaboraron 
con él, como moderadores de discusiones y facilitadores del proceso de construir una 
comunidad de aprendices, tres docentes de Metacursos: Martha Luz Arango (Colombia), 
Mónica de Krutli (Argentina) y Cristina Salazar (Colombia).  

2.5.1.1.3 Contenidos  
El seminario se desarrolló alrededor de siete grandes ejes temáticos, cada uno explorado a 
lo largo de una “semana”1. La siguiente distribución permite entender la temática 
propuesta, en el orden en que se desarrolló. 

• Semana 0. Nuestra aula virtual y las herramientas de las que disponemos. Una 
exploración de los espacios de interacción en Blackboard y de las herramientas de 
este ambiente y del lenguaje HTML para interactuar en la red. 

• Semana 1. Encontrándonos y conociéndonos. Los participantes aprenden cómo 
participar en una discusión que se desarrolla en un espacio virtual y se conocen allí 
con otros, usando su propia voz y la de su mascota. Comentan los tres principios 
que apoyan una moderación efectiva y generan un primer concepto de comunidad 
virtual. 

• Semana 2: La facilitación desde el lado y los distintos tipos de diálogo.  
Los participantes continúan conociéndose. Aprenden acerca de los patrones típicos 
en un diálogo en la red. Las actividades de esta semana incluyen comentar las 
lecturas y la búsqueda de elementos comunes o afines entre los participantes. 

                                                 
1  Las “semanas” en CECOVI teóricamente eran de siete días, comenzando jueves y terminando 

miércoles.  La práctica fue otra, toda vez que las dificultades tecnológicas hicieron que en más de 
una ocasión se suspendiera el seminario o que se extendieran las semanas, para compensar las 
dificultades locales que se detectaban. 
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• Semana 3: Expanda su repertorio de estrategias para facilitar el aprendizaje  
Las actividades de esta semana ayudan a abrir el abanico de estrategias para hacer 
preguntas. Así mismo ayudan al futuro moderador a convertirse en un co-aprendiz 
y a liderar el proceso sin ser el centro del mismo. 

• Semana 4. Preguntas de espectro total y facilitación del proceso de grupo. Las 
preguntas de espectro total brindan un abanico de posibilidades para dinamizar las 
discusiones y promover que los aprendices construyan colaborativamente 
conocimiento. El moderador puede acudir a esta estrategia de promover reflexión, 
para aguzar el foco o profundizar el diálogo. 

• Semana 5. Comunidades en línea saludables. Los participantes reflexionan sobre 
las discusiones que se han dado a lo largo del proceso y crean una galería que 
ilustra los principios y las dificultades al aplicarlos. También discuten sobre los 
indicadores de una comunidad en línea saludable, habiendo hecho primero el mapa 
conceptual de la lectura en estudio 

• Semana 6. Las estrategias presenciales y cara a cara de facilitación. ¿Por qué no 
funcionan las estrategias cara a cara de moderación en ambientes virtuales? ¿Qué 
enseñanzas nos dejan las gemas que incluye la galería de aportes en CECOVI? Se 
abren a todos nuevas oportunidades de discusión avanzada y continuada.    

2.5.1.1.4 Actividades  
La semana 0 incluyó dos talleres de familiarización con la tecnología y exploración de 
sitios en la red con recursos valiosos para el curso. También incluyó familiarización con 
los espacios de interacción permanentes (consultorio académico, consultorio técnico, 
botellón de agua) y con la estructura de actividades para las semanas de interacción. 

Las semanas 1 a 6 tuvieron una misma estructura de actividades: La visión general de la 
semana sirvió para orientar la acción y proponer las actividades. Se asignó una lectura por 
semana que fuera relevante al tema que se deseaba discutir, con interrogantes de final 
abierto como marco de referencia. La lectura estuvo acompañada de n mapa conceptual, 
en un principio ya hecho, luego para ser elaborado por los participantes. Se crearon al 
menos dos espacios de interacción por semana, uno para discutir la lectura y otro para 
compartir las reflexiones de la semana.  

Se consideró lograda la meta de la semana cuando la discusión generó colaborativamente 
conocimiento sobre el objeto de estudio semanal. El moderador animó la discusión, 
hilando ideas propuestas por los participantes, enriqueciendo lo dicho por ellos y 
generando nuevas inquietudes para profundizar.  

Cada participante recibió información de retorno semanal sobre sus aportes a la discusión, 
tomando como referencia lo hilado, enriquecedor y generador de los mismos. Una meta 
importante del seminario es desarrollar la habilidad de construir colaborativamente 
conocimiento entre los participantes en foros de discusión. 

2.5.1.1.5 Grupos de participantes 
CECOVI se llevó a cabo en tres grupos, el primero con 22 personas y otros 2 con 25 cada 
una. Además de los educadores que toman parte en CAPTIC (62 docentes y 5 
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coordinadores), se inscribieron 5 personas del Ministerio de Educación Pública y 1 
directivo de escuela primaria.  

El primer grupo comenzó a mediados de Abril, pero luego de la semana 0, en la que se 
constató que había problemas serios de conectividad en cerca de la mitad de las 
instituciones participantes, se decidió postergar un mes el inicio de discusiones. A partir 
de allí hubo seis semanas de interacción, con una semana de receso en la mitad, para 
atender a otro evento de CAPTIC. Se inscribieron 22 personas, participaron efectivamente 
20 de ellos. Este grupo hizo uso del aula virtual con interfaz en Inglés. 

El segundo grupo inició a mediados de Agosto, interactuó seis semanas, con una de receso 
para atender a otro evento CAPTIC. Se inscribieron 25 personas y 22 de ellas participaron 
activamente. Este grupo usó el aula virtual con Interfaz en Inglés, dado que una de las 
sugerencias recibidas destacaba esto como una necesidad. 

EL tercer grupo inició a mediados de Octubre, interactuó seis semanas sin receso y 
haciendo uso de interfaz en Español. Se inscribieron 25 personas y 18 participaron 
activamente.  

2.5.1.1.6 Recursos y restricciones 
Este seminario partía de la base de que todos los participantes tenían acceso a 
computadores e Internet en su escuela o domicilio. Este no fue el caso, dadas las 
limitaciones ya mencionadas sobre dotación en algunas instituciones participantes. 
Afortunadamente en Perú los ciber-cafés abundan y se pudo suplir de alguna manera la 
deficiente infraestructura tecnológica en algunas instituciones participantes con reembolso 
de costos de uso de computador e Internet en los cafés Internet. 

También se pensó que todos los participantes eran alfabetos informáticos y que sabían 
hacer uso de tecnologías de información y de comunicaciones. Aunque en la encuesta 
inicial muchos dijeron serlo, la realidad es que no todos tenían las destrezas básicas y que 
el seminario se convirtió en una manera de desarrollarlas, cuando se logró superar la 
tensión que genera la tecnología cuando no se la domina. 

Otro recurso del que se partió fue tiempo efectivo para participar en el seminario. A las 
personas se les pidió dedicar de 8 a 10 horas por semana durante 6 semanas de 
discusiones, distribuidas a lo largo de la semana. Se entregó impreso todo el material de 
lecturas, para facilitar el proceso individual de lectura y reflexión. Se pidió intervenir 
temprano en la discusión y construir sobre lo leído y sobre lo dicho por otros. Desarrollar 
estos hábitos fue una de los grandes retos para los moderadores, y el monitoreo motivante 
a la participación el otro.  

2.5.1.1.7 Logros en el seminario. 
La siguiente tabla muestra que los docentes de distintas regiones aprovecharon de manera 
diferente el seminario en la red sobre Creación Efectiva de Comunidades Virtuales. De los 
66 participantes de las 4 regiones el 73% logró plenamente lo propuesto y se hizo acreedor 
a certificado de participación y logro (90 horas), 15% logró parcialmente lo propuesto y se 
hizo acreedor a certificado de participación (60 horas) y el 12% restante no logró lo 
propuesto.   
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Tabla 4. Distribución de logros en CECOVI por participantes por región 
 Certificación expedida  

Región 

Participació
n y Logro 90 
h 

Participació
n 60h 

No 
certificado 

Total 
participante
s 

Junín 12 4 1 17 
Oxapampa 8 3 4 15 
Pasco 10 1 0 11 
Ucayali 18 2 3 23 
Total de docentes por tipo de 
certificación que recibieron 48 10 8 66 

Se pidió información de retorno a los participantes en los tres grupos de CECOVI. Los 
siguientes son algunos testimonios dados por los participantes acerca de lo que 
aprendieron: 

• Aprendí a discutir a través de la red, aprendí que cursos como este no sólo es 
participar dando tu opinión sino que es hilar discusiones tomando en cuenta ideas 
de los demás. Creo que lo más importante que aprendí fue cómo ser un facilitador 
desde el lado y no desde el centro; esta estrategia va a ser muy útil en mi práctica 
docente, pues ya no seré el protagonista del proceso de aprendizaje de mis 
alumnos sino su compañero de aprendizaje (docente de Cecovi 1). 

• Me ayudó a reflexionar sobre mi forma de dirigir clases; me permitió reflexionar 
sobre el uso de la pregunta para promover aprendizajes en los que participen más 
mis alumnos. Como era la primera vez que tomaba un curso por Internet, me 
ayudó a tomar contacto con esta nueva forma de actualizarme y capacitarme 
(docente de Cecovi 1). 

• Me ayudó a mejorar mi trabajo de aula., Por ejemplo, cuando trabajamos en grupo 
con los alumnos no le daba importancia significativa a las ideas u opiniones de 
ellos cuando aparentemente no se relacionaban con el tema a trabajar; no les 
dejaba tareas para que exploren en Internet los temas en que trabajaba, les 
proporcionaba todo el material, ahora les doy direcciones donde puedan encontrar 
los temas que se estudian y puedan discutir entre ellos y liego hace debates en el 
aula (docente de Cecovi 2) 

• Aprendí a conocer las herramientas tecnológicas de Cecovi, darle valor al HTML, 
insertar imágenes móviles y fijas, descubrí URLs muy importantes e interesantes 
para mí. En mi vida profesional este saber me apoyará para guiar mejor a mis 
alumnos, para apoyarles a ellos en sus trabajos (docente de Cecovi 2) 

• Haber sido parte de este seminario me hace sentir muy feliz. Aprendí a 
familiarizarme con las computadoras, a pesar de los impasses encontrados al inicio 
del seminario. Aprendí que en las participaciones debemos dar nuestros aportes sin 
tener temor a las críticas. Que la constancia da buenos frutos. Que los aportes a la 
discusión deben ser oportunos. Todo esto  me sirve para cambiar mi forma de 
enseñar para con los niños (docente de Cecovi 3). 
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• Participando en Cecovi descubrí que para lograr participación en una comunidad 
virtual es necesario saber motivar, saber hacer preguntas semilla, estar pendientes 
de los aportes para poder seleccionar intervenciones que ayuden a direccionar el 
diálogo. Hallé que una comunidad virtual se fortalece, se forma, se hace sana, 
cuando se fomenta el compañerismo, se sinceran las dificultades, se busca la forma 
de ayudar a los que tienen dificultades, se estimula públicamente y se corrige en 
privado. Que en una comunidad hay distintos niveles de participación y se deben 
aplicar estrategias diversas para lograr la participación y elevar la calidad de ésta 
(docente de Cecovi 3). 

2.5.1.1.8 Lecciones aprendidas 
El Seminario CECOVI deja muchas enseñanzas a quienes intentamos hacer uso de la red 
para favorecer procesos de aprendizaje, y mucho más si quienes participan son docentes 
en servicio. La siguiente es la síntesis de lo que aprendimos de esta experiencia. 

• Acceso a la tecnología es una condición necesaria para que ésta se pueda usar 
para capacitar docentes. Los mayores problemas operativos que hubo en los tres 
grupos tuvieron que ver con falta de conectividad en algunas IE, con limitado 
acceso a computadores en Internet en horario extendido, así como con falta de 
estabilidad en el fluido eléctrico en algunas regiones. No bastó con abrir la 
posibilidad de recibir reembolso por los costos de uso de Internet, los ciber-cafés 
no son el entorno más adecuado para dialogar pragmáticamente alrededor de temas 
de estudio. 

• La colaboración local hace diferencia en cursos en la red. Las diferencias entre 
grupos de participantes parecen estar relacionadas con el sentido de comunidad 
local que desarrollaron los participantes de cada institución, lo cual hizo que 
hubiera acompañamiento—en particular tecnológico—de quienes ya habían 
tomado el curso a quienes lo estaban tomando y soporte mutuo frente a 
dificultades. Se hicieron evidentes grupos de estudio locales que fueron positivos 
en cuanto que ayudaron a superar dificultades y a marcar el paso, pero que también 
restaron diversidad a la discusión en otros casos cuando dieron respuestas 
colegiadas a interrogantes. 

• Lo colaborativo de las discusiones en la red, y la moderación de las mismas, 
hacen diferencia. Típicamente la primera semana de discusiones siguió un patrón 
de respuestas en paralelo a las semillas de discusión, sin tomar en cuenta lo dicho 
por otros. A medida que recibieron información de retorno semanal promoviendo 
aportes generadores, enriquecedores e hilados, se aprecia en la participación una 
creciente revisión y construcción crítica sobre lo dicho por otros. 

• El ritmo al que se lleva el curso y la atención a restricciones locales de 
participación en la red hacen diferencia. Aunque en todos los casos se ofreció un 
curso planeado para “siete semanas”, algo que hizo diferencia fue el tiempo que se 
dedicó a la semana cero (en ocasiones hasta 3 semanas), la atención a las 
festividades y compromisos locales, pero sobre todo, la posibilidad de 
recuperación de no-logros mediante aportes remediales que podían colocar en su 
espacio privado los participantes. 
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• El idioma y la claridad de las conversaciones hacen diferencia. El primer grupo 
trabajó usando el aula virtual de Blackboard con interfaz en Inglés, mientras que 
los otros dos usaron la versión en Español. Esto alivió la utilización de la 
herramienta, pero no fue suficiente para lograr que todos entendieran con claridad 
lo que se proponía hacer cada semana. Los consultorios académico y técnico del 
aula virtual, así como los mensajes directos entre moderadores y participantes, 
fueron claves en ayudar a resolver inquietudes.  

• La aplicación de lo que se aprende debe hacerse como fase posterior al curso. Los 
conocimientos sobre participación en discusiones y sobre moderación en la red se 
aplicaron con mucha dilación para quienes tomaron parte en Cecovi 1, mientras 
que para los de Cecovi 3, fueron en paralelo. Estos dos grupos de participantes en 
Cecovi hubieron podido hacer mejor uso de lo que aprendieron si hubiera habido 
la oportunidad de practicar lo que aprendieron una vez tomaron el curso. 

• La transferencia de conocimientos de un ambiente de interacción en la red a otro, 
no es directa y debe mediarse. Mientras que el aula virtual de Cecovi en 
Blackboard es un ambiente maduro que cumple con estándares para educación en 
la red, los espacios de interacción que se crearon en Moodle para docentes y 
estudiantes tenían limitaciones estructurales y tecnológicas, pues no se tiene la 
misma funcionalidad en ambos ambientes. A nivel de docentes de CAPTIC, que 
pasaron de Blackboard a Moodle, esto influyó en la forma como navegaban por el 
sitio donde se discutía cada PCG-RIA (hubo que cerrar cualquier posibilidad de 
equivocarse), en la forma como aportaban (lo hacían donde les parecía, no 
necesariamente donde correspondía) y en la calidad y cantidad de la interacción 
(las semillas de discusión no se aprovecharon del todo, hubo participación 
diferencial de docentes). En otra ocasión hay que cuidar no sólo la calidad del 
diseño del sitio sino también la inducción a su uso, pues no se transfiere 
directamente lo aprendido en un sitio a otro. 

2.5.1.2 Seminario-taller presencial y continuado sobre Comunidades de Práctica 

2.5.1.2.1 Razón de ser 
Como resultado de la participación en comunidades de práctica profesional esperamos que 
los maestros enriquezcan sus visiones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
experimenten enfoques nuevos en sus salones de clase,  y renueven su propia imagen 
como profesionales de la educación. 

2.5.1.2.2 Facilitadores 

A nivel internacional: Ricardo Nemirovsky (de TERC) y Daniel Light (de EDC), con 
apoyo de Tess Griffin (Concord Consortium). 

A nivel regional: cada uno de los coordinadores regionales, Carlos Mezarina (Junín), 
Jorge Raymondi (Oxapampa), Morfe Mauricio (Cerro de Pasco) y Edinson Vela 
(Ucayali). 
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2.5.1.2.3 Contenidos 

• Toma, digitalización  e indexación de videos de clase. 

• Análisis de video-episodios de clase, con diferentes ópticas 

• Conversaciones genuinas para enriquecer la práctica docente 

• Creación de video casos de docencia 

2.5.1.2.4 Actividades  

• Fase 1 (3 meses, 2 horas por semana). Reflexión sobre mi práctica docente. Los 
coordinadores regionales filmaron una sesión de clase de cada uno de los docentes 
de su región. Luego, digitalizaron el video y entregaron un CD a cada docente, con 
una guía para indexar el contenido. Cada docente revisó el contenido del CD e 
identificó alrededor de 10 minutos de secuencias de video que fueran 
representativos de la manera como él enseña. Estas selecciones de video se 
analizaron con los compañeros de CAPTIC de la misma escuela, tratando de 
desarrollar múltiples interpretaciones de los eventos reflejados en los videos, 
prestando especial atención a las conversaciones en el aula y a las tensiones 
pedagógicas que se presentan. Estas reflexiones sirvieron a cada grupo como 
marco de referencia para explorar literatura y experiencias que ayuden a canalizar 
dichas tensiones. 

• Fase 2 (2 días de seminario, con seguimiento de 1 mes). Seminario de 
conversaciones genuinas. Un profesor de cada una de las instituciones 
participantes, más los coordinadores regionales y nacional tomaron parte en un 
seminario de dos días en el que tomaron parte un líder de cada una de las 
instituciones participantes, así como los coordinadores regionales. Se 
experimentaron enfoques nuevos en el salón de clase (dialogar genuinamente con 
los alumnos) y se propusieron estrategias para diseminar estas ideas entre los 
demás compañeros del proyecto en cada institución. Durante los dos meses 
siguientes cada coordinador regional filmó una sesión de clase de cada docente de 
su región y, digitalizado el video, entregó un CD a cada quien, para analizar las 
conversaciones en su aula. Como fruto de esto se produjeron selecciones de 10 
minutos de video con ejemplos de diálogos genuinos entre docente y estudiantes. 

• Fase 3 (2 meses). Conversando genuinamente en el desarrollo de proyectos 
colaborativos globales. Se pidió a los docentes que a partir del conocimiento 
recabado por sus alumnos en las actividades locales o en la red de los proyectos 
colaborativos, pusieran en práctica las ideas de conversaciones genuinas, como 
medio de lograr entender las ideas que construían y de ayudar a formalizar el 
conocimiento tácito que surge de los procesos colaborativos. Una de estas sesiones 
fue video grabada por el coordinador general, y se siguió el mismo proceso que en 
la fase 2. 

• Fase 4 (1 mes). Construcción de video casos de docencia. A partir del análisis de 
los segmentos de video de cada uno de los docentes participantes, cada grupo 
institucional decidió crear uno o más video casos de docencia. Para esto se puso de 
acuerdo sobre qué tensión pedagógica interesaba analizar en dichos episodios y, 
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previa revisión de literatura y discusión de los videos, se generó una historia 
multimedia que presenta el caso de docencia e invita a reflexionar sobre elementos 
claves.  

A modo de ejemplo, esto es lo que sucedió en Cerro de Pasco, en palabras del coordinador 
regional:   

• Hemos realizado la filmación de una sesión de aprendizaje por cada uno de los 
docentes de mi región, entre el mes de abril y mayo.  Los hemos editado en 
formato MPEG 1 y le alcanzamos a cada docente para su visualización en CDs. 
Uno de ellos lo editamos en formato MOV y levantamos a la ftp de Concord.  

• Después del mes de mayo, hemos realizado filmaciones de conversaciones 
genuinas de cada docente, sobre la sesión de aprendizaje de un docente de su 
elección. A continuación se eligió uno de ellos para ser editado en formato MOV y 
ser levantado a la dirección ftp de Concord. Este trabajo también se cumplió.  

• En los meses de noviembre y diciembre hemos filmado las conversaciones 
genuinas de cada uno  de los docentes tomando los temas que desarrollaron en los 
proyectos colaborativos globales. Cada uno de estas filmaciones se editó en 
formato MOV y fueron editados en el VideoPaper Builder y se cumplió con 
levantar a la dirección ftp de Concord.  

• Cada vez que se visitaban las instituciones educativas se visualizaban los videos y 
la forma de redireccionar el VideoPaper Builder, para su uso. También hemos 
dialogado sobre las participaciones con los docentes en forma individual y en 
grupo, sobre los aciertos y los elementos que tenían que superarse. Las formas, la 
intención, y la pertinencia de hacer preguntas fueron elementos de los  diálogos. 
Las repuestas de los alumnos dan muchos datos sobre sus capacidades 
comunicativas y los aprendizajes adquiridos. 

2.5.1.2.5 Recursos y limitaciones 
Para la realización de este proceso se dotó a cada ISPP de un equipo de video grabación, 
de software y hardware para digitalización y edición de video, de software para colocar 
subtítulos (captions) y de software para integración de video, gráficos e hipertexto en un 
multimedia. Lo anterior permitió especializar la función de procesamiento digital de video 
en el coordinador regional y la de los docentes en el análisis de los episodios de docencia 
tomados en sus aulas. 

Las mayores dificultades fueron de carácter técnico, ligadas a la digitalización y edición 
de videos. En dos de las cuatro zonas los coordinadores tuvieron problemas con los 
equipos de video o de procesamiento multimedia, lo que hizo que en estos casos el 
proceso no llegara más allá de la fase 3.  

La otra dificultad fue de índole conceptual, toda vez que los docentes hicieron análisis de 
sus videos de episodios de docencia sin la debida apertura mental. En palabras de uno de 
los  coordinadores regionales, al analizar los video muchos docentes “se ponen anteojeras 
que no les permiten ver más allá de lo que cotidianamente ven (sus análisis en sus video 
casos son más a juzgar su accionar a pesar de indicarles que ese no es el propósito, y no 
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indagan ni buscan información sobre algún tema que ha surgido en el video caso), aunque 
siempre hay excepciones que son referentes para diseminar el propósito del trabajo”. 

2.5.1.2.6 Logros 
Tomando como referente el propósito de esta actividad, creemos que hay distintos niveles 
de logro derivados de la participación en las actividades de este seminario-taller. 

A nivel de coordinadores, dos de ellos lograron completar las cuatro fases del proceso y 
producir al menos video casos individuales y por institución participante en su región. Los 
otros dos coordinadores regionales  completaron con algunos de los docentes de su región 
las tres primeras fases. Las razones antes mencionadas explican algunas de las diferencias, 
pero también cabe destacar el empeño que pusieron dos de los coordinadores para 
completar la fase 4, toda vez que los retrasos en la realización de algunas de las 
filmaciones, digitalizaciones, análisis por parte de los docentes y del grupo, generaron un 
desfase grande de la fase 4 frente al plan original. 

A nivel de los docentes, esto es lo que opina uno de los coordinadores respecto a la 
utilidad de crear comunidades de práctica docente que reflexionan sobre videos de clase 
de los profesores: “En la práctica hemos observado que la visualización de la filmación 
sirve para ver los defectos y las virtudes de un docente en su labor de facilitar 
aprendizajes. Es un buen medio, también, para que pueda reflexionar sobre la importancia 
y el valor de hacer preguntas genuinas que provoquen un reforzamiento de lo aprendido y 
consolidación de conocimientos. En todos los casos eso hemos podido apreciar en los 
docentes de las instituciones educativas del proyecto. Esto era reforzado con los 
conocimientos que se iban adquiriendo en el curso de CECOVI”.  

2.5.1.2.7 Lecciones aprendidas 

• La reflexión pedagógica sobre la práctica docente individual debe llevar a 
conocimiento explícito basado en puntos de vista fundamentados. Todos los 
docentes recibieron de los coordinadores regionales copia digital de sus videos. 
Todos los analizaron y hallaron los momentos más representativos de su accionar 
docente en fase 1, todos exploraron qué tan genuinas eran las conversaciones con 
sus alumnos y algunos construyeron video casos. Sin embargo, no está 
documentado el conocimiento que generaron en sus interacciones como 
comunidad de práctica, con lo que las evidencias fílmicas ven reducido su valor 
formativo. Creemos que de implementar la reflexión sobre videos de práctica 
docente como modalidad de mejoramiento profesoral en seminarios de práctica 
docente (en los ISPP) o en los grupos de práctica de las IE, sería bueno promover 
que los docentes documenten sus reflexiones a partir de la discusión de los videos 
propios y de compañeros. También creemos que vale la pena que los docentes 
revisen y discutan literatura que les ayude a ampliar sus horizontes sobre lo que 
observan en los videos.  

• La reflexión pedagógica basada en videos de interacción en salones de clase 
requiere tiempo  para que los coordinadores y maestros analicen y construyan 
sobre lo consignado en los videos o video casos. El taller presencial sobre 
conversaciones genuinas en Huancayo fue crucial para la realización de este 
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trabajo, pero no fue suficiente para lograr que se replicara y se reflexionara sobre 
lo hecho. No se cuenta con documentación que nos permita evaluar la réplica de 
ese taller por parte de los coordinadores regionales. Sería importante agregar un 
ciclo de interacción entre las comunidades de docentes y los coordinadores 
regionales basados en el análisis de los videos producidos en cada escuela.  La 
experiencia CAPTIC fue más bien radial en el sentido de que cada escuela produjo 
un video caso (Junín y Pasco) o al menos videos de clase (Oxapampa y Ucayali) 
pero no hubo interacción comunitaria a partir de ellos. 

2.5.1.3 Seminario-taller sobre Proyectos Colaborativos Locales en ambientes CLIC 
Los proyectos colaborativos locales se orientan hacia el desarrollo de la interdependencia 
positiva, el trabajo por metas, el manejo de los tiempos y la utilidad de los recursos; 
complementariamente, los proyectos colaborativos globales favorecen el intercambio 
cultural, el reconocimiento y valoración de la diferencia en el concierto de la aldea global, 
así mismo, generar expectativa de interacciones futuras con otras escuelas y vínculos entre 
pares para  validar y profundizar  conocimientos construidos socialmente (López, 2004). 

2.5.1.3.1 Razón de ser 
Este seminario-taller se concibió como una vivencia, a través de actividades grupales y de 
colaboración, de los elementos que entran en juego al momento de realizar actividades y 
proyectos colaborativos con uso de recursos integrados.  

2.5.1.3.2 Objetivos 
Como fruto de este seminario-taller los participantes son capaces de diseñar, ejecutar, 
analizar y documentar proyectos colaborativos en los que se construye conocimiento, a 
partir de exploración / indagación hecha usando distintos recursos de aprendizaje y de 
colaboración entre los participantes para la integración y diseminación de saberes. 

2.5.1.3.3 Facilitadores 
Dos personas de Universidad de Los Andes, de Bogotá, hicieron concurrentemente los 
talleres en tres regiones: Esperanza López trabajó con los docentes de Ucayali, Alvaro 
Sánchez con los de Junín y Pasco (Cerro de Pasco y Oxapampa). 

Los coordinadores regionales acompañaron la implementación y asesoraron la 
documentación de los dieciséis proyectos colaborativos locales llevados a cabo, uno por 
institución participante.  

2.5.1.3.4 Contenidos 
Elementos de un Proyecto Colaborativo Local que usa Recursos Integrados de 
Aprendizaje (PCL-RIA) 

Lógica del diseño de un PCL-RIA 

Diseño de un PCL-RIA por institución 

Acompañamiento a la implementación del PCL 

Documentación multimedia de cada PCL 
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2.5.1.3.5 Actividades 
Fase 1 (Marzo, en cada institución).  Estudio de necesidades educativas por institución. 
Los profesores de cada IE con apoyo del coordinador regional, identificaron cuáles eran 
los mayores problemas educativos en su institución, por grados y por áreas de formación, 
y los plasmaron en el informe de diagnóstico institucional. 

Fase 2 (3-4 y 5-6 de Mayo, en Pucallpa y Huancayo) Diseño de un PCL-RIA por IE. 
Trabajando en grupo los docentes de cada institución deciden cuál necesidad educativa de 
primaria conviene tratar de atender mediante un PCL-RIA y lo diseñan. Como fruto del 
taller sale un primer borrador que se pule posteriormente en la institución, con asesoría en 
línea del facilitador del taller respectivo.  

Fase 3 (Mayo y parte de Junio, en cada institución). Implementación del PCL-RIA 
diseñado por los docentes de cada institución. Los docentes de CAPTIC, y en algunas 
instituciones los demás docentes de su grado, llevaron a cabo lo diseñado, reflexionaron 
sobre lo hecho y lo documentaron. 

Fase 4. (Junio y Julio, en colaboración coordinador-docentes) Documentación de los PCL 
y diseminación  desde  el espacio virtual de CAPTIC. Cada uno de los coordinadores 
regionales lideró la documentación multimedia de lo hecho por los docentes de cada 
institución, envió los archivos a la coordinación nacional, y fueron puestos en el sitio Web 
de CAPTIC. 

2.5.1.3.6 Logros 
Logros en Fase 1 (necesidades): Se levantó información diagnóstica sobre los PEI y las 
principales problemáticas educativas en cada una de las instituciones. Esto permitió 
escoger temas para PCL que apuntaban a necesidades sentidas por cada  comunidad 
educativa. 

Logros en Fase 2 (taller y post-taller PCL): Los docentes de cada institución generaron los 
diseños de cada uno de los dieciséis PCL-RIA que llevarían a cabo en cada una de las 
instituciones. Los diseños recibieron comentarios de los asesores para ajustes antes de que 
se llevaran a la práctica. La especificación detallada de cada uno de estos planes está 
disponible en el sitio Web de CAPTIC. Los PCL-RIA diseñados fueron:  

 
Tabla 5. Proyectos colaborativos locales desarrollados por los niños y niñas 

# Área Denominación Institución, ubicación, zona 

1 Valores Conozcamos las familias de 
nuestro centro educativo 

IE Ricardo Palma, Cerro de Pasco, 
Pasco 

2 Ecología Evitemos la contaminación 
del agua 

IE Nuestra Señora del Carmen, Cerro 
de Pasco, Pasco 

3 Docencia Producción de material 
informático educativo 

ISPP Gamaniel Blanco Murillo, Cerro 
de Pasco, Pasco 

4 Valores Niños y niñas responsables 
en un escenario de armonía 

IE Mariscal Castilla, Oxapampa, 
Oxapampa 
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5 Lectura Nos gusta leer nuestras 
creaciones 

IE María Auxiliadora, Chanchamayo. 
Oxapampa 

6 Sociales Productos de nuestra 
localidad 

IE Remigio Morales Bermúdez, Puerto 
Bermúdez, Oxapampa 

7 Sociales Mitos y leyendas del Valle 
Pichis – Palcazú 

ISPP Fray Angel José Azagra, Puerto 
Bermúdez, Oxapampa 

8 Lectura Compartimos nuestras 
creaciones 

IE La Asunción, Huancayo, Junín 

9 Valores Superando los problemas 
familiares 

IE Heroínas Toledo, Concepción, Junín 

10 Ecología Acopio de materiales 
reciclables 

IE Francisco Bolognesi, La Oroya, 
Junín 

11 Docencia Construyendo nuestra 
carpeta de práctica 

ISPP Teodoro Peñaloza, Chupaca, 
Junín 

12 Competen
cias labors 

Elaboración tecnológica de 
productos de confitería 

IE Alfredo Vargas Guerra, Pucallpa, 
Ucayali 

13 Lectura Comprensión lectora IE Agropecuario, Pucallpa, Ucayali 

14 Higiene Adecuados hábitos de 
higiene 

Aplicación ISPP Horacio Zeballos 
Gámez, Pucallpa, Ucayali 

15 Lectura Comprensión lectora IE El Arenal, Pucallpa, Ucayali 

16 Lectura Practicando la comprensión 
lectora 

IE Coronel Portillo, Pucallpa, Ucayali 

Entre las cualidades que destacan los asesores en algunos de los diseños elaborados, se 
incluyen las siguientes: 

• Las actividades propuestas responden a las necesidades educativas definidas en la 
etapa de diagnóstico. Están claramente definidas en un cronograma y siguen una 
secuencia que muestra el proceso y aumento gradual de complejidad para la 
construcción de conocimiento. 

• Se proponen actividades donde se requiere el trabajo asumiendo roles y la 
conformación de grupos creadores comprometidos con el reto de hallar y construir 
conocimiento. 

• Se proponen momentos para escuchar y entender al otro, para analizar propuestas 
antes de ponerlas en práctica.  

• Incluyen el uso de computador y tecnologías de información para llevar a cabo 
algunas de las actividades. También incluye uso de otros recursos de los que se 
puede obtener y confrontar información. 
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Logros en Fase 3 (implementación de los PCL-RIA): Los alumnos de los docentes de 
cada IE e ISPP que tomaron parte en el proyecto llevaron a cabo los diseños que 
prepararon. El Anexo 4 muestra cuántos estudiantes y de qué secciones por grado por 
institución participaron en cada uno de los dieciséis PCL-RIA. Se destaca que en dos de 
las instituciones tomaron parte en el PCG-RIA todas las secciones de los grados en que 
hacen docencia los maestros. Los asesores de los proyectos destacan los siguientes logros 
en la implementación de algunos de los PCL-RIA: 

• Aprovechan el entorno para solucionar la problemática identificada, vinculando 
diversos sectores de la comunidad así como variedad de recursos y procesos para 
desarrollar el plan definido. 

• Se genera un espacio de interacción social diferente al tradicional, aprovechando 
nuevos espacios educativos e integrando la informática en la actividad educativa. 

• Los alumnos logran profundizar y conocer los temas propuestos a partir de la 
implementación del proyecto. Generan productos novedosos que dan cuenta de los 
nuevos conocimientos. Esto apoya el desarrollo de competencias y habilidades. 

• Se favorece el aprendizaje autónomo de los estudiantes toda vez que motiva la 
indagación, el descubrimiento, la generación de ideas novedosas para atacar los 
problemas objeto de estudio. 

Logros en Fase 4 (documentación y publicación): Todos los grupos documentaron en un 
multimedio lo que hicieron. Típicamente desarrollaron una presentación en Power Point 
que integra texto, video y enlaces,  y en la cual se da un contexto institucional 
(información sobre la IE donde se hizo el PCL-RIA), se comparte el diseño y elementos 
del proceso con documentación visual o audiovisual de episodios, así como productos 
generados por los alumnos, y conclusiones que sacan los participantes sobre la 
experiencia. Estos hipermedios se subieron a la red, al sitio Web de CAPTIC.  

En el CD se presentan dos de los informes de los educadores participantes.  

• El Anexo multimedia 1 comparte el informe hecho por cuatro profesoras de la 
Escuela Estatal de Menores No 31363 “La Asunción”, de Palián, Huancayo. Ellas 
trabajaron con sus respectivos grupos de estudiantes en el proyecto “Compartamos 
nuestras creaciones”, cuyo propósito era mejorar el nivel de comprensión lectora, 
desarrollando el gusto por la lectura. El multimedia presenta el contexto, diseño, 
proceso y productos del proyecto colaborativo local.  

• El Anexo multimedia 2 comparte el informe hecho por 4 profesoras de la 
Institución Educativa Heroínas Toledo, de Concepción, Huancayo. Ellas trabajaron 
con sus estudiantes, en coordinación con padres de familia, en el proyecto 
colaborativo local “Superando los problemas familiares”. El proyecto combinó 
discusión de casos, con exploración local e investigación bibliográfica y en la red, 
lo cual condujo a producción de historietas y a socialización de propuestas para 
superar el maltrato infantil, en distintas dimensiones. 

 

  



   

 36

2.5.1.3.7 Limitaciones 
En las distintas fases del proceso se presentaron dificultades o limitaciones, lo cual no fue 
obstáculo para lograr lo propuesto. A continuación señalamos las más destacadas por fase: 

Limitaciones en Fase 1 (necesidades). Los docentes no tenían a mano toda la información 
requerida, lo cual exigió dedicar tiempo y esfuerzo para recabarla de directivos o de otros 
estamentos de cada IE. Esto tomó más tiempo del esperado. 

Limitaciones en Fase 2 (diseño). No hubo mucho tiempo para la consulta y 
documentación frente al tema y los docentes no tenían amplia experiencia en buscar y 
procesar información de diversas fuentes. Faltó practicidad en la estimación de tiempos y 
recursos requeridos para las actividades de algunos proyectos, lo que generó desfases en la 
ejecución. Se propusieron algunas metas y estrategias que iban más allá de un proyecto 
colaborativo de aula (p.ej., hubo dos proyectos con duración de 6 a 8 meses que eran una 
campaña institucional para solucionar el problema identificado a lo largo del año).  

Limitaciones en Fase 3 (implementación). Hubo limitaciones de recursos (materiales, 
económicos, tiempo) para implementar las propuestas originales, los estimados se 
sobrepasaron en algunos casos. El proyecto CAPTIC reconoció algunos de los costos de 
los PCL-RIA, relacionados con elementos perecederos que se necesitaron. Por otra parte, 
se enfatizó en algunos casos mucho en la gestión del proyecto y se perdió de alguna 
manera la dimensión de lo colaborativo. Este componente, aprender en compañía y a 
partir de indagación, reflexión e intercambio de saberes, no estuvo siempre presente en los 
talleres documentados. 

Limitaciones en Fase 4 (documentación y diseminación). A nivel de las instituciones fue 
un gran esfuerzo documentar en un multimedio los proyectos hechos. No había 
experiencia en esto y tomó tiempo y dedicación de los que asumieron este reto. La 
colaboración del coordinador de la región fue crítica para salir adelante. Por otra parte, los 
hipermedia construidos no se podían cargar directamente al sitio Web, pues los enlaces de 
muchos de ellos no estaban pensados para dicho contexto. Hubo que contratar personal 
externo para completar debidamente la postura de PCL-RIA en el sitio Web de CAPTIC. 

2.5.1.3.8 Lecciones aprendidas 

Aprendizajes en Fase 1 (necesidades):  

El levantamiento de información diagnóstica requiere mucho apoyo directivo y de 
docentes. Esto hizo posible que se consignaran asuntos que normalmente no están 
documentados institucionalmente, como por ejemplo los árboles de problemas 
institucionales. 

Aprendizajes en Fase 2 (diseño de PCL-RIA):  

La vivencia de un proceso de construcción colaborativa de conocimiento a través 
de los distintos momentos del taller y las herramientas metodológicas para el diseño 
hicieron diferencia. Se construyó el concepto de lo colaborativo y de sus principios a 
partir de vivencias y se guió la construcción de los proyectos con base en un referente 
sólido. 
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La socialización de los diseños elaborados en el taller fue clave. Los demás 
miembros de las IE en que colaboran los participantes respaldaron la disposición de 
espacios, recursos y tiempos para el desarrollo de los proyectos. Los demás grupos que 
participan en el proyecto dieron y tomaron ideas valiosas para enriquecer los diseños. EL 
feedback dado por los asesores permitió considerar perspectivas complementarias, aunque 
no siempre fue aprovechado.  

Aprendizajes en Fase 3 (ejecución de los PCL-RIA).  

 La consecución de recursos (tiempo, espacios, materiales, desplazamientos, 
Internet) requeridos es crítica. Si de lo que se trata con los PCL es de atacar problemas 
serios de la institución educativa, vale la pena acudir a los distintos estamentos en la etapa 
de diseño para asegurar que los recursos estarán disponibles en la de ejecución.  

 Los estudiantes que toman parte en PCL-RIA  mejoran en varias dimensiones. 
Uno de los profesores señala que al aplicar los principios del aprendizaje colaborativo 
nota que sus alumnas aprenden más y con mayor interés.  Otro señala que fue una buena 
manera de preparar a los niños y niñas para ingresar al mundo de las nuevas tecnologías, 
así como de desarrollar en ellos capacidad de apoyarse mutuamente para desarrollar 
trabajos en grupo. Otro indica que mejoraron en la forma de aportar en grupo sobre los 
temas que tratan. 

 Los profesores cambian en su visión sobre el proceso educativo al participar en 
PCL-RIA. Una maestra dice que ha mejorado la forma de enseñar, pues comprende que 
los niños aprenden más cuanto discuten y se desarrollan entre ellos sacando adelante un 
proyecto de interés para ellos. Otra dice que en el desarrollo del proyecto colaborativo 
aprendió a trabajar en grupos, a utilizar la Internet, a investigar diferentes conceptos 
respecto a un tema, a utilizar programas que den vistosidad y sean llamativos a los 
alumnos. Otro docente dice que esta experiencia lo ha hecho reflexionar sobre el sentido 
que debe darse al trabajo en grupo entre profesores y con estudiantes, sobre la forma como 
debe orientarse el intercambio de ideas, pues antes sólo lo lograban para actividades muy 
puntuales y ahora lo pueden hacer para actividades académicas.  

Aprendizajes en Fase 4 (documentación y diseminación de los PCL).  

La documentación de los PCL es una tarea pedagógica y técnica. Todos los PCL 
fueron documentados a modo de un multimedia. Varios de ellos son un ejemplo de 
organización, aprovechamiento del recurso, profundidad en el análisis. Otros no tienen las 
mismas cualidades, a pesar de que todos tuvieron las mismas pautas y recursos 
tecnológicos. Se aprecia la diferencia entre los niveles de procesamiento de lo 
documentado y del manejo de la tecnología con la que se construyeron los PCL. Se 
requiere dar más tiempo y feedback a los distintos grupos para que todos logren 
documentar como se debe estos proyectos. 

 La publicación de los PCL en el sitio web requiere soporte técnico. A pesar de que 
como documentos individuales funcionaban los distintos multimedios, al subirlos a la red 
se perdieron los enlaces y se degradó la eficiencia de despliegue. Es claro que en un 
futuro, si se van a compartir este tipo de productos en la red hace falta que Huascarán 
asigne recurso técnico a hacer la adecuación necesaria, asegurando que los enlaces 
funciones y haciendo más livianos los videos que lo requieran. 
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2.5.1.4 Seminario-taller sobre Proyectos Colaborativos Globales y en ambientes 
CLIC 

Los proyectos colaborativos globales favorecen la construcción de conocimiento en forma 
distribuida, a partir del intercambio entre grupos de diferentes regiones entre los que se 
crea interdependencia positiva. Estos grupos desarrollan a nivel local y global temas de 
interés compartido mediante exploración e intercambio de información y conocimiento. 
Los proyectos colaborativos globales hacen uso de recursos múltiples integrados a la 
informática, así como de actividades de investigación y experimentación en grupo local y 
de interacción de grupos a distancia (Sánchez, 2005).   

2.5.1.4.1 Razón de ser 
Este seminario-taller se centró en expandir las ideas pedagógicas desarrolladas en los 
PCL-RIA (aprender en compañía y mediante uso de recursos integrados de aprendizaje) 
dentro del contexto de la aldea global. La creación y desarrollo de cada proyecto 
colaborativo global  fue un  camino que se construyó conjuntamente entre docentes y su 
comunidad educativa, para establecer vínculos entre el estado actual de cosas en sus 
regiones (realidad1) y la realidad soñada (realidad 2) en las metas compartidas entre 
instituciones educativas de distintas regiones. En este ámbito, los docentes y niños y niñas 
participantes apuntaron a identificar necesidades  globales, haciendo tramitación conjunta 
de ideas a partir de aportes locales, desarrollando un proceso de solución colaborativa al  
problema global y evaluando los resultados. 

2.5.1.4.2 Objetivos 
Mediante la vivencia directa los docentes participantes comprenden la lógica de los 
proyectos colaborativos  globales enfocada al desarrollo del aprendizaje a partir de la 
creación y análisis de propuestas locales a problemas globales y el intercambio de 
experiencias y conocimientos con grupos pares que interactúan en Internet. Como fruto de 
esto los docentes aprenden a diseñar y a ejecutar PCG-RIA que se apoyan en el uso 
integrado de recursos de aprendizaje y en el uso del computador como medio para la 
comunicación entre regiones.  

2.5.1.4.3 Facilitadores 

Dos personas de Universidad de Los Andes, de Bogotá, hicieron concurrentemente los 
talleres en tres regiones: Esperanza López trabajó con los docentes de Ucayali, Alvaro 
Sánchez con los de Junín y Pasco (Cerro de Pasco y Oxapampa). 

Los coordinadores regionales acompañaron la implementación y asesoraron la 
documentación de los siete proyectos colaborativos globales llevados a cabo, uno por 
grado educativo. Cada uno de los siete proyectos fue dinamizado por uno de los 
coordinadores regionales.  

2.5.1.4.4 Contenidos 
Logros y limitaciones de los PCL-RIA e identificación de necesidades globales. 

Diseño de un PCG-RIA por grado escolar  

Instrumentación local del diseño de cada PCG-RIA  
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Implementación e intercambio de experiencias del PCG-RIA 

2.5.1.4.5 Actividades 
Fase 1 (Junio y Julio)  Logros y limitaciones de los PCL-RIA e identificación de 
necesidades globales.  

Al finalizar los PCL-RIA los docentes identificaron los logros y limitaciones de los 
proyectos que desarrollaron, conjuntamente con sus respectivos coordinadores regionales, 
y crearon la documentación multimedia correspondiente. Esto sirvió de contexto para el 
análisis de necesidades que deberían atender los PCG-RIA. Se analizó información 
diagnóstica sobre las principales problemáticas educativas en cada una de las 
instituciones, buscando que fueran comunes a varias instituciones y regiones.  Esto 
permitió escoger temas para los Proyectos Colaborativos Globales y crear espacios de 
interacción para los docentes en el sitio Web de CAPTIC donde se construyera el 
compañía el diseño de cada uno de los PCG-RIA. 

Fase 2 (Agosto) Diseño de un PCG-RIA por grado escolar.  

Se realiza el segundo taller sobre proyectos colaborativos con los asesores de la 
Universidad de Los Andes, esta vez sobre PCG-RIA y se completa mediante trabajo 
colaborativo distribuido el diseño de cada PCG-RIA.  El sitio en la Web estaba organizado 
en siete tópicos, asociado cada uno al diagnóstico de necesidades. Para el diseño de los 
proyectos se propusieron las siguientes preguntas orientadoras y reglas del juego que 
facilitaron el trabajo y orientaron la discusión. Cada  una de las preguntas derivaba en un 
foro virtual en el que los docentes discutían y se ponían de acuerdo en las respuestas:  

• ¿Cuál le parece que debería ser el eje central de este PCG-RIA?  

• ¿Qué interrogantes vale la pena que solucionen sus alumnos mediante el 
desarrollo de este PCG-RIA?  

• ¿Qué productos publicables en la red permitirían visualizar lo que aprendieron 
sus alumnos en este PCG-RIA?  

• Hallemos lo propio de cada región frente al PCG-RIA en que estamos; 
establezcamos las afinidades y las diferencias entre regiones. Tome en cuenta 
elementos curriculares, socio-culturales, geográficos, étnicos, económicos, 
políticos, religiosos, etc. que puedan incidir en el tratamiento del tema.  

• Compartamos información y discutamos sobre los recursos digitales y no 
digitales que nos pueden servir para llevar a cabo este proyecto colaborativo. 

• Compartamos y comentemos las propuestas de los distintos grupos institucionales 
sobre actividades locales y en la red de que podría constar el PCG-RIA en que 
trabaja este grupo. 

• Consolidemos un plan operativo para este PCG-RIA que se nutre de las 
propuestas de actividades formuladas en la etapa anterior. Deben quedar 
plenamente diferenciadas las actividades LOCALES de las que son EN LA RED, 
así como los ROLES que asumirán los maestros participantes en cada actividad. 
También deben ser claros los TIEMPOS y RECURSOS para cada actividad.  
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Para el desarrollo de las actividades propuestas en la fase 2 se acudió al diálogo de 
saberes, a la investigación y  búsqueda de información relevante para los respectivos 
proyectos y el diseño de actividades conjuntamente. Los docentes se comunicaron en 
tiempo real (haciendo uso del chat) durante el taller con docentes de otras regiones y 
acordaron las pautas iniciales para el diseño del PCG-RIA. Se realizaron acuerdos para 
intercambio  interinstitucional post-taller y el seguimiento virtual.   

Fase 3 (Septiembre y Octubre.): Instrumentación local del diseño de cada PCG-RIA.  

Los docentes de las distintas regiones desarrollaron localmente las ideas semillas de cada 
PCG-RIA e interactuaron, inicialmente mediante chats y luego mediante foros virtuales 
liderados por un coordinador regional, hasta  concertar  cada uno de los siete diseños 
compartidos de PCG-RIA, con sus respectivos instrumentos para trabajo local y global. 
Los diseños recibieron comentarios de los asesores para ajustes antes de que se llevaran a 
la práctica.  

La especificación detallada de cada uno de estos planes está disponible en el sitio Web de 
CAPTIC. La siguiente tabla muestra los proyectos y los grupos de docentes participantes 
en su creación:  

 
Tabla 6. Proyectos colaborativos globales desarrollados por niños y niñas 

Tema y 
moderador 

Necesidad Población  Institución Educativa Zona  

I.E. María Auxiliadora Junín-Oxapampa 

C.E Heroínas Toledo Junín 

Colegio de Aplicación 
HZG  

Ucayali 

1. Alimentos de Mi 
Región, modera 
Carlos Mezarina 

Desnutrición 
Infantil  

Primer grado de 
primaria 

I.E Ricardo Palma. Pasco-Cerro de 
Pasco 

C.E La Asunción, 

I.E Francisco Bolognesi  

Junín   

C.E Alfredo Vargas 
Guerra.  

Ucayali 

C.E Libertador Mariscal 
Castilla,  I.E Remigio 
Morales Bermúdez.  

Pasco-Oxapampa  

2. Danzas de Mí 
Región, modera 
Jorge Raymondi 

Falta de Interés 
y Motivación 
en los Alumnos  

Segundo grado 
de primaria 

I.E Nuestra Señora del 
Carmen 

Pasco-Cerro de 
Pasco 

ISPP Horacio Zevallos 
Gámez, I.E Alfredo Vargas 
Guerra, I.E Coronel 
Portillo  

Ucayalí 3. Agua Fuente de 
la Vida, modera 
Edinson Vela 

Contaminación 
Ambiental  

Tercer grado  

I.E Nuestra Señora del 
Carmen 

Pasco-Cerro de 
Pasco 
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C.E Heroínas de Toledo Junín  

ISPP Horacio Zevallos 
Gámez, I.E Coronel 
Portillo.  

Ucayali 

I.E Nuestra Señora del 
Carmen, I.E Ricardo Palma  

Pasco-Cerro de 
Pasco  

4. Leo, Comprendo 
y entiendo, modera 
Edinson Vela 

Falta hábitos 
de Lectura 

Cuarto de 
primaria 

I.E Remigio Morales 
Bermúdez 

Pasco-Oxapampa 

I.E Ricardo Palma, I.E 
Ntra. Sra. del Carmen    

Pasco-Cerro de 
Pasco 

ISPP Horacio Zevallos 
Gámez, I.E Agropecuario 

Ucayali  

5. Zonas Turísticas 
de Mi Localidad, 
modera Edinson 
Vela 

Falta de interés 
y motivación 
en alumnos 

Quinto grado  

I.E Heroínas de Toledo  Junín  

I.E Heroínas Toledo, I.E 
Maria Auxiliadora, I.E 
Francisco Bolognesi,   

Junín  6. Mí Familia y 
Yo, modera Carlos 
Mezarina 

Violencia y 
desintegración 
familiar  

Sexto grado  

I.E Agropecuario, I.E, 
Alfredo Vargas, ISPP 
Horacio Zevallos Gámez, 
I.E Coronel Portillo. 

Ucayali 

ISPP Teodoro Peñalosa Junín  

ISPP Horacio Zevallos 
Gámez  

Ucayali 

ISPP Fray Angel José 
Murillo  

Pasco-Oxapampa 

7. Salud por Ti 
Sexo, modera 
Morfe Mauricio  

Falta de 
valores 
relacionados al 
entorno social, 
cultural y 
económico  

Futuros 
formadores 
estudiantes de 
ISPP  

ISPP Gamaniel Blanco 
Murillo 

Pasco-Cerro de 
Pasco 

Fase 4: (Noviembre y Diciembre) Se llevan a cabo localmente las actividades semilla de 
interacción en la red y se comparten en estas los aportes de los distintos grupos de 
estudiantes participantes. Los alumnos de cada docente se organizaron como pequeños 
grupos con roles asignados a cada persona, para llevar a cabo las actividades locales. Las 
actividades en la red se hicieron mediante mensajería electrónica de uno de los miembros 
de cada grupo de estudiantes, lo cual produce un intercambio que permite la construcción 
colectiva en los PCG-RIA. De esta experiencia se generan valoraciones positivas de los 
recursos locales, conocimientos a fondo de las geografías regionales y acercamiento entre 
grupo a partir de nuevos intereses comunes que surgen del proceso.   

2.5.1.4.6 Logros  

Logros en Fase 1: Los docentes se agrupan por cursos y problemas afines entre regiones. 
Esta organización facilita el trabajo grupal, la interdependencia de metas o la existencia de 
objetivos compartidos por los miembros de grupo.  

Logros en Fase 2: Los docentes comprenden una lógica común al diseño de proyectos 
colaborativos (locales o globales) que practican sin mayores dificultades: tienen en cuenta 
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para el diseño una concepción, una planeación, una ejecución e inclusive una 
presentación.  

Logros en Fases 1 y 2: El uso de TIC de parte de docentes,  para la comunicación a 
distancia,  se convierte en un reto de aprendizaje a otro nivel de uso; esta vez la tecnología 
se utiliza para el  trabajo a distancia en grupos pequeños que intercambian información. Al 
respecto los asesores dan  cuenta del desarrollo en docentes, de actitudes colaborativas 
relevantes :   

• Los docentes comparten objetivos definidos en grupo, ello supone un cambio de la 
enseñanza tradicional en donde habitualmente los participantes desconocen los 
objetivos. Al suceder esto se comprende y comparte la razón del aprendizaje. 

• Al diseñar en grupo las diferentes actividades del PCG-RIA, sucede una 
interdependencia de tareas. Consiste en la división de las labores al interior del 
grupo, superando la división “standard” de actividades en un mismo curso donde 
todos hacen lo mismo de un modo pasivo, individual y uniforme.  

• Las actividades propuestas responden a las necesidades educativas definidas en la 
fase uno del PCG-RIA. Están claramente definidas y siguen una secuencia que 
muestra el proceso y aumento gradual de complejidad para la construcción de 
conocimiento. 

• Los docentes al trabajar con otros docentes de otras regiones, asumen la necesidad 
de asignar al interior del grupo, diferentes papeles, roles, explotando de esta 
manera cualidades personales en beneficio del grupo.  

• El difícil intercambio a distancia de un PCG-RIA, se diferencia del intercambio 
cara a cara común a un PCL-RIA, sin embargo en este escenario a distancia, se 
fortalece la contribución individual o la capacidad de ejecutar parte del trabajo del 
que se es responsable. Existen en la Web CAPTIC varios ejemplos de docentes 
que participaron simultáneamente y a distintos niveles de compromiso en varios 
proyectos.    

Logros en Fase 3: El diseño de los proyectos exigió de los docentes dominio del recurso 
informático, a la par de una investigación de los contenidos de los proyectos en las 
distintas regiones. En este proceso en el que la dificultad fue en doble vía, se pudo 
observar que ninguno de estos problemas impidió que se cumplieran las metas propuestas. 
Esto dice de una motivación y compromiso  permanente que impulso el desarrollo de la 
mayoría de los proyectos.  

Los procesos que los distintos docentes y estudiantes practicaron durante el desarrollo del 
PCG-RIA evidenciaron que el énfasis se dio con más fuerza en el proceso que en el 
producto. Esta aproximación diferente al trabajo con estudiantes, no implica 
exclusivamente tareas de producción aunque los productos si determinan algunas de las 
actividades. Sin embargo el aprendizaje colaborativo se construye a partir de las 
contribuciones del grupo, esta condición excepcional hace muchas veces, que el proceso 
sea más interesante que el producto.   



   

 43

Logros en Fase 4: Los alumnos de los docentes de cada IE e ISPP que tomaron parte en el 
proyecto llevaron a cabo los diseños que prepararon: 

• Aprovechan el entorno para solucionar la problemática identificada, vinculando 
diversos sectores de la comunidad así como variedad de recursos y procesos para 
desarrollar el plan definido. 

• Se genera un espacio de interacción social diferente al tradicional, aprovechando 
nuevos espacios educativos e integrando la informática en la actividad educativa. 

• Los alumnos logran profundizar y conocer los temas propuestos a partir de la 
implementación del proyecto. Generan productos novedosos que dan cuenta de los 
nuevos conocimientos. Esto apoya el desarrollo de competencias y habilidades. 

• Se favorece el aprendizaje autónomo de los estudiantes toda vez que motiva la 
indagación, el descubrimiento, la generación de ideas novedosas para atacar los 
problemas objeto de estudio. 

• Intercambian conocimientos en la red y apropian los generados por otros. 

2.5.1.4.7 Limitaciones 
En las distintas fases del proceso se presentaron dificultades,  las más acentuadas por fase 
fueron: 

Limitaciones en Fase 1. (Necesidades) Se presentó problema al organizar a los grupos por 
grados, pues muchos de los docentes venían de desarrollar el PCL-RIA con una 
problemática diferente. Esta modalidad, planeada con anterioridad por los asesores, tenía 
un propósito práctico de organización de los grupos; sin embargo, resulto incómoda 
inicialmente presentándose resistencias en algunos docentes.     

Limitaciones en Fase 2 (Diseño). Frente al poco tiempo para la consulta de información y 
documentación de los PCG-RIA se optó por ofrecer a los docentes una metodología 
estructurada para el diseño de los proyectos. Esto ayudó a encausar las cosas, pero no fue 
suficiente para sacar oportunamente los diseños, pues la interacción por “chat”, que fue 
eficiente en el taller, fue un obstáculo para el diálogo oportuno y eficaz, retrasando de esta 
manera los pactos para la edición de las diferentes partes del diseño del proyecto.   

Limitaciones en Fase 3 (Instrumentación). Más grave que lo anterior fue la pérdida de la 
información de los diseños en el Web CAPTIC, lo cual se dio por error en la 
administración de Moodle, de cuyo contenido no se estaba haciendo copia de respaldo. 
Esto llevó a tener que reacomodar el sitio y a reconstruir la información a partir de copias 
parciales de los distintos grupos. Se sumó a esto la falta de experiencia de algunos 
docentes en el uso de Moodle, pues perdieron sus aportes en los foros. Superados los 
problemas de tecnología de base hallamos que mientras que los proyectos acordados entre 
regiones se instrumentaban en su componente local, no sucedía lo mismo en la Web 
CAPTIC, donde se avanzó con dificultad en la compartición y enriquecimiento de lo 
hecho localmente. En parte esto se resolvió pidiendo a cada coordinador regional que 
asumiera la moderación de 1 a 3 PCG-RIA (en proporción a la dedicación de cada quien 
al proyecto).      
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Limitaciones en Fase 4 (Implementación e intercambio de experiencias del PCG-RIA). El 
intercambio de experiencias tuvo su punto más alto al final, cuando el debate sobre los 
resultados cobró sentido. Se cree que esto se debe a dos cosas: 1) El proceso no contempló 
una fase, como tal, de valoración permanente del proceso; 2) Los docentes se 
desmotivaron mucho hacia el diálogo en la red luego de que los chats del post-taller 
fueron tan poco productivos. Los espacios de foro que se crearon en la reconstrucción del 
sitio (en reemplazo de los chats) ayudaron parcialmente pero no fueron suficientes para 
que el diálogo prosperara a todo lo largo.    

2.5.1.4.8 Lecciones aprendidas 
Aprendido en Fase 1:  

El ámbito de un PCG hace diferencia al momento de estudiar las necesidades. Hubo 
temas de PCG que se habían estudiado en algunas instituciones como PCL. Costó trabajo 
hacer que los docentes asumieran la óptica regional para reconceptualizar el proyecto, la 
inercia inicial de quienes querían replicar el PCL que si hizo localmente incidió en la 
dinámica del grupo.  

Aprendido en Fases 2 y 3:  

La organización y oportunidad del sitio web para el diseño colaborativo del proyecto es 
crítica. Los asesores diseñaron la estrategia del taller y post-taller a modo de vivencia de 
un PCG distribuido. Por el paralelismo que había entre eventos de diversos sitios (Ucayali 
/ Junin) se decidió hacer uso de chat, y durante el entrenamiento fue muy útil; pero en el 
post-taller fue un dolor de cabeza, toda vez que se generaron tensiones innecesarias ante el 
incumplimiento de citas que ponían sin haber concertado el dia y hora. Por otra parte, 
dada la relación presencial entre asesores y participantes, no se hizo depuración de la 
claridad y completitud de los mensajes que contenía cada etapa del proceso. Resultó ser 
que no comunicaban lo que se creía o esperaba que dijeran. En la reconstrucción que se 
hizo de los PCG-RIA en el sitio web se superaron estos problemas. Desafortunadamente 
hubo pérdida total de información y necesidad de reconstruir el sitio Web, pues las 
ejecución de los PCG-RIA tuvo un retrazo de  casi un mes. 

Aprendido en Fases 3 y 4.  

La facilitación de los procesos de interacción en la red hace diferencia. Mientras que los 
PCG-RIA que fueron moderados con propiedad por algunos coordinadores regionales 
lograron que la mayoría de los docentes participantes aportaran y que sus estudiantes 
tomaran parte en el proyecto, en los otros casos los resultados fueron limitados. El 
seguimiento a los PCG-RIA demandó tiempo de parte de los coordinadores regionales, así 
como de uso de estrategias efectivas para interacción con los miembros de cada grupo, no 
limitándose a comunicaciones por email, sino combinando esto con llamadas y contactos 
personales que ayuden a superar los problemas.  

Aprendido en Fase 4.  

El análisis de los resultados forma parte fundamental del proceso.  No todos los grupos 
de docentes analizaron lo que sucedió en los PCG-RIA, quizás por lo avanzado del año 
escolar y la coincidencia de muchas actividades, pero lo cierto es que se quedaron entre el 
tintero las lecciones aprendidas en varios grupos.  
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2.5.1.5 Seminario-taller sobre Equidad y Género en uso de tecnologías de 
información y comunicaciones 

En el taller sobre género y equidad en uso de TIC los participantes reflexionaron sobre los 
modos en que la discriminación basada en género se hace evidente tanto en las actividades 
del aula, el currículo, y en los espacios físicos como en las comunidades en línea.  
También se trataron algunas de las preocupaciones que se encontraron sobre equidad y 
género en los colegios de un solo sexo; esto ocurrió particularmente en los talleres en los 
cuales había profesoras de algunos colegios de damas.  Los profesores compartieron sus 
mejores prácticas en estrategias de enseñanza que atiendan las diferencias entre géneros y 
luego trabajaron en grupos pequeños para discutir y buscar soluciones a los casos de 
estudio que se les presentaron. 

2.5.1.5.1 Razón de ser 
En colaboración con el Ministerio de Educación, y el Programa Huascarán, el Instituto de 
Género, Diversidades y Tecnología de EDC diseñó y implementó un taller en el otoño del 
2004 enfocado a promover la equidad y la calidad del aprendizaje en las aulas y ambientes 
virtuales.  El taller sobre equidad y género se concibió como una experiencia directa para 
ayudar a los y las docentes a tomar conciencia de la importancia de incorporar a todos y 
todas los alumnos y brindar estrategias y herramientas prácticas en base a esto. 

2.5.1.5.2 Contenidos 
El taller se desarrolló durante dos días en cada una de las tres regiones, con los siguientes 
contenidos. 

Primer Día 

• Presentaciones de las participantes y la facilitadora 

• Introducción al taller: 

• Expectativas 

• Agenda 

• Objetivos 

• Parte I:  Presentación y definición del tema “Género y la educación” 

• Parte II:  Género en la aula y en proyectos colaborativos 

• Parte III:  Género en las comunidades de práctica virtuales 

 

Segundo Día 

• Revisión de herramientas 

• Práctica en análisis a través de estudios de caso 

• Resumen y clausura 
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2.5.1.5.3 Actividades  
Durante el primer día, los objetivos del taller se alcanzaron mediante reflexión individual, 
trabajo en grupos pequeños y discusión en grupo plenario. Se dividieron en cuatro grupos 
el segundo día para analizar más a profundidad los estudios de caso, y prepararon 
exposiciones para los otros grupos de su análisis y pensamiento sobre posibles soluciones. 

2.5.1.5.4 Logros  
Lo vivenciado en el seminario-taller impactó a los docentes participantes en CAPTIC.  Se 
logró en el taller compromiso de los participantes para diseñar e implementar un pequeño 
proyecto aplicando lo aprendido, como un primer paso en la promoción de una educación 
equitativa. Casi la totalidad de los participantes propusieron una actividad concreta, desde 
hacer un taller con sus colegas en su colegio a hacer actividades con sus alumnos. 

A través de comunicación electrónica posterior con los y las participantes, se confirmó 
que cinco de ellos/as realizaron talleres que replicaron la vivencia con los padres y madres 
de familia, y dos llevaron talleres sobre el tema a las y los colegas. Una participante 
coordinó una serie de trabajos en pequeños grupos de profesores para identificar las 
formas de sexismo encontradas en su institución, y crear estrategias para eliminarlas. Otro 
profesor en uno de los institutos integró aspectos de su aprendizaje en el currículo para 
educación de maestros/as. Un número significativo reportó que su acción había sido 
analizar sus propias interacciones con niñas y niños, y mejorar la equidad de expectativas 
y tiempo invertido entre ellos/as. Después de insistir que tanto los varones como las niñas 
tuvieron que ayudar con el aseo del aula, una maestra señaló que esta acción presentó una 
oportunidad de conversar a profundidad con un padre.  La maestra podría educar al padre 
sobre las metas relativas a promover la equidad sin debilitar a su niño. 

Lo siguiente es una muestra de otras actividades, tomada del informe del coordinador 
regional de Cerro de Pasco: 

• La IE. Nuestra Señora del Carmen realizó el día 14 de setiembre de 2004, un 
marcha por las principales calles de La Nueva Ciudad de San Juan Pampa,  del 
distrito de Yanacancha. Las niñas portaron carteles buscando que la población se 
sensibilice en el trato equitativo para ambos géneros. Así, mismo se realizó un 
taller para padres, el día 10 de setiembre,  en el auditorio de su centro educativo, 
con la participación del Comité de Derechos Humanos de Cerro de Pasco.  

• La IE. Ricardo Palma, también realizó una marcha por las calles del Cercado de 
Cerro de Pasco el  día 24 de noviembre de 2004. Los niños y las niñas portaron 
carteles y pancartas identificando al proyecto CAPTIC, así como su deseo de 
incentivar en la población y trato equitativo para los géneros. También se realizó 
un Ciclo de Conferencias, el día 26 de noviembre,  para los padres de familia de 
dicho centro educativo con la participación de profesionales de ESSALUD y el 
Ministerio de la Mujer, en los ambientes de dicho plantel.  

• El ISPP GBM., participó en la marcha por la no violencia familiar, organizada por 
el Ministerio de la Mujer de Cerro de Pasco.  
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2.5.2.5.5 Limitaciones 
Dado que el taller de género se realizó después de los otros talleres, no podría tener 
impacto significante sobre los otros trabajos y experiencias del proyecto. Aunque las y los 
participantes podrían reflexionar con perspectiva de género sobre sus videos y otros 
trabajos, la mayoría había o terminado sus trabajos o avanzado demasiado para revisarlos 
con su nuevo aprendizaje. 

La novedad de investigación y trabajo en el campo de género, así como las experiencias 
con la nueva tecnología, hizo que la parte del taller dedicado a esto se basó en gran parte 
sobre investigación sobre, y experiencias con, comunidades virtuales en inglés. Era una 
oportunidad para las y los participantes reflexionar bastante sobre sus experiencias, y 
sobre qué tan semejantes o diferentes eran respecto a lo que mostró la investigación 
presentada. 

2.5.2.5.6 Lecciones aprendidas 
Dada la positiva y fuerte recepción sobre el tema por parte de la mayoría de los 
participantes, se constató que el tema de equidad de genero es un tema muy importante 
para los docentes peruanos, quienes están ansiosos por más formación y apoyo.  A partir 
de esta experiencia sacamos las siguientes conclusiones: 

Sería óptimo programar el taller de género al principio de las actividades, y seguir este 
taller con apoyo para los coordinadores regionales y otros representantes regionales que 
ayudaría a estas personas apoyar a los docentes en su labor de promover un ambiente de 
aprendizaje más equitativa y inclusivo.  

El impacto de este trabajo también sería mayor si se crea la posibilidad de que la 
especialista en género pueda trabajar en equipo con los otros líderes de cursos y trabajos 
del proyecto, dado que el tema toca todos los aspectos de aprendizaje y enseñanza. Con la 
posibilidad de integrar el tema en todas las actividades, se podría asegurar un aprendizaje 
más a profundidad. En especial, teniendo en cuenta la estructura de CAPTIC, sería buena 
idea incorporar más trabajo sobre género en el proceso sobre la comunicación en línea y 
en la experiencia del curso virtual.  Equidad en comunidades virtuales es un tema 
fundamental para los coordinadores regionales y nacionales. 

Otra forma de seguir fomentando la creación de un ambiente más equitativo sería 
incorporar el tema de equidad e inclusión en las conversaciones bisemanales de las 
comunidades de práctica.  Incluso se podría organizar un foro en línea alrededor del tema 
creando un panel de los mismos participantes. 

Por última, una forma de incorporar la temática de equidad a través de toda la experiencia 
de CAPTIC sería de aportar retroalimentación desde una perspectiva de género a todos los 
proyectos y actividades que los docentes han diseñado durante toda la implementación de 
CAPTIC. 
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2.5.2 Actividades hacia los estudiantes de los docentes participantes 
Los estudiantes de los profesores que tomaron parte en el proyecto participaron 
activamente en dos grupos de actividades: los proyectos colaborativos locales (al interior 
de la escuela) y los proyectos colaborativos globales (entre de grupos de varias escuelas 
que están en el mismo grado). 

2.5.2.1 Proyectos Colaborativos Locales 
En esta sección analizaremos los PCL desde la perspectiva de los estudiantes. Por este 
motivo hemos querido usar lo escrito por uno de los coordinadores regionales, Morfe 
Mauricio, de Cerro de Pasco, para ilustrar lo que hicieron los alumnos y sus profesores. 

2.5.2.1.1 Un ejemplo de lo que fueron los PCL, caso Cerro de Pasco 
Los Proyectos Colaborativos Locales han sido actividades pedagógicas en el que han 
participado todos lo grados de cada institución educativa perteneciente al Proyecto 
CAPTIC, en el desarrollo de un tema, elegido de acuerdo con las necesidades educativas, 
dividiéndose el trabajo por grados y en cada grado por grupos. Los PCLs se realizaron en 
el primer semestre del año académico 2004.   

• La Institución Educativa Ricardo Palma tomó como tema “Conozcamos a Nuestras 
Familias”, con el objetivo de buscar que los padres de familia se involucren en el 
aprendizaje de los niños. Los alumnos del primero, tercero, cuarto y quinto grado, 
realizaron sus trabajos divididos en grupos de acuerdo con las técnicas de los 
proyectos colaborativos. Los del primer grado conceptual izaron y reconocieron 
las características de las familias; los del tercer grado identificaron los tipos de 
familias, según sus modos de trabajo, educación, número de integrantes y 
dificultades de integración familiar; los del cuarto grado hicieron cuadros 
estadísticos sobre ingresos económicos, cantidad de integrantes, procedencia, lugar 
de vivienda; los del quinto grado sistematizaron los aportes de los grados 
inferiores y programaron y realizaron charlas y talleres para padres.  

• La IE. Nuestra Señora del Carmen, tomó como tema “Evitemos la Contaminación 
del Agua”. En ello los diferentes grados hicieron trabajos de acuerdo con una 
programación preestablecida. El segundo grado realizó recolección de conceptos 
sobre agua, agua potable, tipos de contaminación de agua; el tercer grado indagó 
sobre el origen y las fuentes que abastecen el agua a Cerro de Pasco; el quinto 
grado investigó sobre el grado de contaminación del agua de Cerro de Pasco, las 
formas como se contamina el agua en Cerro de Pasco. En la realización de este 
proyecto colaborativo hemos tenido el aporte de la Empresa de Saneamiento y 
Alcantarillado de Pasco (EMAPA-PASCO).  

• En el caso del ISPP Gamaniel Blanco Murillo, se tomó el tema de Producción de 
Materiales Didáctico Informáticos. Los alumnos de los últimos ciclos realizaron la 
producción, usando programas del paquete Office y Clic. Estos ciclos, de acuerdo 
con normas vigentes no han tenido capacitación en informática y gracias a este 
proyecto han actualizado sus conocimientos informáticos y han tomado conciencia 
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de la importancia de la actualización informática. Muchos grupos de trabajo 
realizaron procesos de validación con niños donde realizaron sus prácticas.  

Una breve nuestra de todo lo realizado está expuesto en la página de CAPTIC en el 
espacio de Huascarán: http://www.captic.huascaran.edu.pe 

2.5.2.2 Proyectos Colaborativos Globales  
Los Proyectos Colaborativos Globales, han sido actividades pedagógicas en los que han 
intervenido cada grado de estudios, de cada institución educativa perteneciente al 
Proyecto CAPTIC, de las diferentes regiones y ciudades. Esto se realizó en el segundo 
semestre del año 2004.  Hemos tomado el informe de Cerro de Pasco para ilustrar lo 
hecho Dice Morfe Mauricio:  

Para esto [Proyectos Colaborativos Globales] se usaron el aula de innovaciones del ISPP 
Gamaniel Blanco Murillo y cabinas de Internet para conectar e intercambiar aportes de los 
docentes y los alumnos.  

- Los alumnos de PRIMER GRADO realizaron el Proyecto Colaborativo Global 1 
(PCG1) ALIMENTOS DE MI REGIÓN. En el proyecto participaron los siguientes 
docentes:  

1. Anette Jacqueline Condeso Costa de la IE “María Auxiliadora” de la Merced.  
2. Olga Castillo Arellano del la IE. Ricardo Palma de Cerro de Pasco.  
3. María Victoria Toropoco Gutiérrez de la IE “Heroínas Toledo” de Concepción  
4. Jessica Osores Díaz de la IE. Horacio Zeballos Gámes de Pucallpa.  

La profesora Olga Castillo y sus alumnos investigaron y aportaron sus estudios 
sobre la maca. Como docente participó en el Foro LLUVIA DE IDEAS con dos 
aportes. Los grupos de niños de la Profesora Olga, participantes en el proyecto 
fueron SEIS (Las Hojas, Semilla, Las Flores, Frutos, Raíces, Tallo) Estos grupos 
tienen aportes en los seis foros para alumnos.  

- Los alumnos del SEGUNDO GRADO participaron en el PCG2 DANZAS DE MI 
REGIÓN. En este proyecto participaron los siguientes docentes:  

1. Lobell Libio Matos Falcón de la IE. Libertador Mariscal Castilla de 
Oxapampa.  

2. Grover Chamorro Aguilar  de la IE. Libertador Mariscal Castilla de 
Oxapampa.  

3. Nancy Clarisa De la Cruz García de la IE Asunción de Huancayo.  
4. Miriam Esquivel Núñez de la IE “Francisco Bolognesi” de La Oroya 
5. Marina P. Jinés Huaringa de al IE “Ntra. Sra., del Carmen” de Cerro de Pasco.  
6. Eilen García Morales  de la IE CEMBA de Coronel Portillo  
7. Sonia Paima Torres de la IE. Coronel Pedro Portillo de Pucallpa.  

La profesora Marina Jinés Huaringa participó en este proyecto colaborativo con el 
tema de la Chunguinada y los Negritos de Huayllay. Sus grupos de alumnos 
intervinieron en los diferentes foros. Hicieron una presentación de sus danzas en 
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público, lo que está archivado en un video y tuvo un gran apoyo de sus padres de 
familia.  

- Los alumnos del TERCER GRADO participaron en el PCG3 AGUA, FUENTE  
DE VIDA. En este proyecto participaron alumnos de los siguientes docentes:  

1. Rayda A, Torres de la Cruz de IE. “Alfredo Vargas Guerra” de Yarinacocha.  
2. Alipio L Mallqui C. de la IE Libertador Mariscal Castilla de Oxapampa.  
3. Yanet S. Balbín A. de la IE La Asunción de Huancayo.  
4. Lucina Félix Chacón de la IE. Ntra. Sra. del Carmen de Cerro de Pasco.  
5. Nemecio Francisco Viriochi de la IE. Remigio Morales B, de Pto, Bermúdez.  

La profesora Lucina Félix Chacón y sus alumnos participaron analizando los 
problemas de contaminación de agua en Cerro de Pasco. Se preocuparon por la 
contaminación de la laguna de Patarcocha y en sus actividades hicieron visitas con 
las alumnas a la Alcaldesa del Distrito de Yanacancha Mg. Amanda López 
Gamarra, también a las oficinas de EMAPA- Pasco.  La profesora realizó aportes 
en los foros para docentes y sus alumnas participaron en los 6 foros para alumnos.  

- Los alumnos del CUARTO GRADO, participaron en el PCG4, “LEO, 
COMPRENDO Y ENTIENDO”. En este proyecto participaron los siguientes docentes.  

1. Emilia Y. Coca Vásquez de la IE. Heroínas Toledo de Concepción, Junín.  
2. María B. Rios Ramos de la IE. Horacio Zeballos G de Yarina Cocha 
3. Thanny  Angulo Riva de la IE. Coronel Portillo de Pucallpa 
4. Madeleina Rivera  Fabián de la IE. Ntra. Sra. del Carmen de Cerro de Pasco 
5. Nery Usuriaga Cristóbal de la IE. Ricardo Palma de Cerro de Pasco.  
6. Meleitón Piña Amacifuén de la IE El Arenal de Coronel Portillo, Ucayali 
7. Olga Román de Fernández de  la IE Remigio Morales de Puerto Bermudez.  

En este proyecto participaron de nuestra ciudad las docentes: Madelina Rivera 
Favián de la IE. Nuestra Señora del Carmen y Nery Usuriaga Cristóbal de la IE. 
Ricardo Palma. Ellas realizaron diferentes trabajos tomando como material de 
trabajo los cuentos y leyendas de nuestra ciudad minera: El Muqui, La Leyenda de 
Huaricapcha, Pablo Curo, entre otros. Las profesoras aportaron al espacio para 
docentes y sus alumnos levantaron sus informaciones en el espacio para alumnos. 
La profesora Nery Usuriaga hizo uso de cabinas de Internet, porque su institución 
no cuenta con conexión a Internet.  

- Los alumnos del QUINTO GRADO, participaron en el PCG5, “ZONAS 
TURÍSTICAS DE MI REGIÓN”, en este proyecto participaron los docentes:  

1. Elizabeth Angoma Blas de la IE. Heroínas Toledo de Concepción, Junín  
2. Jehnny Cóndor Dorregaray de la IE. Ntra. Sra. del Carmen de Cerro de Pasco.  
3. Oscar Espinoza Suárez de la IE. Ricardo Palma de Cerro de Pasco.  
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En este proyecto participaron los docentes: Jehnny Cóndor Dorregaray de la IE. 
Nuestra Señora del Carmen  y Oscar Nicolás Espinoza Suárez de la IE. Ricardo 
Palma. La profesora Jenny tomó como tema de trabajo la Zona Turística de 
Huayllay, para ello realizó una visita al Bosque de Piedras y bajó información de 
Internet e hizo sus aportes tanto como docente y en la dirección del trabajo a sus 
alumnas. El profesor Oscar Espinoza, tomó el tema de los lugares atractivos de la 
provincia Daniel Carrión (Huarautambo, Goyllarisquizga, Goñicuta, etc.) El 
profesor utilizó cabinas de Internet para bajar e enviar información por Internet, 
tanto como docente y el aporte de sus alumnos.  

- Los alumnos del ISPP, participaron en el PCG 7, “SALUD, POR TI SEXO”. En 
este proyecto participaron los docentes:  

1. Yessenia Otárola Bruno del ISPP Fray  Angel Azagra de Puerto Bermudez 
2. James W. Huamán Gora, del ISPP Teodoro Peñaloza de Chupaca, Junín 
3. Hugo Trinidad Egúsquiza del ISPP Gamaniel Blanco de Cerro de Pasco  
4. Gloria Aliaga Tiza del ISPP Gamaniel Blanco de Cerro de Pasco.  
5. Edinson Vela Gómez, del ISPP Horacio Zevalos de Pucallpa. 
6. Sider Garlarza Leiva, del ISPP Fray Angel Azagra  

Los docentes: Gloria Aliaga Tiza y Hugo Trinidad Egúsquiza, participaron con los 
alumnos del VIII y X, ciclos. Las actividades que desarrollaron fueron: Un Ciclo 
de Conferencias sobre Sexualidad, para los alumnos del este ISPP, recopilación de 
información sobre  sexualidad responsable y orientaciones sexuales para niños de 
educación primaria y la redacción de guías de orientación sexual para docentes y 
alumnos de educación primaria. Para lograr la realización de estas actividades 
pedagógicas usaron el aula de innovaciones del ISPP Gamaniel Blanco Murillo.  

Los aportes de los docentes y de los grupos de alumnos se encuentran publicados en la 
página: http://www.captic.huascaran.edu.pe en el espacio de los proyectos colaborativos 
globales.  

 

2.5.3 Actividades hacia las comunidades locales  

2.5.3.1 Razón de ser 
Se organizaron una serie de ferias locales para dar a conocer a la comunidad las 
actividades realizadas como parte de CAPTIC durante el año 2004 en las instituciones 
participantes.  Con esto  se pretendía difundir los principios del proyecto, así como 
sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de las nuevas tecnologías para 
mejorar y cambiar la educación.   

2.5.3.2 Facilitadores 
Se contrató un dinamizador de ferias en cada ISPP participante,  quien se encargó de 
planear y coordinador las ferias para las demás instituciones en su zona.   
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2.5.3.3 Actividades y logros 
Dependiendo de la región y la dispersión geográfica entre los centros participantes,  se 
decidió organizar o una feria conjunta o ferias individuales en cada centro.  A todas las 
ferias se invitó a alumnos, padres de familia, docentes, directores, autoridades locales 
educativas y políticas, además de representantes de los medios de comunicación. 
Tabla 7.  Asistentes a ferias educativas CAPTIC por región 

Numero de Asistentes Región Numero de 
Ferias 
(instituciones 
educativos) 

Alumnos Padre 
de 
Familia

Docentes Directores Autoridades Total

Junín 4 (4 IE) 640 320 40 10 25 1035 

Cerro de 
Pasco 

1 (3 IE)      250 

Pucallpa 1 (5 IE) 950 400 28  15 1393 

Oxapampa 2 (4 IE) ** ** ** ** ** ** 

** información no disponible 

 

Junín 

En Junín se organizaron cuatro ferias – una en cada institución.  En total las ferias 
tuvieron una concurrencia de 1.035 personas incluyendo las autoridades del UGEL 
Huancayo y Chupaca y varias especialistas.  

Cerro de Pasco 

En Pasco,  se organizó una feria conjunta en el Auditoria Municipal de Yanacancha para 
las tres instituciones en la cuidad.  Las instituciones participantes en Pasco invitaron a los 
docentes de otras instituciones educativas para par mayor alcance a la difusión de sus 
experiencias.  Se anunció la feria a través de spots publicitarios televisivos y radiales.  
También la radio local entrevistó al Coordinador Regional.  Asistieron unas 250 personas 
a la feria. 

Pucallpa 

El dinamizador de Pucallpa también organizó una feria para las cinco instituciones 
participantes de la ciudad.  La feria fue en el recinto del ISPP Horacio Zeballos Gámez y 
asistieron 1.393 personas. Contó con la presencia de los agentes educativos y las 
autoridades locales.  La feria estuvo reportada en los medios de comunicación local – dos 
cadenas de televisión  

Oxapampa 

En Oxapampa se organizaron dos ferias – una el ISPP de Puerto Bermúdez y otra en el 
colegio de Chanchamayo.  Por la lejanía de la zona del capital regional las ferias no 
contaron la presencia de las autoridades regionales, pero asistieron alcaldes además de 
alumnos, padres de familia y docentes.   
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3. RESULTADOS OBTENIDOS 
Los procesos antes descritos se espera que tengan impacto en los miembros de las 
comunidades educativas a las que pertenecen. Sin embargo, no quisimos darlo por 
descontado, así que hicimos seguimiento a variables indicadoras de cambios. En esta 
sección se presentan los resultados que se obtuvieron con estudiantes, docentes y 
formadores de docentes. 

3.1 Cambios a nivel de estudiantes de profesores participantes 
Interesaba establecer en qué medida los estudiantes de los profesores que toman parte en 
el proyecto cambian sus actitudes hacia la informática y hacia aprender con apoyo de 
informática: para esto se construyó un instrumento para niños y niñas en educación básica 
que está disponible en el Anexo 5, con el que se miden las variables mencionadas. Se 
aplicó a una muestra estratificada y al azar de estudiantes de los profesores del proyecto, 
en el mes de Marzo de 2004, y al finalizar el mismo, en Noviembre 2004.  

También interesaba establecer las características de la interacción de los estudiantes en la 
red, cuando participan en proyectos colaborativos globales. Dado que ésta es una 
participación grupal, que recoge lo que los miembros del grupo han recopilado, analizado 
u opinan sobre lo que se discute, se estudia en dichos aportes qué tan aterrizados son los 
aportes (es decir cuánto reflejan los saberes locales), qué tanto aprovechan y enriquecen 
los saberes de otros grupos (es decir cuánto hilan las ideas de otros grupos), así como qué 
tan creativas son las propuestas que surgen de la reflexión.  

3.1.1 Cambios en sus actitudes hacia la informática 
En el Anexo 6 se presentan los análisis estadísticos de los resultados obtenidos al estudiar 
las respuestas de 397 estudiantes de tres regiones que respondieron la prueba de actitud 
frente a la informática en educación que se aplicó al inicio y al final del proyecto (se 
excluyó Ucayali por problemas de confiabilidad en los datos de la prueba de salida). Las 
siguientes son las conclusiones de dicho estudio: 

En general, los resultados obtenidos reflejan que los niños y niñas participantes en 
el proyecto CAPTIC se encuentran motivados a utilizar y a iniciarse en el 
conocimiento del uso de computadoras. Ellos consideran que las computadoras no 
sólo son para los adultos, que aprender a usar computadoras es tan importante 
como aprender a leer y escribir y que les gustaría dedicar cada vez más tiempo 
libre a aprender a utilizarla cada vez mejor. 

En los resultados obtenidos en la prueba aplicada se observa una actitud muy 
positiva de los estudiantes frente al uso de computadores y frente al aprendizaje 
sobre tecnología, en los dos momentos de evaluación. 

La actitud de los estudiantes participantes en CAPTIC frente a las TICs es más alta al 
finalizar el proyecto. Sin embargo, las diferencias no son estadísticamente significativas 
en los dos clusters (cluster 1 Actitud frente al uso de computadores, cluster 2 Actitud 
frente al aprendizaje sobre informática)  ni en el puntaje total de la prueba aplicada. 
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Teniendo en cuenta que la población objetivo del proyecto son niños que en su mayoría no 
habían tenido ningún contacto con la tecnología antes de participar en CAPTIC, estos 
resultados corroboran que existe una gran aceptación de la tecnología por parte de las 
nuevas generaciones. 

Los puntajes en las tres regiones son positivos en todas las categorías de calificación de la 
prueba . A nivel regional, sin embargo, se encontró que en los niños de Oxapampa mejoró 
de manera importante la actitud hacia las TICs, mientras que en Pasco se presentó una 
disminución significativa en los promedios de línea de salida.. En la región de Huancayo 
no se presentaron diferencias significativas en los dos momentos. 

Al comparar los puntajes de línea de salida entre las tres regiones, se encontró que el 
puntaje obtenido por Pasco es significativamente más bajo que los de las regiones de 
Oxapampa y Huancayo. Adicionalmente, entre estas dos últimas regiones no se 
presentaron diferencias significativas. Sin embargo, los resultados de Pasco son positivos 
a pesar de la diferencia con las otras regiones 

En cuanto al género, los niños mostraron una actitud significativamente más alta en línea 
de salida en lo referente a la actitud frente al uso de computadores (cluster 1) y al puntaje 
total de la prueba. No se presentaron diferencias significativas entre niños y niñas en 
cuanto al cluster 2. 

Por otra parte, los niños mayores de 10 años presentan en los dos clusters así como en el 
puntaje total, promedios significativamente mayores que los otros niños.  

 

3.1.2 Interacción de los estudiantes en la red  
Dentro del marco del proyecto CAPTIC, se diseñaron y realizaron siete Proyectos 
Colaborativos Globales (PCG) dirigidos a apoyar necesidades educativas identificadas en 
las diferentes regiones participantes en el proyecto (ver numeral 2.5.1.4 para conocer lo 
que se hizo con docentes y el numeral 2.5.2.2 para conocer el trabajo con los niños). Los 
niños y niñas de las regiones de Pasco, Junín y Ucayali, fueron protagonistas en este 
proceso, conformando diferentes grupos de investigación en sus colegios. Cada docente 
organizó su gran grupo de estudiantes en varios subgrupos y cada uno de estos llevó a 
cabo las actividades de indagación, reflexión y publicación de resultados   

La evaluadora externa del proyecto estudió el contenido de la interacción en la red de los 
niños, analizando la participación de 210 grupos de estudiantes en seis de los PCG 
realizados. También hizo un estudio de caso, para uno de los PCG—Danzas de mi tierra. 
Las conclusiones de su estudio (ver Anexo 7) señalan que a  pesar de no haberse logrado 
un alto nivel de intercambio académico entre los diferentes grupos de niños participantes 
en el PCG (dada la proporción número de aportes / número de grupos), es posible 
identificar los siguientes logros: 

• A partir del trabajo en los foros virtuales dirigidos a los niños y niñas, se evidenció 
el interés de intercambiar información en los diferentes grupos y regiones. Aunque 
fue muy puntual, esta comunicación generó a su vez una profundización en la 
investigación de los grupos, demostrándose así la importancia del intercambio de 
los avances grupales para la generación colectiva de conocimiento.  
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• Los diferentes foros virtuales cumplieron sus objetivos en cuanto fueron utilizados 
para lo que se esperaba en cada caso. 

• Los PCG se convirtieron en un espacio para la comunicación de estudiantes de 
diferentes regiones de Perú, alrededor de temas de interés común, lo que generó 
una gran motivación en los niños y niñas participantes.  

• Aunque es difícil estimar el nivel de trabajo colaborativo realizado al interior de 
los grupos, es posible afirmar que la necesidad educativa para la cual se desarrolló 
el PCG Danzas de mi tierra, se atendió al generar motivación e interés por el 
conocimiento de las danzas tradicionales de cada región. 

3.2 Cambios a nivel de docentes participantes 
Interesaba determinar en qué medida la participación de los docentes en el proyecto 
produce cambios en sus conocimientos sobre informática, en sus actitudes hacia la 
informática y hacia enseñar con apoyo de informática. Se ajustó un instrumento ya 
probado con adultos que mide estas variables; el instrumento está disponible en el Anexo 
8. Se invitó a todos los docentes participantes a llenar la encuesta al inicio y al final del 
proyecto. Treinta y seis de los docentes contestaron en ambos momentos, once sólo al 
terminar el proyecto.  

También interesaba establecer en qué medida la participación en el proyecto produce 
cambios en la manera como interactúan los docentes en discusiones académicas. Se hizo 
análisis de contenido de las discusiones en la red que sostuvieron los profesores durante 
siete semanas que duró el curso en línea sobre Creación efectiva de comunidades virtuales 
(CECOVI), analizando los cambios cualitativos que se dan en las discusiones entre las 
primeras y las últimas semanas del curso en dos de los grupos, tomando en cuenta qué 
coherentes son título y contenido de los aportes, qué tan sociales o pragmáticos son los 
aportes, qué tan enriquecedores, generadores e hilados, así como qué tan colaborativa es la 
construcción de conocimiento.   

Por otra parte, interesaba establecer en qué medida la interacción presencial entre los 
docentes y sus estudiantes ha sufrido transformaciones atribuibles al proyecto. Más allá de 
la inclusión de proyectos colaborativos locales y globales como actividades innovadoras 
en las clases de los profesores, y de los cuales ya se ha dado cuenta en numerales 
anteriores, interesaba determinar en qué medida se dan cambios en los diálogos entre los 
actores el proceso educativo, discriminado entre diálogos didáctico y diálogos genuinos. 
Para esto se grabó a los docentes al inicio del proyecto, a la mitad y al final del mismo, 
durante las interacciones presenciales con estudiantes en la ejecución de los proyectos 
colaborativos globales.  

3.2.1 Cambios en sus actitudes frente a la informática en educación 
La aplicación de la encuesta de actitudes sobre informática en educación al inicio y al 
final del proyecto permitió también medir cambios en el nivel de confort que sienten los 
docentes en el uso de herramientas informáticas. A continuación se presentan los cambios 
en cuanto al uso de herramientas informáticas, como en las actitudes medidas. Los datos 
son tomados del informe preparado por la evaluadora del proyecto (Salazar, 2005A) y 
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cuya revisión permitirá ahondar más en los instrumentos de medida y en las pruebas 
estadísticas hechas a los datos, 

3.2.1.1 Cambios en el uso de herramientas informáticas 
Se incluyeron como contexto de la prueba de actitudes interrogantes sobre dominio de 
procesador de texto, hoja de cálculo, graficador y sobre si saben navegar por Internet y 
qué hacen allí. Estas son los resultados al comparar la prueba inicial y final para los 36 
docentes que contestaron las dos pruebas. 

3.2.1.1.1 Procesador de Texto 
Gráfico 4. Distribución de educadores según manejen el procesador de texto, determinada en dos 
momentos: LB (Línea de base) y LS (Línea de salida). 

 
Como se observa en la gráfica, los porcentajes correspondientes a los profesores que 
consideran que tienen un uso Bueno (Maneja la herramienta en la mayoría de sus 
funciones) o Excelente (Domina la herramienta y sabe manejar prácticamente todas sus 
funciones), aumentó en línea de salida. Igualmente, el porcentaje correspondiente a los 
profesores que consideran que su manejo del procesador de texto es Regular (Maneja las 
funciones básicas de la herramienta) bajó en línea de salida. Estos resultados muestran que 
la participación en el proyecto CAPTIC incidió en el mejoramiento de las habilidades 
informáticas de los profesores, en este caso específicamente en cuanto al procesador de 
texto, hasta el punto que en línea de salida, a diferencia de la línea de base, ningún 
profesor considera que su manejo de la herramienta sea Malo (No conoce o no sabe 
manejar la herramienta). 

Al analizar la distribución por regiones, se determinó que un porcentaje muy alto de 
profesores de Cerro de Pasco considera que su manejo del procesador de texto es bueno, 
lo que denota una clara mejoría en esta región con respecto a línea de base, disminuyendo 
a 0 los porcentajes en las categorías Malo y Regular. Esta misma tendencia se observa en 
Huancayo en donde aumenta el porcentaje que considera que tiene un buen manejo de la 
herramienta, disminuyendo el porcentaje correspondiente a un manejo Malo o Regular. En 
Pucallpa es notorio el aumento para la categoría Excelente, mientras que en Oxapampa 
esta categoría disminuyó en Línea de Salida. Esto último podría estar relacionado con una 
sobre-dimensión inicial (línea de base) frente al manejo del procesador de texto por parte 
de los profesores de Oxapampa, cuya utilización constante de la herramienta les permitió 
dimensionar en justa medida su nivel de manejo de la misma. 
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3.2.1.1.2 Hoja de Cálculo 
Gráfica 5. Distribución de docentes según su manejo de Hoja de Cálculo en dos momentos: LB (línea 
de base) y LS (línea de salida) 

 
Según la información obtenida, los profesores consideran que su destreza frente a la 
herramienta de Hoja de Cálculo sigue siendo Regular para la mayoría de la población 
participante. Se observan leves aumentos para las categorías correspondientes a un manejo 
Bueno y Excelente y un decremento mayor en la categoría Malo. Este resultado es muy 
positivo teniendo en cuenta que la Hoja de Cálculo no fue una de las herramientas más 
utilizadas en las actividades del proyecto, al igual que los graficadores como se muestra en 
el siguiente numeral. 

Al analizar la distribución por regiones, se determinó que en los casos de Cerro de Pasco y 
Huancayo hay un comportamiento muy similar, en donde disminuyó el porcentaje 
correspondiente a un manejo Malo, los porcentajes correspondientes a un manejo Regular 
Aumentaron y los Buenos se mantuvieron constantes. En Pucallpa sucede algo parecido 
aunque aumentan los profesores que consideran que su manejo de la hoja de cálculo es 
Bueno e incluso surge un pequeño porcentaje que se considera excelente en este manejo. 
En Oxapampa no se observa ningún cambio en los dos momentos de evaluación, se 
mantiene predominantemente bueno el nivel, con algunos excelentes y algunos regular. 

3.2.1.1.3 Graficador  
En cuanto al uso de graficadores, como muestra la gráfica siguiente, los resultados 
aumentaron para la categoría Regular (Maneja las funciones básicas de la herramienta) y 
Bueno (Maneja la herramienta en la mayoría de sus funciones), lo cual es interesante dado 
que en línea de base la mayoría se ubicaba en la categoría Malo (No conoce o no sabe 
manejar la herramienta). 

Esta misma tendencia se presenta en todas las regiones con excepción de Oxapampa, 
única región en la que los profesores al inicio del proyecto consideran que su manejo del 
graficador es Excelente, aunque este porcentaje disminuye en línea de salida, de manera 
similar a lo ocurrido con el procesador de texto 
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Gráfica 6. Distribución de docentes según su manejo de Graficador, en dos momentos: LB (Línea de 
base) y LS (Línea de salida) 

 

3.2.1.2 Cambios en cuanto a uso de Internet 

En cuanto al conocimiento sobre navegar por Internet y sus diferentes usos se encontraron 
los siguientes resultados. Se presentan desagregados por región, pero en el informe de la 
evaluadora hay también vistas globales. 

3.2.1.2.1 Manejo de Internet 
A partir de la participación en el proyecto CAPTIC, todos los profesores manejan Internet 
y le dan diferentes usos, como se verá en los siguientes numerales. 
Gráfica 7. Distribución de docentes por región según su manejo de Internet, en dos momentos: LB y 
LS 

 
Mientras que en línea de base algunos profesores de las regiones de Cerro de Pasco, 
Pucallpa y Huancayo no sabían manejar Internet, en línea de salida todos consideran que 
saben navegar por la red, después de su participación en CAPTIC. 

3.2.1.2.2 Correo Electrónico 
Aunque el uso de correo electrónico es muy alto en línea de salida, se esperaba que no 
existieran casos en los que no se utiliza, presentándose un pequeño porcentaje 
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correspondiente a esta categoría como se observa a continuación en la distribución por 
región. 
Gráfica 8. Distribución de docentes por región según su uso de correo electrónico  

 
Sólo dos profesores, de Cerro de Pasco y de Huancayo, afirmaron en línea de salida que 
no usan correo electrónico. Estos casos llaman la atención puesto que esta herramienta fue 
fundamental para la comunicación requerida por el proyecto. Sin embargo, no se cuenta 
con información referente a la razón por la que estas personas no usaron el e-mail. 

3.2.1.2.3 Consulta de información 
Como muestra la gráfica 9, en línea de salida todos los profesores de la muestra usan 
Internet para consultar información de interés. Esta tendencia se presenta en todas las 
regiones, siendo el caso más significativo Pucallpa, que en línea de base tenía el menor 
porcentaje en consulta de información por la red.  
Gráfica 9. Distribución de docentes por región según consulta de información en Internet 
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3.2.1.2.4 Participación en Chats 
Una vez más, en línea de salida se evidencia un aumento frente al uso de Internet, en este 
caso en cuanto a la participación en chats. Sin embargo, sigue existiendo un porcentaje 
que no utiliza la red con este fin. 
Gráfica 10. Distribución de docentes por región según uso de chats 

 
Llama la atención el caso de Pucallpa en el que muy pocos profesores participaban en 
chats en línea de base, mientras que en línea de salida el 100% afirman hacerlo. En las 
demás regiones se presenta el mismo crecimiento con excepción de Oxapampa que, una 
vez más muestra porcentajes menores en línea de salida. Esto podría relacionarse con que 
en la actualidad, menos profesores de esta región le dan ese uso específico (Chat) a 
Internet. 

3.2.1.2.5 Participación en Foros Virtuales 
Gráfica 11. Distribución de docentes por región, según uso de foros virtuales 
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En este punto se presenta un marcado aumento en la participación en foros virtuales, como 
se esperaba a partir del proyecto CAPTIC. 

En la participación por regiones se observa claramente esta misma tendencia con 
excepción de Oxapampa en donde los porcentajes permanecen iguales. Sin embargo, sigue 
apareciendo un pequeño porcentaje de profesores que afirman no participar en foros en 
línea de salida, lo cual es inesperado pues varias actividades del proyecto se relacionaban 
directamente con el uso de esta herramienta. 

3.2.1.2.6 Descarga de archivos 
En cuanto a la descarga de archivos, el porcentaje de profesores que realiza esta función 
aumentó de manera importante para línea de salida, según lo muestra la gráfica 12. 

Aunque en Cerro de Pasco, Huancayo y Pucallpa aumentó el porcentaje de profesores que 
ahora descargan archivos de Internet, en Oxapampa disminuyó este número en línea de 
salida. Esto parece indicar que los profesores de esta región ya no descargan archivos con 
la frecuencia con la que lo hacían en línea de base. 

 
Gráfica 12. Distribución de docentes por región, según descarga de archivos de Internet 
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3.2.1.3 Apoyo de TICs a práctica docente 
Frente a los usos que le dan los participantes a las TICs como apoyo a su práctica docente, 
se encontraron los siguientes resultados para los dos momentos de evaluación. 

 
Tabla 8. Apoyo de las TICs a la labor docente, desglose por región 

Oxapamp
a Pasco 

Pucallp
a  

Huancay
o 

Apoyo a práctica docente 

LB LS 
L
B 

L
S 

L
B 

L
S LB LS 

Consulta de información por Internet. 3 4 2 8 4 10 7 8 

Apoyo administrativo 3 1 6 4 4 3 5 3 

Elaboración de material educativo. 4 2 10 3 1 3 3 5 

Comunicación con estudiantes o colegas 0 1 1 5 0 4 7 2 

Uso de Herramientas de productividad 2 5 1 2 1 3 5 4 

Uso de Software Educativo y recursos multimedia 0 0 1 1 2 5 5 2 

Desarrollar Proyectos Colaborativos Locales y 
Globales. 0 0 0 1 0 0 0 0 

Cursos a través de la red 0 1 0 0 0 0 0 0 

En primera medida se observa que en todas las regiones aumentó la consulta de 
información por Internet, en cuanto temas de interés para docentes y estudiantes. Esto 
demuestra que la participación en CAPTIC, como se vio anteriormente, generó mayor uso 
de Internet con fines de apoyo a la labor docente.  

Adicionalmente, parece existir un cambio en la percepción del uso de TICs por parte de 
los profesores, disminuyendo su uso como apoyo administrativo (Registro notas, 
desarrollo de temas, actualización, informes, preparación de clases, etc.), para darle peso a 
otras funciones pedagógicas de mayor alcance que las logísticas.  

Curiosamente, el uso de TICs para la elaboración de material educativo (talleres, guías, 
evaluaciones, diapositivas, mapas conceptuales, etc.) disminuyó en los casos de 
Oxapampa y Pasco, aumentando en Pucallpa y Huancayo. Como se mencionó antes, es 
posible que en Oxapampa las expectativas grandes se confundieron con capacidad grande 
al momento de la LB y, al haber vivido la experiencia, se decantaron los logros a la 
realidad. 

Por otra parte, es interesante observar que la función comunicativa de las TICs tiene un 
crecimiento en línea de salida con excepción de Huancayo en donde este uso disminuye. 
Estos resultados dan cuenta de la importancia de la comunicación virtual en el desarrollo 
de CAPTIC y las actividades asociadas al proyecto. 



   

 63

Esta misma tendencia se presenta con respecto al uso de herramientas de productividad 
como apoyo a la práctica docente, siendo Huancayo la única región en la que el puntaje 
fue menor en línea de salida que de base. 

Por su parte, el uso de software educativo y multimedia presenta un comportamiento 
desigual sin que se presenten tendencias definidas al respecto. De manera similar, los usos 
correspondientes a desarrollar proyectos colaborativos locales y globales y la realización 
de cursos a través de la red sólo se presentaron en un caso cada uno. 

 

3.2.2 Cambios en la capacidad de los maestros para interactuar en 
foros académicos en la red 

Uno de los resultados esperados en el proyecto CAPTIC es que los docentes desarrollen 
su habilidad para construir conocimiento colaborativamente con otros docentes, mediante 
la participación en foros en la red. Para propiciar esto todos los maestros y coordinadores 
tomaron parte en un curso en la red llamado CECOVI (ver numeral 2.5.1.1), el cual se 
ofreció en tres grupos, cada uno de ellos con participantes de las cuatro regiones. 

Para estudiar los cambios en las interacciones entre los maestros que toman parte en foros 
académicos, se hicieron dos estudios complementarios: Forogramas (ver Anexo 10) y 
estudio de caso sobre participación en discusiones académicas (ver Anexo 11). 

3.2.2.1 Forogramas sobre interacción de docentes en foros académicos 
La Universidad de los Andes hizo forogramas2 de las discusiones sostenidas entre 
participantes en las semanas 1, 3 y 6 de CECOVI en dos de los tres grupos, el primero y el 
segundo. En ambos grupos participaron un número semejante de personas, quienes usaron 
los mismos materiales y tuvieron los mismos facilitadores. La mayor diferencia entre los 
dos grupos fue de carácter contextual, toda vez que el primer grupo tuvo limitaciones para 
el acceso a tecnología en todos los sitios, con lo que el seminario en la red se detuvo en 
tres ocasiones. Por otra parte, el segundo grupo recibió apoyo para lidiar con tecnología 
por parte de sus colegas ya iniciados en esto, gracias a que estos ya habían aprendido a 
usar el ambiente de interacción en la red. 

Se esperaba hallar cambios en la calidad de la participación entre las semanas inicial, 
intermedia y final, analizando la manera como interactúan en foros en la red los 
participantes de cada grupo; para esto se comparó el tipo de aportes y el nivel de 
colaboración en la construcción de conocimiento a medida que se avanzó en el seminario. 
Por otra parte, se esperaba hallar diferencias entre la participación en Cecovi-1 y en 
Cecovi-2, por las razones contextuales arriba mencionadas. En buena medida se 
ratificaron estas tesis, como se explica a continuación. 

                                                 
2  Un forograma es una representación gráfica de un foro. Su análisis permite determinar quién 

participa, con quién interactúa, qué tipo de aportes hace, con lo que se pueden hacer análisis 
cuantitativos y cuantitativos. Ana María Salazar (Uniandes, Lidie) desarrolló esta técnica en el 
marco del programa Jóvenes Investigadores de Colciencias en 2002 y la aplicó a las conversaciones 
de maestros en Cecovi 1 y 2 de Captic. 
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El estudio hecho por Uniandes (ver anexo 10) muestra lo siguiente:  

(1) hay aumento gradual en la cantidad de participación en el seminario en ambos 
grupos, siendo más alta la del grupo 2.  

(2) La participación en ambos grupos fue inicialmente mediante aportes básicos e 
independientes; a medida que avanzaron en el desarrollo del seminario, fueron 
enriquecedores y crecientemente colaborativos.  

(3) A pesar de lo anterior, los aportes no fueron altamente hilados, es decir, no se 
logró que al aportar la mayoría de los maestros tomara en cuenta lo dicho por 
otros, mientras que sí se logró que la mayoría hiciera aportes enriquecedores y 
generadores. 

(4) A nivel de región, Ucayali sobresale por sus promedios de participación frente a 
las otras; Oxapampa y Junín presentan buenos promedios en el primero y segundo 
grupo respectivamente.  

(5) La experiencia de Cecovi deja un balance positivo para los participantes de las 
diferentes regiones, quienes por primera vez se enfrentaron a una capacitación 
virtual en el marco de un proyecto educativo nacional. 

3.2.2.2 Estudio de caso sobre interacción de docentes en foros académicos 
Concord Consortium hizo un estudio de caso tomando como base los aportes de un 
participante de Cecovi grupo 1. Se estudiaron todas sus intervenciones en los foros 
moderados, a lo largo de las seis semanas del seminario. Cada uno de los aportes fue 
analizado tomando en cuenta los parámetros que guiaron el seminario, es decir: qué tan 
coherente es lo escrito frente al contenido que se discute, cuánto enriquece la discusión lo 
dicho por la persona, qué tan hilado es (aporte que construye sobre los de otros) y qué tan 
generador de más discusión es lo planteado.  

Se esperaba que con el avance del seminario los participantes crecieran profesionalmente 
y que el crecimiento tuviera que ver con el sentirse mayormente a gusto en la comunidad 
virtual de docentes y con la creciente construcción colaborativa de conocimiento. Esto se 
corroboró en gran medida en el estudio de caso hecho (ver Anexo 11). 

Este caso muestra cómo una persona, que al principio no era sensible a la importancia 
de construir  comunidad, ni a la conveniencia de construir conocimiento en grupo, al 
final del curso reconoce que es bueno sentirse miembro de una comunidad en línea y 
aprender cosas inesperadas que pueden realzar su relación profesional con sus 
estudiantes. También muestra crecimiento en la manera como participa en las 
discusiones, pasando de aportes individualistas y centrados en resolver lo que se pide 
en la semilla de discusión a mensajes que enriquecen lo que se discute, hilan a veces lo 
aportado por otros y a veces dejan semillas para profundizar en la discusión. 
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3.2.3 Cambios en la interacción en el aula 
Se buscó con el proyecto producir un cambio en la manera como los docentes se 
relacionan con sus estudiantes tanto en el aula presencial. Para determinar esto se hicieron 
varios estudios, uno a cargo de TERC y Concord Consortium (ver Anexo multimedia 03), 
otro a cargo de EDC (ver Anexo multimedia 06) y otros a cargo de los docentes mismos 
(ver Anexos multimedia 04 y 05). Estos estudios se basaron en el material de video sobre 
clases de los participantes que generaron los docentes y coordinadores de las cuatro 
regiones, así como en videos de Pasco y video-casos producidos en Junín a nivel 
individual o institucional. Estos videos están disponibles para análisis en cada uno de los 
ISP participantes, así como en el MED; una selección de ellos será exhibida el sitio web 
de CAPTIC, una vez el MED haga la selección respectiva. En este informe se puede 
consultar ene. CD que lo acompaña. 

3.2.3.1 Estudio sobre las conversaciones en el salón de clase  
La idea de trabajar sobre conversaciones con niños y niñas como uno de los elementos 
centrales en la formación continuada de maestros, surgió de observar horas de video-
grabaciones de actividades en salones de clase de escuelas de educación primaria rurales 
en Perú. En esos videos el discurso didáctico pareció ser el modo exclusivo de interacción 
entre maestros y alumnos. Por este motivo elaboramos un plan de mejoramiento para los 
maestros participantes basado en la creación de situaciones de reflexión sobre la 
naturaleza de las conversaciones genuinas. El propósito no es juzgar de manera negativa 
la conversación didáctica y de manera positiva la conversación genuina en el aula de 
clase. Si los maestros desarrollan conversaciones didácticas con frecuencia, es porque 
satisfacen una necesidad. Al abrir el abanico de conversaciones se busca que los maestros 
participantes tengan conciencia de la diferencia y cualidades de ambos tipos de 
conversaciones, de tal manera que tengan la libertad de escoger con fundamento entre 
ambas, dependiendo de sus objetivos y circunstancias. Mantener conversaciones genuinas 
con los estudiantes, al menos durante parte del tiempo de clase, es crucial para promover 
que los niños desarrollen ideas complejas (en lugar de “acertar” con la respuesta), 
desplieguen su identidad como pensadores autónomos, y participen en comunidades de 
clase en donde escucharse unos a otros es una forma activa de entender.  

Para el estudio se escogieron dos segmentos de video, uno de una practicante que autorizó 
que los participantes en el seminario sobre conversaciones genuinas video-grabaran su 
clase e interactuaran con sus alumnos; otro, de una maestra titular que puso en práctica la 
propuesta de conversar genuinamente  e invitó al coordinador de su región a que video-
grabara su clase. El primero de los videos permite identificar los elementos característicos 
del diálogo didáctico, mientras que el segundo los del diálogo genuino. Se elaboró un 
video-paper con los resultados de este estudio. La trascripción está disponible en formato 
impreso en el Anexo 12 y el videopaper, en el Anexo multimedia 03. 

3.2.3.1 Estudio de caso sobre cambios en las prácticas de aula 
Entre los docentes cuyas clases se filmaron al inicio del proyecto, a la mitad del mismo y 
al final, se escogió al azar uno, de Cerro de Pasco, y se estudiaron los cambios que se 
observan en la interacción con sus alumnos en su aula. Para hacer este estudio el grupo de 
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EDC tomó como referencia los conceptos que se desarrollaron con los docentes sobre 
conversaciones didácticas y conversaciones genuinas, de lo cual se habló en el numeral 
anterior. Con base en esto, el grupo de EDC hizo esta selección y análisis de videos de 
episodios de aula de esta maestra. En el Anexo multimedia 06 se puede apreciar a la 
misma educadora en tres momentos: el inicial, de corte tradicional, donde la interacción es 
muy didáctica, una conversación guiada hacia el logro de respuestas esperadas. Un 
segundo momento, hacia la mitad del proyecto, donde se aprecia una transición del 
diálogo eminentemente didáctica al diálogo genuino; y un tercer momento donde el 
diálogo es eminentemente genuino, sin que por eso se busque eliminar lo didáctico 

 

3.3 Cambios a nivel de formadores de docentes del proyecto 
Para establecer cambios en los formadores de docentes que tuvieron a cargo coordinación 
regional o zonal del proyecto, hicimos una encuesta con interrogantes de respuesta abierta 
en la que les preguntamos qué impacto tuvo el proyecto en ellos como personas y en su 
entorno inmediato, las instituciones formadoras de docentes en que colaboran. La 
siguiente síntesis captura lo que contestaron. 

3.3.1 Impacto del proyecto en los formadores de docentes 
A través de la interacción con los docentes a su cargo, en el contexto mismo de sus 
instituciones, pudieron ampliar su conocimiento de la realidad educativa de sus regiones, 
en particular en lo que se refiere al uso de nuevas estrategias pedagógicas e informática. 
Uno de los formadores dice que si el propósito del diagnóstico de necesidades y del 
trabajo sobre ellas fue el reconocimiento de diferentes factores que pueden contribuir a la 
mejora de la calidad educativa en el Perú, entonces CAPTIC ha servido de mucho porque 
les permite reconocer por dónde se pueden superar las debilidades existentes mediante uso 
de TICs.  

Les fue posible reconocer capacidades y dificultades que tienen los docentes de primaria 
para el manejo informático y para la inserción de nuevas estrategias pedagógicas apoyadas 
en recursos informáticos. Uno de los formadores dice que les ayudó a conocer la 
heterogeneidad de docentes que trabajan en sus zonas y a construir sobre las diferencias.  

Pudieron apropiar nuevas estrategias metodológicas que contribuyen al mejoramiento de 
la calidad de la educación peruana. En particular la reflexión sobre video clases y el 
desarrollo de video casos, así como el diseño, desarrollo y documentación de proyectos 
colaborativos, les permitió a ellos reflexionar sobre su quehacer profesional, propiciar la 
formación de comunidades de práctica docente y orientar estrategias de enseñanza que 
producen cambios en los maestros y en sus estudiantes. Uno de los formadores dice que 
estos procesos generaron un cambio en su vida profesional. 

Han podido asimilar recursos informáticos que no habían usado y explorar sus 
posibilidades de aplicación pedagógica. La participación en CECOVI les permitió 
entender la importancia del lenguaje escrito y del uso de herramientas para la buena 
presentación de mensajes (HTML), así como de la organización y  uso adecuado de 
espacios para favorecer discusiones efectivas (en Blackboard). La administración y 
manejo de Moodle en el portal CAPTIC vino a ser una fortaleza para el desarrollo de los 
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PCG, donde hubo que crear y desarrollar los espacios para las discusiones. El uso de la 
filmadora, del editor de videos, de programas y herramientas para producir multimedios 
(Powerpoint, VideoPaper Builder 2) y del portal CAPTIC para publicar documentos 
multimedia les dio un sentido de lo que se puede hacer educativamente con recursos 
multimedia. Uno de los formadores dice que este proyecto le cambió su visión sobre el 
uso de TICs en educación. 

Les permitió identificar estrategias efectivas para trabajo continuado con docentes, con 
distintos puntos de vista y grados de logro. Uno de los formadores indica que aun cuando 
en ciertas ocasiones fue flexible en función de las necesidades de los docentes y en otras 
exigente a más no poder para el cumplimiento de fechas, la conclusión que saca es que el 
docente de su zona es propenso a realizar un buen trabajo en la medida en que uno es 
inflexible y establece las sanciones respectivas, lo cual considera una pena, pues trate por 
tierra el esfuerzo por trabajar en función a estímulos positivos. 

3.3.2 Impacto del proyecto en las instituciones formadores de 
docentes 
Los ISPP participantes juegan un doble rol en sus regiones, en el sentido de que preparan 
futuros docentes y ofrecen educación recurrente, continuada o permanente a docentes en 
servicio. En este contexto, la siguiente es la opinión de los formadores de formadores  que 
fueron coordinadores regionales o zonales en CAPTIC, acerca del impacto del proyecto en 
sus instituciones. 

• En el ISPP de Chupaca, Junín, se ha abierto una oportunidad de desarrollo del uso 
de las TIC a partir de la experiencia de CAPTIC, ya que se cuenta con 3 personas 
preparadas para esta labor y que deben difundir esta estrategia de trabajo, 
especialmente en lo concerniente a comunidades de práctica y proyectos 
colaborativos. La labor de difusión hacia los demás docentes debió ser un trabajo 
integrado pero no se dio por cuanto hubo cambios en el grupo y la acumulación de 
labores institucionales a los docentes fue grande. Tienen previsto reforzar el 
equipo de trabajo para continuar el año próximo. 

• En el ISPP Horacio Zeballos Gámez, Pucallpa, hubo docentes que tomaron parte 
en algunas actividades de CAPTIC, así como participación plena de un grupo del 
colegio de aplicación. El impacto del proyecto en el ISPP se vio limitado por la no 
disponibilidad de Internet a pesar de tener una sala de computadores bien dotada. 
También se vio limitado por el cambio en la dirección del ISPP en el transcurso 
del año, así como por las debilidades que el coordinador regional reconoce que 
tuvo en su liderazgo del grupo.  Hay voluntad institucional para seguir 
dinamizando el proyecto, pero el director del ISPP desea replantear la manera 
como docentes de su institución toman parte. 

• En el ISPP Gamaniel Blanco Murillo, Cerro de Pasco, queda un grupo de 
profesores capacitados como moderadores en la red, experimentados en la 
aplicación de técnicas de aprendizaje contextualizadas y acordes a requerimientos 
reales y duchos en el uso y manejo de medios informáticos relevantes, con una 
visión más acorde con el avance global de la educación y práctica pedagógica. 
CAPTIC ha permitido que el GBM haya explorado nuevas y mejores formas de 
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aprendizaje que promueven la mejora de la calidad educativa en su región 
(capacitación usando la Internet, uso de videos para provocar diálogos reflexivos, 
inserción de experiencias reales a procesos educativos). CAPTIC también ha sido 
la ocasión de que el GBM sea promotor, en la comunidad, de la informática en 
procesos educativos. Internamente, se ha deslindado la especialidad de 
Computación e Informática del papel que cumple el aula de innovaciones 
pedagógicas Huascarán para innovar procesos educativos; se compraron máquinas 
para la especialidad y se están dedicando las de Huascarán a sus verdaderos 
propósitos. Los alumnos de formación magisterial han tomado conciencia de las 
capacidades que deben desarrollar pare el manejo de recursos informáticos en su 
labor profesional. 

• En el ISPP Fray Angel José Azagra Murillo, Puerto Bermúdez, CAPTIC fue 
ocasión de concretar una infraestructura informática completa, en buena medida 
autogestionada, la cual se ha puesto al servicio de la comunidad de Puerto 
Bermúdez, a través del desarrollo de talleres de capacitación usando la 
metodología aprendida en CAPTIC. Para esto los docentes que toman parte del 
proyecto han diseminado su saber entre colegas. El trabajo desarrollado ha dejado 
una expectativa muy grande dentro de los docentes, y qué decir de los alumnos, 
algunos de los cuales han tomado parte en los proyectos colaborativos. El impacto 
de CAPTIC en nuestra institución es positivo, en especial para nuestros alumnos.   
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4. LECCIONES APRENDIDAS A NIVEL DE PROYECTO 
En esta sección se presentan las lecciones complementan las que dejaron cada una de las 
actividades que se llevaron a cabo. Estas lecciones tienen un nivel macro, a nivel de 
proyecto, y buscan compartir lo que deja esta experiencia piloto para el desarrollo de otras 
similares en un futuro, o para la expansión de esta. 

4.1 Las condiciones necesarias para iniciar 
Aprestamiento tecnológico efectivo. El proyecto CAPTIC es un proyecto de educación 
apoyada en uso de tecnologías de información y comunicaciones. Presuponía que todas las 
instituciones participantes tenían operacionales la sala de computadores e Internet. No fue 
así y esta restricción, que se resolvió parcialmente a lo largo del proyecto con apoyo del 
Programa Huascarán, hizo que las actividades se retrasaran y que el nivel de interacción 
en la red de parte de estudiantes y profesores fuera disparejo, ligado a la disponibilidad 
efectiva de recursos tecnológicos en su institución. No es viable para un docente cubrir 
costos de Internet en ciber-cafés de su vecindario para participar en actividades de 
desarrollo profesoral o para la formación de sus estudiantes.  

Disponibilidad efectiva de los recursos tecnológicos para el proyecto. CAPTIC es un 
proyecto que gira alrededor de formación de docentes de primaria con miras a mejorar los 
procesos educativos que se ofrecen a sus estudiantes. Es un piloto dentro del Programa 
Huascarán. Dado que en la mayoría de los casos las aulas que tenían a disposición los 
docentes y alumnos del proyecto eran las mismas que utilizaba el resto de cada institución, 
se logró en muchos casos coordinar el acceso a aula por parte de docentes y de 
estudiantes. También hubo otros donde las prioridades institucionales o las directrices 
regionales del Programa Huascarán hicieron difícil, durante ciertas partes el año, si no 
imposible, el uso efectivo de TICs por docentes y estudiantes participantes.  

Compromiso de los directivos de las instituciones participantes. Se notó el impacto en la 
ejecución del proyecto del compromiso de los directivos de los ISPP y de las IE que 
tomaron parte. Este compromiso se manifiesta al asumir el piloto como un proyecto de 
responsabilidad e interés institucional, más que como un proyecto de responsabilidad 
individual de los participantes. El éxito del piloto en muchas de las instituciones se debe a 
que los participantes tuvieron apoyo directivo para dedicar tiempo y esfuerzo a la 
capacitación continuada, y a la aplicación y socialización de lo aprendido.  

Selección de participantes. Los anteriores tres elementos son los pilares de un proyecto 
piloto apoyado con informática. Sin embargo, no son suficientes. La experiencia nos 
mostró que la selección de participantes, instituciones, maestros y coordinadores 
regionales, debe basarse en algo más que buena voluntad e interés por tomar parte. 
Resultó ser crítico en el caso de los coordinadores regionales y nacional su nivel de 
confort con el uso de TICs y su capacidad de apropiar nuevas herramientas que surjan en 
el proceso; es la única manera de que puedan asumir y mantener un liderazgo en el uso 
educativo de TICs en su ámbito de competencia. En el caso de las instituciones fue un 
error de parte del proyecto no haber verificado su nivel de aprestamiento tecnológico antes 
de aceptarlas, toda vez que por estar en Programa Huascarán tendrían esto resuelto, pero 
en la práctica había buenas razones para que algo hiciera falta. Respecto a los 
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participantes, nadie esperaba que supieran más allá de los fundamental, se había 
convenido con Programa Huascarán alfabetizarlos si hacía falta; sin embargo, como las 
hojas de inscripción dieron que la mayoría ya sabía usar el computador, sus herramientas 
de productividad y de navegación en Internet, nadie se preocupó por preparar un plan de 
alfabetización informática. La realidad fue que no había tal dominio y que en cada caso 
tuvieron que generar una estrategia para superar las deficiencias. 

4.2 Las claves de éxito a lo largo del proceso 
Expansión de espacios y recursos  institucionales para favorecer aprendizaje. La 
integración de recursos para el desarrollo de proyectos colaborativos locales y globales ha 
permitido la innovación en procesos de aprendizaje, como lo han manifestado los docentes 
y directivos con quienes tuvimos oportunidad de interactuar en el seguimiento del 
proyecto. Esta integración lleva a que se expandan los espacios y recursos institucionales 
para favorecer el aprendizaje, usualmente limitados al aula y a lo que desarrolla el 
maestro; al plantear proyectos de aprendizaje donde el estudiante es el encargado de 
indagar, de curiosear, de contrastar lo que sabe con lo que averigua, de generar nuevas 
interpretaciones y nuevas propuestas, se hace imperativo acudir a múltiples medios de 
aprendizaje. De este modo es posible que distintos pequeños grupos lleguen a puntos de 
vista, usualmente con diferencias, que se comparten reflexivamente entre los estudiantes 
de cada proyecto. El computador, los recursos digitales, los servidores de información en 
Internet, y la interacción por Internet, son solo recursos adicionales a los locales, que 
superan lo que hay en el aula. Esta expansión selectiva y variada en recursos hace 
diferencia. 

Espacio virtual para interacción entre docentes y estudiantes. La dinámica del proyecto 
durante el segundo semestre de 2004 se enriqueció con la disponibilidad del espacio de 
Comunidad Virtual CAPTIC. Durante el primer semestre la interacción social y 
programática había sido a base de correo electrónico y chats, y en el aula virtual de 
Metacursos para capacitación en la red; esto favoreció que los participantes se 
familiarizaran con la tecnología e hicieran uso de ella para comunicarse con otros y para 
aprender. A partir de la disposición del espacio de Comunidad Virtual CAPTIC fue 
posible construir colaborativamente conocimiento sobre los proyectos que se llevan a cabo 
en cada lugar, así como sobre las iniciativas pedagógicas e institucionales de cada sitio. Se 
hizo evidente que el diseño de los espacios virtuales hacía diferencia (hubo que 
rediseñarlos cuando se entendió su funcionalidad), que la inscripción diferencial de 
maestros y alumnos a espacios de trabajo en la red era indispensable (al inicio todos tenían 
acceso a todo, luego se centró la acción de cada quien en lo que le competía), que el 
mantenimiento de los espacios era clave (es decir, que la localización correcta de aportes 
donde corresponde hace diferencia), que la ubicación adecuada de los espacios de 
discusión facilitaba el proceso (los foros en que cada bien participa deben ser fácilmente 
localizables por sus participantes). En fin, fue claro que no bastaba con tener la 
herramienta para crear y administrar aulas virtuales, sino que era necesario saberla usar 
pedagógicamente.  

Acompañamiento desde el lado en procesos de aprendizaje presenciales y en la red. El 
mayor reto que se presentó en el proyecto no fue apropiar tecnología; una vez que ésta 
estuvo disponible, la estrategia de inducción y utilización (apropiar lo que se necesita 
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cuando hace falta y mediante exploración y soporte por demanda) permitió que cada 
docente usara la tecnología que requería. La incorporación de TICs, sin embargo, no era 
suficiente para producir un cambio en la manera de enseñar. Se identificó en el 
diagnóstico que todos los docentes usaban estrategias didácticas centradas en transmitir 
conocimiento y en afianzar su utilización por parte de los estudiantes; sin excepción, todos 
los videos iniciales mostraron esta aproximación educativa. El proyecto le apuntó a 
producir un cambio en la manera de enseñar, con miras a mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes. Por este motivo, lo más retador fue producir un cambio en la manera de 
enseñar, induciéndolo en forma coherente con los fines del proyecto. No se podía hacer 
esto facilitando desde el centro, es decir, enseñando en modo tradicional, sino haciéndolo 
desde el lado, creando ambientes en los que se propiciara crecientemente autonomía, 
exploración, colaboración y socialización de conocimientos. Esta labor inicialmente fue 
facilitada por los responsables de cada evento, pero en todos los casos pasó a ser 
responsabilidad de cada persona o grupo, con apoyo del respectivo facilitador. Hacia 
delante este es uno de los legados que más hay que cultivar, pues allí está el corazón del 
proceso. 

Socialización de lo aprendido en las comunidades educativas locales.  Pudimos apreciar 
en más de una de las IE que al hacer partícipes a los demás docentes o a los padres de 
familia de las ideas y vivencias del proyecto, se lograba mayor colaboración y soporte 
para seguir adelante. Hubo casos donde, inclusive, se inició expansión interna del 
proyecto al hallar que las propuestas eran valederas para otros grados. Hallamos que 
donde esto se dio no fue fruto del azar sino de acción coordinada entre directivos y 
miembros del proyecto, o de estos con los padres de familia. 

4.3  Para maximizar el impacto 
Continuidad institucionalizada. La experiencia ha mostrado que tiene sentido el trabajo 
que se lleva a cabo en CAPTIC. También ha hecho evidente que un año no es suficiente 
para desarrollar toda la capacidad que es necesaria para que los proyectos se 
institucionalicen en cada institución participante. Lo hecho en los 10 meses del proyecto 
durante 2004 deja maestros entrenados para sacar adelante proyectos colaborativos  
locales y globales, maestros sensibilizados acerca de la importancia de reflexionar sobre 
sus propias prácticas docentes, maestros que saben interactuar en foros virtuales y reales, 
pero se queda corto en lograr que se institucionalicen estas prácticas. Consideramos que 
cuando menos hacen falta 6 meses de seguimiento donde, sin capacitación adicional, pero 
con asesoría continuada de parte de los coordinadores regionales, los maestros de cada 
escuela determinen cuáles proyectos innovadores van a hacer este año, los diseñen, creen 
los espacios de interacción necesarios, los ejecuten y evalúen con creciente autonomía. 
Adicionalmente, en este mismo período hace falta mantener en marcha cada comunidad 
de práctica docente, donde se analicen los videos de cada docente con diferentes ópticas y 
se creen video casos que construyan sobre lo aprendido. Estos video-casos servirán 
localmente para sensibilizar otros docentes e involucrarlos en las comunidades de 
práctica. 

Continuidad reflexiva. Los actores centrales del proceso de cambio, docentes y 
coordinadores regionales, tienen un gran potencial que puede aprovecharse o perderse, 
dependiendo del contexto que se cree para su acción luego de terminar el piloto. Lo peor 
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que puede pasar a un proyecto es pensar que, después de él, las cosas siguen como eran 
antes, que fue una prueba del momento y que cada quien puede hacer lo que mejor le 
parece con lo que aprendió.  

 
5. RECOMENDACIONES 

 
Dejamos a consideración de las autoridades del Ministerio, en particular de las entidades 
que están directamente relacionadas con el quehacer de lo que ha sido el piloto de 
CAPTIC—Programa Huascarán y DINFOCAD y DINEIP, dos grandes recomendaciones:  

• Consolidar a lo largo del año 2005 el proyecto en el MED, en las ISPP y en las IE 
que participaron en el mismo, mediante expansión interna del proyecto a los 
directivos, funcionarios, y docentes de primaria interesados.  

• Iniciar la expansión paulatina del proyecto hacia otros ISPP e IE que cuenten con 
las condiciones de aprestamiento requeridas y se comprometan con un plan de 
innovación educativa apoyada en uso educativo de TICs. 

Esto requiere una estrategia colaborativa que construya sobre las lecciones aprendidas y 
sobre las fortalezas del Programa Huascarán y de la Dirección Nacional de Formación y 
Capacitación Docente. CAPTIC ha sido posible gracias a esta alianza y al apoyo externo 
del grupo de consultores del proyecto dotEDU. Al culminar la fase piloto y terminar la 
asesoría externa, queda un capital humano en las regiones, que se puede canalizar hacia la 
institucionalización creciente de la propuesta de CAPTIC; esta propuesta, ajustada con 
base en la experiencia, podrá llegar a ser un componente fundamental del programa 
Huascarán en Primaria, así como del programa de Formación en Servicio de docentes de 
la DINFOCAD y de la DINEIP.   

Estas dos recomendaciones toman en cuenta que el piloto del proyecto CAPTIC, llevado a 
cabo en instituciones de educación primaria rural y con apoyo local de un formador de 
formadores de un ISPP de cada región, en cuatro zonas del Perú, ha mostrado efectividad 
en dos dimensiones complementarias:  

• innovación de prácticas educativas con estudiantes, mediante integración de 
proyectos colaborativos locales (presenciales) y globales (presenciales y en la red) 
al currículo vigente, haciendo uso de conversaciones genuinas que favorezcan 
construcción colaborativa de conocimiento; 

• la creación de comunidades virtuales de docentes que aprenden mediante 
interacción en la red y de comunidades de práctica de maestros que reflexionan 
sobre video grabaciones de sus prácticas docentes, para apoyar el desarrollo 
profesional de los educadores, a partir de reflexión y discusión sobre episodios de 
docencia que graban y comparten entre colegas.  
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5.1  Recomendación 1. Consolidar la infraestructura 
tecnológica para la red CAPTIC 

5.1.1 Meta 
A la brevedad posible, se mejorara la infraestructura tecnológica para uso de la red de 
Comunidades que Aprender con apoyo de TIC—CAPTIC, mediante acciones 
complementarias que resuelvan algunas de las limitaciones existentes y complementen la 
dotación tecnológica con elementos que agregan valor. 

5.1.2  Estrategia 
Para superar las limitaciones tecnológicas detectadas en la ejecución de CAPTIC, se 
sugieren las siguientes acciones complementarias: 

• Completar la infraestructura de TICs en IE/ISPP: conexión a Internet en dos 
instituciones, suministro de servidor en una, arreglo de antena parabólica en otra; 
es muy difícil pedir a los docentes que ellos y sus alumnos asuman los costos de 
Internet para actividades escolares.  

• Ampliar el espacio en disco del servidor de CAPTIC, de modo que sea posible 
poner allí videos de clases de docentes participantes y productos multimedia que 
los docentes deseen compartir. 

• Dar una directriz a las instituciones del programa Huascarán que toman parte en 
CAPTIC sobre ampliación de los horarios de uso de las salas de innovación 
pedagógica en las instituciones,  garantizando disponibilidad más allá de la jornada 
de la mañana, así como igualdad de oportunidades a todos los docentes y 
estudiantes de cada institución; habrá un sistema de reservas de sala y soporte 
operacional (directo, por parte del docente de aula de innovación pedagógica, o 
delegado, por parte del docente líder del subprograma) cuando estén en uso.  

• Conseguir, o hacer donación, de 16 cámaras de fotografía digitales con zoom e 
interfaz USB a computador, para dar a cada una de las instituciones participantes; 
esto hace posible que se documenten digitalmente actividades y productos que se 
comparten en la red. 

 

5.2 Recomendación 2. Consolidar el proyecto en MED, ISPP  e 
IE participantes en la red CAPTIC 

Esta recomendación conlleva acciones complementarias a los niveles nacional, regional e 
institucional. Por este motivo, se ha desglosado en tres grupos de recomendaciones, una 
para cada uno de los niveles mencionados. 
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5.2.1 Recomendación 2.1 Consolidar el nodo central de la red CAPTIC 
en el MED 

5.2.1.1 Meta 
Se pretende que al final del año 2005 los funcionarios del MED que tienen que ver con 
uso de TICs para el mejoramiento educativo en educación primaria, o para la formación 
de docentes, hayan apropiado los elementos de la propuesta de CAPTIC que crean 
pertinentes y hayan hecho seguimiento a su implementación en las ISPP e IE 
participantes.   

5.2.1.2 Estrategia 
Para lograr la meta anterior se propone llevar a cabo una serie de acciones al interior del 
MED, lideradas por el grupo de Capacitación del MED y con participación de 
funcionarios de la Dirección Pedagógica de Huascarán, de la DINFOCAD y de la 
DINEIP. Dejamos a consideración los siguientes elementos: 

• Completar la alimentación del sitio Web CAPTIC, y eliminar lo que no se requiera 
para la consolidación del proyecto, de modo que sea una galería de recursos de 
cuyo análisis se pueda aprender acerca de los distintos elementos del Proyecto 
CAPTIC. Se sugiere que entre quienes fueron los líderes del proyecto piloto 
(coordinadores nacional y regionales) decidan qué y cómo organizar la 
información que se ha sistematizado en la Comunidad Virtual CAPTIC. Es 
importante colocar una selección de video clases de inicio, mitad y final del 
proceso de reflexión sobre prácticas docentes (o al menos de inicio y final o de 
inicio y mitad), para lo cual ya se dispone de información multimedia organizada. 
También es bueno colocar el informe final en formato digital de modo que se 
pueda usar como base textual para los seminarios en la red, complementaria a la 
información multimedia en Web CAPTIC. Este proceso se puede realizar mediante 
trabajo colaborativo entre quienes fueron coordinadores nacional y regionales, 
haciendo uso de diálogos en la red y distribución de responsabilidades con plazos 
concertados. Esta actividad debe anteceder a las demás, toda vez que sus frutos 
serán insumos para otras. 

• Una vez que se haya completado la alimentación y depurado el sitio Web 
CAPTIC, en cuanto se haya migrado su contenido a Moodle 3.0, se sugiere dar 
acceso al mismo (llave y clave) a los funcionarios de DINFOCAD, DINEIP y 
Dirección Pedagógica de Huascarán que deseen participar en el análisis de los 
distintos componentes de CAPTIC. Para esto se recomienda cursar una invitación 
indicando que se van a hacer foros virtuales para analizar los distintos 
componentes del proyecto,  revisando el informe final y los recursos digitales 
disponibles en el sitio Web, señalando cuándo y qué formato tendrán dichos foros.  

• Se recomienda extender la invitación anterior a los especialistas Huascarán de las 
regionales de Ucayali, Junín y Pasco, de modo que ellos puedan también apropiar 
lo que les sirva de CAPTIC hacia su actividad profesional y colaborar luego con 
los educadores de cada IE participante. 
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• Definir y crear una serie de seminarios cortos en la red en los cuales se analicen 
los distintos componentes del proyecto CAPTIC. Sugerimos los posibles 
seminarios, todos ellos en la red y moderados por quienes fueron coordinadores de 
CAPTIC, en corresponsabilidad para cada caso: 

• Seminario de familiarización con el sitio de la Comunidad Virtual CAPTIC. Se 
puede hacer en dos semanas, una de ellas dedicada a lograr que los 
participantes se conozcan y otra a que aprendan a hacer uso de los espacios 
permanentes de Web CAPTIC (Espacio de socialización, consultorio técnico y 
consultorio académico) así como de los recursos que tiene a disposición (copia 
del informe final; documentación multimedia de PCLs que estén completos; 
copia del diseño de cada PCG y de los diálogos entre alumnos durante su 
desarrollo; copia de segmentos de video clases por profesor que haya sido 
grabado dos o tres veces, organizados por región y por fechas).  Para lo 
primero puede hacerse una actividad lúdica del tipo CONOZCAMONOS en 
CECOVI. Para lo segundo se puede hacer una carrera de observación por 
equipos creados al azar, tal que cada uno de los grupos pase por todas partes y 
extraiga información que publican; el conjunto de informaciones deberá 
publicarse y el grupo ganador recibirá una mención especial en el espacio de 
anuncios del sitio (Tema 0) 

• Seminarios temáticos en la red, cada uno de dos semanas, donde para el tema 
que se estudie se haga (1) revisión individual de los conceptos, procesos y 
productos obtenidos, (2) discusión de las lecciones aprendidas, de las 
recomendaciones que se dan para el tema, así como comentarios sobre aquellas 
cosas que les llamen la atención a los participantes, cada uno hablando desde la 
voz de su rol profesional en la división donde trabaja. Los seminarios serán 
diseñados por el grupo de Capacitación con liderazgo de Rocío y con soporte 
de quienes fueron coordinadores regionales. La moderación de estos 
seminarios conviene que la haga una persona que ya haya participado en 
Cecovi, de modo que se modele lo aprendido sobre facilitación desde el lado 
para los demás colegas. 

Al finalizar estos seminarios conviene que los participantes de cada unidad 
organizativa participante hagan un balance de lo que les sirve de CAPTIC para la 
división en que colaboran y tomen las previsiones necesarias para su incorporación en 
los POA de años siguientes.  

• Las personas del MED que luego de este proceso crean que vale la pena tomar 
parte en la expansión futura del proyecto, se constituirán como nodo central de una 
red de educadores que innovan haciendo uso de pedagogía y metodología 
CAPTIC. 

• La estrategia propuesta tiende a generar capacidad en los funcionarios de las 
distintas unidades organizacionales del MED, a nivel central y regional, que tienen 
que ver con TICs, con Formación de Docentes y con Educación Primaria.  
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5.2.2 Recomendación 2.2. Consolidar los nodos zonales de la red 
CAPTIC en los ISPP participantes 

5.2.2.1 Meta 
Al finalizar el año 2005 cada uno de los ISPP que tomaron parte en CAPTIC habrá 
explorado el valor que puede agregar la pedagogía y metodología del proyecto e 
institucionalizado aquellas prácticas que sean pertinentes. 

5.2.2.2 Estrategia 
Con el fin de lograr lo propuesto, se sugiere que el grupo de docentes de cada ISPP que 
tomó parte en CAPTIC dedique parte de su actividad docente a hacer formación en 
servicio, con miras a apoyar la expansión interna del proyecto en su institución y la 
consolidar el proyecto en el MED y en las IE que tomaron parte en el mismo. 

• Se sugiere que la DINFOCAD coordine con los directores de los cuatro ISPP que 
tomaron parte en CAPTIC, la asignación de hasta 20 horas por semana para 
formación en servicio por parte de los docentes de los ISPP que tomaron en 
CAPTIC, con el fin de que puedan apoyar las labores locales y en la red que se 
necesiten para consolidar CAPTIC en el MED y en las IE participantes. De ser 
necesario, se sugiere expedir una directriz al respecto. 

• Quien fuera el coordinador regional de CAPTIC en cada ISPP apoyará como parte 
de su labor de formación en servicio la consolidación del proyecto en el MED 
mediante colaboración en la red para depurar el sitio, así como para diseñar y 
realizar los seminarios mencionados en la primera recomendación. Esta actividad 
le ayudará a cada líder regional desarrollar habilidad para crear foros de discusión 
y facilitar desde el lado discusiones en la red. 

• Con el fin de ganar apoyo por parte del director y de vincular otros docentes de 
ISPP en actividades tipo CAPTIC, se sugiere organizar al interior de cada ISPP 
una actividad de socialización de logros y oportunidades CAPTIC, destacando las 
oportunidades que ven los líderes de cada región para la formación de formadores 
y los requerimientos asociados. Como fruto de esta jornada es deseable que se 
determine qué elementos de la formación de futuros docentes conviene enriquecer 
con ideas CAPTIC y trazar un plan para que los educadores a cargo de las mismas 
se preparen para esto. 

• Dentro de la óptica anterior, se sugiere someter a consideración de los directivos 
del ISPP institucionalizar la reflexión sobre las actividades docentes que llevan a 
cabo los practicantes (futuros docentes) de los ISPP, mediante la video grabación 
de clases en sus prácticas, así como mediante su digitalización y análisis por parte 
de comunidades de practicantes docentes.  

• Esta institucionalización se puede articular con el apoyo que requieran las 
comunidades locales de práctica docente (docentes de las instituciones que toman 
parte en CAPTIC), en lo que se refiere a filmaciones. La filmación de nuevos 
episodios y la digitalización de los mismos puede hacerse alrededor de las visitas 
de práctica docente, en aras de hacer viables los desplazamientos respectivos.  
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• Se sugiere también someter a consideración de la comunidad de los ISPP la 
posibilidad de combinar actividades docentes en la red con actividades 
presenciales. Como campo de práctica para echar a andar esta iniciativa se sugiere 
que docentes del ISPP que se interesen por algunos de los temas desarrollados en 
CAPTIC tomen parte en los seminarios que se sugirió organizar para funcionarios 
del MED, de los cuales se habló en la primera recomendación. Como fruto de esto 
habrán vivido una experiencia de aprendizaje en la red y estarán en posibilidad de 
establecer qué procesos del ISPP les conviene comenzar a apoyar con foros 
virtuales.  

• Se sugiere ofrecer un taller local a colegas del ISPP y practicantes, sobre 
Proyectos Colaborativos Locales—PCL—y generar, mediante trabajo 
colaborativo de docentes participantes, el diseño de un PCL que se pueda articular 
con actividades de formación de futuros docentes. Este diseño se puede compartir 
con los grupos de otros ISPP, en el sitio Web de CAPTIC, de modo que todos 
tengan a mano el fruto de cada grupo. La implementación y documentación de los 
PCLs se hará tomando en cuenta las lecciones aprendidas en los del piloto. 

• Complementariamente se sugiere construir sobre la experiencia con PCLs para 
hacer un taller colegiado y en la red sobre Proyectos Colaborativos Globales—
PCG—donde de común acuerdo con docentes de otros ISPP se genere el diseño 
colaborativo de un PCG que sea de interés compartido. El diseño único resultante 
será implementado en cada ISPP participante, dentro de los plazos que convengan, 
haciendo uso de los espacios que creen en Web Captic para esto. 

• Con el fin de atender los gastos de materiales para los PCL o PCG, así como para 
desplazamientos de los coordinadores o participantes, se sugiere dedicar recursos 
financieros auto-generados localmente mediante uso de los recursos informáticos 
de que se dispone, a la atención de los costos de docencia enriquecida con TICs.  

 

5.2.3 Recomendación 2.3. Consolidar los nodos locales de la red 
CAPTIC en las IE participantes 

5.2.3.1 Meta 
Al finalizar el año 2005 las instituciones educativas (IE) participantes en el piloto de 
CAPTIC habrán expandido el programa a todos los docentes y estudiantes de primaria, en 
aquellas dimensiones en que sea pertinente y viable. 

5.2.3.2 Estrategia 
Para alcanzar la meta propuesta para el 2005 sugerimos las siguientes actividades: 

• Organizarse los docentes que tomaron parte en CAPTIC como un nodo local del 
proyecto CAPTIC, invitando a formar parte del mismo al docente responsable del 
aula de innovación pedagógica al servicio de primaria. Se elegirá un líder local 
para CAPTIC. Esta comunidad de práctica docente analizará lo hecho el año 
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anterior y generará propuestas de acción para la expansión interna del proyecto 
hacia los demás docentes y estudiantes de la IE.  

• Compartir esta propuesta de acción con los directivos de la IE y con los demás 
nodos locales (valiéndose de un espacio que se cree en el sitio Web CAPTIC para 
coordinación de acciones entre nodos), de modo que las directivas ayuden a 
articular las propuesta con el POA de la IE y se puedan asignar los recursos 
necesarios, al tiempo que todos los nodos locales se puedan enriquecer con ideas 
de los demás y se puedan coordinar acciones globales o interregionales. 

• Actualizar el diagnóstico de necesidades educativas por institución y zona. Cada 
nodo local actualizará al inicio del año lectivo, con apoyo de los directivos y 
docentes de las IE participantes, el diagnóstico de necesidades educativas por 
institución que se hizo al inicio de CAPTIC, cuidando su articulación con el PEI 
de cada institución y con los currículos por áreas y grados para educación 
primaria.  

El líder zonal y los líderes institucionales revisarán la metodología utilizada y la 
ajustarán en lo que sea pertinente, mediante trabajo colaborativo en la red 
moderado por líder nacional de CAPTIC y en foro privado en Web CAPTIC.  

• Culminada la recopilación y análisis de las necesidades educativas de cada región, 
se hará planeación colaborativa de programas de acción locales (al interior de 
cada institución), zonales (entre instituciones de la misma región) y nacionales 
(entre instituciones de las distintas regiones), así como la presupuestación 
respectiva para actividades en cada nivel (local, zonal, nacional). Habrá 
actividades hacia los alumnos (proyectos locales y globales) y hacia los docentes 
(comunidades virtuales y comunidades de práctica) de las IE e ISPP participantes.  

Se buscará cofinanciar las actividades, integrando recursos generados en las 
instituciones con recursos de las direcciones regionales de educación, con los de 
las redes de aprendizaje del Programa Huascarán y los de las redes de formadores 
de la DINFOCAD que se puedan comprometer. La viabilidad del plan depende de 
la pronta y oportuna concertación de recursos que se haga, con apoyo de los nodos 
zonales y el nodo central de la red en que se organiza el subprograma. La 
Dirección Ejecutiva del programa Huascarán y la dirección de DINFOCAD 
apoyarán en la concreción y co-financiación de estos planes. 

• Se buscará reforzar la actividad de los docentes que tomaron parte en CAPTIC, 
poniendo a funcionar las comunidades de práctica docente que se iniciaron, con 
dinamización del líder local respectivo y el apoyo del líder zonal. Estas 
comunidades reflexionarán sobre los videos que tomaron los docentes de cada IE 
el año anterior, o sobre nuevos videos que se concerte tomar.  

Hay múltiples lentes para hacer la reflexión y discusión; conviene irlos utilizando, 
para que los participantes le hallen sentido a lo que hacen y no se estanquen en su 
crecimiento. En un principio cabe usar un lente neutro, donde cada quien mira los 
episodios seleccionados a partir de su propia óptica, compartida con otros; a 
medida que se gana sentido de comunidad y se satisfacen las inquietudes iniciales, 
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conviene hacer uso de distintas ópticas, aquellas en las que el grupo institucional 
desee avanzar. Para desarrollar estas nuevas perspectivas de análisis de los 
episodios de docencia video grabados, el grupo hará revisión de literatura 
relevante, disponible localmente o en la red, así como discusiones presenciales con 
relatoría en la red. De este modo se crea en el portal del subprograma una batería 
de perspectivas para analizar prácticas docentes, así como una videoteca de 
pequeños episodios de docencia objeto de estudio. 

• Se buscará fortalecer la actividad docente de todos los maestros de primaria de 
cada IE participante en el subprograma, mediante su participación en proyectos 
colaborativos locales (PCL) que se deriven del estudio actualizado de necesidades 
educativas. Para esto, en cada institución se hará un taller sobre PCL hacia todos 
los docentes de primaria, donde quienes ya participaron en CAPTIC recrean el 
taller que ellos vivieron, comparten la metodología y los productos, y analizan los 
resultados del estudio de necesidades. De este modo todos los educadores de cada 
escuela tienen la misma base conceptual y la misma información como 
fundamento a la definición de PCLs para la escuela.  

Se determinarán los PCLs que se van a hacer por institución educativa, de ser 
posible uno por grado educativo, dependiendo de las necesidades y de la cantidad 
de niños que deben/pueden participar. Si cabe reutilizar algún PCL ya elaborado, 
es bueno hacerlo, previo ajuste de lo que convenga.  

Cualquier PCL que se desarrolle debe ser realizable en un plazo de tiempo y con 
recursos que la comunidad educativa pueda conseguir. La actividad de diseño o 
ajuste de cada PCL, una actividad colaborativa entre los docentes de grado o de la 
IE, no deberá llevar más de un mes. La ejecución y documentación del PCL no 
deberá tomar más de dos meses. De este modo, si el estudio de necesidades tomó 
otro mes, se reservan al menos otros cuatro meses para los PCG. Los PCL se 
documentarán de manera sencilla en la Web del Subprograma, incluyendo su 
diseño, actividades realizadas, resultados, lecciones aprendidas acerca del proceso 
de aprender colaborativamente y recomendaciones para la siguiente vez que se 
ejecute el PCL. Los recursos para los PCL deben ser locales, preferiblemente con 
participación de la Apafa de la institución. 

• Se buscará fortalecer la actividad docente de todos los maestros de primaria de 
cada IE participante en el subprograma, mediante su participación en proyectos 
colaborativos globales (PCG) que se deriven del estudio actualizado de 
necesidades educativas. Para esto, el grupo líder de formadores analizará mediante 
un foro en la red, liderado por uno de los formadores de formadores, los resultados 
de los distintos estudios de necesidades y determinará posibles proyectos supra-
institucionales, al menos uno por grado educativo.  

Este mismo grupo analizará si hay oferta de proyectos colaborativos globales por 
parte de otros grupos que trabajen con educación primaria (EducAr, I-Earn, 
Enlaces, Red Escolar, FOD, Conexiones, Ludomática, Kidlink en Español) a los 
que se puedan unir los estudiantes, o si es deseable replicar el diseño de algunos de 
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los PCG que se hicieron el año anterior, o si es conveniente realizar el diseño de 
nuevos PCG que respondan a necesidades compartidas.  

Esta fase de planeación debe ser en paralelo con la ejecución de los PCL, llevada a 
cabo por los miembros de la red de formadores del Subprograma mediante 
interacción en la red, de tal manera que cuando se completen los PCLs por parte de 
los docentes y estudiantes de primaria, se tenga un portafolio de PCGs deseables 
de usar, así como de PCGs que hay que diseñar.   

Para el diseño de nuevos PCGs, o apropiación de PCGs existentes, se invitará a los 
maestros del grado al que corresponde el PCG a que se inscriban, bajo el entendido 
de que quienes tomen parte en el diseño o apropiación podrán inscribir sus 
alumnos en la ejecución. El diseño de PCGs seguirá una estructura por fases como 
la que se usó en los PCGs del piloto de CAPTIC; será liderado por un miembro de 
la red de formadores y deberá generar resultados no más allá de un mes después de 
haber terminado los PCLs. La apropiación de PCGs existentes requerirá análisis 
del diseño que creó el grupo que lo ofrece, así como consecución de los recursos 
que sean necesarios.  

La organización de grupos que van a participar en los PCG puede hacerse en 
paralelo con la fase de documentación de los PCLs.  La realización de estos PCGs 
no debe ir más allá de Octubre, de modo que quede al menos un mes para reflexión 
y documentación sobre lo hecho. 

 

5.3  Recomendación 3. Expandir paulatinamente la red CAPTIC  

5.3.1 Meta 
Se pretende que al final del año lectivo 2006 todas las IE e ISPP de las regiones Junín, 
Pasco y Ucayali que toman parte en Programa Huascarán y cuya dotación tecnológica esté 
operacional, hagan parte de la red de comunidades que aprenden con apoyo de 
tecnologías de información y de comunicaciones. Así mismo, que la red de formadores de 
educadores en servicio incluya docentes de todos los ISPP que hay en estas regiones. 

5.3.2 Estrategia 
Para lograr lo anterior, sugieren las siguientes actividades complementarias: 

• Durante 2005 lograr que todas las IE e ISPP que toman parte en Programa 
Huascarán o que serán centros líderes de formación en servicio, tengan 
operacional computadores conectados en red y con conexión a Internet. Así 
mismo, que haya alfabetización informática efectiva de docentes de dichos centros 
y se les dote de cámara digital a todas las IE e ISPP, y de video cámara a todos los 
ISPP.  

• A mitad de año 2005, dimensionar lo que será la expansión del Subprograma para 
el siguiente año, en términos de IE e ISPP de las regiones mencionadas que estarán 
debidamente dotados a comienzos de 2006. Esto servirá para difusión del 
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Subprograma a directivos de instituciones candidatas como para la 
presupuestación para 2006. 

• Invitar a los directores de las IE e ISPP que son candidatas a participar en el 
Subprograma a que lo conozcan, a través de participación en jornadas de puertas 
abiertas en las IE o ISPP que están activos en el Subprograma. A partir de esto los 
directores inscribirán su institución y determinarán cuál docente, uno por grado, 
tomará parte durante el año 2006 en el Subprograma.  

• Incluir en el presupuesto del programa Huascarán y de la DINFOCAD los recursos 
necesarios para la expansión del Subprograma a las demás instituciones de 
educación primaria o formadoras de docentes de la zona. Esto incluye dineros para 
cubrir las descargas de los miembros de la red expandida de formadores, dinero 
para la logística de operación del plan de sostenibilidad del proyecto en las 
instituciones ya participantes y para expansión a las nuevas, así como dinero para 
compensar por logros a los miembros de la red de formadores del subprograma 
que acompañen el proceso de innovación. 

• Reforzar la infraestructura central de apoyo tecnológico al subprograma, 
redimensionando los servidores de información multimedia para el Subprograma, 
dando soporte a la creciente utilización de Moodle y para la creación de una 
biblioteca digital de video clases para apoyar la labor de formación en servicio. 

 



ANEXO 1. DATOS DE LAS INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

Las dos siguientes tablas fueron elaboradas con base en la información suministrada a los 
coordinadores regionales por las autoridades de cada institución en Marzo de 2004 y 
registradas en el formato para “Estudiar Necesidades Educativas”. Las tablas se 
organizaron por tipo de institución y luego por región. 

 

Datos de los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos participantes  

Región, Localidad , Nombre de la 
institución 

Cifras institucionales 

Pasco, Cerro de Pasco, Yanacancha 
ISPP Gamaniel Blanco Murillo 

21 secciones en I, III, V, VII y IX ciclos 
432 mujeres y 181 hombres 
99% hablan español como lengua nativa 

Pasco, Oxapampa, Puerto Bermúdez 
ISPP “Fray Angel José Azagra Murillo” 

4 secciones en ciclos I, III, V y VII 
71 mujeres, 46 hombres 
33% habla español, 67% habla Ashaninka 

Ucayali, Pucallpa, Coronel Portillo 
ISPP Horacio Zeballos Gámez 

Cuenta con Institución educativa de 
Aplicación del ISPP grados: I ,II III, IV, V 
y VI , 14 secciones, 526 alumnos, todos 
hablan español 

Junín, Chupaca 
ISPP Teodoro Peñaloza 

02 secciones en el ciclo IX, mixto. 
99 % hablan español como lengua nativa 

En cada uno de los ISPP trabaja el coordinador de la zona respectiva. Otros docentes de 
cada ISPP o de su IE apéndice tomaron parte en CAPTIC. Uno de los ISPP trabaja con 
población bilingüe, los otros con estudiantes hispano-parlantes.  

Datos de las Instituciones de Educación Primaria participantes 

Región y Nombre de la institución Cifras institucionales 
Pasco, Cerro de Pasco, Yanacancha 
CNI No 31 “Nuestra Señora del Carmen” 

8 secciones en grados 1 a 6 
249 niñas 
Todas hablan español  

Pasco, Cerro de Pasco, Chaupimarca 
CNI No 31756 “Ricardo Palma” 

12 secciones en grados 1 a 6 
180 niñas, 195 niños 
Todos hablan español 

Pasco, Oxapampa, Oxapampa 
CEI “Libertador Mariscal Castilla” 

5 secciones, grados 1 a 4 
72 niñas, 99 niños 
Todos hablan español 

Pasco, Oxapampa, Puerto Bermúdez 
CE #34618 “Remigio Morales 
Bermúdez” 

6 secciones en grados 1 a 6 
89 niñas y 91 niños 
62% habla español, 38% Ashaninka 



Región y Nombre de la institución Cifras institucionales 
Ucayali, Pucallpa, Yarina Cocha 
CE #64865 “Alfredo Vargas Guerra” 

30 secciones en grados 1 a 6 
472 niñas y 467 niños 
Todos hablan español 

Ucayali, Pucallpa, Coronel Portillo 
CE #65001 “Coronel Pedro Portillo” 

46 secciones en grados 1 a 6 
779 niñas y 844 niños 
Todos hablan español 

Ucayali, Pucallpa, Coronel Portillo 
CE #64035 “Fusión Agropecuario” 

42 secciones en grados 1 a 6 
268 niñas, 230 niños 
Todos hablan español 

Ucayali, Pucallpa, Coronel Portillo 
CE #64016 “El Arenal” 

40 secciones en grados 1 a 6 
655 niñas y 620 niños 
Todos hablan español 

Junín, La Oroya 
CE #31746 “Francisco Bolognesi” 

26 secciones en grados 1 a 6 
562 niñas y 505 niños 
Todos hablan español 

Junín, Concepción 
CE “Heroínas Toledo” 

6 secciones en grados 1 a 6 
227 niñas y 95 niños 
Todos hablan español 

Junín, Huancayo 
CE #31363 “La Asunción” 

14 secciones en grados 1 a 6 
318 niñas y 153 niños 
Todos hablan español 

Junín, Chanchamayo 
CE “María Auxiliadora” 

6 secciones en grados 1 a 6 
245 niñas 
Todas hablan español 

La mayoría de las IE de primaria participantes son mixtas (dos de ellas son femeninas) y 
en sólo una de ellas hay población estudiantil que hable lengua nativa (Ashaninka). 

 



ANEXO 2. APRESTAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS 
INSTITUCIONES PARTICIPANTES  

La siguiente tabla refleja el mes a partir del cual cada una de las instituciones 
participantes contó con pozo a tierra, computadores, servidor, y servicio de Internet. La X 
denota el mes a partir del cual se dispuso de cada recurso. El **   indica que está la  
infraestructura de conectividad pero Internet se encuentra No operativa (tipo de señal 
RTB). Fuente: Proyecto Huascarán 

 
  Meses del año 2004 

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pozo a tierra  X                

Computadores  X                 

Servidor  X                 

ISPP Gamaniel Blanco 
Murillo, Yanacancha, 

Cerro de Pasco 

Internet          X         

Pozo a tierra        X           

Computadores  X                 

Servidor  X                 

ISPP Fray Angel José 
Azagra Murillo, Puerto 
Bermúdez, Oxapampa 

Internet (Visat)      X             

Pozo a tierra  X                 

Computadores    X               

Servidor    X               

ISPP Horacio Zeballos 
Gámez, Pucallpa, 

Ucayali 

Internet        X           

Pozo a tierra  X                 

Computadores  X                 

Servidor                   

ISPP Teodoro Peñaloza, 
Chupaca, Junín 

Internet              X     

Pozo a tierra      X             

Computadores      X             

Servidor      X             

IE Nuestra Señora del 
Carmen, Yanacancha, 

Cerro de Pasco 

Internet        X           

Pozo a tierra      X             

Computadores      X             

Servidor      X             

IE Ricardo Palma, 
Chaupimarca, Cerro de 

Pasco 

Internet              **     

Pozo a tierra  X                 

Computadores  X                 

Servidor  X                 

IE Libertador Mariscal 
Castilla, Oxapampa, 

Oxapampa 

Internet  X                 

Pozo a tierra        X           

Computadores  X                 

Servidor  X                 

IE Remigio Morales 
Bermúdez, Puerto 

Bernúdez, Oxapampa 

Internet(VISAT)      X             

Continúa en la página siguiente 



 
  Meses del año 2004 

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pozo a tierra  X           

Computadores  X           

Servidor    X         

IE Alfredo Vargas 
Guerra, Pucallpa, 

Ucayali 

Internet       X      

Pozo a tierra    X      

Computadores    X      

Servidor    X      

IE Coronel Pedro 
Portillo, Pucallpa, 

Ucayali 

Internet       X   

Pozo a tierra    X      

Computadores    X      

Servidor    X      

IE Fusión Agropecuario, 
Pucallpa, Ucayali 

Internet      X    

Pozo a tierra    X      

Computadores    X      

Servidor    X      

IE El Arenal, Pucallpa, 
Ucayali 

Internet    X      

Pozo a tierra  X        

Computadores  X        

Servidor  X        

IE Francisco Bolognesi, 
La Oroya, Junín 

Internet  X        

Pozo a tierra    X      

Computadores    X      

Servidor    X      

IE Heroinas Toledo, 
Concepción, Junín 

Internet       **   

Pozo a tierra   X       

Computadores   X       

Servidor   X       

IE La Asunción, 
Huancayo, Junín 

Internet     X     

Pozo a tierra  X        

Computadores  X        

Servidor   X       

IE María Auxiliadora, 
Chanchamayo, Junín 

Internet      X    

** Quedó listo el nodo para conexión a Internet, pero no hay punto de línea telefónica disponible 
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Resumen Ejecutivo 

El presente informe recoge la información de caracterización y necesidades educativas de las 16 

instituciones participantes en el proyecto CAPTIC. La información central de este documento es la 

referida a las necesidades y problemáticas identificadas por profesores y directivos en cada 

institución. Los siguientes son los principales hallazgos que genera el análisis de la información de 

las regiones de Cerro de Pasco, Oxapampa, Huancayo y Pucallpa: 

 

1. Se presenta un bajo nivel de alfabetismo informático en los profesores, tanto en lo que se refiere 

al manejo de herramientas de productividad (Procesador de texto, hoja de cálculo, graficador) 

como al uso de internet.  Frente a este último, la consulta de información es el principal uso que se 

le da a la red, siendo poco frecuentes la participación en chats y foros virtuales por parte de los 

docentes. 

 

2. El nivel de alfabetismo informático de los estudiantes de primaria es prácticamente nulo, con 

sólo un 10.4% que maneja herramientas de productividad. Por encima de este promedio se ubica 

Huancayo con un 22.5% de alumnos que manejan estas herramientas.  

Frente al manejo de internet, en total el 3.5% de estudiantes de las instituciones participantes sabe 

navegar por la red. Huancayo presenta de nuevo un porcentaje levemente mayor a este promedio, 

con un 4.2% de alumnos capacitados. 

 

3. Se encontraron similitudes en las diferentes regiones en cuanto a las prácticas docentes y las 

necesidades identificadas. Las necesidades más comunes en la región de Cerro de Pasco son las 

referentes al entorno social, cultural y económico de la región y al currículo académico. En 

Oxapampa, igualmente, el mayor número de necesidades se refiere al entorno social, mientras que 

en Huancayo y Pucallpa las necesidades más frecuentes son las relacionadas al currículo y la 

realidad institucional. 

 

4. En el caso de necesidades compartidas por varias regiones participantes en CAPTIC se 

plantearon propuestas que pueden servir como proyectos intra e interregionales. Estos proyectos se 

proponen abordar las problemáticas de bajo nivel de alfabetismo informático en alumnos y 

profesores; desconocimiento en el uso y manejo de las TICs; pérdida de valores y falta de práctica 

de los mismos; desnutrición infantil; contaminación ambiental; falta de comunicación entre padres 

e hijos; violencia y desintegración familiar; falta de hábitos de lectura; bajo rendimiento académico; 

poco interés y motivación en los alumnos y dificultades en los procesos comunicativos al interior de 

las instituciones. 
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1. Introducción 
En el marco del proyecto Comunidades que Aprenden con Tecnologías de Información y 

Comunicación – CAPTIC, se realizó un estudio de necesidades enfocado a identificar problemáticas 

propias de cada institución y región participante.  

El presente informe contiene la información obtenida en las regiones de Pasco, Junín y Ucayali2 y 

tiene como objetivo servir de base para los próximos desarrollos de talleres y actividades 

comprendidos dentro del programa del proyecto así como ofrecer el contexto necesario para 

conocer las necesidades, oportunidades y fortalezas de las instituciones participantes.3 

Este documento se organiza a partir de seis secciones principales. La primera se centra en la 

información correspondiente a la caracterización de los profesores participantes en cada región. 

Posteriormente se presenta la información referente al nivel de alfabetismo informático en alumnos 

y profesores de las instituciones participantes. En la sección 3 se analizan los factores claves de 

éxito y los obstaculizadores identificados en las prácticas docentes de los profesores, para luego 

centrarse en las necesidades educativas de cada región identificando posibles proyectos comunes a 

nivel intra e interregional en la sección 5. 

El informe se concluye con las observaciones generales que contienen los principales hallazgos 

identificados a partir de la información recolectada en las cuatro regiones participantes en el piloto 

del proyecto CAPTIC. Adicionalmente, se cuenta con información detallada de identidad 

institucional (Misión, Visión y Organización), población atendida, proyectos realizados y 

oportunidades en cada institución participante. 

 

                                                 
2 Para obtener la información correspondiente a las características, problemáticas y fortalezas institucionales y 
regionales, se diseñó una guía (anexo 7.1) que fue diligenciada por los coordinadores regionales a partir de la 
información brindada por profesores y directivos participantes en el proyecto. La información total por región 
se encuentra disponible en los anexos 7.2, 7.3, 7.4  y 7.5. 
3 La información registrada en este informe fue recopilada gracias a la colaboración del Instituto Superior 
Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo”; Colegio Nacional Industrial Nº 31 “Nuestra Señora del 
Carmen”; Colegio Nacional Integrado de Ciencias y Humanidades N° 31756 “Ricardo Palma” La Esperanza 
de la región de Cerro de Pasco. 
El Instituto Superior Pedagógico Público Fray Angel José Azagra Murillo; C.E.Int.”Libertador Mariscal 
Castilla”; Colegio Integrado Nº 34618 Remigio Morales Bermúdez de Oxapampa. 
El C.E. Nº 64865 “Alfredo Vargas Guerra”; Coronel Pedro Portillo Nº 65001; C.E. Colegio de Aplicación del 
I.S.P.P. “Horacio Zeballos Gámez ”; Institución Educativa Fusión Agropecuario; Colegio Estatal “El Arenal” 
– CEMBA de Pucallpa. 
“Francisco Bolognesi” N° 31746; Centro Educativo “Heroínas Toledo”; E.E.M. N° 31363 “La Asunción”; 
CEI por convenio “María Auxiliadora”; Instituto Superior Pedagógico Público Pedro Monge de Huancayo. 
Esta información fue recolectada por Morfe Mauricio Atencio coordinador regional de Cerro de Pasco; Jorge 
Manuel Raymondi, coordinador regional de Oxapampa; César Rolando Sánchez, coordinador regional de 
Huancayo y Edinson Augusto Vela, coordinador regional de Pucallpa. 
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2. Caracterización de profesores 
A continuación se presenta la caracterización de los profesores que participan en el proyecto 

CAPTIC en los municipios de Oxapampa, Cerro de Pasco, Pucallpa y Huancayo.  

Se tuvieron en cuenta el género, nivel de uso de informática, manejo de herramientas de 

productividad y uso de internet. Las tablas con los datos referentes a estas variables se encuentran 

en el anexo 7.6.   

Adicionalmente se recogió información concerniente a la práctica docente de los profesores. Tanto 

el formato aplicado a los profesores como la información obtenida se encuentran en los anexos 7.7 

y 7.8.  

 

2.1 Género 
 
Gráfica 1. Distribución por Género 

59,6

40,4

0

25

50

75

100

Po
rc

en
ta

je

Distribución por género

Mujeres
Hombres

 
 

Dentro del grupo de profesores participantes en el proyecto CAPTIC existe una mayoría femenina 

(59.6%) como se observa en la gráfica anterior. Esta tendencia es común a todas las regiones con 

excepción de Oxapampa, como se observa en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 2. Distribución por Género en Regiones 



Informe de Necesidades Proyecto CAPTIC 

 7

70

20

87,5

52,4

30

80

12,5

47,6

0

25

50

75

100

Po
rc

en
ta

je

Género por región

Cerro de Pasco
Oxapampa
Huancayo
Pucallpa

Mujeres Hombre

 

 

Al observar la distribución por región, únicamente Oxapampa no presenta una mayoría femenina, 

con sólo una quinta parte de mujeres en la población de docentes participantes. 

En Huancayo se da la situación inversa con sólo 2 hombres de un total de 16 participantes. En la 

región de Cerro de Pasco hay más del doble de mujeres que de hombres participantes y en 

Pucallpa la diferencia de género es mínima. 

 

2.2. Uso de herramientas de productividad 
En cuanto a la utilización de herramientas de productividad se encontraron los siguientes 

resultados.  

2.2.1 Procesador de Texto 
 

Gráfica 3. Distribución por manejo de procesador de texto 
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La mayor parte de los profesores (40.4% y 38.6% respectivamente) considera que tiene un uso 

Regular (Maneja las funciones básicas de la herramienta) y Bueno (Maneja la herramienta en la 

mayoría de sus funciones). Sólo el 10.5% considera que su manejo de procesadores de texto es 

Excelente (Domina la herramienta y sabe manejar prácticamente todas sus funciones) siendo este 

el mismo porcentaje que considera Malo (No conoce o no sabe manejar la herramienta) su 

desempeño. 

 

Gráfica 4. Distribución por manejo de procesador de texto por regiones 
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Al observar la distribución por regiones, en Oxapampa la mitad de los profesores considera que 

domina la herramienta y sabe manejar prácticamente todas sus funciones, siendo este el mayor 

porcentaje obtenido en todas las regiones para el nivel de manejo Excelente. 

 

Igualmente, la mitad de los profesores de Cerro de Pasco consideran que su manejo es Bueno, 

mientras que en Huancayo, este mismo 50% se clasifica en Regular. En Pucallpa también se ubica 

un 52.4% en la categoría Regular.  

 

Ningún profesor de las regiones de Cerro de Pasco y Pucallpa se ubica en la categoría Excelente, 

así como ningún profesor de Oxapampa se ubica en la categoría Malo. 

2.2.2 Hoja de Cálculo 
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Gráfica 5. Distribución por manejo de Hoja de Cálculo 
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Según la información obtenida, los profesores consideran que su destreza frente a la herramienta 

de Hoja de Cálculo es Regular para el 46.4% de la población participante.  

 

Gráfica 6. Distribución por manejo de Hoja de Cálculo por región 
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En el caso de Oxapampa sobresale el nivel de manejo equivalente a Bueno con un 80% de los 

profesores en este nivel. Adicionalmente, sólo el 10% de los profesores participantes de Oxapampa 

considera que tiene un nivel Excelente, mientras en las otras regiones ningún profesor llega a este 

nivel. 

La mayor parte de la población de Cerro de Pasco, Huancayo y Pucallpa se ubica en la categoría 

Regular. 
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2.2.3 Graficador  
 

Gráfica 7. Distribución por manejo de Graficador 
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En cuanto al uso de graficadores, los resultados se concentran en las categorías Regular (Maneja 

las funciones básicas de la herramienta) y Malo (No conoce o no sabe manejar la herramienta), con 

sólo un 6.5% de la población total ubicado en la categoría Excelente.  

 

Gráfica 8. Distribución por manejo de Graficador por región 
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Esta tendencia se presenta en todas las regiones con excepción de Oxapampa en donde sobresale 

el manejo de la herramienta en la mayoría de sus funciones, equivalente a Bueno. Adicionalmente, 
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esta es la única región que alcanza el nivel Excelente con un 30% de los profesores en esta 

categoría. 

En contraste con lo anterior, en la región de Huancayo se presenta un alto porcentaje (66.7%) que 

no conoce o no sabe manejar la herramienta equivalente a Malo. 

Cerro de Pasco y Pucallpa ubican a la mayor parte de la población en la categoría Regular. 

2.3 Uso de Internet 
 

En cuanto al conocimiento sobre navegar por internet y sus diferentes usos se encontraron los 

siguientes resultados. 

2.3.1 Manejo de Internet 
 

Gráfica 9. Distribución por manejo de internet 
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Como se puede observar, la mayoría de los profesores participantes (71.9%) sabe manejar 

internet.  

 

Gráfica 10. Distribución por manejo de internet por región 



Informe de Necesidades Proyecto CAPTIC 

 12

20

0

18,8

52,4

80

100

81,3

47,6

0

25

50

75

100

Po
rc

en
ta

je

Manejo de internet por región

Cerro de Pasco
Oxapampa
Huancayo
Pucallpa

No sabe 
navegar

Sabe 
navegar

 

El porcentaje de quienes no lo manejan es relativamente bajo en todas las regiones con excepción 

de Pucallpa en donde más de la mitad de los profesores (52.4%) no sabe utilizar este recurso. 

Una vez más, Oxapampa obtiene el mayor porcentaje de manejo con el 100% de los profesores 

participantes. 

2.3.2 Correo Electrónico 
 

Gráfica 10. Distribución por uso de correo electrónico 
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La gráfica anterior muestra que más de la mitad (56.1%) de los profesores participantes usan 

correo electrónico. Sin embargo, esta tendencia no se cumple en todas las regiones. 

 

Gráfica 11. Distribución por uso de correo electrónico por región 
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En general se observa que la utilización de esta herramienta es significativa en las regiones de 

Oxapampa (100%) y Huancayo (68.8%). En Cerro de Pasco y Pucallpa es mayor el número de 

profesores que no utiliza correo electrónico. 

2.3.3 Consulta de información 
 

Gráfica 12. Distribución por consulta de información 
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Como muestra la gráfica, la mayoría de los participantes usan internet para consultar información 

de interés. 

 

Gráfica 13. Distribución por consulta de información por región 
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Esta tendencia se presenta en todas las regiones con excepción de Pucallpa en donde el 61.9% de 

la población participante no utiliza la red con este fin. 

2.3.4 Participación en Chats 
 

Gráfica 14. Distribución por uso de chats 
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A diferencia de los otros usos de internet revisados, quienes han participado en chats son la 

minoría (40.4%) de los participantes del proyecto. 

 

Gráfica 15. Distribución por uso de chats por región 
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Con excepción de Oxapampa, en donde todos los profesores afirman participar en chats, en las 

demás regiones predomina la tendencia a no utilizar internet con este fin.  

2.3.5 Participación en Foros Virtuales 
 
Gráfica 16. Distribución por uso de foros virtuales 
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En este punto se presenta una marcada tendencia a la no utilización de internet para participar en 

foros virtuales. Sólo el 15.8% de la población utiliza este recurso virtual. 

 

Gráfica 17. Distribución por uso de foros virtuales por región 
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El 50% de la población de profesores de Oxapampa afirma haber participado en foros virtuales, 

mientras que en Huancayo y Pucallpa los porcentajes de uso son muy bajos. En Cerro de Pasco 

este porcentaje es nulo. 

2.3.6 Descarga de archivos 
 
Gráfica 18. Distribución por descarga de archivos 
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En cuanto a la descarga de archivos el porcentaje de profesores que realiza esta función es un poco 

mayor al de quienes no descargan archivos de internet. 

 

Gráfica 19. Distribución por descarga de archivos por región 
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La mayoría de los profesores de Pucallpa (81%) y Huancayo (68.8%), no utilizan internet con este 

fin.  

Sin embargo, en Oxapampa y Cerro de Pasco, sobresalen los porcentajes que indican el uso del 

recurso (100% y 60% respectivamente). Además del uso del e-mail esta es la única herramienta 

que en Cerro de Pasco presenta mayor porcentaje de uso que de no uso. 

2.3.7 Otros usos 
Dentro de las otras posibilidades de utilización de internet nombradas por los profesores 

participantes se encuentran: 

- Comunicación con la familia (n=1, 0.57%). 

- Pertenecer a grupos de investigación (n=2 (1.14%)). 

- Inscripción e informes (n=3, 1.71%). 

- Negocio (n=1, 0.57%). 

- Página Web (n=1, 0.57%). 

- Acceso a recursos educativos (n=1, 0.57%). 

- Acceder a novedades (n=1, 0.57%). 
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3. Nivel de alfabetismo informático 
Frente al porcentaje total de alumnos y profesores en las instituciones se presentaron los siguientes 

resultados4: 

 

Gráfica 20. Alfabetismo informático en alumnos 
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Gráfica 21. Alfabetismo informático en profesores 
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4 Estos resultados corresponden a la totalidad de alumnos y cuerpo docente de la institución y no sólo a los 
participantes directos en el proyecto CAPTIC. Las tablas con los datos correspondientes se encuentran 
disponibles en el anexo 7.9 
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Aunque en los profesores el nivel de manejo de herramientas de productividad e internet es 

significativamente más alto que en los alumnos, se puede afirmar que en ambas poblaciones el 

alfabetismo informático es muy bajo. En general, hay un mayor manejo de herramientas de 

productividad (procesadores de texto, hoja de cálculo y graficadores) que de internet, lo que 

probablemente esté relacionado con la falta de conexión a la red en la mayoría de las instituciones 

al momento de recolectar la información para este informe. 

 

Una vez más, la distribución de los datos por región puede aportar a la comprensión de estos 

resultados. 

 

Gráfica 22. Alfabetismo informático en alumnos por región 
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Según esta distribución, Huancayo presenta el mayor nivel de manejo de herramientas de 

productividad por parte de alumnos. Este porcentaje es más del doble del nivel alcanzado por 

Oxapampa, región que le sigue en el nivel de manejo de los alumnos. 

Tanto Cerro de Pasco como Pucallpa presentan niveles muy bajos en el alfabetismo informático de 

alumnos.  

En cuanto al manejo de internet, los resultados son prácticamente nulos en las cuatro regiones 

participantes. 

 

Gráfica 23. Alfabetismo informático en profesores por región 
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Respecto al alfabetismo informático en profesores, los resultados del manejo de herramientas de 

productividad son muy parejos en las cuatro regiones mientras que en el uso de internet se 

presenta un mayor porcentaje en Huancayo. De nuevo Cerro de Pasco y Pucallpa presentan el 

menor nivel en este sentido. 

 

Sin embargo, se presentan diferencias importantes en este ítem al interior de cada región a nivel 

institucional como lo muestran las siguientes gráficas: 

 

Gráfica 24. Alfabetismo informático en alumnos por institución5 

                                                 
5 Se incluyen las instituciones de las cuales fue posible obtener esta información. No aplica para Institutos 
Superiores Pedagógicos. 
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Esta gráfica permite observar que el porcentaje obtenido por Huancayo en cuanto al nivel de 

alfabetismo informático (promedio entre porcentaje de manejo de herramientas de productividad e 

internet) se debe al porcentaje alcanzado por la institución Francisco Bolgnesi (22.5%). En Ucayali 

el colegio Alfredo Vargas Guerra también presenta un porcentaje más alto del promedio (15%) 

mientras que las demás instituciones muestran un nivel muy bajo. 

 

Gráfica 25. Alfabetismo informático en profesores por institución6 

                                                 
6 La institución correspondiente a cada barra de la gráfica corresponde a los nombres ordenados de izquierda a 
derecha en el recuadro inferior. 
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En cuanto a la distribución por institución a nivel de profesores, se confirma el nivel superior de 

Huancayo, especialmente en el ISPP Pedro Monje (80%) y en Heroínas Toledo (65%). 

En Cerro de Pasco la institución con mayor porcentaje es Ricardo Palma con un 50% de manejo por 

parte de los profesores, en contraste con Nuestra Señora del Carmen en donde el manejo sólo 

alcanza el 3%. 

En Pucallpa sobresale el ISPP Horacio Zeballos Gámez con un 75% de alfabetismo informático en 

profesores. Sin embargo, las demás instituciones de esta región no presentan altos porcentajes. 

Por último, el ISPP Fray Angel José Azagra Murillo de Oxapampa llama la atención por ser el único 

ISPP que obtiene el menor porcentaje de alfabetismo informático en profesores (7.5%) con 

respecto a las demás instituciones participantes en la región. 

También es interesante observar que, aunque se presenta una leve mayoría en el porcentaje de 

profesores de Oxapampa que manejan herramientas de productividad, el nivel sugerido por los 

profesores en el numeral anterior, referente a la autovaloración de los profesores participantes en 

el proyecto, es muy superior. Es posible que en esta región los profesores no participantes en 

CAPTIC tengan un nivel de alfabetismo informático muy bajo, lo que afectaría los resultados 

globales para esta región que parecía sobresalir por su nivel informático. Sin embargo, cabría 

también suponer que en las otras regiones sucede el caso inverso, siendo los profesores no 

participantes en CAPTIC los más capacitados en informática. 



Informe de Necesidades Proyecto CAPTIC 

 23

4. Práctica Docente 
 
Para obtener información sobre la práctica docente de los profesores, se les pidió que describieran 

una actividad que consideren exitosa y una no exitosa, realizada con sus alumnos, identificando los 

factores que lo llevaron al logro o al fracaso de la actividad. Esta información se encuentra 

disponible en el Anexo 7.8. 

4.1 Factores claves de éxito 
Tabla 1. Factores claves de éxito 

Región Factores claves de éxito 
Cerro de Pasco Oxapampa Huancayo Pucallpa

Total

Acompañamiento permanente 1       1 
Actividades novedosas 3 1 1   5 
Apoyo de los docentes   1     1 
Apoyo de padres de familia 1     1 2 
Aprendizaje Significativo 1       1 
Asistencia del profesor     1   1 
Cantidad de computadores     1   1 
Comunicación asertiva       1 1 
Conocimientos previos de los alumnos   1 2   3 
Contar con Bibliografía adecuada 1       1 
Contar con servicio de internet   1     1 
Contar con laboratorio informático   1 1   2 
Creatividad de los alumnos 1 1     2 
Disponibilidad de computadores 1       1 
Docente con conocimientos en computación e 
informática 

  1 1   2 

Facilidad de acceso al lab. de cómputo   1     1 
Generar debate y reflexión 1     1 2 
Guía del profesor   1     1 
Iniciativa de los alumnos 1       1 
Interés por la investigación 1       1 
Motivación de los estudiantes 1 2 1 2 6 
Participación de los alumnos 1 1   3 5 
Percepción auditiva y visual ágil     1   1 
Planeación adecuada 1   2 1 4 
Planeación de competencias asociadas al área 1       1 
Planeación de recursos 1       1 
Recursos adecuados 2   3 3 8 
Tener en cuenta conocimientos previos de alumnos 1       1 
Utilización adecuada de los materiales, las técnicas y 
métodos didácticos.       1 1 

Visitas dirigidas     1   1 
TOTAL 20 12 15 13 60 
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A partir de la información recolectada es posible identificar factores claves de éxito relacionados 

con el rol y conocimientos del docente, la metodología y planeación de la actividad propuesta, los 

recursos a nivel informático y de materiales necesarios para desarrollar la actividad y las 

habilidades de los alumnos o participantes. 

 

El 36.7% de estos factores se presentó en más de una región, lo que indica que, a pesar de las 

diferencias en cuanto a las actividades y objetivos planteados, pedagógicamente hay factores que 

generalmente entran en juego en el desarrollo de los mismos. 

Entre los ítems comunes a varias regiones, contar con recursos adecuados, la motivación de los 

estudiantes, proponer actividades novedosas y contar con la participación de los alumnos son los 

factores claves de éxito más frecuentes en las instituciones participantes. La planeación adecuada 

de las actividades a realizar también se presenta con frecuencia. 

4.2 Factores obstaculizadores 
 
Tabla 2. Factores obstaculizadores 

Región Factores obstaculizadores 
Cerro de Pasco Oxapampa Huancayo Pucallpa

Total

Computadores insuficientes 2   2   4 
Desconocimiento de la tecnología.     1   1 
Descoordinación con la Dirección el I.S.P.P.       1 1 
Desorganización en el intercambio entre grupos. 1       1 
Falta de apoyo de padres de familia. 2 1   2 5 
Falta de atención en la clase.       1 1 
Falta de hábitos de lectura. 1 1   1 3 
Falta de planeación 1       1 
Falta de recursos 2     2 4 
Falta de técnica o metodología adecuada para el 
análisis de la lectura.       1 1 
Faltó planeación de tiempo. 1 1     2 
Faltó un diagnóstico para conocer y planificar los 
contenidos desarrollados por los alumnos. 1       1 
Inadecuado uso de los materiales        1 1 
Incumplimiento de tareas 1       1 
La falta de un aula virtual.     1   1 
La identificación de los minerales como elemento 
negativo para la comunidad.  1       1 
Lectura no agradable para el alumno.       1 1 
Limitaciones de comprensión lectora.  1       1 
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Región Factores obstaculizadores 

Cerro de Pasco Oxapampa Huancayo Pucallpa
Total

Limitaciones en el pensamiento autocrítico de 
corrección ortográfica.  1       1 
Los alumnos no cuentan con computadora en la 
casa. 1       1 
Niños con poca estimulación en los primeros 
grados.       1 1 

No contar con computadoras en años anteriores. 
      1 1 

No hay un horario establecido para el uso de 
internet.     1   1 

No repasan en vacaciones lo que se les enseñó. 
      1 1 

No tener en cuenta las capacidades y 
conocimiento de los niños. 1   1   2 
Planificación no pertinente. 1       1 
Pocos recursos económicos para el análisis 
científico.   1     1 
Servicio de internet muy lento.     1   1 
Sobrecarga de proyectos, actividades, 
asignaciones y tareas a los alumnos. 1       1 
Temperatura extrema.   1     1 
Uso excesivo de plumón y pizarra.     1   1 

Total 19 5 8 13 45 
 
Los factores obstaculizadores evidencian problemas de falta de recursos, organización interna 

deficiente, bajo desempeño de los estudiantes, planeación inadecuada o incompleta frente a las 

actividades y factores climáticos que inciden negativamente en el desarrollo de las actividades 

planeadas. 

 

El 19.3% de los factores identificados se presentaron en más de una región, siendo este un 

porcentaje bajo. Sin embargo, muchos de los obstáculos definidos se relacionan con las 

necesidades educativas que se presentan en el siguiente numeral. 

 



Informe de Necesidades Proyecto CAPTIC 

 26

5. Necesidades educativas 

5.1 Necesidades identificadas 
 
Para el análisis de necesidades se generaron cinco categorías a partir de los diferentes tipos de 

problemáticas observados: 

1. Relacionadas con el uso o implementación de informática. 

2. Relacionadas con el entorno social, cultural y económico. 

3. Relacionadas con el desempeño de los estudiantes. 

4. Relacionadas con el currículo y la realidad institucional. 

5. Relacionadas con recursos e infraestructura. 

 

Estas categorías permiten organizar las problemáticas propias de cada región como se observa a 

continuación. 

 

5.1.1 Región de Pasco 
 
5.1.1.1 Cerro de Pasco 

Las siguientes son las principales problemáticas identificadas en las instituciones de Cerro de Pasco. 

 

- Relacionadas con el uso o implementación de informática 

• Limitaciones en el acceso a Internet. 

• Bajo nivel de alfabetismo informático en alumnos y profesores. 

• Desaprovechamiento de oportunidades para el uso de las TICs en el desarrollo del 

currículo,  gestión institucional  e  investigación  de formación docente. 

• Uso restringido o nulo de la sala de informática por parte de alumnos de primaria.  

• Bajo nivel de cultura investigativa mediante el uso de medios informáticos.  

• Falta capacitación y orientación técnica para el uso de recursos tecnológicos. 

 

-  Relacionadas con el entorno social, cultural y económico 

• Contaminación Ambiental. 

• Sobreoferta de formación docente.  

• Formación inadecuada y desactualizada  de los futuros maestros. 

• Carencia de agua potabilizada en las viviendas. 
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• Maltrato infantil. 

• Desnutrición infantil. 

• Alto índice de enfermedades respiratorias agudas. 

• Crecimiento del pandillaje juvenil. 

• Desintegración familiar 

• Pocas opciones de  espacios de recreación y esparcimiento. 

• Falta de hábitos de conservación del medio ambiente. 

• Falta de prácticas de valores. 

• Violencia y conflictos familiares. 

• Machismo 

• Mala inversión económica de los padres de familia. 

• Baja autoestima de los padres de familia. 

• Falta de comunicación entre padres e hijos. 

 

-  Relacionadas con el desempeño de los estudiantes 

• Falta de hábitos de la lectura. 

• Falta de hábitos de estudio. 

• Bajo rendimiento académico. 

• Alto índice de alumnos observados, retirados y desaprobados.  

 

- Relacionadas con el currículo y la realidad institucional 
• Transitoriedad e inestabilidad en los cargos directivos. 

• Falta de unidad de docentes y padres de familia. 

• Indiferencia de padres de familia. 

• Falta de paradigmas. 

• Falta de unidad docente. 

• Falta de cultivo de valores por los docentes. 

• Falta de comunicación entre profesores y alumnas. 

• Escaso interés por la investigación en la comunidad educativa. 

• Retraso y trabas en el proceso de gestión administrativa en la formación docente. 

• Trabajos de investigación con poca aplicabilidad en la realidad educativa. 

• Aislamiento y descontento en la labor de los docentes.  

• Currículo de formación docente centrado en el desarrollo de contenidos teóricos. 

• Modelo administrativo y de gestión tradicional.  

• Deficiente nivel de trabajo en equipo por los docentes. 
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• Escasa relación entre la teoría y la práctica pedagógica.  

• Predominio de paradigma investigativo tradicional. 

• Percepción equivocada sobre la gestión educativa. 

 

- Relacionadas con recursos e infraestructura 

• Falta de capacidad instalada de equipos y mobiliario escolar. 

• Faltan medios económicos, equipos e infraestructura. 
 
5.1.1.2  Oxapampa 

A continuación se presentan las principales problemáticas identificadas en las instituciones de 

Oxapampa. 

 
-  Relacionadas con el uso o implementación de informática 

• Limitaciones en el acceso a Internet. 

• Desconocimiento en el uso y manejo de las TICs, por falta de equipamiento o por falta de 

recursos económicos. 

 

- Relacionadas con el entorno social, cultural y económico 

• Deforestación. 

• Desnutrición infantil. 

• Falta de prácticas de valores. 

• Violencia y conflictos familiares. 

• Inseguridad Vial. 

• Embarazo precoz. 

• Pandillaje 

• Delincuencia 

• Libertinaje 

• Falta de identidad cultural. 

• Pobreza 

 

-  Relacionadas con el desempeño de los estudiantes 

• Bajo rendimiento académico. 

• Desarrollo insuficiente de los procesos mentales fundamentales. 

• Desánimo y pérdida de interés por el estudio (deserción). 
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• Dificultad en el proceso de aprendizaje.  

• Limitaciones en la adquisición y manejo de información debido al poco dominio de los 

procesos cognitivos. 

 

- Relacionadas con el currículo y la realidad institucional 
• Situación económica precaria de la mayoría de los estudiantes. 

• Desarticulación entre la gestión pedagógica y la investigación. 

• Limitaciones en el desarrollo de la gestión pedagógica de parte de los docentes. 

• Escaso presupuesto para la elaboración de textos y materiales. 

• Baja autoestima para enfrentar el reto del desarrollo socio económico, cultural, ecológico y 

productivo. 

• Falta de coordinación para la toma de decisiones. 

 

- Relacionadas con recursos e infraestructura 

• Falta de energía eléctrica. 

• Inestabilidad en líneas telefónicas. 

• Falta de vías de acceso y comunicación. 

• Poca atención del gobierno regional en su dotación de presupuesto descentralizado. 
 
5.1.2 Región de Junín 
Las principales problemáticas identificadas en las instituciones de Huancayo se presentan a 

continuación. 

 
- Relacionadas con el uso o implementación de informática  

 Bajo nivel de manejo de herramientas de productividad e Internet en alumnos y profesores.  

 Subutilización de las salas de informática.  

 Falta renovación e implementación de las salas de innovaciones. 
 Percepción de la informática como un fin y no como un medio para apoyar las 

problemáticas planteadas. 
 No se cuenta con Internet.  

 

- Relacionadas con el entorno social, cultural y económico 

 No existe apoyo de parte del municipio para el mejoramiento educativo o cultural en la 

región.  
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 Contaminación ambiental. 

 Pérdida de valores. 

 Falta de diálogo. 

 Baja calidad de vida. 

 Violencia y desintegración familiar: familias monoparentales. 

 Problemas de salud.  

 Falta de identidad cultural positiva en relación al desarrollo comunal: autoridades 

descuidadas en el avance de la ciencia y tecnología. 

 Faltan convenios que permitan a las instituciones educativas aprovechar los diferentes 

recursos de la comunidad en beneficio de la cultura educativa. 

 

- Relacionadas con el desempeño de los estudiantes 

 Bajo rendimiento académico.              

 Incumplimiento de tareas. 

 Falta de hábitos de lectura. 

 Carencia de técnicas de estudio. 

 Baja Autoestima. 

 Desinterés por el estudio. 

 Falta de capacitación para el mundo del trabajo. 

 

- Relacionadas con el currículo y la realidad institucional 

 Hace falta capacitación docente y del personal directivo. 

 Incumplimiento de funciones y falta de compromiso de los docentes. 

 Falta de apoyo responsable por parte de los padres de familia.  

 Inconsistencias en el currículo.  

 Migración Escolar. 

 Conformismo en alumnos y/o Padres.  

 Rutina laboral del docente.  

 Necesidad de formación en valores que promueva un auténtico clima democrático. 

 Actitud personal de estancamiento y egoísmo. 

 Desmotivación para el trabajo educativo. 

 No se socializan las experiencias de aprendizaje entre colegios.  

 Envidia, crítica e intolerancia.  

 No se valora la riqueza de la propuesta pedagógica.  

 Clima institucional no favorable. 
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 Poco sentido de pertenencia a la institución. 

 Incoherencia en la praxis pedagógica. 

 Profesores foráneos. 

 Desorganización en los diferentes niveles y especialidades en formación docente. 

 Carencia de un diagnóstico situacional adecuado a la realidad para la aplicación de los 

programas curriculares 

 Escasa contextualización a los contenidos transversales y las demandas internas y externas 

educativas. 

 
- Relacionadas con recursos e infraestructura. 

 Infraestructura insuficiente. 

 Medios visuales, de comunicación y de recreación inadecuados. 

 Falta de recursos económicos. 

 
5.1.3 Región de Ucayali 
A continuación se presentan las principales problemáticas identificadas en las instituciones de 

Pucallpa. 

 
- Relacionadas con el uso o implementación de informática  

 Bajo nivel de manejo de las TICs. 

 Bajo nivel de manejo de herramientas de productividad e internet por parte de profesores y 

alumnos. 

 Sala y recursos informáticos subutilizados. 

  

- Relacionadas con el entorno social, cultural y económico 

 Crisis de valores. 

 Contaminación ambiental. 

 Papel negativo de los medios de comunicación. 

 Mala alimentación en los niños. 

 Inadecuada comunicación desde el hogar. 

 Familias desintegradas. 

 

- Relacionadas con el desempeño de los estudiantes 

 Baja comprensión lectora. 
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 Deficiente pensamiento lógico matemático. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Poco interés y motivación en los alumnos. 

 Falta de hábitos de la lectura. 

 Niños sin visión de futuro. 

 Poco interés en el cumplimiento de sus deberes. 

 Logros limitados en el aprendizaje. 

 Niños sin creatividad. 

 Baja capacidad de retención y poca concentración. 

 Altos índices de mortalidad académica. 

 Dificultad para socializarse con sus compañeros. 

 Malos hábitos de conducta. 

 Niños pocos comunicativos, inseguros, cohibidos. 

 Inadecuado uso lingüístico del idioma castellano. 

 Bajo autoestima. 

 Dificultad en el aprendizaje por traumas psicológicos. 

 Escasa motivación del niño para el trabajo productivo. 

 

- Relacionadas con el currículo y la realidad institucional 

 Bajo logro de gestión en organización, recursos y monitoreo. 

 Falta de difusión y socialización de los talleres. 

 Falta de coordinación entre las diferentes instancias de la institución. 

 Huelgas magisteriales que impiden el desarrollo normal del trabajo. 

 Toma de decisiones desacertadas. 

 Pasividad de los alumnos. 

 Dificultades para el trabajo en equipo. 

 Centralización de actividades.  

 Falta de innovación pedagógica. 

 Dificultades en los procesos comunicativos que repercuten negativamente en las metas 

propuestas por la institución. 

 Falta de práctica de valores. 

 Falta de identidad institucional. 

 Falta de equidad. 

 Clima institucional desagradable. 

 Últimos lugares en las evaluaciones. 
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 Trabajo rutinario y monótono en el aula. 

 Pérdida de interés y capacidad para resolver problemas. 

 Falta de reconocimiento al trabajo realizado. 

 Desconocimiento de la realidad social y educativa. 

 No se priorizan los problemas. 

 Falta de capacitación y creatividad docente. 

 Falta de trabajo concertado en la institución. 

 Autoritarismo en la toma de decisiones. 

 Crisis económica en los padres de familia. 

 Irresponsabilidad de los padres de familia. 

 Poca participación o desinteres de padres de familia en el aprendizaje de sus hijos. 

 Profesores reacios al cambio de metodológico. 

 Talleres no implementados o no productivos. 

 Uso inadecuado de ambientes de talleres técnicos. 

 Dificultad en el manejo de estrategias en la formación en valores. 

 Escasa capacitación en valores de sensibilización del docente. 

 Bajo acceso del nivel primario a talleres del Centro Educativo. 

 Desconocimiento de actividades productivas para el niño. 

 Implementación precaria de los talleres técnicos. 

 

- Relacionadas con recursos e infraestructura 

 Escasez de materiales didácticos. 

 Recursos insuficientes. 

 Falta de mobiliario. 

 Falta de materiales audiovisuales. 

 Falta de material bibliográfico. 

 No hay aulas de nivelación académica. 

 

5.2 Análisis de Necesidades 

5.2.1 Tipo de necesidad 
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En todas las regiones se presentaron necesidades propias de cada una de las categorías creadas, 

obteniéndose la siguiente distribución general7: 

 

Gráfica 26. Distribución por tipos de necesidad 
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Como lo muestra la gráfica, la categoría en la que se presentaron mayor número de problemáticas 

es la referente al currículo y la realidad institucional. Esta categoría obtuvo una frecuencia 

significativamente más alta que las demás opciones.  

Llama la atención que las categorías con menor frecuencia son las relacionadas con recursos e 

infraestructura y uso o implementación de informática.  

Sin embargo, hace falta conocer la distribución de necesidades por región para dar mayor sentido a 

estos resultados: 

 

Gráfica 27. Distribución tipos de necesidad por región 

 

 

 

 

                                                 
7 La tabla con los datos correspondientes a esta información se encuentran en el anexo 7.10. 
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Según esta distribución, se observa que no en todas las regiones las necesidades curriculares son 

las más frecuentes. La región de Pucallpa presenta el 44.2% (n=34) de necesidades en esta 

categoría siendo la región con mayor frecuencia de este tipo de problemáticas.  

Posteriormente, las necesidades relacionadas con el entorno social, cultural y económico de la 

región son las más frecuentes, siendo Cerro de Pasco la región en donde se observa la mayor 

cantidad. Sin embargo, cabe mencionar que el porcentaje total de este tipo de necesidades (23%, 

n=43) es significativamente más bajo que el de las problemáticas curriculares (41.2%, n=77) en la 

distribución general.  

Las necesidades relacionadas con el desempeño de los estudiantes presentan un total de 36 ítems, 

siendo de nuevo Pucallpa la región que presenta mayor porcentaje (50%) en esta categoría. 

Tanto las necesidades relacionadas con el uso o implementación de informática (n=16) como las 

relacionadas con recursos e infraestructura (n=15) presentan la menor frecuencia dentro de las 

cinco categorías definidas. La distribución en estos datos no presenta mayores diferencias a nivel 

de región. 

 

5.2.2 Relación entre las necesidades observadas 
 
A partir de la correlación entre las necesidades identificadas en cada región es posible observar 

relaciones interesantes entre las mismas8. Entre los hallazgos realizados se observa que a mayor 

número de necesidades del entorno menor número de necesidades relacionadas con el desempeño 

                                                 
8 Los resultados de las pruebas de normalidad y correlaciones realizadas se encuentran en el anexo 7.11. 
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de los estudiantes, currículo y recursos, es decir, las necesidades institucionales internas. 

Adicionalmente, estos tres tipos de necesidades aumentan a mayor número de secciones, lo que 

evidencia las dificultades de manejar mayor número de alumnos para la instituciones. 

Esto es coherente con la correlación negativa existente entre secciones y necesidades del entorno, 

lo que se refleja en que las instituciones que presentan mayor número de secciones, y por lo tanto 

atienden a una mayor población de alumnos, identifican menor número de necesidades del entorno 

cultural, ya que su prioridad son las necesidades referidas al funcionamiento interno de la 

institución. 

 

Por otro lado se observa una correlación negativa entre las necesidades informáticas y las de 

desempeño lo que implica que a mayor número de problemáticas informáticas menor número de 

necesidades de desempeño de los estudiantes. Se esperaría que existiera una correlación positiva 

entre estos tipos de necesidades teniendo en cuenta la importancia del apoyo de las TICs para 

lograr mejores resultados académicos.  

 

Adicionalmente se observa que el currículo está claramente relacionado con el desempeño de los 

estudiantes, existiendo una correlación positiva entre estas necesidades. 

 

5.2.3 Necesidades comunes 
 
Aunque el trabajo de levantamiento de necesidades se realizó de manera independiente en cada 

región y se refirió a las problemáticas propias de cada zona, es posible identificar necesidades 

comunes en algunas regiones. 

 

Estas necesidades fueron la base para proponer proyectos que abordaran las principales 

problemáticas de la región. 

Frente a las necesidades comunes se plantearon propuestas que pueden servir como proyectos 

intra e interregionales en el caso de necesidades compartidas por varias regiones participantes en 

CAPTIC.  

El anexo 7.12 muestra las necesidades que aparecieron en más de una región y los proyectos 

asociados a cada una. 

 

5.2.3.1 Posibles proyectos intrarregionales 

Respecto a los proyectos intrarregionales, en la región de Pucallpa, se presentaron una gran 

cantidad de proyectos dirigidos a combatir el desconocimiento en el uso y manejo de las TICs. 
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Todas las instituciones educativas participantes, con excepción del Instituto Superior Pedagógico, 

presentaron proyectos dirigidos a estudiantes cuyos objetivos son conocer el computador y sus 

partes; aprender a manejar TICs; aprender a bajar información de internet; realizar clases con 

apoyo de multimedia; integrar las tecnologías de la información y comunicaciones en el proceso de 

aprendizaje; articular las mismas en el currículo; organizar las vacaciones útiles con programas de 

apropiación de las TICs en los jóvenes para mejorar su aprendizaje en un área del saber humano. 

Para los profesores los proyectos propuestos buscan desarrollar habilidades y destrezas en el uso 

de las TIC en sus clases y aprender a navegar en internet para estar actualizados en lo pedagógico 

y cultural. 

 

Es interesante observar que esta problemática pretende abordarse desde proyectos cuyo énfasis se 

centra en lo operativo del manejo de las herramientas mas no en lo pedagógico. Esto evidencia una 

percepción instrumental de las TICs sin que sea visible una visión más orientada al uso apropiado 

de estas herramientas para el desarrollo de habilidades y competencias en los alumnos.  

 

Por otra parte, frente a la falta de hábitos de lectura, tanto el centro educativo Coronel Pedro 

Portillo como el ISPP Horacio Zeballos Gámez proponen apoyar esta problemática por medio de las 

TICs. En el caso del primero el objetivo es hacerlo a partir de clases apoyadas en el uso de 

multimedia. Sin embargo no se presenta mayor información sobre la especificidad de las 

actividades a realizar en este sentido. 

 

Adicionalmente, frente a la falta de práctica de valores, se propone realizar proyectos enfocados a 

incentivar la practica diaria de valores en los niños y niñas y generar conciencia de cambio de 

conducta en los docentes y en su vida, para ser ejemplos, como plantea el ISPP Horacio Zeballos 

Gámez. El Centro Educativo El Arenal propone que los niños aprendan a poner en práctica estos 

valores con la práctica de las TICs. 

 
Por otra parte, en Huancayo, frente al bajo nivel de alfabetismo informático en alumnos y 

profesores, las instituciones Francisco Bolgnesi y Heroínas Toledo sugieren capacitación en manejo 

de TICs a la comunidad educativa. 
 
En Cerro de Pasco y Oxapampa no se encontraron necesidades comunes que fueran abordadas por 

proyectos de diferentes instituciones. 
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5.2.3.2 Posibles proyectos interregionales 

Las necesidades citadas en adelante son comunes en dos o más regiones y fueron objeto de al 

menos un proyecto para abordarlas. 

 

- Bajo nivel de alfabetismo informático en alumnos y profesores. 

El mejoramiento del aula de informática propuesto por Oxapampa es la base para la capacitación 

en informática educativa propuesta en Pucallpa para la comunidad educativa. Dado que esta 

necesidad es común a las cuatro regiones, Cerro de Pasco y Pucallpa también pueden verse 

beneficiados de proyectos de capacitación dirigidos a los miembros de la comunidad. 

 
- Desconocimiento en el uso y manejo de las TICs. 

El proyecto propuesto en Oxapampa para abordar esta necesidad es muy similar al anterior, ya que 

consiste en capacitar a los profesores en formación en Informática Educativa para el uso y manejo 

de las TICs.  

En Pucallpa, frente a esta problemática se plantean proyectos dirigidos a la comunidad educativa 

en donde se propone capacitarlos en las funciones básicas de uso del computador y de internet. 

 

- Pérdida de valores. 

Aunque esta necesidad es común a las cuatro regiones, sólo en Cerro de Pasco y Huancayo se 

propusieron proyectos para abordarla. En el primero se propone realizar charlas y debates sobre el 

cultivo de los valores a nivel de los docentes y reflexionar sobre las opiniones que la comunidad 

tiene sobre los valores practicados por los docentes. En Huancayo no es claro el proyecto que se 

realizaría con el fin de impulsar el desarrollo de la sociedad considerando los valores positivos. 

 

Desnutrición infantil 

En Cerro de Pasco se busca reconocer el valor nutritivo de los alimentos de la región; realizar 

concursos gastronómicos utilizando sus alimentos nutritivos y fomentar el cultivo de los alimentos 

oriundos y nutritivos de la región. Esta misma necesidad, presentada en Oxapampa, pretende 

abordarse desde un proyecto en el que los docentes aprendan a criar animales domésticos en sus 

hogares e informen a los alumnos sobre el valor nutricional que tienen cada uno de estos. 

 

Contaminación ambiental 

En Huancayo se propone la elaboración de afiches con participación de toda la comunidad 

educativa para contrarrestar la contaminación. Este proyecto podría adoptarse en las regiones de 

Cerro de Pasco y Pucallpa que presentan la misma problemática. 
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Falta de comunicación entre padres e hijos 

Al igual que la anterior necesidad, el proyecto propuesto por Huancayo, consistente en facilitar y 

mejorar la comunicación y entendimiento entre los padres e hijos para fortalecer la unidad familiar 

desde los valores, podría implementarse en Cerro de Pasco y Pucallpa. 

 

Violencia y desintegración familiar 

Aunque esta es una problemática presente en las cuatro regiones, sólo Cerro de Pasco propone un 

proyecto relacionado, consistente en concientizar a la comunidad educativa mediante sociodramas 

y observación de videos sobre la violencia familiar; realizar marchas en la comunidad buscando la 

unidad familiar y obtener información sobre instituciones que defienden los derechos de la familia. 

 

Falta de hábitos de la lectura 

Huancayo y Pucallpa tienen esta necesidad en común para lo que proponen apoyarse en las TICs 

para superar este problema. Este apoyo puede basarse en el uso de multimedia en clase para 

despertar el interés en la comprensión lectora, como lo propone Pucallpa. También en Cerro de 

Pasco se presenta esta dificultad. 

 

Bajo rendimiento académico 

Para abordar esta necesidad, común a todas las regiones, Pucallpa propone hacerlo desde 

proyectos dirigidos a estudiantes de primeros grados de primaria, cuyo objetivo es leer y 

comprender textos sencillos y clasificar objetos por su forma, tamaño y color.  

 

Poco interés y motivación en los alumnos  

En Huancayo se propone incentivar a los alumnos en las diversas áreas, con la presentación de 

aulas virtuales para un mejor aprendizaje. Oxapampa y Pucallpa presentan la misma dificultad. 

 

Falta de práctica de valores 

Esta necesidad es similar a la de “Pérdida de valores” referida al entorno social y cultural de la 

región.  Sin embargo, esta vez es Pucallpa quien propone incentivar la practica diaria de valores en 

los niños y niñas; aprender a poner en practica los valores con la práctica de las TICs y cultivar y 

generar conciencia de cambio de conducta en los docentes y en su vida, para ser ejemplos. Sólo 

Oxapampa no presentó ésta dentro de sus necesidades. 

 

Dificultades en los procesos comunicativos. 

En Cerro de Pasco se propone abordar esta necesidad a través del uso de correo electrónico para 

informar, consultar, levantar propuestas continuamente sobre las acciones y actividades 
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relacionadas con la práctica profesional docente del profesor en formación, con el fin de ser 

acompañado y monitoreado por el formador de práctica. Este mismo proyecto podría 

implementarse en Pucallpa en donde se presenta la misma dificultad de comunicación. 

 

6. Observaciones generales 
Teniendo en cuenta la información obtenida a nivel institucional y regional, es posible afirmar que 

se presenta un bajo nivel de alfabetismo informático tanto en lo que se refiere al manejo de 

herramientas de productividad como al uso de internet. Sin embargo, esta situación se relaciona 

con la falta de conectividad y en algunos casos carencia de equipos para el uso de alumnos y 

profesores. Adicionalmente, no se han realizado proyectos dirigidos a la implementación y uso 

pedagógico de estos recursos en la mayoría de las instituciones. 

 

De manera coherente con lo anterior, se maneja todavía un imaginario muy instrumental de las 

TICs, lo que se evidencia en los proyectos propuestos para abordar las necesidades relacionadas 

con uso y manejo de informática, dirigidos al conocimiento operativo de las herramientas y equipos 

mas que al uso pedagógico de los mismos. Se percibe la tecnología como un fin en sí mismo y no 

como un medio para lograr avances a nivel pedagógico en los estudiantes y profesores. 

 

Por otra parte, la mayoría de los proyectos propuestos están planteados de una manera general, lo 

que impide lograr una claridad mayor sobre las posibilidades de realizar proyectos colaborativos a 

nivel intra e interregional. Sin embargo, la información detallada de cada institución permite 

acercarse en gran medida a la identidad y características propias de los centros educativos. 

Adicionalmente, la realización de los talleres presenciales de proyectos colaborativos y el 

seguimiento a los mismos permitirá marcar una diferencia en este punto al estructurar y desarrollar 

a fondo estas posibilidades de proyectos institucionales grupales o individuales. 

 

Frente a este panorama, el proyecto CAPTIC se convierte en una valiosa alternativa para superar 

necesidades educativas identificadas y generar oportunidades de apoyo a las problemáticas 

institucionales de cada región. Dadas las condiciones en las que se inicia el proyecto en las 

instituciones, a nivel de infraestructura, manejo de las herramientas, características de la población 

atendida y condiciones del entorno, la labor a realizar es difícil y requiere de la colaboración y 

trabajo ininterrumpido de todo el equipo de CAPTIC y de las instancias gubernamentales asociadas 

a la realización de este proyecto.  
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7. Anexos 

7.1 Guía para la recolección de la información institucional 
 

Guía para la identificación de necesidades 
 
La siguiente guía tiene el objetivo de obtener información referente a necesidades, 
características, fortalezas y problemáticas de la institución a nivel educativo y 
cultural. Para diligenciarlo recomendamos realizar media jornada de trabajo 
grupal, dirigida por el coordinador regional, con los profesores y directivos de la 
institución. 
 

I. Información general 
 

1. Fecha     _______________________________________ 

2. Coordinador regional  _______________________________________ 

3. Nombre de la Institución _______________________________________ 

4. Nombre del Director   _______________________________________ 

5. Región     _______________________________________ 

6. Municipio   _______________________________________ 

7. Dirección   _______________________________________ 

8. Teléfono   _______________________________________ 

 
9. Profesores que tomarán parte en el proyecto: 

 
Nombre E mail 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
10. Encargado del aula de innovación: 
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10.1 Nombre ___________________________________________________ 
10.2 Cargo ___________________________________________________ 
10.3 eMail ___________________________________________________ 
 
II. Caracterización Institucional: 
 

1. Datos generales de los Alumnos  
 

Número de Alumnos  Primera Lengua   
Grado  

Número 
de 

Secciones 
 

Niñas 
 

Niños 
 

Español 
 

Otra/s  
      
      
      
      
      
      

 
2. En el caso de que existan, ¿cuáles son los elementos principales de 
diversificación, definidos por el Ministerio de Educación para orientar el PEI de 
su institución? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cuáles son los principales lineamientos del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) con respecto a los siguientes puntos: 
 

 Misión (razón de ser de la institución) 
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 Visión (estado deseado de la institución a nivel de primaria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valores que orientan educación primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Propuesta pedagógica, principios que la orientan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Objetivos estratégicos del PEI en educación primaria (enumere 3 

fundamentales) 
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 Gestión de la educación primaria (organización, recursos, monitoreo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tomando en cuenta el desarrollo de los elementos anteriores del PEI valore y 
explique el nivel de logro frente a cada uno de los siguientes interrogantes 
 

 
Aspecto del 
PEI 

 
 

Indicador 

Nivel de logro 
Alto:  80% o más 
Medio: 60% a 
79% 
Regular: 40% a 
59% 
Bajo: 39% o 
menos 

 
 

Explique:  
¿Por qué? 

 
Visión 

Logro del estado deseado en la 
visión 

  

 
Valores 

Coherencia entre la práctica 
educativa en educación primaria 
y los valores que la orientan 

  

 
Propuesta 
pedagógica 

Coherencia entre la práctica 
educativa en educación primaria 
y los principios pedagógicos que 
la orientan 

  

 
Objetivos 
estratégicos 

Logro de cada uno de los tres 
objetivos estratégicos del PEI en 
educación primaria 

  

 
 
Organización 

  
 
 
 

 
Recursos 

  
 
 
 

 
 
 
Gestión de la 
educación 
primaria 

 
 
 
Eficiencia de 
la gestión con 
respecto a  

 
Monitoreo 
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III. La informática en la institución 
 
1. ¿Qué usos se le dan a la sala de computadores para la primaria y para la 
comunidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Alfabetismo informático en alumnos de primaria 
 
 

Grado 
Porcentaje de alumnos que manejan 
herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, editor de música). 

Porcentaje de alumnos 
que sabe navegar por 
Internet. 

   
   
   
   
   
   
 
3. Alfabetismo informático en profesores de primaria 
 
Porcentaje de profesores de primaria 
que manejan herramientas de 
productividad (procesador de texto, hoja 
de cálculo, graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe 
navegar por Internet 

 
 

 

 
IV. Oportunidades de educación y cultura en el municipio 
 

1. Breve descripción de los saberes y quehaceres del municipio que puedan 
considerarse importantes para el mejoramiento educativo o cultural en la región 
. 
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2. ¿Qué iniciativas locales ofrecen programas con fines de mejoramiento 
educativo o cultural en la región? 

 
Nombre  

(proyectos, 
instituciones, grupos o 

personas) 

 
Breve Descripción (Objetivos, 

beneficiarios, Duración). 

Estado actual  
(Por comenzar, En 

curso o 
Terminado) 

 
Resultados 

(Parciales o Finales) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
V. Comunidad educativa:   

 
1. ¿Qué fortalezas y oportunidades puede identificar en su institución con respecto 
la comunidad educativa9? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Entendida como estudiantes, padres de familia y profesores de primaria y directivos de la 
institución. 
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2. Principales problemáticas de la comunidad educativa. (Arbol de problemas) 
 

1.1 Escribir en post-it (hojitas autoadhesivas) las diferentes problemáticas   
educativas que se presentan en la institución a nivel de estudiantes, 
profesores y padres de familia. (puede ser lluvia de ideas o se les pueden 
dar temas de reflexión por categoría)10 

1.2 Tronco del árbol: De los problemas consignados en los post-it identificar 
cuál puede considerarse como la problemática principal y ubicarla en el 
centro de una cartulina. 

1.3 Raíces: Identificar cuáles problemáticas pueden considerarse causas del 
problema principal (Tronco). Ubicarlas en la parte inferior de la cartulina 
relacionando con flechas cuál problemática es causa de otra. 

1.4 Ramas: Identificar cuáles problemáticas son consecuencia del problema 
principal (Tronco). Ubicarlas en la parte superior de la cartulina 
relacionando con flechas cuál problemática es consecuencia de otra. 

 
Adjuntar copia del árbol en archivo aparte 
 
 VI. Comunidad en general 
 
1. ¿Qué problemáticas a nivel comunitario11 pueden ser de interés para los 
proyectos educativos de la escuela? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Estudiantes: Objetivos de aprendizaje, Desempeño del estudiante, Motivación, Problemas de 
aprendizaje, Número de alumnos, etc. 
Profesores: Programación curricular, Planes de estudio, Estrategias metodológicas, Tiempo de 
trabajo, Material de trabajo, Recursos para la enseñanza, Carga docente, Capacitación a docentes, 
etc. 
11 Teniendo en cuenta Empleo, Vivienda, Salud, Acceso a servicios, Nutrición, Seguridad, 
Recreación, etc. 
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2. ¿Cómo se pueden relacionar o apoyar las problemáticas anteriores con el 
contenido del currículo de la institución? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Proyectos culturales: 
 
1. Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados 
anteriormente, ¿Qué proyectos educativos y culturales apoyados con informática 
valdría la pena emprender para atender necesidades de los siguientes miembros 
de la comunidad educativa? 
 
Nota: Proponer al menos 3 proyectos para atender a estudiantes, un proyecto para 
atender a profesores y un proyecto para padres de familia. 
 
Proyecto 1 – Estudiantes 
Nombre 
 

 
 
 
 

Objetivo general 
 

 
 
 
 

Breve descripción 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beneficiarios  
 
 
 

 

Recursos necesarios 
 
 
 
 

 
 
 
 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el municipio). 
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¿Cómo se puede utilizar la sala de innovación 
pedagógica para apoyar este proyecto? 

 
 
 
 

 
 
Proyecto 2 – Estudiantes 

Nombre 
 

 
 
 
 

Objetivo general 
 

 
 
 
 

Breve descripción 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beneficiarios  
 
 
 

 

Recursos necesarios 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 
 
 
 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 
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Proyecto 3 - Estudiantes 

Nombre 
 

 
 
 
 

Objetivo general 
 

 
 
 
 

Breve descripción 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beneficiarios  
 
 
 

 

Recursos necesarios 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 
 
 
 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 
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Proyecto 1 - Profesores 

Nombre 
 

 
 
 
 

Objetivo general 
 

 
 
 
 

Breve descripción 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beneficiarios  
 
 
 

 

Recursos necesarios 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 
 
 
 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 
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Registro de colaboradores: 
 
Participantes en la sesión de trabajo grupal para el desarrollo de este instrumento: 
 

Nombre Cargo 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
MIL GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
 

7.2 Cerro de Pasco 

7.2.1 Información Institucional 
A continuación se presenta la información de las instituciones participantes en el Cerro de Pasco. 

Debido a que se tomaron dos municipios en la región de Pasco, se presenta la información de dos 

instituciones educativas y un Instituto Superior Pedagógico. 

 

7.2.1.1 Instituto Superior Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo” 

1. Caracterización Institucional 
El Instituto Superior Pedagógico Gamaniel Blanco Murillo cuenta con 5 ciclos en los que la población 

femenina es considerablemente mayor a la masculina. Esta población habla el español y se registra 

el uso aislado de lenguas nativas en los dos últimos ciclos. En total se cuenta con una población de 

613 estudiantes. 

 
Tabla 11. Distribución de la población de estudiantes según género y lengua. 
 

Grado  Número de  
Número de Alumnos  

 
Primera Lengua  
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 Secciones Mujeres Hombres Español Otra/s  
I Ciclo  4 99 21 120 0 
III Ciclo 4 74 37 111 0 
V Ciclo 3 68 27 95 0 
VII Ciclo 5 89 46 133 2 
IX Ciclo 5 102 40 138 4 
TOTALES  21 432 181 607 6 
 
1.1 Elementos de diversificación 
Los principales elementos de diversificación, definidos por el Ministerio de Educación para orientar 

el PEI de la institución son:  

- El diagnóstico de la oferta y la demanda de la formación docente. 

- El diagnóstico operativo institucional que rescata las características sociales, históricas, 

culturales, folklóricas y educativas del medio local y regional.  

- Los lineamientos de la política de formación docente en el sistema educativo peruano. 

- Los diseños curriculares de formación docente de las diferentes carreras o especialidades.   

- Los ejes curriculares y los contenidos trasversales nacionales.  

- Los contenidos trasversales contextualizados.  

- Los proyectos globalizadores institucionales.  

- Los proyectos de área, asignatura o curso.  

- Los sylabos de concreción curricular a nivel de aula. 

 
1.2 Misión 
La misión de la institución se define a partir de varios ejes: 
 

• ACADÉMICO 
 
Formar docentes idóneos acorde a los nuevos paradigmas, basados en un currículo por 

competencias que privilegie el trabajo científico, teórico y práctico, tendiente al desarrollo de la 

criticidad y la creatividad y que permita competir con éxito en el mercado laboral.  

 

• INVESTIGACIÓN  

Desarrollar cooperativa y democráticamente proyectos de investigación de diversos tipos que 

permitan resolver problemas y necesidades de la comunidad educativa local, regional y nacional.  

 

• ORGANIZACIONAL 

Modernizar el sistema administrativo - organizacional con base en una comunicación empática y un 

estilo administrativo democrático horizontal, para hacerlo más eficiente, eficaz, satisfacer las 

necesidades de los usuarios y brindar servicios de calidad.  
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• PROYECCIÓN SOCIAL 

Tener mayor presencia institucional en la comunidad regional como eficientes promotores sociales 

para contribuir a dar alternativas de solución a los problemas del entorno y a su vez favorecer el 

aprendizaje significativo de los alumnos. 

 

• PRODUCCIÓN 

Fomentar e impulsar empresarialmente el desarrollo de proyectos educativos intelectuales y 

técnicos por áreas y especialidades. 

 
1.3 Visión 
El ISPP “Gamaniel Blanco Murillo” hasta el 2006 aspira convertirse en una institución de educación 

superior líder en formación magisterial en la Región Central; inspirada en un enfoque 

constructivista, dual, ecologista de la educación en valores, capaz de acoger a los alumnos exitosos 

a fin de brindarles una formación académica investigativa acorde a los nuevos paradigmas 

educativos y demandas nacionales, permitiendo a los egresados ser competitivos y a su vez poseer 

otras menciones técnico académicas dentro de su carrera profesional.  

 

Se considera que esta visión se ha logrado en un 55%12 dado que se ha proyectado a mediano y 

largo plazo. Se considera que la visión es muy ambiciosa para el tipo de institución y 

adicionalmente se presenta como obstáculo la transitoriedad e inestabilidad en los cargos 

directivos. 

 

1.4 Valores que orientan la educación primaria 
Estos valores están basados en los fundamentos:  

FILOSÓFICO: Busca generar un hombre democrático participativo, enmarcado en una cultura de 

paz, respetando los derechos humanos, teniendo como fin la eliminación de la violencia y la 

injusticia en la conservación de la dignidad e integridad personal.  

 

ANTROPOLÓGICO: La acción educativa tiene como tarea colaborar en la construcción del hombre y 

de su sociedad a través de la historia. Esta acción educativa tiene implícita y explícitamente su 

proyecto de hombre y sociedad frente a una cultura de trascendencia. 

 

                                                 
12 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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PSICOLÓGICO: La educación debe actualizarse teniendo en cuenta los principios psicológicos que 

provienen de la teoría del aprendizaje, para concretar una educación integral-real y una atención 

diferenciada a los alumnos en situaciones distintas de acuerdo a la corriente constructivista.  

 

PEDAGÓGICO: Se propone una educación para la paz, educar en la paz o para la paz, exigiendo 

que las personas que educan sean verdaderos modelos en la responsabilidad de la escuela al 

formar actitudes y valores positivos. Se propone realizar un aprendizaje teniendo en cuenta dos 

ejes:  

- Saberes Fundamentales de la Carrera Docente: Apunta a una formación íntegra 

profundamente humana, cuidando los aspectos personales y las relaciones con los demás, 

cultivando los pilares de la educación, tales como: saber pensar, saber hacer, saber convivir 

y saber ser.   

- Funciones Básicas de la carrera docente: Apunta a los cambios radicales que el mundo 

actual exige desde las necesidades de los educandos y desde las posibilidades del avance 

científico y tecnológico, como facilitador del aprendizaje, investigador y promotor de la 

comunidad teniendo en cuenta principios, fines y objetivos educacionales.   

 

AXIOLÓGICO: Propone formar al hombre a través de una cultura de paz estimando una educación 

en valores. 

 

En cuanto a la coherencia entre la práctica educativa en educación primaria y estos valores, se 

considera que el nivel de logro es del 60%, teniendo en cuenta que fueron inculcados y clarificados 

como contenidos transversales dentro del desarrollo curricular. Adicionalmente contribuyen la 

actitud y estrategias que adoptaron los profesores a nivel de aula tales como las dinámicas de 

desarrollo de talleres de educación en valores y el trabajo del co-gobierno. 

 

1.5 Principios Pedagógicos 
Los principios específicos que orientan la educación primaria son:  

 

- Principio Ético: Rescata los valores que permiten la construcción de una sociedad solidaria y 

justa en la que se respeta la vida y la libertad.  

- Principio de Actividad: Prepara para el trabajo, otorgando capacidades laborales adecuadas  

a la realidad, desarrollando sus habilidades y actitudes. 

- Principio de Libertad y Autonomía: Fortalece su identidad personal y profesional, cultivando 

su autoestima, asumiendo cambios críticos y creativos sólidos en valores jerarquizados.  
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- Principio de Construcción del Nuevo Conocimiento. Domina conceptos y teorías 

actualizadas, amplias y profundas sobre las disciplinas educativas de su especialidad.  

- Principio de Respeto a la Personalidad. Brinda una formación integral, profundamente 

humanista, aplicando los pilares de la educación en este milenio.  

- Principio de Afecto, Seguridad y Confianza.  

- Principio de Socialización. Promueve y establece relaciones humanizantes de género 

familiar y comunitario.  

- Principio de Pertinencia: Reconocer el pensamiento divergente y valorar la interculturalidad 

entre las culturas étnicas respetando los derechos humanos y los principios de la cultura de 

paz. 

Según estos principios pedagógicos la educación debe:  

• Promover la equidad entre hombres y mujeres, afianzar los valores democráticos y 

preparar ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a la vida social.  

• Propiciar políticas que promuevan la autonomía en la gestión de las instituciones en el 

marco de un modelo educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas múltiples.  

• Poner énfasis en los valores éticos, sociales y culturales, así como en el desarrollo de una 

conciencia ecológica y de incorporación de las personas con discapacidad.  

• Diseñar lineamientos acordes con las grandes aspiraciones contenidas en los fines de la 

educación nacional.  

 

Debido al nivel de diversificación y contextualización que tipificó el trabajo curricular a nivel de aula 

y el trabajo curricular de los docentes, el nivel de logro en cuanto a la coherencia entre la práctica 

educativa y estos principios es del 65%. 

 

1.6 Objetivos estratégicos del PEI 
a. Formar docentes líderes, comprometidos con el desarrollo de la sociedad, que propicien un 

ambiente de cordialidad y deseo de trabajo y que respondan a los retos de la globalización 

y competitividad del mundo actual.  

En este sentido, se está iniciando el manejo de las TICs en el tratamiento del currículo a nivel de 

aula obteniéndose un logro del 30%. 

 

b. Integrar la formación académica con actividades socioculturales de la comunidad local, 

regional y nacional para desarrollar y valorar la identidad personal, social y académica.  

El nivel de logro de este objetivo es del 60% teniendo en cuenta el manejo del currículo en forma 

interdisciplinaria y multidisciplinaria, reconociendo como ejes y contenidos transversales los 

problemas y necesidades propios de la región. 
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c. Implementar al futuro docente para realizar acciones de sistematización de aprendizajes y 

experiencias educativas que lo preparen para la observación, análisis y explicación de la 

realidad circundante, tomando como punto de partida la problemática educativa local, 

regional y nacional. 

Este objetivo se ha logrado en un 50% por el desarrollo de investigación desde la práctica docente 

que motivó a profesores y estudiantes a resolver problemas propios de la región. 

 

1.7 Gestión de la educación primaria 
1.7.1 Organización 

A nivel de organización se obtiene un nivel de logro del 70% dado el trabajo coordinado y a nivel 

de equipo que tipifica la gestión y la claridad en el desempeño de las funciones.  

Esta organización institucional tiene como eje la Coordinación del Programa Académico de 

Educación Primaria, que depende de la Dirección Académica y Dirección General. La institución se 

encuentra organizada a través de jefaturas de departamentos: ciencia y tecnología, humanidades y 

educación. Esta última cuenta con las subáreas de investigación y práctica profesional.  

Completa la estructura organizativa la plana de docentes de la especialidad estables y contratados, 

el jefe de biblioteca, el profesor del aula de innovaciones pedagógicas, el director del centro de 

aplicación, el representante de los estudiantes a nivel de toda la especialidad y el cuerpo de 

alumnos delegados de las diferentes secciones.   

 

1.7.2 Recursos 

En cuanto a recursos humanos, se cuenta con una coordinadora, 5 profesores estables, 4 

profesores contratados y alumnos Humanos.  

La Infraestructura se compone de un aula laboratorio de innovaciones pedagógicas, con 

disponibilidad de 15 computadoras, 10 de ellas proporcionadas por el Programa Huascarán. 

Laboratorio de Física, Química y Biología. Una biblioteca especializada y campos experimentales de 

producción agropecuaria.  

Los recursos financieros son proporcionados por el Estado Peruano e ingresos propios. 

Los logros en cuanto a recursos se deben a la iniciativa y el compromiso del recurso humano de la 

institución. Sin embargo, dada la carencia de equipos e instrumentos para la cantidad poblacional 

estudiantil el nivel logrado es del 55%. 

 

1.7.3 Monitoreo  

Por otra parte, el monitoreo y acompañamiento del desarrollo académico se realiza mediante las 

siguientes estrategias:  
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- Visita a las aulas para la observación directa del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

- Aplicación de instrumentos de monitoreo y seguimiento (fichas, escalas, lista de control y 

análisis documental.). Se realiza por lo menos dos veces por ciclo académico en forma 

opinada (con comunicación previa) e inopinada (planificada pero sin comunicación). En las 

subáreas de práctica e investigación se realiza con mayor sostenibilidad y con el apoyo de 

los directores, profesores, padres de familia y autoridades de la comunidad en la que 

funcionan los centros educativos, bajo responsabilidad del jefe del área de práctica y el 

formador de práctica profesional.   

La gestión de monitoreo obtiene un nivel de logro del 70% debido a la desconcentración y 

delegación de funciones en este proceso de monitoreo y acompañamiento y al desarrollo de 

actividades extracurriculares. 

 

2. La informática en la institución 
La mayoría de los estudiantes de educación primaria tienen acceso al aula de innovaciones 

pedagógicas en forma esporádica, usándola para el procesamiento de textos. Una pequeña minoría, 

que se encuentran formándose con un currículo experimental, ha iniciado su preparación en el 

manejo de los medios informáticos mediante talleres.  

Para la comunidad, docentes de la región y público en general, en algunos meses del año se 

brindan cursos de capacitación en informática básica y en las estrategias del programa Huascarán.  

 
Por otra parte, el nivel de los profesores es bajo en cuanto al manejo de herramientas de 

productividad y manejo de internet, como lo muestran los siguientes datos: 

 
Tabla 12. Alfabetismo informático en profesores de primaria 

 
3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

 

• Contaminación Ambiental. 

• Sobreoferta de la formación docente. 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

Procesador de texto     50% 
Hoja de cálculo             10% 
Power Point                   15% 
Base de datos                2% 

35% 
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• Carencia de agua potabilizada en las viviendas. 

• Desnutrición infantil. 

• Limitaciones en el acceso a Internet. 

• Alto índice de enfermedades respiratorias agudas. 

• Crecimiento del pandillaje juvenil. 

• Estéril cantidad de opciones y espacios de recreación y esparcimiento. 

• Transitoriedad e inestabilidad en los cargos directivos. 

• Bajo nivel de alfabetismo informático en alumnos y profesores. 

 

Para complementar la anterior información, se presenta el siguiente árbol de problemas realizado 

por los participantes en el proyecto, a partir de las principales problemáticas institucionales: 
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Desaprovechamiento de oportunidades 
para el uso de las TICs en el desarrollo 
del currículo,  gestión institucional  e  
investigación  de formación docente 

Retraso y trabas 
en el proceso de 
gestión 
administrativa en 
la formación 
docente  

Trabajos de 
investigación 
con poca 
aplicabilidad en 
la realidad 
educativa 

Aislamiento y 
descontento en la 
labor de los 
docentes  

Formación 
inadecuada y 
desactualizada  
de los futuros 
maestros 

Currículo de 
formación 
docente centrado 
en el desarrollo 
de contenidos 
teóricos 

Modelo 
administrativo y 
de gestión 
tradicional. 

Bajo nivel de 
cultura 
investigativa 
mediante el uso 
de medios 
informáticos  

Deficiente nivel 
de trabajo en 
equipo por los 
docentes. 

Percepción 
equivocada 
sobre la 
gestión 
educativa  

Predominio de 
paradigma 
investigativo 
tradicional  

Desconocimient
o del manejo 
informático de 
redes para la 
eficiente gestión 
administrativa

Escasa relación 
entre la teoría y 
la práctica 
pedagógica  

Alto índice de 
alumnos 
observados, 
retirados y 
desaprobados  

Escaso interés 
por la 
investigación 
en la 
comunidad 
educativa 

Alumnos con 
visión subjetiva 
de la actual 
situación 
educativa laboral  

Estrecho nivel de 
comunicación  
entre docentes 
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4. Oportunidades y Fortalezas  
Entre los saberes y quehaceres del municipio que pueden considerarse importantes para el 

mejoramiento educativo o cultural en la región se menciona el acervo literario, oral y folklórico por 

la cantidad de mitos, leyendas, cuentos y tradiciones; tambien se cuenta con danzas, platos típicos, 

artesanía usando los recursos de la región: lana de ovino, arcilla, madera, filigrana de cobre. 

 

En cuanto a las iniciativas locales que ofrecen programas con fines de mejoramiento educativo o 

cultural en la región se encuentran: 

 
Nombre Breve Descripción  Estado actual Resultados 

Universidad Nacional 
Daniel Alcides 
Carrión 
 
 
 

Formación de profesionales 
en facultades de salud, 
ingeniería (minas, 
metalurgia, zootecnia, 
ambiental, geología, 
sistemas), ciencias contables 
y administrativas, educación. 

En curso Diferentes promociones de 
profesionales en distintas 
áreas, que están 
generando una sobreoferta 
laboral.  

Centro de Cultura 
Popular Labor 
 

Investigación y difusión de 
problemas vinculados con el 
medio ambiente.  

En curso Difusión y sensibilización 
de problemáticas 
relacionadas con el medio 
ambiente y problemas 
laborales, especialmente 
mineros.   

Comité de Derechos 
Humanos de Pasco 
 

Defiende casos que tengan 
que ver con el respeto de los 
derechos humanos. 

En curso  Atención y demanda de 
casos específicos respecto 
a los derechos humanos. 

Instituto Nacional de 
Cultura - Pasco 
 
 

Rescata los valores culturales 
y folklóricos de la Región  
 

En curso Difunde el patrimonio 
cultural de la Región y vela 
por la permanencia de 
valores culturales.  

 
Entre las oportunidades y fortalezas, que pueden ser el punto de partida para contrarrestar las 

necesidades identificadas se encuentran: 

 

FORTALEZAS:  

 Docentes comprometidos con el cambio y la investigación.  

 Predisposición del alumnado para su formación profesional. 

 Aplicación experimental de currículos innovados. 

 Disponibilidad del aula de innovaciones.  

 Biblioteca y laboratorio.  

 Funcionamiento de coordinaciones académicas y jefaturas de departamentos.  
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OPORTUNIDADES:  

 Existencia de instituciones de asesoramiento y consultoría.  

 Existencia de instituciones de préstamo económico.  

 Acceso a Internet y al Programa Huascarán.  

 Capacitación e implementación a los docentes y comunidad educativa.  

 Existencia de organismos gubernamentales y no gubernamentales para apoyar el desarrollo 

de proyectos de innovación y/o mejoramiento.  

 

A nivel de soluciones se plantea que las problemáticas mencionadas se pueden desarrollar 

curricularmente: 

 

• Considerándolos como contenidos transversales y proyectos globalizadores de áreas, 

subáreas o asignaturas teniendo en cuenta los principios de la Inter y Multidisciplinariedad 

al planificar, elaborar  y desarrollar los sílabos.  

• Planificando, ejecutando y evaluando talleres pedagógicos vinculados con los problemas 

identificados a nivel de la comunidad. 

• A través de proyectos  de investigación - acción que se orienten a la solución o 

aminoramiento de las problemáticas. 

• Charlas, jornadas pedagógicas, foros, simposios y campañas de sensibilización en relación a 

los problemas. 

• Programas educativos emitidos por los medios de comunicación masiva. 

 

5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

 
- Dirigidos a profesores en formación:  
 
Proyecto 1   

Nombre Rompamos las barreras comunicativas vía internet. 
Mejoremos nuestro modelo de monitoreo de las 
prácticas profesionales vía internet  

Objetivo general 
 

Mejorar el nivel comunicativo formador-formando en 
el proceso de acompañamiento y  monitoreo de las 
prácticas profesionales intensivas.  

Breve descripción Consiste en que cada alumno y/o equipo de prácticas 
crea su correo electrónico para informar, consultar, 
levantar propuestas continuamente sobre las acciones 
y actividades relacionadas con su práctica profesional 
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docente; a fin de ser acompañado y monitoreado por 
el formador de práctica.  

Beneficiarios  Alumnos del IX ciclo Primaria “B” 
Recursos necesarios - Cabina de internet 

- Directorio de E-mails 
- Diskets 
- Cd 
- Videocámara filmadora 
- Materiales de escritorio 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Dentro de la Institución: 
• Alumnos integrantes del Proyecto. 
• Docentes monitores del CAPTIC. 
• Profesor responsable del aula de innovaciones 

pedagógicas. 
Fuera  de la Institución: 

• Administradores de las cabinas de internet. 
• Padres de familia. 
• Directores y docentes de los centros 

asociados de práctica. 
¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Sala de capacitación  e implementación sobre el 
manejo del correo electrónico. 
 
Prestando servicios de Internet gratuitamente a los 
alumnos integrantes del programa. 
 
Portal de correos electrónicos de todos los integrantes 
del equipo. 

 
Proyecto 2 
Nombre Diseño y Producción de Materiales Virtuales vinculados 

con la especialidad.  
Objetivo general Diseñar, elaborar, validar y producir en serie materiales 

virtuales relacionados con las áreas curriculares de la 
especialidad y  los problemas priorizados a nivel de la 
comunidad. 

Breve descripción 
 

Comprende conocer con mayor amplitud la 
problemática comunitaria para seguidamente elegir y 
elaborar el medio-material virtual educativo integrando 
las áreas curriculares;  propio para los formados de la 
especialidad. 

Beneficiarios  Alumnos del  VII “A” y “B” y  IX  ciclos – “B” de la 
Especialidad  de Educación Primaria.  

Recursos necesarios - Cámara fotográfica y filmadora 
- Sala de Innovación Pedagógica 
- Programación Curricular del Nivel 
- Disketes y CDs.. 
- Materiales de escritorio. 
- Cabinas de Internet 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Dentro de la Institución 
• Alumnos integrantes del Proyecto. 
• Docentes formadores. 
• Responsable del aula de innovación pedagógica.
• Personal Directivo y Jerárquico. 
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Fuera de la Institución 

• Docentes y Directores de los Centros Asociados 
de Práctica. 

• Niños de los Centros Asociados de Prácticas. 
• Padres de Familia de los centros educativos 

comprometidos. 
¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Como centros de navegación por Internet. 
Uso de las diversas herramientas de la informática para 
planificar, instrumentar, ejecutar  y validar medios y 
materiales educativos virtuales. 
Centros de Inter aprendizaje vía Internet e Intranet. 

 
- Dirigidos a Profesores en formación y formadores: 

 
Proyecto 3  
Nombre Potenciemos nuestra cultura investigativa y la práctica 

docente usando las TICs 
Objetivo general 
 

Mejorar el nivel teórico científico y procedimental de la 
investigación educativa y la práctica profesional usando 
las TICs. 

Breve descripción 
 

El proyecto consiste en resolver los problemas que se 
suscitan a nivel de aula aplicando las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Beneficiarios  Alumnos de la especialidad de primaria del  VII y IX 
semestre integrantes del programa piloto. 
Formadores del ISPP “GBM”. 

Recursos necesarios 
 

- Cámara fotográfica y filmadora 
- Sala de Innovación Pedagógica 
- Programación Curricular del Nivel 
- Disketes y CDs.. 
- Materiales de escritorio. 
- Cabinas de Internet 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Dentro de la Institución 
• Alumnos integrantes del Proyecto. 
• Docentes formadores. 
• Responsable del aula de innovación pedagógica.
• Personal Directivo y Jerárquico. 

 
Fuera de la Institución 

• Docentes y Directores de los Centros Asociados 
de Práctica. 

• Niños de los Centros Asociados de Prácticas. 
• Padres de Familia de los centros educativos 

comprometidos. 
¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Como centros de navegación por Internet para acceder 
a bancos de datos referidos a problemas de 
investigación. 
Uso de las diversas herramientas de la informática en 
las diversas fases o procesos de la investigación 
educativa. 
Centros de Inter aprendizaje vía Internet e Intranet 
relacionados con temas de investigación y el 
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mejoramiento de la práctica docente.  
 
- Dirigidos a Profesores: 
 
Proyecto 4  
Nombre Completemos las capacidades básicas e intermedias del 

uso de los medios informáticos  en la comunidad 
docente gamanielina.  

Objetivo general 
 

Elevar el nivel de dominio informático en todos los 
docentes del Instituto Superior Pedagógico Público 
“Gamaniel Blanco Murillo”. Incidiendo en los recursos de 
procesamiento de textos, gráficos, hoja de cálculo, base 
de datos y el aprovechamiento de Internet.  

Breve descripción 
 

Realizar actividades de sensibilización y capacitación 
sobre uso de los medios informáticos en la práctica 
docente en el nivel de educación superior. 

Beneficiarios  Personal directivo y jerárquico.  
Cuerpo de docentes estables, destacados y contratados. 
Personal técnico y administrativo.  

Recursos necesarios 
 

- Proyector multimedia.  
- Cámara fotográfica y filmadora. 
- Sala de Innovación Pedagógica. 
- Programación Curricular de Formación 

Docente.  
- Disketes y CDs. 
- Materiales de escritorio. 
- Internet 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

- Docentes de la Institución.  
- Alumnos de los diferentes semestres.  
- Personal administrativo. 
- Comunidad educativa de Pasco.  

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Aula de innovación para acceder a Internet y para 
hacer uso de las computadoras para prácticas 
directas. 
Centro de interaprendizaje. 

      Centro de experimentación informática.  
 
7.2.1.2 Colegio Nacional Industrial Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” 

1. Caracterización Institucional 
El Colegio Nacional Industrial Nuestra Señora del Carmen es una institución femenina que cuenta 

con 6 grados de primaria. Esta población habla el español y no se registra el uso de lenguas 

nativas. 

 
Tabla 13. Distribución de la población de estudiantes según género. 

Número de Alumnos  

Grado 

Número de 

Secciones 
 

Niñas 
 

Niños 
1º UNICA 36 -- 
2º UNICA 38 -- 
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3º DOS 52 -- 
4º DOS 53 -- 
5º UNICA 35 -- 
6º UNICA 35 -- 

 
1.1 Elementos de diversificación 
Los principales elementos de diversificación, definidos por el Ministerio de Educación para orientar 

el PEI de la institución, son la elaboración del diagnóstico situacional del Centro Educativo y el 

análisis del Diseño Curricular Básico. 

 

1.2 Misión 
La misión de la institución se define a partir de tres aspectos fundamentales: 
 
ASPECTO PEDAGÓGICO: Garantizar y consolidar una educación científica, tecnológica , humanista, 

brindando una formación académica sólida y competitiva, para alcanzar el desarrollo sostenible bajo 

el lema “45 años Educando en valores para una cultura de Paz y Solidaridad”. 

 

ASPECTO INSTITUCIONAL: Comunidad educativa democrática integrada y articulada con dimensión 

cultural, practicando valores y comunicación  empática  Inter - relacionándose con instituciones 

públicas y privadas, buscando la eficacia y eficiencia para el logro de los objetivos. 

 
ASPECTO ADMINISTRATIVO: Empresa educativa con ambiente educado y equipado, aprovechando 

los avances de la ciencia y tecnología para brindar servicio eficiente y productivo en beneficio del 

plantel y de la Región de Pasco. 

 

1.3 Visión 
La visión se centra en la transformación cualitativa y cuantitativa de la institución, aplicando la 

investigación y el conocimiento científico, que conjugue expectativas vecinales, formando líderes 

conscientes de sus capacidades y actitudes para una cultura de paz en el tercer milenio. 

 

En cuanto al logro de esta visión se afirma que se ha alcanzado un nivel Medio13  dado que la 

transformación cualitativa y cuantitativa se encuentra en proceso.  

 

1.4 Valores que orientan la educación primaria 

                                                 
13 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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Se calcula un nivel de logro Medio para la coherencia entre la práctica educativa en educación 

primaria y los valores que la orientan, debido a que la comunidad educativa todavía muestra 

algunas limitaciones en el cultivo de los valores.  

Estos son:  

o Respeto 

o Puntualidad 

o Solidaridad 

o Honestidad 

o Veracidad 

o Civismo 

o Justicia 

o Prudencia 

o Tolerancia 

o Agradecimiento 

 
1.5 Principios Pedagógicos 
Los principios pedagógicos que orientan la educación primaria son:  
 

o La educación debe ser ética: rescata los valores para construir una sociedad 

solidaria y justa, respetando la vida y la libertad.  

o La educación debe orientarse al desarrollo humano: logrando el desarrollo integral 

de actitudes para enfrentar un mundo cambiante.  

o La educación debe preparar para el trabajo: formando jóvenes con capacidad de 

trabajo para enfrentar a los nuevos retos laborales de nuestro país.  

o La educación debe alcanzar a todos: sin discriminación de raza o credo.  

o La educación debe ser intercultural: promueve el diálogo entre las culturas de 

acuerdo a nuestra realidad. 

 

La coherencia entre estos principios y la práctica educativa en educación primaria ha alcanzado un 

nivel de logro Alto debido a que se garantiza una educación científica, humanista y tecnológica 

brindando una formación académica sólida y competitiva.  

 
1.6 Objetivos estratégicos del PEI 

o Capacitar a los miembros de la comunidad educativa según los cambios que norma 

el sector educación.  

o Generar un clima institucional que incentive el respeto y la práctica de valores de 

justicia, amor y paz.  
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o Incentivar en las educandas el aprendizaje a través de concursos de diferentes 

tipos, para que tengan un mejor desenvolvimiento dentro de la sociedad 

competente.   

 

En este sentido, se han logrado dos de los objetivos estratégicos y se encuentra en proceso la 

capacitación de docentes, por lo que el nivel de logro es Medio. 

 
1.7 Gestión de la educación primaria 
1.7.1 Organización 

Se obtiene un nivel de logro Alto dado que la estructura organizativa funciona adecuadamente. Esta 

estructura está compuesta por Director General, Subdirectora del nivel primario y ocho docentes de 

la especialidad de educación primaria. 

 

1.7.2 Recursos 

A nivel de Infraestructura se cuenta con seis ambientes que funcionan en dos turnos; 6 secciones 

realizan sus labores en la mañana y 2 secciones en el turno de tarde. Cada sección cuenta con 

materiales educativos en cada ambiente. Se considera que el nivel de logro en la gestión de 

recursos es Medio debido a que hace falta actualización informática. 

 

1.7.3 Monitoreo  

La supervisión es permanente durante todo el año lectivo. La orientación y asesoramiento a los 

docentes de los diferentes grados es realizado por el personal directivo; se presentan informes 

trimestrales de las labores educativas a la Unidad de Gestión Educativa de Pasco. 

Sin embargo, estas acciones tienen algunas limitaciones en el manejo de indicadores por lo que se 

considera que el nivel de logro es Medio. 

 

2. La informática en la institución 
El nivel primario no cuenta con una sala de cómputo, debido a que hay pocas computadoras, 

utilizadas generalmente por las alumnas del nivel secundario.  

Debido a que la sala está completamente al servicio de las alumnas, no se brinda el uso de los 

equipos a la comunidad. 

 

Se presenta un bajo nivel de alfabetismo informático en las alumnas de primaria como lo muestran 

los siguientes datos: 

 
Tabla 14.  Alfabetismo informático en alumnos de primaria 
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Grado 

Porcentaje de alumnos que manejan 
herramientas de productividad (procesador de 
texto, hoja de cálculo, graficador, editor de 
música). 

Porcentaje de alumnos que 
sabe navegar por Internet. 

1er.  5% Ninguno 
2do.  8% Ninguno 
3er. 10% 1% 
4to. 10% 2% 
5to. 12% 5% 
6to.  12% 5% 

 
Igualmente el nivel de los profesores es muy bajo en cuanto al manejo de herramientas de 

productividad y de internet. 

 
Tabla 15. Alfabetismo informático en profesores de primaria 

 
3. Necesidades y problemáticas identificadas   
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

 

• Falta de hábitos de la lectura ( Producción de textos ). 

• Desnutrición infantil ( Conocer el valor nutritivo de los alimentos). 

• Falta de hábitos de conservación del medio ambiente ( Recuperemos nuestro medio 

ambiente). 

• Falta de prácticas de valores ( Practiquemos los valores ). 

• Las computadoras han estado a uso exclusivo del nivel Secundario. 

• Muy bajo nivel de manejo de informática en las alumnas de primaria.  

• Sólo el 6% de profesores de primaria que manejan herramientas de productividad 

(procesador de texto, hoja de cálculo, graficador, base de datos) y navega por internet. 

• No se presta servicio de uso de la sala de cómputo a la comunidad. 

• Falta actualización informática. 

 

Para complementar la anterior información, el siguiente es el árbol de problemas realizado por los 

participantes en el proyecto, a partir de las principales problemáticas institucionales: 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

3% 3% 
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Contaminación 
del medio 
ambiente 

Desintegración 
familiar 

Padres 
indiferentes 

Falta de cultivo 
de valores por 
los docentes 

Falta de autoestima de los 
padres de familia 

Falta de 
hábitos de 

lectura 

Falta de 
comunicación entre 

padres e hijos 

Falta de comunicación 
entre profesores y alumnas 

Desnutrición 
infantil 

Maltrato 
infantil 

Violencia 
familiar 

Bajo 
rendimiento 

académico de 
las  alumnas 

por alto índice 
de plomo en 

la sangre 
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4. Oportunidades y Fortalezas  
Entre los saberes y quehaceres del municipio que pueden considerarse importantes para el 

mejoramiento educativo o cultural en la región se encuentran: 

 

 Organización de concurso Poético, dibujo y pintura relacionado a la cultura pasqueña.  

 Festival “gastronomito” de los platos típicos de Cerro de Pasco. “Charquí”, “Caldo Verde”, 

“Mondongo”… 

 Concurso de Danza del “Baile viejo”, “Chunguinada”. 

 Concurso de conocimiento en el Área de Lógico Matemático y Comunicación Integral, 

tomando como tema los aspectos culturales de Pasco. 

 

Las siguientes son las iniciativas locales que ofrecen programas con fines de mejoramiento 

educativo o cultural en la región: 

 
Nombre  Breve Descripción  Estado actual Resultados 

 
LABOR 
 

Organización de talleres, 
seminarios a favor de los 
docentes y alumnas. 

Apoyo terminado 
del 2003. 

Donación de revistas, 
folletos y otros a la 
institución. 

MUNICIPALIDAD 
DEL DISTRITO DE 
YANACANCHA 

Apoyo en la construcción de 
infraestructura, loza 
deportiva y otros. 

Por comenzar la 
construcción del  
auditorio. 

Inicio de la construcción 
del auditorio. 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
PASCO 

Apoyo en la organización en 
los eventos culturales. 
 

  

 
GRUPOS DE 
TEATRO 
 
 

Brindan apoyo artístico y 
cultural valorando la 
identidad del pueblo. 
 

Realizan 
presentaciones 
artísticas en el 
centro educativo.

Se han realizado dos 
presentaciones para toda la 
comunidad educativa a 
partir de la temática de 
valores.  

 
Entre los aspectos positivos resaltados, que pueden ser el punto de partida para contrarrestar las 

necesidades identificadas se encuentran: 

 

• Cuenta con los docentes de la especialidad de primaria. 

• Las docentes de 1er a 6to grado se encuentran capacitadas en la aplicación del programa 

curricular  por competencias. 

• Docentes con habilidades para la elaboración de materiales educativos especializados en el 

grado que laboran, utilizando los recursos de la localidad.  
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• Todas las docentes de este nivel cuentan con el firme propósito de buscar cambios y 

cohesión, para mejorar el proceso de enseñaza – aprendizaje en beneficio de las alumnas y la 

comunidad pasqueña.  

 

A nivel de soluciones se plantea que las problemáticas mencionadas se pueden desarrollar 

curricularmente: 

• Dividiendo en proyectos por grados. 

• En función a las necesidades de cada docente. 

• De acuerdo a las necesidades de la diversificación curricular el plan debería tener comprensión 

de los objetos y el plan de actividades. 

 
5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

- Dirigidos a Padres de familia y estudiantes 
 
Proyecto 1  
Nombre Recuperemos nuestro medio ambiente 
Objetivo general 
 

Promover la participación activa de la comunidad 
educativa en la lucha por la conservación de nuestro 
medio ambiente. 

Breve descripción Diseñar materiales (afiches, trípticos, mosquitos, etc) 
utilizando los programas graficadores en la 
computadora.  
Utilizar los recursos de la multimedia para 
exposiciones.  

Beneficiarios  Comunidad pasqueña.  
Los padres de familia.  
Las alumnas . 

Recursos necesarios Computadoras. 
Proyector de multimedia. 
CDs. 
Material de escritorio. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Ministerio de Salud. 
Centro Cultural LABOR. 
Ministerio de Agricultura. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Para bajar informaciones de internet. 
Realización de trabajos en computadora. 

 
- Dirigidos a comunidad educativa 
 
Proyecto 2 
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Nombre Luchemos contra la violencia familiar 
Objetivo general Tomar conciencia que la violencia familiar genera un sin 

fin de problemas sociales.  
Breve descripción 
 

Concienciar mediante sociodramas y observación de 
videos sobre la violencia familiar.  
Realizar marchas en la comunidad buscando la unidad 
familiar.  
Obtener información sobre instituciones que defienden 
los derechos de la familia. 

Beneficiarios  Comunidad Pasqueña. 
Padres de familia. 
Profesores y alumnas.  

Recursos necesarios Videos  afines al tema.  
Dramatizaciones. 
Computadora. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Comisión de los derechos humanos 
Psicólogos. 
Parroquias.  
Defensoría del pueblo.  

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Para bajar informaciones de internet. 
Realización de trabajos en computadora. 
Uso de proyector de multimedia 

 
Proyecto 3  
Nombre Conozcamos el valor nutritivo de los alimentos 
Objetivo general 
 

Identificar el valor nutritivo de los alimentos para 
desarrollarse corporal y emocionalmente sanos.  

Breve descripción 
 

Reconocer el valor nutritivo de los alimentos de nuestra 
Región. 
Realizar concursos gastronómicos utilizando los 
alimentos nutritivos de nuestra Región.  
Fomentar el cultivo de los alimentos oriundos y 
nutritivos de nuestra Región.  

Beneficiarios  Comunidad Pasqueña.  
Miembros de las familias. 
Profesores y alumnas.  

Recursos necesarios 
 

Información de la Internet.  
Recetas de los platos más nutritivos de la región. 
Afiches para difundir actividades.  
Slogans. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Ministerio de Salud. 
Ministerio de Industria, Turismo, Comercio,  
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultades 
de Salud y Agronomía.  

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Elaboración de textos en computadora.  
Bajar información de internet.  
Difusión mediante correo electrónico.  

 
Proyecto 3  
Nombre  
Objetivo general 
 

Propiciar el cultivo de los valores en los docentes de 
nuestro Centro Educativo.  



Informe de Necesidades Proyecto CAPTIC 

 74

Breve descripción 
 

Realizar charlas y debates sobre el cultivo de los valores 
a nivel de los docentes.  
Reflexionar sobre las opiniones que la comunidad tiene 
sobre los valores practicado por los docentes.  

Beneficiarios  Docentes de la Institución  
Alumnos  
Comunidad  Educativa 

Recursos necesarios 
 

Para motivar la presencia de los docentes elaborar 
invitaciones  que estimulen la participación de todos los 
docentes.  
Elaborar slogans sobre valores en cada área de 
formación. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Psicólogos.  
Sacerdotes.  

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Para elaborar invitaciones en procesadores de texto y 
graficadores.  
Diseño de la propaganda para las charlas mediante 
afiches e invitaciones.  
Difusión mediante medios de comunicación y página 
web. 

 
7.2.1.3 Colegio Nacional Integrado de Ciencias y Humanidades N° 31756 “Ricardo 

Palma” La Esperanza. 

1. Caracterización Institucional 
 
El Colegio Nacional Integrado Ricardo Palma es una institución mixta que cuenta con 6 grados de 

primaria. Esta población habla el español y no se registra el uso de lenguas nativas. 

 
Tabla 16. Distribución de la población de estudiantes según género. 
 

Número de Alumnos 

Grado 

Número de

Secciones 
 

Niñas 
 

Niños 
1ro 2 35 33 
2do 2 26 42 
3ro 2 33 32 
4to 2 30 25 
5to 2 23 29 
6to 2 33 34 

 
1.1 Elementos de diversificación 
Los principales elementos de diversificación, definidos por el Ministerio de Educación para orientar 

el PEI de la institución son revalorar la cultura local y utilizar como medio de aprendizaje los 

productos que se obtienen de la producción agrícola y minera de la localidad.  
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1.2 Misión 
La misión de la institución se define como elevar el nivel académico, potenciando la autoestima y el 

trabajo. 

 

1.3 Visión 
Los alumnos deben aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer. Dado que los alumnos 

han desarrollado capacidades de autoaprendizaje se calcula un nivel de logro Medio14 en cuanto al 

estado deseado de la visión.  

 

1.4 Valores que orientan la educación primaria 
En cuanto a la coherencia entre la práctica educativa en educación primaria y los valores que la 

orientan, se considera que el nivel de logro es Medio, teniendo en cuenta que la comunidad 

educativa está entrando en un proceso de reflexión en este sentido.   

 

Estos valores son:  

o Respeto a las normas de convivencia.  

o Solidaridad entre la comunidad educativa. 

o Responsabilidad en todas las acciones y actividades del centro educativo. 

o Honestidad en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. 

o Libertad para actuar en la comunidad educativa. 

o Tolerancia ente compañeros dentro de un criterio de interculturalidad. 

 

1.5 Principios Pedagógicos 
Dentro de los principios pedagógicos se busca aplicar en los alumnos del “Ricardo Palma” de La 

Esperanza los principios de Piaget, Ausubel, Bruner fomentando en los educandos aprendizajes 

significativos y exploratorios, para que de esa manera se aprenda haciendo cosas, actuando, 

imitando y manipulando objetos. Se debe tener en consideración que es muy importante la 

maduración y el medio que  influencia en el desarrollo intelectual. 

 

En mediciones de logros entre centros educativos la institución ha alcanzado primeros puestos, por 

lo que la coherencia entre estos principios y la práctica educativa en educación primaria obtiene un 

nivel de logro Alto. 

 
                                                 
14 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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1.6 Objetivos estratégicos del PEI 
 Elevar el rendimiento académico en el área científico humanística. 

 Estimular en los educando el ejercicio de sus habilidades.  

 Desarrollar en los educandos su autoestima, su sentido de solidaridad, de responsabilidad 

de creatividad y de compromiso de servicio con su comunidad. 

 Impulsar talleres de computación, arte e inglés. 

 

El nivel de logro de los anteriores objetivos es Regular dada la falta de capacidad instalada de 

equipos, mobiliario escolar e indiferencia de padres de familia. 

 

1.7 Gestión de la educación primaria 
1.7.1 Organización 

Se obtiene un nivel de logro Alto dado que se cuenta con los elementos necesarios para el manejo 

pedagógico institucional. 

 

1.7.2 Recursos 

En cuanto a recursos, se cuenta con: 

- Ingresos Propios 

1. Actividades organizadas. 

2. Cuota de la APAFA. 

3. Ingresos por la venta de documentos (certificados, constancias, etc.). 

4. Cobro por evaluaciones de aplazados, subsanación de cursos. 

- Donaciones  

1. Instituciones como municipios (solicitar para bienestar del centro educativo). 

2. Administración de la APAFA  y  Dirección para: 

 Construcciones pequeñas (tópico escolar, busto, grutas, etc.). 

 Adquisición de bienes: Material de enseñanza de laboratorio, 

eléctrico, limpieza, deportivos, etc.  

 Adquisición de Servicio: Consumo de luz, teléfono, tramites de 

gestiones, viajes de gestión pintado y arreglos del centro 

educativo. 

 

Debido a la falta de medios económicos, equipos e infraestructura se considera que el nivel de 

logro de la gestión de recursos es Medio. 

 

1.7.3 Monitoreo 



Informe de Necesidades Proyecto CAPTIC 

 77

La institución cuenta con un plan de supervisión educativa interna que busca: 

 

• Evaluar el trabajo pedagógico en el aula y orientar al docente en el mejoramiento de su 

práctica pedagógica. 

• Identificar las necesidades de capacitación de los docentes. 

• Evaluar y controlar el cumplimento de los proyectos genéricos para todos los profesores en 

forma permanente. 

• Seguimiento del cumplimiento del PEI. 

• Seguimiento del cumplimiento de los proyectos de centro educativo. 

 

La gestión de monitoreo obtiene un nivel de logro Medio debido a que falta recibir la información a 

tiempo. 

 

2. La informática en la institución 
El Centro de Cómputo cuenta con 7 computadoras. Se atiende a todas las secciones del nivel 

secundario y sólo algunas secciones de primaria. No se ofrece uso de los equipos a la comunidad. 

Por otra parte, el nivel de alfabetismo informático en las alumnas de primaria es bajo, como lo 

muestran los siguientes datos: 

 

Tabla 17.  Alfabetismo informático en alumnos de primaria 

 
Grado 

Porcentaje de alumnos que manejan 
herramientas de productividad (procesador de 
texto, hoja de cálculo, graficador, editor de 
música). 

Porcentaje de alumnos que 
sabe navegar por Internet. 

1er. Ninguno Ninguno 
2do. Ninguno Ninguno 
3er. 1% Ninguno 
4to. 3% 3% 
5to. 3% 3% 
6to. 3% 3% 

 
El nivel de los profesores es alto en cuanto al manejo de herramientas como Word y Excel, aunque 

el manejo de internet es bajo. 

 
Tabla 18. Alfabetismo informático en profesores de primaria 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

 
Word y Excel  80% 

 
20% 
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3. Necesidades y problemáticas identificadas   
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

 

• Muy bajo nivel de manejo de informática en los alumnos de primaria.  

• Sólo el 20% de profesores de primaria maneja internet. 

• Conflictos familiares. 

• Falta de la práctica de valores.  

• Falta de unidad de docente y de los padres de familia. 

• Falta de capacidad instalada de equipos y mobiliario escolar. 

• Indiferencia de padres de familia. 

• Faltan medios económicos, equipos e infraestructura. 

• La sala de cómputo sólo atiende algunas secciones de primaria. 

• No se brinda servicio de uso de computadores a la comunidad. 

Para complementar la anterior información, el siguiente es el árbol de problemas realizado por los 

participantes en el proyecto, a partir de las principales problemáticas institucionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Oportunidades y Fortalezas  
Entre los saberes y quehaceres del municipio que pueden considerarse importantes para el 

mejoramiento educativo o cultural en la región, la institución se preocupa por desarrollar su cultura. 

Conflictos familiares 

Mala inversión 
económica de los 
padres de familia 

Falta de cultivo 
de valores 

Falta de unidad 
docente 

Falta de hábitos 
de estudio 

Falta de paradigmas 

Desnutrición 
infantil 

Machismo
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En estos años se ha formado la tuna y la banda de músicos del colegio que interpreta temas 

musicales del folclor local, nacional e internacional. Se está actualizando la biblioteca con libros de 

la cultura local y también de avances literarios actuales.  

 

En cuanto a las iniciativas locales que ofrecen programas con fines de mejoramiento educativo o 

cultural en la región se encuentra la del Centro Cultural Labor, cuyo objetivo es difundir los 

conocimientos y la cultura del pueblo de Pasco. 

 

Entre los oportunidades y fortalezas, que pueden ser el punto de partida para contrarrestar las 

necesidades identificadas se encuentran: 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO:  

FORTALEZAS:  

o Profesores titulados y capacitados en PLANCAD, PROYECTO HUASCARAN. 

o Equipo de Tutores con la experiencia en el PLANCAD. 

o Empleo de métodos activos para un aprendizaje significativo. 

o Uso de métodos modernos y tradicionales (alterno). 

o Alumnos motivados para desarrollar su identidad personal y profesional. 

o Diversificación Curricular de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

educandos. 

o Organización pedagógica  por  áreas. 

o Desarrollo de actividades pedagógicas. 

o Producción intelectual.  

OPORTUNIDADES :  

o Creación de círculos de estudios (CIEs) de alumnos y docentes. 

o Asesoramiento de Universidades UNDAC, UNCP, etc. 

o Estudios de maestría UNDAC. 

o Convenios con la UNDAC para práctica de Laboratorio. 

o Convenio con SENATI. 

o Convenio con SALUD. 

o Asesoramiento del PROYECTO HUASCARÁN. 

o Convenios con instituciones especializadas para la creación de departamento 

de Psicopedagogía. 

o Capacitación permanente de Profesores, Padres de Familia y alumnos. 

 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 
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FORTALEZAS:  

o Personal Directivo y/o Administrativo en cantidad suficiente. 

o PROYECTO HUASCARÁN (Cursos de capacitación). 

OPORTUNIDADES : 

o Gestionar convenios con instituciones gubernamentales para mejorar la 

capacidad del personal, infraestructura y equipamiento. 

o Capacitar al personal no docente en informática para sistematizar la 

administración. 

o Propiciar la interrelación del Centro Educativo con otras instituciones 

educativas. 

o Propiciar el crecimiento institucional hacia nuevos niveles educativos. 

 

ASPECTO APAFA 

FORTALEZAS:  

o Padres Profesionales, Empleados, Obreros. 

o Asociación de Padres de Familia organizada y reconocida. 

o Disposición de tiempo para la Organización de Escuela para Padres. 

o Padres de Familia en trabajos comunales. 

OPORTUNIDADES :  

o Propiciar orientación de instituciones como: MIMDES, Derechos Humanos y 

colegios profesionales a los Padres de Familia. 

 

A nivel de soluciones se plantea:  

o Establecer necesidades de aprendizaje plasmadas en unidades, módulos y 

proyectos de aprendizaje.  

o Abordar conflictos familiares mediante contenidos de educación familiar 

centrados en el liderazgo y la convivencia.  

o La práctica de valores con experiencias directas en la actuación de los alumnos 

en el cultivo y desarrollo de valores de honestidad, paz y respeto.  

o Establecer interrelaciones culturales, sociales y académicas que permitan 

corregir discrepancias, prejuicios y malos entendidos.   

 

5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 
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- Dirigidos a Comunidad Educativa 
 

Proyecto 1  
Nombre Los tabúes en la sexualidad 
Objetivo general 
 

Orientar en forma adecuada y científica el desarrollo 
de la sexualidad en los diferentes estadios de la 
infancia y la niñez. 

Breve descripción Obtener información de internet.  
Visualizar videos afines.  
Graficar mediante Power Point.  

Beneficiarios  Alumnos de primaria, docentes y padres de familia.  
Recursos necesarios Conexión a internet. 

Equipos electrónicos de audio y video.  
Materiales de oficina. 
 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Participación de niños y docentes. 
Essalud, Seguro de salud en el Perú 
Minsa. Ministerio de Salud del Perú. 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión a través 
de sus facultades de salud.  

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Para bajar información de internet.  
Para diseñar los gráficos en los programas 
respectivos. 

 
Proyecto 2  
Nombre La unión hace la fuerza 
Objetivo general 
 

Recocer que la participación unificada de todos permite 
mejores resultados y logros en beneficio común. 

Breve descripción 
 

Bajar historias de acciones donde la participación de 
grupos humanos hizo posible el logro de sus objetivos 
(ej:. Revolución Francesa). 
Realizar proyectos que permitan lograr la participación 
de todos los alumnos con un determinado objetivo. (ej: 
Participación en eventos musicales). 

Beneficiarios  Alumnos  
Comunidad educativa.  

Recursos necesarios 
 

Internet.  
Procesadores de texto y musicales. 
Material de  oficina. 
 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Participación de la comunidad educativa, padres de 
familia, docentes, directivos, alumnos y comunidad local 
(barrio). 
Autoridades comunales y sindicales.  
Profesionales de materias afines.  
 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Uso del correo electrónico para comunicación con 
autoridades de la localidad.  
Procesar textos.  
Elaboración de afiches.  
Propagando en la web los proyectos. 
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- Dirigidos a estudiantes 
 
Proyecto 3 
Nombre Búsqueda de paradigmas.  
Objetivo general Lograr que los alumnos identifiquen personalidades que 

destacan como líderes en los diversos campos del 
conocimiento humano. 

Breve descripción 
 

Utilizando los recursos de internet, se pueden bajar 
información sobre la biografía de personajes adecuados 
para ser tratados en sesiones de aprendizaje 
significativo.  
Reflexionar sobre la vida de estos personajes y la 
posibilidad de imitarlos en aspectos significativos.  

Beneficiarios  Alumnos 
Recursos necesarios Internet.  

Programas de computación.  
Equipos electrónicos de audio y video.  
Materiales de oficina. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Profesionales destacados de la comunidad. 
Participación de psicólogos.  

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Para bajar información de internet.  
Para diseñar los gráficos en los programas respectivos. 
Uso de procesadores de texto. 

 
- Dirigido a Profesores  

 
Proyecto 4  
Nombre Somos pocos pero somos  
Objetivo general 
 

Lograr la integración de los docentes en  los tres niveles 
de nuestro centro educativo.  

Breve descripción 
 

Hacer que los docentes participen en las diferentes 
actividades que programe el centro educativo. Para este 
propósito se facilitará la suscripción a una cuenta de 
correo electrónico y se usará este medio para 
invitaciones a reuniones sociales y culturales. 

Beneficiarios  Todos los docentes del centro educativo.  
Recursos necesarios 
 

Internet.  
Correo electrónico.  
Procesador de textos.  
Power Point.  

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Técnicos o Ingenieros de informática. 
Capacitadores del Programa Huascarán  
Personajes vinculados a las relaciones humanas.  
Personajes vinculados a la práctica de los deportes.  

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Para las lecturas de los correos electrónicos. 
Envío de invitaciones y tarjetas a todos los docentes. 
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7.3 Oxapampa 

7.3.1 Información Institucional 
 

La siguiente información corresponde a dos Centros Educativos y un Instituto Superior Pedagógico 

en la región de Oxapampa. 

 
7.3.1.1 Instituto Superior Pedagógico Público Fray Angel José Azagra Murillo 

1. Caracterización Institucional 
El Instituto Superior Pedagógico Fray Angel José Azagra Murillo cuenta con 4 ciclos en los que se 

presenta mayor población femenina que masculina. Esta población habla el español aunque se 

registra como primera lengua la Ashaninka en un alto porcentaje de los estudiantes de  todos los 

ciclos.  

 

Tabla 19. Distribución de la población de estudiantes según género y lengua. 

 
Número de Alumnos  

 
Primera Lengua  

Grado  Número de 
Secciones 

Mujeres Hombres Español Otra/s  

I 01 25 15 10 ASHANINKA  30 

III 01 20 14 12 ASHANINKA  20 

V 01 14 08 08 ASHANINKA   14 

VII 01 12 09 07 ASHANINKA    14 

 

1.1 Elementos de diversificación 
Los principales elementos de diversificación, definidos por el Ministerio de Educación para orientar 

el PEI de la institución son:  

o Educación en Valores, en concordancia con la Emergencia Educativa. 

o Cultura de Trabajo Productivo, para la búsqueda de generación de empleos. 

o Cultura Ambiental, para la preservación de los recursos naturales locales como el río, 

bosque, fauna silvestre, etc. 

o Conciencia de interculturalidad y diversidad, porque se encuentran en una zona de 

desarrollo de las culturas Indígenas Asháninkas y Yáneshas. 

o Estrategias de Aprendizaje, para adoptar las innovaciones pedagógicas de acuerdo al nuevo 

Diseño Curricular Básico 2004. 

o Propiciar la Educación para Salud, como un principio básico de cuidar su propio cuerpo, 

evitando el consumo de sustancias tóxicas, alcohol, etc.   
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1.2 Misión 

Formación de profesionales con conocimientos acordes con la ciencia y la tecnología, sustentada en 

la práctica de valores ético-morales, que permita su desenvolvimiento y libre creatividad dentro de 

la producción y la investigación, teniendo el currículo permanentemente actualizado, con 

formadores estables debidamente capacitados bajo los parámetros de una gestión moderna y 

democrática, comprometidos con el desarrollo socio – cultural de la sociedad. 

 

1.3 Visión 
Institución Educativa líder en la formación de alumnos competentes en calidad y valores; entes del 

desarrollo que revalore la cultura local y conserve el medio ambiente de su comunidad; y con el 

servicio de una infraestructura acorde al avance tecnológico. 

El logro del estado deseado de la visión se considera Medio15  ya que se encuentra en proceso, 

pero es notoria la necesidad común de alcanzarla. 

 

1.4 Valores que orientan la educación primaria 

En cuanto a la coherencia entre la práctica educativa en educación y los valores que la orientan, se 

considera que el nivel de logro es Regular, teniendo en cuenta que es un reto difícil para los 

docentes practicar lo que predican en el aula. 

 

Estos valores son:  

• Autoestima 

• Justicia 

• Honradez 

• Responsabilidad 

• Solidaridad 

• Respeto 

• Tolerancia 

• Comportamiento democrático 

• Sentido de pertenencia (identidad cultural) 

• Integridad 

• Lealtad 

• Cooperación. 

                                                 
15 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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1.5 Principios Pedagógicos 

Dentro de los principios pedagógicos que orientan la educación, se encuentran: 

• La gestión centrada en los alumnos, razón de ser, primer y último objetivo. 

• Está establecido el principio de autoridad, por lo que la delegación de funciones es el 

principio de trabajo esencial para la mejor marcha institucional. 

• La toma de decisiones con responsabilidad. 

• La participación de los miembros de la comunidad educativa para el logro de los objetivos 

institucionales. 

• El personal docente ejerce de acuerdo a sus competencias o especialidad para optimizar el 

funcionamiento del proceso educativo. 

• Coordinación constante y fluida para una mejor acción conjunta. 

• La comunicación oportuna y transparente al alcance de los integrantes de la Institución. 

• El proceso de evaluación y control que permite asegurar el logro de objetivos 

educacionales.     

 

El nivel de logro de coherencia entre la práctica educativa y los principios pedagógicos que la 

orientan es Regular debido a que se considera complejo adaptar cada principio a una realidad, que 

requiere todo un análisis filosófico para asumir una categoría y un principio pedagógico. 

 
1.6 Objetivos estratégicos del PEI 

• Promover una educación científica humanística que rescate los principios de la 

interculturalidad enfocada a la realidad y al mundo globalizado. 

• Desarrollar proyectos productivos y de aprendizaje que permitan cambios de actitud frente 

al trabajo, proyectándose a la transformación y uso adecuado de los recursos naturales con 

criterios de sostenibilidad. 

• Implementar las TICs y otros módulos de aprendizaje como herramienta para el logro de 

mejores competencias dentro de la educación. 

• Practicar los valores como muestra de seguir el rumbo trazado en la visión y misión 

institucional. 

 

El nivel de logro de los anteriores objetivos es Medio. Todos los docentes tienen y mantienen el 

compromiso porque la necesidad es común y es necesario mejorar en bien de la Institución. 

 

1.7 Gestión de la educación primaria 
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1.7.1 Organización 

Por áreas, en reuniones definidas por cronograma se realizan talleres de sistematización para 

delinear acciones bajo responsabilidades puntuales.  

En este punto se obtiene un nivel de logro Medio teniendo en cuenta que la delegación de 

funciones ha permitido llegar a más puntos que anteriormente no eran considerados en el 

funcionamiento institucional. 

 

1.7.2 Recursos 

Para asegurar la continuidad del trabajo y garantizar la buena formación  de los alumnos, ha sido 

necesario asignar los recursos para implementar el laboratorio de cómputo con computadoras de 

última generación y un proyector multimedia para mejorar la calidad de las exposiciones.  

Los recursos asignados han permitido la implementación total en el área de informática, con acceso 

de todos los alumnos, surgiendo otra expectativa favorable para su aprendizaje, por lo que se 

considera que el nivel de logro es Alto. 

 

1.7.3 Monitoreo  

La información recogida durante el proceso es gradual y sistemática, tratando de evitar cualquier 

desviación, detectando las limitaciones u obstáculos que obstaculizan los objetivos. 

El nivel de logro de la eficiencia de la gestión con respecto al monitoreo se considera Medio. 

 
2. La informática en la institución 
Se han establecido convenios con otras Instituciones Educativas del nivel primario para el uso de 

los equipos. En un primer momento se ha capacitado a los docentes (80) de un total de 34 

Instituciones Educativas, de los cuales 20 corresponden a Escuelas Primarias Bilingües. En este 

proceso se observa que se trata del primer contacto de muchos de ellos con la computadora. Por 

esta razón, se considera que el nivel de algunos alumnos de las comunidades es nulo, por lo que la 

tarea es ardua y todavía hay mucho que trabajar. 

 

El nivel de los profesores en cuanto al manejo de herramientas de productividad y de internet es 

muy bajo como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 20. Alfabetismo informático en profesores de primaria 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

10% 5% 
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3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

 

o Muy bajo nivel de manejo de herramientas de productividad e internet por parte de profesores. 

o Desconocimiento en el uso y manejo de las TICs, por falta de equipamiento o por falta de 

recursos económicos. 

o Desarrollo insuficiente de los procesos mentales fundamentales. 

o Bajo nivel académico de los estudiantes. 

o Situación económica precaria de la mayoría de los estudiantes. 

 

Para complementar la anterior información, el siguiente es el árbol de problemas realizado por los 

participantes en el proyecto, a partir de las principales problemáticas institucionales: 
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DESARTICULACIÓN ENTRE LA 
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y LA 

INVESTIGACIÓN 

DESANIMO Y PÉRDIDA DE INTERÉS 
POR EL ESTUDIO (DESERCIÓN) 

BAJO NIVEL DE RENDIMIENTO 
PROMEDIO 

DIFICULTAD EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

FALTA DEL USO CORRECTO DE 
LAS TIC Y CARENCIA DE ALGUNOS 
EQUIPOS PARA OPTIMIZAR EL 
SERVICIO  

LIMITACIONES EN LA ADQUISICIÓN 
Y MANEJO DE INFORMACIÓN 
DEBIDO AL POCO DOMINIO DE LOS 
PROCESOS COGNITIVOS 

LIMITACIONES EN EL 
DESARROLLO DE LA 
GESTIÓN PEDAGÓGICA DE 
PARTE DE LOS DOCENTES
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4. Oportunidades y Fortalezas  
Entre los saberes y quehaceres del municipio que pueden considerarse importantes para el 

mejoramiento educativo o cultural en la región, se menciona que el Alcalde de Oxapampa, oriundo 

de la comunidad nativa de Puerto Lagarto-Cahuapanas, es docente, y por ello una de sus 

prioridades es la educación, especialmente la educación que se desarrolla en las comunidades 

indígenas. En algunas actividades de capacitación la Municipalidad ha tenido una significativa 

participación por su apoyo en la parte logística, alimentación y alojamiento de los participantes. 

Más aún la participación es directa ya que existe una alianza estratégica entre la Institución, la 

Municipalidad y la Organización Indígena (ANAP) que representa a más de 108 comunidades 

nativas Asháninkas.   

 

En cuanto a las iniciativas locales que ofrecen programas con fines de mejoramiento educativo o 

cultural en la región se encuentran: 

Nombre  Breve Descripción  Estado actual Resultados 

Capacitación 
docente – primaria 
bilingüe. Ministerio 
de Educación.  

Se capacitarán a todos los 
profesores de la provincia de 
Oxapampa de habla yanesha 
– asháninca. 

Esta capacitación 
se llevará a cabo 
en el transcurso 
de este año una 
semana por mes. 
Se encuentra en 
estado inicial. 

Parciales  

Adquisición de 
computadoras. 

Adquirir computadoras, para 
mejorar la calidad de la 
enseñanza. Los beneficiarios 
serán toda la comunidad  
educativa y población en 
general. Un año de duración.

Terminado  Finales  

 

Entre las oportunidades y fortalezas, que pueden ser el punto de partida para contrarrestar las 

necesidades identificadas se encuentran: 

 

Fortalezas: 

o Disposición anímica por la superación personal. 

o Demuestran identidad nacional pese a las amenazas del sistema. 

o Altas expectativas de los padres de familia de medianos y bajos recursos con relación a 

formación profesional de sus hijos. 

o Experiencia en el ejercicio de la docencia. 

o Manejo de dos lenguas: Asháninkas, Yaneshas y Castellano. 
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o Participación activa en trabajos de equipo. 

o Desarrollo de acciones orientadas al mejoramiento institucional. 

o Participación permanente en cursos de capacitación a nivel nacional. 

o Equipamiento paulatino de la Institución con nueva tecnología especialmente en el área de 

computación.    

 

Oportunidades: 

o Demanda de la población estudiantil para las especialidades de Primaria Bilingüe. 

o Existencia de numerosos centros educativos que sirven como centros de aplicación. 

o Requerimiento de maestros bilingües en el nivel primario por crecimiento de la población rural. 

o Prioridad del estado por la educación bilingüe. 

o Apoyo del estado en el equipamiento de la antena satelital para Internet. 

 

Por otra parte, a nivel de soluciones se plantea que el contenido del currículo obedece a los 

contenidos transversales que el ISPP FAJAM ha decidido atender para el presente año. Como se 

refleja en la visión y misión casi todos los esfuerzos van dirigidos a la implementación de la 

institución, porque si no se cuenta con lo necesario no se podrá elevar el nivel académico de la 

institución. Para el año 2004 se debe rediseñar el contenido dado que ya se cuenta con equipos 

que permiten avanzar con mayor facilidad en el proceso de obtener información. 

 

5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

 

-Dirigidos a profesores en formación 

 

Proyecto 1  
Nombre CAPACITANDO A NUESTROS ALUMNOS EN 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 
Objetivo general 
 

Capacitar a los alumnos del ISPP FAJAM en 
Informática Educativa para el uso y manejo de las 
TICs. 

Breve descripción La capacitación tendrá lugar en el Aula de Innovación 
Pedagógica con un total de 240 horas lectivas.    

Beneficiarios  Los alumnos del VII y IX Ciclo de la Especialidad de 
Primaria EBI y Agropecuaria Matemática. 

Recursos necesarios - 16 computadoras en RED. 
- Internet Satelital  
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- Manuales para el Usuario. 
- Proyector Multimedia. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Las aplicaciones prácticas se realizarán en las 
Instituciones Públicas con las que Instituto mantiene 
convenios interinstitucionales. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Es esencial para el desarrollo, ya que cada 
participante necesita de una computadora en red para 
lograr las capacidades requeridas. 

 

- Dirigidos a Comunidad educativa 

 

Proyecto 2 
Nombre Instalación de una Estación Emisora en F.M. y A.M. para 

Educación a Distancia. 
Objetivo general Capacitar a los maestros y alumnos quienes se 

encuentran laborando o haciendo práctica en las 
diferentes comunidades indígenas de difícil acceso. 

Breve descripción 
 

Instalar una estación emisora de Radio en F.M. y A.M. 
para realizar cursos a distancia en coordinación con 
Radio Huascarán y propiciar programas culturales. 

Beneficiarios  Docentes de la Institución, docentes de otros niveles, 
alumnos que se encuentran en práctica, población en 
general. 

Recursos necesarios Transmisor de F.M. 
Transmisor de A.M. 
Pararrayo. 
Cabina de Locución Acústica. 
Señal Satelital de radio Huascarán. 
Computadora para control de audio. 
Mezcladora. 
Micros Shunt. 
Radiograbadora. 
Equipo de Sonido con lectura MP3, DVD, VCD. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Docentes. 
Alumnos 
Población de las Comunidades Indígenas (108). 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Para mejorar la práctica de comunicación oral haciendo 
uso de los recursos de audio que ofrece la computadora 
e internet para hacer contactos con otras emisoras 
culturales. 

 

Proyecto 3  
Nombre CREACIÓN DE UN CENTRO DE IDIOMAS INFORMÁTICO 
Objetivo general 
 

Fomentar el conocimiento y manejo de la lengua 
extranjera y local entre los alumnos y docentes, en los 
alumnos para efectos de titulación. También para 
aquellos que deseen proseguir estudios de 
complementación, bachillerato, maestrías y doctorados. 
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Breve descripción 
 

Implementar un laboratorio de idiomas, haciendo uso 
de las computadoras y los medios que ofrecen los 
servidores y cd interactivos especializados en la 
enseñanza del Inglés y crear materiales para la 
enseñanza de la lengua local. 

Beneficiarios  Docentes, alumnos y público en general. 
Recursos necesarios 
 

Módulos de aprendizaje oral y escrito. 
Computadoras en red. 
Grabadoras. 
DVD. 
Cámara Filmadora. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Existe bastante expectativa por parte de los integrantes 
de otras instituciones locales por participar en los cursos 
de idiomas, especialmente del inglés por ser 
actualmente el idioma universal. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Para recibir los cursos interactivos por internet o tutores 
es necesario contar con los ordenadores enlazados en 
red. 

 

7.3.1.2 C.E.Int.”Libertador Mariscal Castilla” 

1. Caracterización Institucional 
El Centro Educativo Integrado Libertador Mariscal Castilla es una institución mixta que cuenta con 4 

grados de primaria. La población atendida habla el español y no se registra el uso de otras lenguas.  

 

Tabla 21. Distribución de la población de estudiantes según género. 

 
Número de Alumnos Grado Número de 

Secciones 
Niñas Niños 

1ro UNICA 14 16 

2do DOS 30 31 

3ro UNICA 13 27 

4to UNICA 15 25 

 
1.1 Elementos de diversificación 
Los principales elementos de diversificación, definidos por el Ministerio de Educación para orientar 

el PEI de la institución son:  

- Actualización del Reglamento Interno de la Institución. 

- Diagnóstico socio económico y lingüístico. 

- Elaborar cuadro de FODA a nivel de Docentes, alumnos y padres de familia. 
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- Coordinación con los agentes educativos (APAFA, autoridades e instituciones). 

 

1.2 Misión 

Brindar una formación básica en forma integral basada en una educación en valores generando 

actividades positivas para  la convivencia. 

 
1.3 Visión 

Se pretende ser una institución educativa que forme a niños y niñas con capacidades y habilidades 

para la lecto – escritura. Atender a todos los niveles de Educación básica (Inicial. Primaria, 

Secundaria de menores y adultos) para el mejoramiento de la calidad educativa. 

El logro del estado actual de la visión se considera Medio16 ya que hace falta una evaluación 

continua al respecto. 

 
1.4 Valores que orientan la educación primaria 

En cuanto a la coherencia entre la práctica educativa en educación y los valores que la orientan, se 

considera que el nivel de logro es Regular, dada la actitud individualista y los problemas familiares. 

Estos valores que orientan la educación primaria son: 

- Respeto 

- Solidaridad 

- Responsabilidad 

- Trabajo 

- Equidad 

 

1.5 Principios Pedagógicos 

Los principios pedagógicos que orientan la educación, se basan en: 

- Mejorar la calidad de la educación básica, en los niveles de primaria y secundaria, por 

ser la base para el desarrollo de aprendizajes significativos.  

- Partir de los saberes previos de los alumnos. 

- Enriquecerlos con la orientación  o propuesta del facilitador. 

El nivel de logro de coherencia entre la práctica educativa y los principios pedagógicos que la 

orientan es Regular debido a la reciente adecuación curricular. 

                                                 
16 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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1.6 Objetivos estratégicos del PEI 
- Orientar la organización de la institución educativa hacia la producción y elaboración de 

material didáctico con recursos de la zona. 

- Fomentar una educación acorde con los avances tecnológicos y que respondan a las 

exigencias de nivel local, regional y nacional. 

- Fomentar una educación hacia la protección de la ecología. 

 

El nivel de logro de estos objetivos es Regular ya que falta capacitación y orientación técnica y el 

presupuesto para la elaboración de textos y materiales didácticos es escaso. 

 

1.7 Gestión de la educación primaria 

En cuanto a la gestión de la educación primaria, se tienen en cuenta los siguientes puntos 

fundamentales en cuanto a organización, recursos y monitoreo:  

 

• Reglamento Interno de la institución Educativa. 

• Manual de Organización y Funciones de la institución. 

• Destinar los fondos de los recursos propios. 

• Elaborar el plan de asesoramiento y monitoreo. 

• Elaborar  proyectos y unidades de aprendizaje. 

 

El nivel de logro de gestión en organización es Medio debido a la actualización del Reglamento 

Interno y al Manual de Organización y Funciones. 

La eficiencia de la gestión con respecto a recursos es Bajo por la falta de apoyo y financiamiento 

económico. 

En cuanto a monitoreo el nivel de logro es Medio dada la falta de orientación de las personas que lo 

realizan. 

 
2. La informática en la institución 
La sala de informática es utilizada para elaborar trabajos, capacitar a los jóvenes que lo solicitan y 

brindar capacitación abierta. 

 

Los alumnos presentan un nivel muy bajo de manejo de herramientas de productividad y 

prácticamente no se maneja internet en los cuatro grados de primaria. 
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Tabla 22.  Alfabetismo informático en alumnos de primaria 

 
Grado 

Porcentaje de alumnos que manejan 
herramientas de productividad (procesador de 
texto, hoja de cálculo, graficador, editor de 
música). 

Porcentaje de alumnos que 
sabe navegar por Internet. 

1er.  10% 0% 
2do.  10% 0% 
3er. 20% 0% 
4to. 20% 5% 

 

En los docentes se alcanza un nivel más alto como muestra la siguiente tabla: 

 
Tabla 23. Alfabetismo informático en profesores de primaria 

 

3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

- Muy bajo nivel de alfabetismo informático en alumnos de primaria 

- Deforestación  

- Desnutrición 

- Inseguridad Vial 

- Actitud Individualista 

- Problemas familiares 

- Falta capacitación y orientación técnica  

- Escaso presupuesto para la elaboración de textos y materiales. 

 

Para complementar la anterior información, el siguiente es el árbol de problemas realizado por los 

participantes en el proyecto, a partir de las principales problemáticas institucionales: 

 

 

 

 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

60% 50% 
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4. Oportunidades y Fortalezas  
Entre los saberes y quehaceres del municipio que pueden considerarse importantes para el 

mejoramiento educativo o cultural en la región se menciona que el Municipio de Oxapampa cuenta 

con instalaciones de Internet y con una biblioteca municipal. 

 

Adicionalmente se cuenta con las siguientes iniciativas locales que ofrecen programas con fines de 

mejoramiento educativo o cultural en la región: 

 

Nombre  Breve Descripción  Estado actual Resultados 

“ Capacitación: de 
actualización 
docente” (UGEL) 

Se realizó un encuentro de 
docentes, donde se capacitó 
sobre la práctica docente. 
15 marzo  al 22 de marzo 
2004. 

Capacitación 
terminada. 

Finales 
 

APAFA Apoyo en implementación 
del aula de innovación 
pedagógica. 

En proceso. Parciales. 

 

Entre las oportunidades y fortalezas, que pueden ser el punto de partida para contrarrestar las 

necesidades identificadas se encuentran: 

• Brindar servicios educativos innovadores a través de TICs. 

 Embarazo precoz Pandillaje  

 
 

FALTA DE VALORES 

Familia desintegrada. 
Libertinaje 

Medios de comunicación  

Delincuencia
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• Infraestructura adecuada. 

• Aula de innovación pedagógica. 

• Difundir experiencias de trabajo. 

• Cursos de cómputo dirigidos a toda la población. 

 

A nivel de soluciones se plantea apoyar estar problemáticas desde el currículo elaborando proyectos 

de protección ambiental; proyectos de crianza de animales domésticos y señales de transito. 

 

5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

 

- Dirigidos a estudiantes 

 

Proyecto 1  
Nombre Plantemos un árbol. 
Objetivo general Fomentar la protección del medio ambiente 
Breve descripción Los alumnos construirán un vivero forestal. Luego lo 

plantarán en un lugar adecuado. Sacando datos de 
Internet.( qué plantas sembrar, suelos adecuados, 
cómo sembrarlos y estadística). 

Beneficiarios  Estudiantes y sociedad civil 
Recursos necesarios - Guías, manuales de técnicas de elaboración 

de guías y textos. 

- Papeles. 

- Semillas. 

- Herramientas de agricultura. 

- Impresora. 

- Esténcil 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Cabinas de Internet. 
Proyectos PIGARS. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Capacitación abierta a la sociedad civil. 
 

 

Proyecto 2 
Nombre CRIANZA DE ANIMALES DOMÉSTICOS 
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Objetivo general Fomentar la práctica de la crianza de animales 
domésticos para el mejoramiento de la dieta alimenticia.

Breve descripción 
 

Los docentes aprenderán a criar animales domésticos 
en sus hogares. Se informará sobre el valor nutricional 
que tienen cada uno de estos. 

Beneficiarios  Estudiantes y sociedad civil. 
Recursos necesarios • Animales domésticos 

• Fuentes de datos históricos. 
• Cámara fotográfica. 
• Filmadora. 
• Mimeógrafo. 
• Cintas de audio. 
• CDs 
• Disquete. 
• Pápelografos. 
• Plumones. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Cabinas de Internet. 
 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Establecer un horario adecuado para la investigación de 
los docentes concerniente a este proyecto. 

 

- Dirigidos a comunidad educativa 

Proyecto 3  
Nombre SEÑALIZANDO LAS CALLES 
Objetivo general Contribuir con el mejoramiento de la señalización de las 

calles. 
Breve descripción Adquisición de materiales para la señalización. 
Beneficiarios  Estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad 

en general. 
Recursos necesarios 
 

Destinar presupuesto para la implementación con 
fondos de derechos de APAFA. 
Aportes extras de instituciones públicas y privadas. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Padres de familia. 
Instituciones públicas. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Los días sábados capacitando a los padres de familia 
sobre las señales de tránsito y su importancia. 

 

7.3.1.3 Colegio Integrado Nº 34618 Remigio Morales Bermúdez 

1. Caracterización Institucional 
El Colegio Integrado Remigio Morales Bermúdez es una institución mixta que cuenta con 6 grados 

de primaria. La población atendida habla el español aunque se registra como primera lengua la 

Ashaninka en un alto porcentaje de los estudiantes.  
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Tabla 1. Distribución de la población de estudiantes según género. 

 
Número de Alumnos  

 
Primera Lengua  Grado  Número de 

Secciones 
Niñas Niños Español Otra/s  

1ro Única 17 20 20 17 Asháninca 

2do Única 16 18 20 14 Asháninca 

3ro Única 14 16 18 12 Asháninca 

4to Única 17 12 20 9 Asháninca 

5to Única 13 11 17 8 Asháninca 

6to Única 12 14 17 9 Asháninca 

 

1.1 Elementos de diversificación 
Los principales elementos de diversificación, definidos por el Ministerio de Educación para orientar 

el PEI de la institución son:  

o Actualización del Reglamento Interno de la Institución. 

o Diagnóstico socio económico y lingüístico. 

o Elaborar cuadro de FODA a nivel de Docentes, alumnos y padres de familia. 

o Coordinación con los agentes educativos (APAFA, autoridades e instituciones). 

 

1.2 Misión 

Brindar una formación básica en forma integral sustentada en una educación en valores de manera 

permanente para alumnos dispuestos a desarrollar capacidades, generando actividades positivas 

para la vida en convivencia, en democracia, humanista con un enfoque socio cultural, cognitivo y 

afectivo, incorporando y articulado en los niveles Inicial, Primaria y Secundaria de menores y 

adultos. 

 

1.3 Visión 

Institución educativa que lidere en competencia, infraestructura de sostenibilidad ecológica en el 

ámbito Regional. Atender a los niveles de Educación Inicial, Primaria, Secundaria de menores y 

adultos, garantizando, como consecuencia del mejoramiento de la calidad educativa, el uso de la 

tecnología del ámbito local Regional y Nacional. 
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El logro del estado deseado de la visión se considera Medio17 ya que se encuentra en proceso de 

evaluación.  

 

1.4 Valores que orientan la educación primaria 

En cuanto a la coherencia entre la práctica educativa en educación y los valores que la orientan, se 

considera que el nivel de logro es Regular, siendo estos valores: 

• Formar niños y niñas emprendedores, competitivos, equitativos, democráticos y solidarios. 

• Responsables con sus deberes y quehaceres. 

• Practicar la honradez con sus compañeros y familiares. 

• Fomentar la práctica de la identidad socio cultural. 

• Conservar el medio ambiente  para una vida sostenible. 

 

1.5 Principios Pedagógicos 

Los principios pedagógicos que orientan la educación se basan en mejorar la calidad de la 

educación básica, en los niveles de Inicial y Primaria, para constituir la base para desarrollar 

posteriores aprendizajes, partiendo de sus conocimientos previos y enriqueciendo aprendizajes 

significativos. 

El nivel de logro de coherencia entre la práctica educativa y los principios pedagógicos que la 

orientan es Regular debido a la reciente adecuación curricular. 

 

1.6 Objetivos estratégicos del PEI 
o Orientar la organización de la institución educativa líder en innovación, producción y 

elaboración de material educativo, utilizando los recursos de la zona. 

o Fomentar una educación de calidad y competitividad que responda a las exigencias y 

necesidades de nivel local, regional y nacional, acorde con el avance de la ciencia y la 

tecnología. 

o Elaborar textos auto instructivos con las necesidades y capacidades de aprendizaje. 

El nivel de logro de los anteriores objetivos es Regular debido a que falta orientación técnica y 

presupuesto para la elaboración de textos auto instructivos con las necesidades y capacidades de 

aprendizaje y con la participación de la sociedad civil. 

 

1.7 Gestión de la educación primaria 

                                                 
17 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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Por último, en cuanto a la gestión de la educación primaria, se plantean los siguientes puntos 

fundamentales en cuanto a organización, recursos y monitoreo:  

 

o Reglamento Interno (RI)de la institución Educativa. 

o Manual de Organización y Funciones (MOF) de la institución. 

o Destinar los fondos de los recursos propios. 

o Elaborar el plan de asesoramiento y monitoreo. 

o Elaborar proyectos de aprendizaje.   

 

El nivel de logro de gestión en organización es Regular debido a la actualización del R.I y el MOF. 

La eficiencia de la gestión con respecto a recursos es Regular por la falta de apoyo y financiamiento 

económico. 

Igualmente, en cuanto a monitoreo el nivel de logro es Regular ya que falta adecuar la ficha de  

seguimiento y monitoreo para que sea acorde a la realidad de la labor docente. 

 
2. La informática en la institución 
La sala de informática es utilizada para elaborar trabajos, capacitar a los jóvenes que lo solicitan y 

brindar capacitación abierta. 

 

Los alumnos presentan un nivel muy bajo de manejo de herramientas de productividad y no se 

maneja internet en primaria. 

 

Tabla 24.  Alfabetismo informático en alumnos de primaria 

 
Grado 

Porcentaje de alumnos que manejan 
herramientas de productividad (procesador de 
texto, hoja de cálculo, graficador, editor de 
música). 

Porcentaje de alumnos que 
sabe navegar por Internet. 

1er.  0% 0% 
2do.  0% 0% 
3er. 5% 0% 
4to. 5% 0% 
5to. 10% 0% 
6to.  20% 0% 

 

En los docentes el nivel es más alto, especialmente en cuanto a manejo de herramientas de 

productividad como muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 25. Alfabetismo informático en profesores de primaria 
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3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

 

• El Municipio de Puerto Bermúdez no cuenta con instalaciones de Internet. Se están 

haciendo las gestiones necesarias para que pueda llegar internet al distrito. 

• Pocas horas de dotación de energía eléctrica por la Municipalidad. 

• Alto costo de pago de consumo de energía generada por el motor a combustible. 

• Falta el desarrollo de la comunidad productora con valor agregado. 

• Poca participación y colaboración en la educación. 

• Muy bajo nivel de alfabetismo informático en alumnos de primaria. 

• Falta de apoyo y financiamiento económico. 

• Falta orientación técnica y presupuesto para la elaboración de textos auto instructivos con 

las necesidades y capacidades de aprendizaje.  

 

Para complementar la anterior información, el siguiente es el árbol de problemas realizado por los 

participantes en el proyecto, a partir de las principales problemáticas institucionales:

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

55% 30% 
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Baja autoestima para enfrentar el reto del desarrollo socio 
económico, cultural, ecológico, productivo. 

- falta de identidad 
cultural. 

- Falta de confianza en sí 
mismo. 

- falta de coordinación para la 
toma de decisiones. 

Falta de energía eléctrica. 
Inestabilidad de la línea  telefónica. 
Falta de instalaciones de Internet 
Falta de una buena vía de 
comunicación. 

- por ser rural marginal 
(selva) 

- Distancia a 392 Km. Del 
distrito  la región Pasco. 

- Elevado costo de pasajes. 

Poca atención del gobierno 
regional en su dotación de 
presupuesto descentralizado. 

- El distrito de Puerto Bermúdez, es considerado 
como zona de extrema pobreza. 

- Despreocupación de las autoridades del distrito de 
Puerto Bermúdez en la elaboración de Proyectos de 
Desarrollo. 
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4. Oportunidades y Fortalezas  
Entre las iniciativas locales que ofrecen programas con fines de mejoramiento educativo o cultural 

en la región se encuentran: 

 

Nombre  Breve Descripción  Estado actual Resultados 

I.S.P “FAJAM” Convenio tripartito; 
municipio, institución 
educativa por espacio de un 
año. 

Capacitación 
terminada. 

Parciales. 

APAFA Apoyo en implementación 
del aula de innovación 
pedagógica. 

En proceso. Parciales. 

 

Entre las oportunidades y fortalezas, que pueden ser el punto de partida para contrarrestar las 

necesidades identificadas se encuentran: 

o Brindar servicios educativos innovadores a través de TICs. 

o Infraestructura adecuada. 

o Aula de innovación pedagógica. 

o Zona de producción agrícola. 

o Difundir experiencias de trabajo. 

 

A nivel de soluciones se plantea:  

o Optimizar el uso de energía eléctrica dotado por la municipalidad. 

o Elaborar proyectos de mini- hidroeléctrica de la institución educativa. 

o Gestionar para la adquisición de un equipo generador de luz. 

o Elaborar proyectos de producción con recursos de la zona. 

o Desarrollar forum, seminarios taller de capacitación. 

 

5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

 

- Dirigidos a estudiantes: 

Proyecto 1  
Nombre Elaboración de guías escolares por áreas y niveles 

educativos. 
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Objetivo general 
 

Afianzar el aprendizaje. 
Fomentar la práctica de la lectura. 

Breve descripción Las guías escolares son materiales de auxilio para la 
práctica de las actividades propuestas en la 
programación curricular. Los textos contendrán en sus 
páginas: recursos naturales, la idiosincrasia, restos 
arqueológicos, etc.  

Beneficiarios  Estudiantes y sociedad civil 
Recursos necesarios Guías, manuales de técnicas de elaboración de guías 

y textos. 
Papeles. 
Tinta para toner. 
Impresora.  
La energía eléctrica funciona a base de motor a 
combustible (petróleo). 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Capacitación abierta a la sociedad civil. 
 

 

Proyecto 2 
Nombre Elaboración de textos por áreas y niveles educativos. 
Objetivo general Fomentar la práctica de la lectura y mejoramiento del 

aprendizaje. 
Breve descripción 
 

Elaborar los contenidos con los recursos naturales de la 
zona. 

Beneficiarios  Estudiantes y sociedad civil. 
Recursos necesarios • Papeles. 

• Tinta para toner. 
• Impresora. 
• Fuentes de datos históricos. 
• Guías turísticas. 
• Cámara fotográfica. 
• Filmadora. 
• Mimeógrafo. 
• Cintas de audio. 
• CDs 
• Disquete. 
• Papelotes. 
• Plumones. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Dotación de energía eléctrica 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Priorizando un horario adecuado a los docentes para su 
investigación científica y tecnológica. 
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- Dirigidos a Comunidad Educativa 

Proyecto 3  
Nombre Implementar el aula de innovación pedagógica 
Objetivo general Contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa. 
Breve descripción 
 

Adquisición de equipo de Scanner, grabadora de disco y 
para cableado de la red. 

Beneficiarios  Estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad 
en general. 

Recursos necesarios 
 

Destinar presupuesto para la implementación con 
fondos de derechos de APAFA. 
Aportes extras de instituciones públicas y privadas. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Padres de familia. 
Instituciones publicas. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Los días sábados capacitando a los padres de familia. 

7.4 Pucallpa 

7.4.1 Información Institucional 
Las instituciones participantes en la región de Ucayali pertenecen al municipio de Pucallpa, en 

donde participan cuatro colegios y un instituto superior pedagógico, conformando los 5 

representantes de esta zona. A continuación se presenta la información obtenida en cada una de 

estas instituciones educativas. 

 

7.4.1.1 C.E. Nº 64865 “Alfredo Vargas Guerra” 

1. Caracterización Institucional 
El Centro Educativo Alfredo Vargas Guerra es una institución mixta que cuenta con 6 grados de 

primaria. La población atendida habla el español y no se registra el uso de otras lenguas.  

 

Tabla 26. Distribución de la población de estudiantes según género. 

Número de Alumnos  Grado  Número de 
Secciones Niñas Niños 

1ro         4 64 63 

2do 4 65 55 

3ro 5 81 82 

4to 6 92 94 

5to 6 90 94 

6to 5 80 79 
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1.1 Elementos de diversificación 
Los principales elementos de diversificación, definidos por el Ministerio de Educación para orientar 

el PEI de la institución son:  

• Estructura curricular básica. 

• Proyecto curricular de centro. 

• Unidades de aprendizaje. 

 

1.2 Misión 
Desarrollar capacidades y habilidades que potencien en el niño el desarrollo para la vida y pueda 

crear y producir, para beneficio propio y social. 

 

1.3 Visión 

Institución líder en el aspecto científico tecnológico, motivando el trabajo y producción y la cultura 

de Paz. 

Esta visión se ha logrado en un 40%18 lo que está relacionado, según la información obtenida, con 

que no hay producción laboral por parte de los alumnos. 

 

1.4 Valores que orientan la educación primaria 
En cuanto a la coherencia entre la práctica educativa en educación y los valores que la orientan, se 

considera que el nivel de logro es del 55% ya que las orientaciones de la institución no son 

complementadas en el hogar y la comunidad. 

Los valores que orientan la educación primaria en la institución son: 

- Respeto.      - Paz. 

- Responsabilidad.    - Tolerancia. 

- Honestidad.     - Laboriosidad. 

- Solidaridad. 

 

1.5 Principios Pedagógicos 
Los principios pedagógicos que orientan la educación primaria son: el aprendizaje tecnológico y 

humanista; la educación inclusiva para todos y el principio del Aprendizaje Significativo y 

Constructivista. 

                                                 
18 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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El nivel de logro de coherencia entre la práctica educativa y estos principios es del 70% debido a 

que no existen los elementos y factores que propicien su desarrollo. 

 

1.6 Objetivos estratégicos del PEI 
- Lograr una educación de calidad, orientada a la formación del alumno al trabajo. 

- Promover la educación en valores en el aspecto personal y social del educando. 

- Incorporar tecnologías para el desarrollo de la productividad. 

Estos objetivos se han logrado en un 40% por no contar con talleres implementados. 
 

1.7 Gestión de la educación primaria 
En lo referente a la eficiencia de la gestión en la educación primaria, con respecto a Organización 

se logra un 40% debido a que se presentan obstáculos administrativos en la institución.  

Este mismo porcentaje de 40% de logro corresponde a la gestión de Recursos ya que estos no son 

utilizados en su plenitud por la primaria. 

Igualmente el Monitoreo obtiene un 40% de logro debido a que la inestabilidad de la dirección de la 

institución dificultó el logro de un acompañamiento eficiente. 

 
2. La informática en la institución 
La sala de informática sólo es utilizada por el nivel secundario para desarrollar el curso de 

informática y computación, por lo que no es utilizada por el nivel primario ni por la comunidad. 

Los alumnos presentan un nivel medio de manejo de herramientas de productividad a partir del 

grado 4to. y un nivel muy bajo en el manejo de Internet. 

 

Tabla 27.  Alfabetismo informático en alumnos de primaria 

 
Grado 

Porcentaje de alumnos que manejan 
herramientas de productividad (procesador de 
texto, hoja de cálculo, graficador, editor de 
música). 

Porcentaje de alumnos que 
sabe navegar por Internet. 

1er.  ________________________ ________________ 
2do.  ________________________ ________________ 
3er. ________________________ ________________ 
4to. 40 % ________________ 
5to. 50 % 10 % 
6to.  60 % 20 % 

 

En los docentes se presenta la misma situación, con un nivel medio de uso de herramientas de 

productividad y un nivel bajo de manejo de internet. 
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Tabla 28. Alfabetismo informático en profesores de primaria 

 
 
3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

- Carencia del manejo de las TIC. 

- Analfabetismo informático en los primeros grados de primaria. 

- Bajo nivel de manejo de internet por parte de los profesores. 

- Bajo logro de gestión de organización, recursos y monitoreo. 

- La sala de informática no es utilizada por el nivel primario ni por la comunidad. 

- Falta de difusión de los talleres (Áreas teóricos). 

 

Para complementar la anterior información, el siguiente es el árbol de problemas realizado por los 

participantes en el proyecto, a partir de las principales problemáticas institucionales: 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

40 % 10 % 
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4. Oportunidades y Fortalezas  
Entre los saberes y quehaceres del municipio que pueden considerarse importantes para el 

mejoramiento educativo o cultural en la región se menciona que la municipalidad organiza eventos 

culturales con la finalidad de revalorar la identidad regional a partir de actividades como teatro 

Regional, eventos de vacaciones útiles en los cursos de lógica matemática, comunicación integral y 

deporte. 

 

Entre las iniciativas locales que ofrecen programas con fines de mejoramiento educativo o cultural 

en la región se encuentran: 

Nombre  Breve Descripción  Estado actual Resultados 

Proyecto innovador 
“Cultura de Paz”. 

Participación de alumnos-
profesores-padres de familia.

Terminado 80 % 

Proyecto pedagógico 
“Aprendizaje 
Matemática”. 

Enseñanza – Aprendizaje. En 
alumnos. 

Por comenzar _____ 

 

Entre las oportunidades y fortalezas, que pueden ser el punto de partida para contrarrestar las 

necesidades identificadas se encuentran: 

• Docentes capacitados sobre emergencia educativa. 

• Gestiones adecuadas con instituciones públicas. 

• Padres participativos. 

 

A nivel de soluciones se plantea  priorizar los problemas de interés educativo y sensibilizar a los 

alumnos, profesores y comunidad respecto a estas problemáticas. 

 

5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

- Dirigidos a estudiantes 

Proyecto 1  
Nombre “Manejo y uso de las TIC” 
Objetivo general 
 

Que el niño se familiarice con las herramientas 
tecnológicas. 

Breve descripción Que los niños conozcan las partes de la computadora 
prender y apagar. 

Beneficiarios  Alumnos y docentes. 
Recursos necesarios Humanos – financieros. 
Participantes dentro y fuera de la escuela - docentes. 
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(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

- especialistas. 
- coord. responsable. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Uso de acceso por horas y días sábados y domingos. 

 

Proyecto 2 
Nombre “Manejo del Programa de TIC” 
Objetivo general Que los niños manejen el programa del uso del TIC. 
Breve descripción 
 

A través de la enseñanza aprendizaje el niño maneja el 
programa de TIC. 

Beneficiarios  Alumnos – profesores 
Recursos necesarios Humanos – computadoras. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Coordinador y responsable del aula innovador. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Según cronograma de actividades por grados. 

 

Proyecto 3  
Nombre “Desarrollando Actividades de TIC”. 
Objetivo general Que el niño demuestre lo que aprendió y qué 

habilidades desarrolló. 
Breve descripción 
 

Mediante demostraciones el niño desarrollará 
actividades de aprendizaje. 

Beneficiarios  Alumnos – Profesores. 
Recursos necesarios 
 

Computadoras – Guías. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Especialista, coordinador local. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Según un horario alternativo de uso múltiple. 

 

- Dirigidos a profesores 

Proyecto 4  
Nombre “Manejo y uso optimo de las TIC. Aplicados a la 

enseñanza - aprendizaje.” 
Objetivo general Que los docentes, desarrollen habilidades y destrezas 

en el uso de las TIC en sus clases. 
Breve descripción 
 

Que el docente conozca, técnicas y metodología del 
manejo de TIC. 

Beneficiarios  Profesores – Jerárquicos. 
Recursos necesarios 
 

Sala de cómputo – Guías. 
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Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Promotores y coordinador local. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Estableciendo un cronograma de capacitación. 

 

7.4.1.2 Coronel Pedro Portillo Nº 65001 

1. Caracterización Institucional 
El Centro Educativo Coronel Pedro Portillo es una institución mixta que cuenta con 6 grados de 

primaria. La población atendida habla el español y no se registra el uso de otras lenguas.  

 

Tabla 29. Distribución de la población de estudiantes según género. 

 
Número de Alumnos  

Grado  Número de 
Secciones 

Niñas Niños 

1ro         08 150 130 

2do 07 96 129 

3ro 08 130 159 

4to 07 126 136 

5to 08 134 136 

6to 08 143 154 

 

1.1 Elementos de diversificación 
Los principales elementos de diversificación, definidos por el Ministerio de Educación para orientar 

el PEI de la institución son:  

- Proyecto curricular de aula. 

- Unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, módulos de aprendizaje. 

- Gestión pedagógica. 

- Gestión institucional. 

 

1.2 Misión 
Ser una institución educativa que ofrece productos y servicios educativos de calidad, construyendo 

aprendizajes con pensamientos sistemáticos, dominio personal, modelos mentales, visión 

compartida y aprendizaje en equipo, con liderazgo a nivel regional y nacional. 
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1.3 Visión 

Se pretende “Llegar a ser una institución educativa inteligente”. Esta visión se ha logrado19 en un 

79% ya que no existe un trabajo coordinado entre el director y el sub director de primaria. 

1.4 Valores que orientan la educación primaria 
En cuanto a la coherencia entre la práctica educativa en educación y los valores que la orientan, se 

considera que el nivel de logro es del 80% ya que los profesores del centro educativo se esfuerzan 

en ser modelos de conducta para los niños. 

Los valores que orientan la educación primaria en la institución son: 

- Responsabilidad  - Respeto 

- Honestidad   - Solidaridad 

 

1.5 Principios Pedagógicos 
Los principios pedagógicos que orientan la educación primaria son: la orientación democrática; la 

formación en valores orientada hacia la productividad; y alumnos líderes con capacidad creativa. 

Se considera que el nivel de logro de coherencia entre la práctica educativa y estos principios es del 

88% debido a que se realiza un trabajo pedagógico acorde con los avances y últimas corrientes de 

aprendizaje. 

 

1.6 Objetivos estratégicos del PEI 
- Formar alumnos constructores de razonamiento capaces de emitir juicios y sustentarlos. 

- Promover, identidad, cultura democrática y práctica de valores. 

- Promover y orientar la investigación. 

Estos objetivos se han logrado en un 79% según la consideración de los participantes en el 

diligenciamiento de la guía de necesidades. 

 

1.7 Gestión de la educación primaria 
En lo referente a la eficiencia de la gestión en la educación primaria, con respecto a Organización 

se logra un 90%. Este alto porcentaje corresponde a que, aunque no existe un trabajo coordinado 

entre la dirección y la subdirección del nivel primario, cada nivel tiene una organización funcional 

coherente y pertinente. El Centro Educativo cuenta con 51 docentes de aula.  

 

                                                 
19 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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En cuanto a Recursos, estos son escasos en cuanto a materiales didácticos por lo que el nivel de 

logro es del 39%. Se cuenta con un plan de supervisión y un coordinador por grado. 

 

La gestión en cuanto a Monitoreo obtiene un logro del 80% dado que el sub director acompaña 

este trabajo de seguimiento en la institución. 

 

2. La informática en la institución 
El laboratorio solo es utilizado por la secundaria; la comunidad participa en cursos y talleres 

vacacionales de informática.  

 

El nivel de manejo de herramientas de productividad y de internet es prácticamente nulo en 

primaria, como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 30.  Alfabetismo informático en alumnos de primaria 

 
Grado 

Porcentaje de alumnos que manejan 
herramientas de productividad (procesador de 
texto, hoja de cálculo, graficador, editor de 
música). 

Porcentaje de alumnos que 
sabe navegar por Internet. 

1er.  1 % 0 % 
2do.  1 % 0 % 
3er. 1 % 0 % 
4to. 1 % 0 % 
5to. 1 % 0 % 
6to.  1 % 0 % 

 

En los docentes se presenta la misma situación, con un bajísimo nivel de uso de herramientas 

informáticas. 

 

Tabla 31. Alfabetismo informático en profesores de primaria 

 

3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

- Analfabetismo informático en primaria y en profesores. 

- La sala de informática no es utilizada por el nivel primario.  

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

3 % 2 % 
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- Recursos escasos en cuanto a materiales didácticos. 

- Falta de coordinación entre el director y el subdirector de primaria. 

 

Para complementar la anterior información, el siguiente es el árbol de problemas realizado por los 

participantes en el proyecto, a partir de las principales problemáticas institucionales: 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

          
 
 
 
 
 

Parcialización de 
los conocimientos

No trabajar 
comodamente 

Toma de decisiones 
desacertadas 

Participación pasiva 
de los alumnos 

Dificultades en el proceso de aprendizaje enseñanza que afecta a los 
niños y niñas por la falta de infraestructura : mobiliario. 

Incomodidad 
Falta de 
gestión 

No poder 
trabajar en 

equipo 

Centralización de 
actividades 
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4. Oportunidades y Fortalezas  
Entre los saberes y quehaceres del municipio que pueden considerarse importantes para el 

mejoramiento educativo o cultural en la región se mencionan: 

- Dirección de Educación Cultura de Reporte, convenio IIPD. 

- Teatro 

- Vacaciones útiles.  

- Reforzamiento Matemáticas y Lenguaje.    

- Deporte. 

 

Las iniciativas locales que ofrecen programas con fines de mejoramiento educativo o cultural en la 

región son: 

Nombre  Breve Descripción  Estado actual Resultados 

Educación para el 
Trabajo (bolsa 
laboral). 

Diseños de paquetes para 
educar en el campo laboral. 

En curso Positivos 

Talleres para Micro y 
pequeñas empresas 
de AA.HH. 

(Jardinería, gasfitería, 
artesanía). 

Por comenzar.  

 

A nivel de soluciones se plantea desarrollar habilidades en trabajo productivo lombricultura, 

jardinería y niños de la calle. 
 

5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

- Dirigidos a Comunidad educativa 

Proyecto 1  
Nombre Manejo y uso de las computadoras. 
Objetivo general 
 

Conocimiento y uso de la computadora. 

Breve descripción Conozcan la computadora, su manejo y utilidad. 
Beneficiarios  Estudiantes, profesores y padres de familia. 
Recursos necesarios Humanos, económicos y materiales. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Miembros de la Institución educativa, instituciones 
públicas y privadas de la comunidad. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Teniendo una sala de cómputo adecuada. 
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Proyecto 2 
Nombre Clases de multimedia para despertar el interés en la 

comprensión lectora. 
Objetivo general Despertar y desarrollar el interés de análisis en la 

lectura. 
Breve descripción 
 

Trabajo en equipo. 

Beneficiarios  Estudiantes, profesores y padres de familia. 
Recursos necesarios Humanos, económicos y materiales. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Miembros de la Institución Educativa e instituciones. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

El profesor (a) debe tener conocimiento del avance 
tecnológico para desarrollar su clase. 

 

- Dirigidos a estudiantes 

Proyecto 3  
Nombre Conocimiento del Internet para bajar información. 
Objetivo general Aprenden el uso del Internet. 
Breve descripción Investigar temas de interés. 
Beneficiarios  Estudiantes, profesores y padres de familia. 
Recursos necesarios Humanos y Económicos. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Estudiantes y cabinas de internet. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Tener acceso de Internet. 

 

- Dirigidos a profesores y estudiantes 

Proyecto 4  
Nombre Manejo y uso de la computadora para desarrollar una 

clase en multimedia. 
Objetivo general Desarrollar una Sesión de Aprendizaje en Multimedia. 
Breve descripción 
 

Desarrolla un aprendizaje de calidad. 

Beneficiarios  Docentes y alumnos. 
Recursos necesarios Humanos, económicos y sala de cómputo. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Miembros de la I.E. y comunidad. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Que la sala de cómputo se encuentre en buenas 
condiciones y a disposición. 
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7.4.1.3 C.E. Colegio de Aplicación del I.S.P.P. “Horacio Zeballos Gámez ” 

1. Caracterización Institucional 
El Instituto Superior Pedagógico Horacio Zeballos Gámez cuenta con la aplicación en 6 grados de 

primaria. La población atendida habla el español y no se registra el uso de otras lenguas.  

 

Tabla 32. Población de estudiantes antendidos.  

Grado  Número de 
Secciones 

Número de Alumnos  

1ro         02 76 

2do 03 110 

3ro 02 75 

4to 02 75 

5to 02 77 

6to 03 113 

 

1.1 Misión 
Brindar una formación integral basada en valores éticos, sociales y ecológicos, orientados a 

desarrollar habilidades para el estudio, la investigación y el trabajo. Así mismo, contribuir a la 

capacitación permanente de los docentes, para propiciar el cambio de actitud y la innovación en la 

práctica pedagógica y proponer la participación de los padres de familia y las instituciones de la 

localidad. 

 

1.2 Visión 
En el 2005 el Centro Educativo Aplicación del I.S.P.P. “HZG” será un centro educativo líder, con 

estudiantes competitivos, investigadores, buenos valores y docentes capacitados, innovadores, 

reconocidos por los APAFA y la comunidad en general. 

Ya que se considera que la educación primaria es una de las fortalezas del colegio, el nivel de logro 

de esta visión es del 80%20. 

 

1.3 Valores que orientan la educación primaria 

                                                 
20 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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En cuanto a la coherencia entre la práctica educativa en educación y los valores que la orientan, se 

considera que el nivel de logro es del 60% logrando un término medio. Estos valores son la 

responsabilidad, el respeto, la honestidad y la solidaridad. 

 

1.4 Principios Pedagógicos 
En cuanto a los principios pedagógicos que orientan la educación primaria, se encuentran: 

- Principio de adaptación.  - Principio de globalización. 

- Principio de actividad creativa. - Principio de desarrollo cognitivo. 

- Principio de comunicación horizontal.  

- Principio de libertad. 

Se considera que el nivel de logro de coherencia entre la práctica educativa y estos principios es del 

65% ya que la institución intenta estar acorde con las innovaciones pedagógicas presentes. 

 

1.5 Objetivos estratégicos del PEI 
Por otra parte, los objetivos estratégicos del PEI se centran en diseñar y ejecutar un plan de 

formación integral de los educandos a través de contenidos curriculares diversificados de acuerdo a 

sus intereses y necesidades. Todo esto empleando metodologías activas y promoviendo la práctica 

de valores éticos, sociales y ecológicos. 

Estos objetivos se han logrado en un 70% según la consideración de los participantes en el 

diligenciamiento de la guía de necesidades. 

 

1.6 Gestión de la educación primaria 
En lo referente a la eficiencia de la gestión en la educación primaria, con respecto a Organización 

se obtiene un logro del 100% por tratarse de una institución muy sólida organizativamente.  

 

Adicionalmente, por contar con recursos de avanzada se obtiene también el 100% de logro en 

cuanto a la eficiencia de la gestión en Recursos.  

 

Sin embargo, en cuanto a Monitoreo el logro es del 40% ya que esta función es muy escasa en la 

institución. 

 

2. La informática en la institución 
La sala de informática sólo está siendo utilizada por la primaria y el nivel superior. Se dictan 

paquetes de informática a la comunidad como son Windows, Word, Excel, Power Point e Internet. 
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Todos los docentes del ISP manejan herramientas de productividad y la mitad sabe navegar por 

internet. 

 

Tabla 33. Alfabetismo informático en profesores  

 

3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

• Analfabetismo informático en los grados de primaria del colegio de aplicación. 

• Baja comprensión lectora. 

• Deficiente pensamiento lógico matemático. 

• Crisis valorativa. 

• Falta de monitoreo en la institución. 

Para complementar la anterior información, el siguiente es el árbol de problemas realizado por los 

participantes en el proyecto, a partir de las principales problemáticas institucionales: 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

100% 50% 
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DIFICULTAD PARA 
SOCIALIZARSE 

CON SUS 
COMPAÑEROS 

MALOS HÁBITOS 
DE CONDUCTA 

NIÑOS POCOS 
COMUNICATIVOS, 

COHIBIDOS. 

INADECUADO 
USO 

LINGÜÍSTICO 
DEL IDIOMA 

CASTELLANO

NIÑOS 
INSEGUROS 

CAMBIOS 
DE ROLES

DIFICULTAD DEL APRENDIZAJE DEBIDO A 
LA CRISIS VALORATIVA 

INADECUADA 
COMUNICACIÓN 

DESDE EL 
HOGAR 

ALINEACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

NEGATIVA 

BAJO 
AUTOESTI-

MA 

DIFICULTAD EN 
EL 

APRENDIZAJE 
POR TRAUMAS 
PSICOLÓGICOS 

INFLUENCIA 
DE LOS 

MEDIOS DE 
COMUNICA-

CIÓN MASIVA 

IRRESPONSABI-
LIDAD DE LOS 

PP.FF. 

POCA 
PARTICIPACIÓ
N O 
DESINTERÉS 
DE PP.FF. EN 

FAMILIAS 
DESINTE-
GRADAS 



Informe de Necesidades proyecto CAPTIC 

 123

 

4. Oportunidades y Fortalezas  
Entre los saberes y quehaceres del municipio que pueden considerarse importantes para el 

mejoramiento educativo o cultural en la región se mencionan programas vacacionales en las áreas 

de comunicación integral, lógico matemático y deporte. 

 

En cuanto a las iniciativas locales que ofrecen programas con fines de mejoramiento educativo o 

cultural en la región se presentan: 

Nombre  Breve Descripción  Estado actual Resultados 

Educación para el 
trabajo (bolsa 
laboral) 

Diseñar paquetes para 
educar en el campo laboral. 

En curso parciales 

Talleres para micro 
y pequeños 
empresarios de los 
AA.HH. 

Formalización de micro 
empresas 

Por comenzar parciales 

Desarrollo de 
habilidades en 
trabajo productivo 
en niños de la calle. 

Paquetes de lombricultura, 
jardinería 

Por comenzar parciales 

 

A nivel de soluciones se plantea que las problemáticas planteadas se pueden apoyar desde el 

currículo a través de la diversificación curricular en el Plan Curricular de centro, el Plan curricular de 

aula y las unidades didácticas (unidad de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, módulos de 

aprendizaje). 

 

5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

- Dirigidos a estudiantes 

Proyecto 1  
Nombre Comprensión lectora. 
Objetivo general 
 

Incentivar la lectura permanente en los niños. 

Breve descripción A través de las TICs se impulsará la comprensión 
lectora. 

Beneficiarios  Profesores, alumnos, padres de familia. 
Recursos necesarios Libros de cuentos, obras, poesía, tinta, fábulas, 

revistas, folletos, esténcil, papelotes. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 

Profesores. 
Alumnos. 
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oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Padres de Familia. 
Comunidad. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

A través de programas educativos visualizados. 

 

Proyecto 2 
Nombre Razonamiento matemático. 
Objetivo general Promover el razonamiento matemático en los niños. 
Breve descripción 
 

Lograr con la informática la rapidez en resolución de 
problemas matemáticos. 

Beneficiarios  Profesores, alumnos y padres de familia. 
Recursos necesarios Libros de razonamiento matemático, juegos lógicos, 

fichas, bloques, rompecabezas, papeles, separatas, etc. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Programas educativos visualizados, juegos. 

 

Proyecto 3  
Nombre “Fomentando vivir en valores”. 
Objetivo general Incentivar la practica diaria de valores en los niños y 

niñas. 
Breve descripción Que en el aula inicie el cambio para que en su hogar 

viva mejor y feliz. 
Beneficiarios  Profesores, alumnos, padres y comunidad. 
Recursos necesarios Libros, videos, separatas, cassets de música, papeles, 

plumones, económicos (dramas). 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Programas visualizados, juegos, talleres, etc. 

 

- Dirigido a Comunidad Educativa 

Proyecto 4  
Nombre Taller de capacitación: “Fomentando valores en los 

niños”. 
Objetivo general Fomentar valores en los niños y la comunidad. 
Breve descripción 
 

Cultivar y generar conciencia de cambio de conducta en 
los docentes y en su vida, para ser ejemplos. 

Beneficiarios  Profesores, alumnos, padres y comunidad en general. 
Recursos necesarios 
 

Ponentes especializados en el tema, económicos, 
videos, separatas, afiches, cassettes, etc. 

Participantes dentro y fuera de la escuela Profesores, alumnos. 
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(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 
¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Talleres de innovación, y programas visualizados. 

 

7.4.1.4 Institución Educativa Fusión Agropecuario 

1. Caracterización Institucional 
La Institución Educativa Fusión Agropecuario es un colegio mixto que cuenta con 6 grados de 

primaria. La población atendida habla el español y no se registra el uso de otras lenguas.  

 

Tabla 34. Distribución de la población de estudiantes según género. 

 
Número de Alumnos  

Grado  Número de 
Secciones 

Niñas Niños 

1ro         7 54 30 

2do 7 50 33 

3ro 7 39 40 

4to 7 50 35 

5to 7 45 38 

6to 7 30 54 

 

1.1 Elementos de diversificación 
Los principales elementos de diversificación, definidos por el Ministerio de Educación para orientar 

el PEI de la institución son el Diseño Curricular y la Estructura Curricular del nivel Básico. 

 

1.2 Misión 
Ser una institución educativa sólida, con trascendencia, con liderazgo en la región, ofreciendo al 

mercado laboral alumnos con formación técnica calificada. 

 

1.3 Visión 

Se pretende llegar a obtener mayor cobertura dentro del sistema de tecnologías de punta.  
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Dado que se está dando un esfuerzo como institución educativa para estar a la vanguardia del 

conocimiento, el nivel de logro21 del estado deseado de la visión es del 80%. 

 

1.4 Valores que orientan la educación primaria 

En cuanto a la coherencia entre la práctica educativa en educación y los valores que la orientan, se 

considera que el nivel de logro es del 60% ya que se intenta imponer actitudes de buenos valores 

en los niños y niñas. 

Los valores que orientan la educación primaria en la institución son el respeto, la solidaridad, la 

honradez y la disciplina. 

 

1.5 Principios Pedagógicos 

Los docentes laboran con métodos tradicionales en su gran mayoría. Cabe mencionar que hay 

docentes que emplean métodos activos socializados. 

Se considera que el nivel de logro de coherencia entre la práctica educativa y estos principios es del 

65% teniendo como objetivo lograr una articulación entre los principios y la práctica. 

 

1.6 Objetivos estratégicos del PEI 

Los objetivos estratégicos del PEI se centran en los principios y la propuesta pedagógica y el 

enfoque y diseño curricular. 

Estos objetivos se han logrado en un 70% entre otras razones por los inconvenientes causados por 

las huelgas magisteriales durante el año académico. 

 

1.7 Gestión de la educación primaria 

En lo referente a la eficiencia de la gestión en la educación primaria, con respecto a Organización 

se logra un 100%. Este alto porcentaje corresponde a que se considera que se está mejorando 

considerablemente gracias al nuevo director general quien demuestra liderazgo y deseo de trabajo 

y está organizando el colegio de manera muy eficiente. 

 

En cuanto a Recursos, este año por primera vez el colegio está teniendo en cuenta los avances 

científicos y está preocupándose por los recursos que utiliza el profesor en su actividad pedagógica. 

Por esta razón el nivel de logro es del 50%.  

 

                                                 
21 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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La gestión en cuanto a Monitoreo obtiene un logro del 70% teniendo en cuenta que se está 

realizando un seguimiento al trabajo desde antes de comenzar las clases. 

 

2. La informática en la institución 
La sala de informática sólo es utilizada por el nivel de educación secundaria. porque no se contaba 

con equipos. En enero se entregaron los computadores donados por el proyecto Huascarán. 

 

En primaria el nivel de manejo de herramientas de productividad es nulo y el nivel de manejo de 

internet es muy bajo, como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 35.  Alfabetismo informático en alumnos de primaria 

 
Grado 

Porcentaje de alumnos que manejan 
herramientas de productividad (procesador de 
texto, hoja de cálculo, graficador, editor de 
música). 

Porcentaje de alumnos que 
sabe navegar por Internet. 

1er.  -- -- 
2do.  -- -- 
3er. -- 3 % 
4to. -- 7 % 
5to. -- 10 % 
6to.  -- 20 % 

 

En los docentes se presenta una situación un poco más favorable aunque el nivel de uso de 

herramientas informáticas es bajo. 

 

Tabla 36. Alfabetismo informático en profesores de primaria 

 

3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

- Bajo nivel de alfabetismo informático en estudiantes y profesores. 

- La sala de informática no es utilizada por el nivel primario.  

- Huelgas magisteriales que impiden el desarrollo normal del trabajo. 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

20% 20% 
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Para complementar la anterior información, el siguiente es el árbol de problemas realizado por los 

participantes en el proyecto, a partir de las principales problemáticas institucionales: 
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DIFICULTADES EN LA 

COMPENSIÓN LECTORA

CAUSAS
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CO 

POCO 
INTERÉS 
DE LOS 

ALUMNOS 

FALTA DE 
HÁBITO 
DE LA 

LECTURA

FALTA DE 
CONOCI-
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SOBRE EL 
USO DE LA 

TIC 

FALTA 
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AUDIO-
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FALTA DE 
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DAD 

PROBLEMA 

DIFICULTADES EN LOS 
PROCESOS COMUNICATIVOS QUE 

REPERCUTEN NEGATIVAMENTE 
EN LAS METAS PROPUESTAS POR 

LA INSTITUCIÓN. 

CAUSAS CONSECUENCIAS

1. FALTA DE COMUNICACIÓN. 
2. FALTA DE TRABAJO EN EQUIPO. 
3. FALTA DE SOCIALIZACIÓN. 
4. FALTA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. 
5. FALTA DE PRACTICA DE VALORES. 
6. FALTA DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL.
7. FALTA DE EQUIDAD. 

1. DECISIONES DESACERTADAS. 
2. CLIMA INSTITUCIONAL
DESAGRADABLE. 
3. FORMACIÓN DE PEQUEÑOS GRUPOS. 
4. INSTITUCIÓN POCOS LOGROS. 
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4. Oportunidades y Fortalezas  
Entre los saberes y quehaceres del municipio que pueden considerarse importantes para el 

mejoramiento educativo o cultural en la región se mencionan: 

- Brindar el uso y manejo de las computadoras usando la tecnología de punta.  

- La Dirección de Educación Cultural y Deporte en convenio con el Instituto Peruano 

del Deporte organiza el curso de vacaciones útiles, reforzamiento en comunicación 

integral, lógico matemático, fútbol, básquetbol, voley, y recreación dirigido a los 

AA.HH. de nuestra localidad. 

 

Adicionalmente, entre las iniciativas locales que ofrecen programas con fines de mejoramiento 

educativo o cultural en la región se encuentran: 

Nombre  Breve Descripción  Estado actual Resultados 

Proyectos, 
educación para el 
trabajo, 
municipalidad 
provincial de 
Coronel Portillo. 

Es un proyecto que educa 
para el trabajo. 

En curso. Positivos. 

Talleres para micro 
y pequeños 
empresarios; 
Municipalidad 
Provincial de 
Coronel Portillo. 

Paquetes de gasfitería, 
artesanía, jardinería. 

Por comenzar.  

 

A nivel de soluciones se plantea apoyar las problemáticas a través del diseño curricular básico, la 

política educativa regional, el proyecto curricular de centro y unidades didácticas de aprendizaje. 

  

5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

- Dirigidos a profesores 

Proyecto 1  
Nombre Proyecto de innovación pedagógica. 
Objetivo general Brindar conocimiento teórico práctico. 
Breve descripción El proyecto buscará proponer innovaciones que 

beneficien  a los estudiantes y profesores en el campo 
del uso de las TICs. 

Beneficiarios  Estudiantes. 
Recursos necesarios Computadoras-Módulos CD-DISKETTS. 
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Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

- Profesores. 
- Alumnos. 
- Padres de Familia. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

- Mediante un ambiente adecuado. 
- Utilizando estrategias de enseñanza. 
- Teniendo en cuenta los materiales en uso. 

 

- Dirigido a estudiantes 

Proyecto 2 
Nombre Innovación a la tecnología. 
Objetivo general Conocer la tecnología educativa. 
Breve descripción Descubriendo la tecnología y el desarrollo. 
Beneficiarios  Alumnos de la Institución. 
Recursos necesarios Maestros del TIC 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Prof. Alumnos, Padres de Familia. Comunidad. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Con una buena instalación de módulos – aprendizaje. 

 

Proyecto 3  
Nombre La Tecnología en el Aprendizaje. 
Objetivo general Dar a conocer los adelantos tecnológicos. 
Breve descripción Integrar las tecnologías de la información y 

comunicaciones en el proceso de aprendizaje, articular 
las mismas en el currículo. 

Beneficiarios  Estudiantes, comunidad – profesores. 
Recursos necesarios Computadoras-Sala de innovación pedagógica. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Estudiantes conjunta.  

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Con una parte activa de los estudiantes y profesores. 

 

Proyecto 4  
Nombre Estrategias metodológicas de clases virtuales. 
Objetivo general Utilizar estrategias adecuadas. 
Breve descripción Capacitación teórica y práctica. 
Beneficiarios  Docentes – alumnos. P.F. Comunidad en general. 
Recursos necesarios Computadoras. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Organizar las vacaciones útiles con programas de 
apropiación de las TICs en los jóvenes par mejorar su 
aprendizaje en un área del saber humano. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de Diseño de materiales – Prácticas Metodológicas. 
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innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 
 

7.4.1.5 Colegio Estatal “El Arenal” – CEMBA 

1. Caracterización Institucional 
El Colegio Estatal “El Arenal” es una institución mixta que cuenta con 6 grados de primaria. La 

población atendida habla el español y no se registra el uso de otras lenguas.  

 

Tabla 37. Distribución de la población de estudiantes según género y lengua. 

Número de Alumnos  Grado  Número de 
Secciones Niñas Niños 

1ro         6 90 110 

2do 6 110 100 

3ro 7 115 100 

4to 7 120 100 

5to 7 110 110 

6to 7 110 100 

 

1.1 Elementos de diversificación 
Los principales elementos de diversificación, definidos por el Ministerio de Educación para orientar 

el PEI de la institución son:  

• Estructura  Curricular Básica (E.C.B.) 

• Diseño Curricular Básico (D.C.B.). 

• Lineamiento de Política Educativa Nacional. 

 

1.2 Misión 
La institución conduce a una educación de calidad acorde con los cambios, de manera moderna, 

garantizando la formación integral de alumnos capaces de impulsar el desarrollo de su región y por 

tanto la sostenibilidad de su medio ambiente. 

 

1.3 Visión 

El Colegio Estatal “El Arenal” Cemba al 2005, desarrolla un currículum capaz de formar alumnos 

competentes, críticos, empáticos, creativos y con espíritu emprendedor a través de docentes 

competentes, con infraestructura moderna, buen manejo de recursos, liderados por directivos de 

calidad para transformar la realidad socio-económico-cultural y política de la Región Ucayali y del 

país.   
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Debido a que no se preserva el medio ambiente se considera que el nivel de logro de la visión es 

Medio22.  

  

1.4 Valores que orientan la educación primaria 

El respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la honestidad son los valores que orientan la 

educación primaria en la institución. La coherencia entre la práctica educativa en educación 

primaria y estos valores se considera Regular, teniendo en cuenta que hace falta la práctica de los 

mismos. 

 

1.5 Principios Pedagógicos 

Dentro de los principios pedagógicos que orientan la educación primaria se encuentran: 

- El Aprendizaje se debe alcanzar con objetivos reales. 

- El currículo debe respetar el desarrollo psicológico del estudiante. 

- El aprendizaje debe estar en relación directa con el estudio dirigido. 

- La actuación del aprendizaje debe ser positiva. 

- El estudiante solo aprende cuando el educador orienta guía y motiva el aprendizaje. 

Debido que estos principios no se llevan completamente a la práctica se considera que el nivel de 

logro en cuanto a su coherencia con las prácticas educativas en educación primaria es Medio. 

 

1.6 Objetivos estratégicos del PEI 

- Definir los rasgos propios que caracterizan al C.E. con base en las capacidades y 

expectativas de los miembros de la comunidad educativa. 

- Identificar las debilidades y potencialidades de los docentes, padres de familia, comunidad 

e infraestructura para mejorar el servicio educativo. 

En este sentido, se considera que el nivel de logro de los objetivos estratégicos es Medio.  

 

1.7 Gestión de la educación primaria 

En cuanto la eficiencia de la gestión a nivel de Organización se obtiene un logro Medio, ya que, 

aunque se nota el interés por la organización, falta consolidarla. 

 

En cuanto a Recursos, se ha logrado un nivel Regular, ya que su insuficiencia genera problemas en 

la institución. 

                                                 
22 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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Por otra parte, el Monitoreo se encuentra en un estado muy inicial todavía por lo que su nivel de 

logro es Regular. 

 

2. La informática en la institución 
La sala de computadores no es utilizada por la primaria ni se presta servicio a la comunidad. 

Por esta razón, se presenta total analfabetismo informático en los alumnos de primaria como lo 

muestran los siguientes datos: 

 

Tabla 38.  Alfabetismo informático en alumnos de primaria 

 
Grado 

Porcentaje de alumnos que manejan 
herramientas de productividad (procesador de 
texto, hoja de cálculo, graficador, editor de 
música). 

Porcentaje de alumnos que 
sabe navegar por Internet. 

I Ciclo 0 % 0 % 
III Ciclo 0 % 0 % 
V Ciclo 0 % 0 % 

VII Ciclo 0 % 0 % 
IX Ciclo 0 % 0 % 
I Ciclo 0 % 0 % 

 

Adicionalmente el nivel de los profesores es muy bajo en cuanto al manejo de herramientas de 

productividad y manejo de internet. 

 

Tabla 39. Alfabetismo informático en profesores de primaria 

 

3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

- Contaminación ambiental. 

- Bajo rendimiento Escolar. 

- Analfabetismo informático en estudiantes de primaria. 

- Muy bajo nivel de alfabetismo informático en profesores de primaria. 

- La sala de computadores no es utilizada por los alumnos de primaria y no se presta el 

servicio a la comunidad. 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

2% 10% 
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- Recursos insuficientes. 

- No se realiza monitoreo sistemático. 

 

Para complementar la anterior información, el siguiente es el árbol de problemas realizado por los 

participantes en el proyecto, a partir de las principales problemáticas institucionales: 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
 
     

NO HAY AULAS DE 
NIVELACIÓN 
ACADÉMICA 

ÚLTIMOS LUGARES EN 
LA EVALUACIÓN 

NO TIENEN CAPACIDAD 
DE RETENCIÓN 

POCA 
CONCENTRACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

LO POCO QUE SE 
CONSTRUYE EN EL AULA 
ES DESRRUMBADA POR 
NUESTRA SOCIEDAD 
VIOLENTA Y EL PAPEL 
NEGATIVO DE LOS 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN QUE NO 
CONTRIBUYEN AL 
QUEHACER 
PEDAGÓGICO. 

FALTA DE 
RECONOCIMIENTO

PERDIDA DE 
INTERÉS Y 

CAPACIDAD PARA 
RESOLVER 

PROBLEMAS 

ALTOS ÍNDICES 
DE 

DESAPROBACIÓN 
DE LOS 

ALUMNOS

TRABAJO 
RUTINARIO 

Y 
MONÓTONO 
EN EL AULA

NO HAY 
INTEGRACIÓN 

DIFICULTADES DE BAJO 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS 

PRINCIPALES ÁREAS DEL PROCESO 

FALTA E 
MATERIAL 

DIDÁCTICO 

DESCONOCIMIENTO 
DE LA REALIDAD 

SOCIAL Y EDUCATIVA

NO SE PRIORIZA 
LOS 

PROBLEMAS 

FALTA DE 
SOCIALIZACIÓN 

MALA 
ALIMENTACIÓN 

FALTA DE 
CAPACITACIÓN Y 

CREATIVIDAD 
DOCENTE

FALTA DE 
TRABAJO 

CONCERTADO EN 
LA INSTITUCIÓN 

AUTORITARISMO 
EN LA TOMA DE 

DECISIONES 

CRISIS 
ECONÓMICA 

PP.FF. 

FALTA DE APLICACIÓN Y 
USO DE ESTRATEGIAS 

ADECUADAS 

DESCONOCIMIENTO 
DE LOS TIC 
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4. Oportunidades y Fortalezas  
Entre los saberes y quehaceres del municipio que pueden considerarse importantes para el 

mejoramiento educativo o cultural en la región se menciona el programa de vacaciones útiles en el 

que la municipalidad provincial de Coronel Portillo realiza constantemente proyectos vacacionales 

de reforzamiento académico en las áreas de comunicación, lógico matemático y deporte. 

Adicionalmente se mencionan las exposiciones pictóricas. 

 

En cuanto a las iniciativas locales que ofrecen programas con fines de mejoramiento educativo o 

cultural en la región se encuentran: 

Nombre Breve Descripción  Estado actual Resultados 

Conocer la cultura regional. La casa de los 
autores amazónicos Comunidad y desarrollo. Una 

semana. 

 
Terminando 

 
Finales 

DREU Cursos de capacitación Terminado Finales 
SSUTECOP Cursos de capacitación   
 

Entre los oportunidades y fortalezas, que pueden ser el punto de partida para contrarrestar las 

necesidades identificadas se encuentran: 

- Club deportivo y un asociación de ex alumnos. 

- Estar ubicado en un lugar estratégico de la ciudad. 

 

Adicionalmente, a nivel de soluciones se plantea que las problemáticas mencionadas se pueden 

desarrollar curricularmente. La contaminación ambiental se abordará en ciencia y ambiente y el 

bajo rendimiento escolar se apoyará con los ejes de la emergencia educativa. 

 

5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

 

- Dirigidos a estudiantes 

Proyecto 1  
Nombre Aprendamos a leer. 
Objetivo general Leer y comprender textos sencillos. 
Breve descripción Utilizando la informática leen textos sencillos. 
Beneficiarios  Alumnos. 
Recursos necesarios Sala de cómputo. 
Participantes dentro y fuera de la escuela Profesores, alumnos. 
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(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 
¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

A través de internet ya que presenta en sus páginas 
un abanico de posibilidades para solucionar 
problemas de contaminación. 

 

Proyecto 2 
Nombre Aprendemos a clasificar objetos. 
Objetivo general Clasificar objetos por su forma, tamaño y color. 
Breve descripción Este proyecto permite a los alumnos a clasificar objetos.
Beneficiarios  Alumnos. 
Recursos necesarios Sala de cómputo y objetos. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Profesores y alumnos. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Contenido con su Software adecuado. 

 

Proyecto 3  
Nombre Practiquemos valores. 
Objetivo general Poner en práctica los valores. 
Breve descripción 
 

Los niños aprendieron a poner en practica los valores 
con la práctica de las TIC. 

Beneficiarios  Alumnos. 
Recursos necesarios Sala de cómputo. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Alumnos y Profesores. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Contenido con su Software adecuado. 

 

- Dirigidos a profesores 

Proyecto 4  
Nombre Navegar en Internet. 
Objetivo general 
 

Aprender a navegar en internet para estar actualizados 
en lo pedagógico y cultural. 

Breve descripción 
 

Los docentes aprenden a manejar los instrumentos para 
navegar en internet. 

Beneficiarios  Profesores. 
Recursos necesarios Sala de cómputo. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Profesores. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de Contando con todas las computadoras y puntos en red y 
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innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

tener la línea disponible. 

7.5 Huancayo 

7.5.1 Información Institucional 
A continuación se presenta la información de las instituciones participantes en Pasco y Oxapampa. 

Por tratarse de dos Municipios se cuenta con dos Institutos Superiores Pedagógicos y cuatro 

instituciones educativas participantes en el proyecto CAPTIC. 

 

7.5.1.1 “Francisco Bolognesi” N° 31746 

1. Caracterización Institucional 
El Centro Educativo Francisco Bolognesi cuenta con 6 grados de primaria divididos en 26 secciones. 

Se presenta una mayor población femenina en los estudiantes de todos los grados excepto en 6º. 

Esta población habla el español y no se registra el uso de lenguas nativas. 

 

Tabla 40. Distribución de la población de estudiantes según género. 

Número de Alumnos  
Grado 

Número de 
Secciones Niñas Niños 

1° 5 95 90 

2° 4 90 76 

3° 4 92 74 

4° 4 100 80 

5° 4 95 90 

6° 5 90 95 

 

1.1 Misión 
Ser una escuela eficiente que desarrolle a los niños y niñas en forma integral priorizando el 

desarrollo del pensamiento lógico y las actitudes positivas.  

 

1.2 Visión 

Llegar a ser una escuela líder en la comunidad, capaz de contribuir con el desarrollo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas.  



Informe de Necesidades proyecto CAPTIC 

 138

Según la información obtenida el nivel de logro de la visión es Regular23, dado que hace falta 

capacitación docente y del personal directivo. 

 

1.3 Valores que orientan la educación primaria 
En cuanto a la coherencia entre la práctica educativa en educación primaria y los valores que la 

orientan se obtiene igualmente un logro de nivel Regular debido a la situación económica y 

geográfica.  

Estos valores que orientan la educación son: 

- Vivir en democracia, asumiendo roles en forma responsable. 

- Trabajar en equipo, poniendo en práctica la colaboración, la ayuda mutua. 

- Desarrollar una actitud crítica en el niño a través de los detalles, diálogos, 

argumentaciones. 

- Desarrollar las capacidades del afecto, aprender a expresar sus sentimientos. 

- Desarrollar actitudes de equidad justicia, preferencia por lo bueno. 

 

1.4 Principios Pedagógicos 
Por otra parte, dado el interés de superación de parte de los padres y la dedicación de los 

profesores, se ha logrado un nivel Medio de coherencia entre la práctica educativa en primaria y los 

siguientes principios pedagógicos de la institución: 

- La educación debe orientarse al desarrollo humano, desarrollo de aptitudes, destrezas, 

habilidades y conocimientos para enfrentar un mundo cambiante. 

- La educación debe ser ética, es decir debe rescatar los valores que permitan construir una 

sociedad solidaria, justa en la que se respeta la vida y la libertad. 

- La educación debe alcanzar a todos, sin distingo. 

- La educación debe preparar para el trabajo .   

 

1.5 Objetivos estratégicos del PEI 
Según consideración de los profesores participantes se obtiene un nivel de logro Medio en los 

siguientes objetivos estratégicos del PEI: 

- Capacitar al personal docente en la parte científica de las áreas: Comunicación integral, 

lógico matemático y ciencia y tecnología. 

                                                 
23 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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- Mejorar los procesos de aprendizaje de los niños y niñas utilizando las bondades de las 

nuevas tecnologías. 

- Desarrollar en los niños y niñas habilidades y destrezas motrices y deportivas. 

- Desarrollar actitudes positivas y motivadoras en los padres de familia para la mejora del rol 

de padre y madre. 

 

1.6 Gestión de la educación primaria 
En cuanto a la eficiencia de la gestión con respecto a Organización se obtiene un nivel Medio dada 

la falta de cumplimiento y compromiso de los docentes. 

 

En lo referente a Recursos, falta renovación e implementación de la sala de innovaciones por parte 

de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) por lo que el nivel de logro es Medio en este 

aspecto. 

 

Por último, hace falta de un adecuado monitoreo de parte del Ministerio de Educación y se requiere 

capacitación, obteniéndose un nivel de logro Medio en el aspecto correspondiente a Monitoreo. 

 

2. La informática en la institución 
Según los profesores participantes, la sala de computadores es utilizada para reforzar los 

conocimientos adquiridos en el aula a partir de la exposición de diapositivas por parte de los 

alumnos. 

 

Por otra parte, se ha alcanzado el siguiente nivel de alfabetismo informático en la institución: 

 

Tabla 41. Alfabetismo informático en alumnos de primaria 

 
Grado 

Porcentaje de alumnos que manejan herramientas 
de productividad (procesador de texto, hoja de 
cálculo, graficador, editor de música). 

Porcentaje de alumnos que 
sabe navegar por Internet. 

1° 30% ----- 
2° 30% ------ 
3° 40% 5% 
4° 40% 5% 
5° 50% 10% 
6° 50% 10% 

 

Tabla 42. Alfabetismo informático en profesores de primaria 
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Estos datos dan cuenta de una capacitación creciente según el avance en el grado de primaria y de 

una baja alfabetización informática por parte del cuerpo docente. 

 

3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional24: 

- Bajo nivel de manejo de Internet en alumnos de primaria. 

- Subutilización de la sala de informática. 

- Sólo el 20% de profesores de primaria que manejan herramientas de productividad 

(procesador de texto, hoja de cálculo, graficador, base de datos) y el 5% sabe navegar por 

internet. 

- No existe apoyo de parte del municipio para el mejoramiento educativo o cultural en la 

región.  

- Contaminación ambiental. 

- Pérdida de valores. 

- Hace falta capacitación docente y del personal directivo. 

- Falta de cumplimiento y compromiso de los docentes. 

- Falta renovación e implementación de la sala de innovaciones. 

- Hace falta un adecuado monitoreo por parte del Ministerio de Educación. 

 

4. Oportunidades y Fortalezas  
Según la información obtenida, se considera como fortaleza que la institución cuenta con un aula 

de innovaciones pedagógicas medianamente equipada.  

Adicionalmente, se presenta el deseo de superación e implementación en informática educativa a 

nivel de docentes y el interés de parte de la directora para la renovación y adquisición de nuevas 

maquinas. 

 

                                                 
24 Em esta institución no fue posible obtener la información referente al árbol de problemas institucional. 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

20% 5% 
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5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

 

- Dirigidos a Comunidad Educativa 

Proyecto 1  
Nombre 
 

“Elaboración de afiches para contrarrestar la 
contaminación” 

Objetivo general 
 

Concientizar a la población con respecto a la 
contaminación cambiando hábitos formales de 
vivir.  

Breve descripción 
 

Ingreso a las aulas, innovaciones para hacer 
uso del Print Artist, Word, Saint. 

Beneficiarios  
 
 
 

- 1100 alumnos. 
- 26 docentes. 
- 6 administrativos 
- población oroína. 

Recursos necesarios 
 
 

- Económicos. 
- Informáticos. 
- Aula de innovaciones. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y oportunidades 
con que cuenta el municipio). 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de innovación 
pedagógica para apoyar este proyecto? 

Mediante software despertaremos la actividad 
de los alumnos 

 

Proyecto 2 
Nombre “Mejorando la practica de valores” 
Objetivo general Impulsar el desarrollo de nuestra sociedad considerando 

los valores positivos. 
Breve descripción 
 
 
 
 

- Distinguir valores y antivalores. 
- Practicar valores positivos. 
- Difusión a través de trípticos. 
- Producción de  pequeños textos difundiendo la 

práctica de valores. 
Beneficiarios  
 

- Totalidad de alumnos 1057. 
- Docentes, administrativos, padres de familia. 

Recursos necesarios 
 
 

- Recursos humanos. 
- Recursos económicos. 
- Materiales de impresión. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

- Elaborando programas interactivos. 
- Haciendo uso del proyector para la exposición 

de textos persuasivos. 
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Proyecto 3  
Nombre 
 

“Difundiendo las nuevas tecnologías a los padres de 
familia”. 

Objetivo general 
 

Difundir el uso de las nuevas tecnologías aplicadas en el 
trabajo pedagógico en el Centro Educativo con sus 
hijos. 

Breve descripción 
 

- Reuniones con talleres de padres de familia. 
- Hacer uso de las cps, proyector. 
- Exponer sus conclusiones. 

Beneficiarios  
 
 

- Padres de familia en su totalidad. 
- Alumnos. 
- La comunidad. 

Recursos necesarios 
 
 

- Informáticos. 
- Materiales del Centro Educativo. 
- Diapositivas. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Manipulación directa con los materiales tecnológicos e 
informáticos. 
 

 

Proyecto 4 
Nombre “Capacitación en informática educativa” 
Objetivo general 
 

Conocer y dominar los software educativos aplicando en 
el proceso de aprendizaje. 

Breve descripción 
 

El horario podría ser alterno a las labores. 
Contar con material autorizado. 

Beneficiarios  
 

 

Recursos necesarios Presupuesto económico 
Materiales 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Haciendo uso de los Pcs, internet 
Poniendo en práctica las nuevas propuestas 
pedagógicas. 

 

7.5.1.2 Centro Educativo “Heroínas Toledo” 

1. Caracterización Institucional 
El Centro Educativo Heroínas Toledo cuenta con 6 grados de primaria en los que se presenta una 

mayor población femenina en los estudiantes de todos los grados. 

Esta población habla el español y no se registra el uso de lenguas nativas. 
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Tabla 43. Distribución de la población de estudiantes según género. 

Número de Alumnos 
Grado 

Número de
Secciones Niñas Niños 

1º 01 25 15 

2º 01 21 15 

3º 01 27 17 

4º 01 31 22 

5º 01 49 20 

6º 01 74 06 

 

1.1 Misión 
Brindar un servicio educativo de calidad promoviendo sensibilización en los agentes para crear un 

clima que favorezca la práctica de valores e identidad cultural de la localidad con proyección a 

mayores niveles. 

 

1.2 Visión 

Forjar una sociedad más humana, a partir de la práctica de valores, enfatizando la participación 

activa y democrática de todos los actores, inculcando el respeto por la diversidad e interculturidad y 

formando líderes de cambio social, apoyados con las nuevas tecnologías, padres de familia 

comprendidos y docentes actualizados.  

El nivel de logro25 de la visión es del 80% según la información obtenida. 

 

1.3 Valores que orientan la educación primaria 
En cuanto a la coherencia entre la práctica educativa en educación primaria y los valores que la 

orientan se obtiene un 70% de logro. Estos valores que orientan la educación en el Centro 

Educativo Heroínas Toledo son: 

• Puntualidad 

• Estudio 

• Autoestima 

• Respeto 

• Higiene 

• Honestidad 

 

                                                 
25 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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1.4 Principios Pedagógicos 
Se obtiene un nivel de logro del 80% en cuanto a la coherencia entre la práctica educativa en 

primaria y los principios pedagógicos de la institución. Estos principios están basados en el 

paradigma educativo conceptual-activista, cuyo objetivo es fortalecer el trabajo del alumno desde 

una perspectiva cristiana, a partir de la contribución activa de todos los agentes educativos. 

 

1.5 Objetivos estratégicos del PEI 
a) Formar a los alumnos con valores sustentados en principios cristianos.  

b) Capacitar a los alumnos para la construcción de la democracia y el bienestar personal y 

social.  

c) Promover el uso de medios tecnológicos para mejorar el inter-aprendizaje e investigación 

científica. 

Según los profesores participantes, el nivel de logro de estos objetivos estratégicos del PEI es del 

80%. 

 

1.6 Gestión de la educación primaria 
Este mismo porcentaje de logro del 80% se obtiene en cuanto a la eficiencia de la gestión con 

respecto a organización, recursos y monitoreo. En este sentido, según la información obtenida, en 

la institución se han diseñado principios sólidos que optimizarán la organización en todos sus 

niveles generando un clima institucional de constante cooperación y autodisciplina. Este clima 

institucional se basa en la comunicación y compromiso de cambio facilitado por las relaciones con 

instituciones y organizaciones sociales del entorno. 

 

2. La informática en la institución 
La institución cuenta con una sala de cómputo que es utilizada exclusivamente por los alumnos 

para el desarrollo de clases del taller de computación en todos los niveles. 

 

Por otra parte, se presenta un muy bajo nivel de alfabetismo informático en los estudiantes, como 

lo ilustra la siguiente tabla: 

 

Tabla 44. Alfabetismo informático en alumnos de primaria 

 
Grado 

Porcentaje de alumnos que manejan herramientas 
de productividad (procesador de texto, hoja de 

cálculo, graficador, editor de música). 

Porcentaje de alumnos que 
sabe navegar por Internet. 

1º ------ -------- 
2º ------- -------- 
3º ------- --------- 
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4º Word 10% -------- 
5º Word 10% 10% 
6º Word 10% 10% 

 

En cuanto a los profesores se observa un alto nivel en cuanto al manejo de internet y un menor 

nivel de manejo de herramientas de productividad. 

 

Tabla 45. Alfabetismo informático en profesores de primaria 

 

3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional26: 

 

- La sala de cómputo es exclusivamente para los alumnos para el desarrollo de clases del 

taller de computación. No está disponible para otros miembros de la comunidad educativa. 

- Muy bajo nivel de alfabetismo informático en alumnos de primaria. 

- Sólo el 50% de profesores de primaria manejan herramientas de productividad (procesador 

de texto, hoja de cálculo, graficador, base de datos). 

- Percepción de la informática como un fin y no como un medio para apoyar las 

problemáticas planteadas. 

- Falta de apoyo responsable por parte de los padres de familia. 

- Infraestructura insuficiente. 

- No se cuenta con internet en el centro educativo. 

- Violencia familiar. 

- Falta de diálogo. 

- Factor económico.            

- Desintegración familiar. 

- Bajo rendimiento académico.              

- Incumplimiento de tareas. 

- Irresponsabilidad principalmente de los padres de familia. 

- Falta de hábitos de lectura. 

                                                 
26 Em esta institución no fue posible obtener la información referente al árbol de problemas institucional. 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

50% 80% 
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- Deshonestidad. 

 
4. Oportunidades y Fortalezas  
Las siguientes son las iniciativas locales que ofrecen programas con fines de mejoramiento 

educativo o cultural en la región: 

 

Nombre Breve Descripción Estado actual Resultados 
Municipalidad 
  

Convenio para brindar losas 
deportivas para las clases de 
Desarrollo Personal de la 
Motricidad, durante 9 meses.

Se inicia desde 
marzo hasta 
noviembre de 
2004. 

El Centro Educativo 
Contribuye con el 
mejoramiento de los 
jardines. 

Centro de Salud 
  

Charlas trimestrales sobre 
enfermedades 
infectocontagiosas. 

Se inicia en 
mayo, agosto y 
noviembre de 
2004. 

Favorece en la prevención 
de enfermedades. 

 

Entre las soluciones propuestas, se plantea apoyar las problemáticas identificadas a partir del 

currículo, proponiendo proyectos exclusivamente en el taller de computación.  

 

5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

- Dirigidos a estudiantes 

Proyecto 1  
Nombre El mundo a través de la computadora. 
Objetivo general 
 

Analizar las ventajas que nos ofrece una PC 
conectada a internet. 

Breve descripción A través del manejo de información integrar áreas. 
Beneficiarios  Alumnos - Docentes 
Recursos necesarios Pc, proyector multimedia, Internet. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

8 docentes. 
 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Utilizar como un aula virtual. 
 

 

- Dirigidos a Padres de familia 

Proyecto 2 
Nombre Escuela de padres y tecnología. 
Objetivo general Aplicar nuevas estrategias para la agricultura a través 
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de Internet. 
Breve descripción 
 

Facilitar información actual sobre manejo de cultivos y 
plantas. 

Beneficiarios  Padres de familia. 
Recursos necesarios 
 
 

Proyector multimedia 
Computadora 
Internet 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Padres de familia 
Docentes 
Ing. Agrónomos. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Como sala de exposiciones, huertos virtuales. 
 
 

 

- Dirigidos a profesores: 

Proyecto 3  
Nombre Elaboración de boletas de notas. 
Objetivo general 
 

Optimizar los datos de la evaluación para tener un buen 
manejo de la información. 

Breve descripción 
 

Debido al avance tecnológico es necesario adecuarse a 
las necesidades que exige la sociedad. 

Beneficiarios  8 docentes 
Recursos necesarios 
 

Computadoras, proyector multimedia, CD 
Software MS – Excel. 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

8 docentes. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Manejando todos los recursos disponibles. 
 
 

 

7.5.1.3 E.E.M. N° 31363 “La Asunción” 

1. Caracterización Institucional 
El Centro Educativo La Asunción cuenta con 6 grados de primaria en los que se presenta una mayor 

población femenina en los estudiantes de todos los grados. 

Esta población habla el español y no se registra el uso de lenguas nativas. 

 

Tabla 46. Distribución de la población de estudiantes según género. 

Número de Alumnos  
Grado 

Número de 
Secciones Niñas Niños 

1º 3 62 28 
2º 3 50 38 
3º 2 47 29 
4º 2 53 19 
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5º 2 50 21 
6º 2 56 18 

 

1.1 Misión 
Ser una institución educativa comprometida con los ideales franciscanos, que forma niños y jóvenes 

líderes con capacidad crítica, a través de una educación científica-humanista, basada en la práctica 

de valores, respondiendo así a las necesidades que el futuro exige.  

 

1.2 Visión 

Ser una instancia educativa con rasgos franciscanos comprometidos con el bien y la paz, que forma 

y educa niños y jóvenes capaces de asumir los desafíos de este mundo competitivo para así aportar 

al desarrollo de la sociedad.  

Según la información suministrada, el nivel de logro27 de la visión es del 70% lo cual obedece a que 

se trata de objetivos realizables a largo plazo. 

 

1.3 Valores que orientan la educación primaria 
La Asunción fomenta valores franciscanos de opción permanente por la Paz y el Bien: 

- En Reconciliación: integrando diferencias de cultura, idiosincrasia y fe.  

- En Alegría: asumiendo serena y gozosamente los acontecimientos personales, familiares y 

sociales de cada día.  

- En Justicia: procurando el bien común, destacando en lo cotidiano todo lo que ayuda a vivir 

dignamente.    

 

La coherencia entre estos valores que la orientan y la práctica educativa en educación primaria ha 

alcanzado un 80% de logro, gracias a que la comunidad educativa se esfuerza y cuenta con el 

apoyo de las instancias respectivas.  

 

1.4 Principios Pedagógicos 
En cuanto a los principios pedagógicos que orientan la institución y su  coherencia con la práctica 

educativa en educación primaria se ha obtenido un nivel de logro del 75%, siendo estos principios: 

- Formación integral basada en valores para la construcción de una comunidad que 

anuncie y dé testimonio de una vida fraterna. 

- Educación para la vida, fomentando una cultura de paz desde su propia realidad. 

                                                 
27 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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- Educar para formar líderes con capacidad de reflexión y con sentido crítico, 

constructivo y cooperativo. 

- Respeto a la individualidad de los estudiantes. 

- Consideración de los saberes previos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

- Construcción del conocimiento eficaz y desarrollo de la estructura cognoscitiva del 

alumno. 

- Construcción de aprendizajes significativos. 

- Potenciar en los estudiantes la disposición de aprender. 

- Interacción entre alumno-profesor, alumno-alumno, alumno-medio ambiente y 

alumno-sociedad. 

- Respeto y valoración a la interculturalidad. 

- Educación para una cultura de paz a fin de lograr personas que rechacen la violencia 

y actúen asertivamente en la sociedad. 

- Innovación permanente en el manejo de estrategias educativas. 

 

1.5 Objetivos estratégicos del PEI 
- Promover el desarrollo integral de los/as alumnos/as, con la formulación de un 

currículo que atienda sus necesidades primordiales, respetando la individualidad de 

cada uno de ellos y brindando una enseñanza orientada a formar alumnos líderes, 

críticos y constructores de su propio destino. 

- Concientizar a los docentes en que es necesario conocer los avances científicos y 

tecnológicos a través de capacitaciones y talleres para estar acorde con éstos. 

- Propiciar un proyecto integrado buscando la participación de las instituciones del 

entorno para mejorar la calidad educativa. 

Estos objetivos estratégicos se han logrado en un 75% según l información obtenida. 

 

1.6 Gestión de la educación primaria 
En cuanto a la eficiencia de la gestión de la educación primaria, según el criterio de los profesores 

participantes, se ha logrado un 80% en cuanto a organización, un 75% en cuanto a recursos y un 

75% en cuanto a monitoreo. 

 

2. La informática en la institución 
El uso de la sala de computadores en primaria ha sido mínimo y se restringe a visitas en las que se 

da información verbal mas no práctica a los alumnos.  
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Por otra parte, no existe información sobre el porcentaje de alfabetismo informático en alumnos de 

primaria, puesto que no se ha tenido en cuenta el taller de computación en la programación 

curricular.   

 

En cuanto a los profesores se presenta un bajo nivel en cuanto al manejo de herramientas de 

productividad y de internet como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 47. Alfabetismo informático en profesores de primaria 

 

3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

- El uso de la sala de computadores a nivel de primaria ha sido mínimo y se restringe a 

visitas de información teórica. 

- El taller de computación no hace parte del currículo de primaria.  

- Sólo el 26% de profesores de primaria que manejan herramientas de productividad 

(procesador de texto, hoja de cálculo, graficador, base de datos) y navega por internet. 

- Medios visuales, comunicación y recreación inadecuados. 

- Carencia de técnicas de estudio. 

 

Adicionalmente, las principales problemáticas de la comunidad educativa se ilustran en el siguiente 

árbol de problemas: 

 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

26% 26% 
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4. Oportunidades y Fortalezas  
Para los profesores participantes, dentro de los saberes y quehaceres del municipio que pueden 

considerarse importantes para el mejoramiento educativo o cultural en la región se encuentran los 

talleres culturales para jóvenes y niños organizados por la Municipalidad. Estos talleres se realizan 

sobre diferentes temas como oratoria, declamación y danza.  
 

Entre los aspectos positivos resaltados, que pueden ser el punto de partida para contrarrestar las 

necesidades identificadas, se encuentra el deseo de superación profesional y la preocupación por 

mejorar el nivel de los alumnos.   

 

En cuanto a las iniciativas locales con fines de mejoramiento educativo o cultural en la región se 

encuentra el siguiente proyecto: 

 

Tabla 3. Oportunidades de educación y cultura en el municipio 

 

Migración Escolar 
Conformismo en 

alumnos y/o Padres 

Desinterés por el 
estudio  

 

Baja Autoestima  

BAJO 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

EN EL 
ALUMNADO 

Irresponsabilidad de 
Padres de Familia  

Rutina laboral del 
docente  

Falta de recursos 
económicos 

Carga docente en el 
aula  

Falta de implementación 
y actualización a 

Docentes 
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Nombre  Breve Descripción Estado actual Resultados 

O.N.G. “José María 
Arguedas” 

Impartir charlas de 
orientación en Escuela de 
Padres.  

Terminado  Mejoramiento de la 
responsabilidad como 
padres ante sus hijos en 
65%. 

 

Entre las soluciones propuestas, se plantea que cada docente apoye desde su área algunos puntos 

del currículo que se proponen para el trabajo anual.  

Adicionalmente se propone promover círculos de estudio por área para mejorar las técnicas de 

trabajo.  

 

5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

 

- Dirigidos a estudiantes 

Proyecto 1  
Nombre “Elaborando nuestras aulas virtuales“ 
Objetivo general 
 

Incentivar a los alumnos en las diversas áreas, con la 
presentación de aulas virtuales para un mejor 
aprendizaje.   

Breve descripción El docente elabora su sesión de aprendizaje con 
elementos y recursos novedosos dentro de la materia 
que pueda atraer mejor la atención del alumno.  

Beneficiarios  Alumnado en general  
 
Recursos necesarios 

Recursos TIC 
Internet  
Diskettes  

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Adecuando los horarios de atención para los alumnos 
en general  

 

- Comunidad Educativa 

Proyecto 2 
Nombre “Disfrutando mis lecturas favoritas” 
Objetivo general Promover en la Comunidad Asuncionista el hábito de 

lectura.  
Breve descripción 
 

o Se destinará al inicio de las labores un horario de 
lectura con una duración de 20 minutos diarios. 
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o Los profesores de aula, asesores, alumnos y padres 
de familia serán responsables de la dotación de 
libros para cada aula.   

Beneficiarios  Comunidad Asuncionista  
Recursos necesarios 
 
 

o Textos, micas, hojas, etc. 
o Cartulinas   

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Buscando información en Internet sobre temas de 
interés de los alumnos.  

 

- Dirigidos a padres de familia y estudiantes 

Proyecto 3  
Nombre Taller de encuentro para padres y alumnos del nivel 

secundario. 
Objetivo general 
 

Facilitar y mejorar la comunicación y entendimiento 
entre los padres e hijos, para fortalecer la unidad 
familiar desde los valores cristianos y franciscanos.  

Breve descripción 
 

El siguiente proyecto se llevará a cabo a través de los 
talleres de encuentro con los padres y alumnas del Nivel 
Secundario. El mismo se realizará con el apoyo de 
personas idóneas o especializadas en estos encuentros.   

Beneficiarios  Padres y alumnos del Nivel Secundario.  
Recursos necesarios 
 

o Papelógrafos y cartulinas  
o Material de escritorio 

• Material impreso  
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Exposición de temas a través de diapositivas.  

 

7.5.1.4 CEI por convenio “María Auxiliadora” 

1. Caracterización Institucional 
El Centro Educativo María Auxiliadora es una institución femenina que cuenta con 6 grados de 

primaria. Esta población habla el español y no se registra el uso de lenguas nativas. 

 

Tabla 48. Distribución de la población de estudiantes según género. 

Número de Alumnos Grado Número de 
Secciones Niñas Niños 

1º 01 39 -- 
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2º 01 42 -- 

3º 01 48 -- 

4º 01 36 -- 

5º 01 35 -- 

6º 01 45 -- 

 

1.1 Elementos de diversificación 
Los principales elementos de diversificación, definidos por el Ministerio de Educación para orientar 

el PEI de la institución son: 

• Las necesidades definidas a partir del FODA 

• Las demandas de los Padres de familia 

• Las demandas de la comunidad 

• Principios axiológicos y pedagógicos de la Institución. 

 

1.2 Misión 
Como misión institucional, frente a un mundo globalizado, la realidad Nacional y local en la que se 

constata pobreza espiritual y material, se propone promover el desarrollo de las niñas y jóvenes, 

formándolas en una justa escala de valores, poniendo en práctica el sistema preventivo para 

ofrecer una formación de calidad pedagógica e integral con elevada competencia académica, 

logrando la formación de agentes de cambio responsables,  para una nueva sociedad: democrática, 

justa, pacífica, humana, reconciliada, solidaria y concertadora. 

 

1.3 Visión 

Escuela Católica activa, competitiva, de calidad, que coordine y promueva un clima de familia entre 

los agentes de la Comunidad educativa procurando la formación integral las niñas y jóvenes, 

desarrollando su capacidad crítica e innovadora, para la construcción de una ciudadanía justa y 

solidaria basada en la democracia. 

En cuanto al nivel de logro28 de esta visión se afirma que se ha alcanzado un 60%, dado que la 

complejidad de la problemática docente impide un desarrollo más ágil. 

 

1.4 Valores que orientan la educación primaria 

                                                 
28 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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En lo referente a la coherencia entre la práctica educativa en educación primaria y los valores que 

la orientan se ha logrado un 50% ya que se predica pero se practica poco convirtiéndose estas 

incoherencias en obstáculos para el crecimiento de la Institución. Estos valores son:  

- Solidaridad 

- Tolerancia 

- Paz 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Interculturalidad 

- Piedad 

- Reconciliación 

 

1.5 Principios Pedagógicos 
Los principios pedagógicos que orientan la educación primaria son Religión (fe, vida), amabilidad, 

razón – criticidad, tolerancia, formación integral, espiritualidad salesiana, comunicación, cultura del 

trabajo, calidad, equidad, reciprocidad, veracidad, solidaridad y paz, conciencia ciudadana y 

democracia, autoestima, ecología – vida y respeto. 

La coherencia entre estos principios y la práctica educativa en educación primaria ha alcanzado un 

80% de logro, dado que los principios son claros y la única meta es una educación de calidad. 

 

1.6 Objetivos estratégicos del PEI 
- Desarrollar diversas propuestas de aprendizaje innovadoras y significativas que 

favorezcan el crecimiento de una escuela competitiva y de calidad en el proceso 

educativo. 

- Promover entre los diversos estamentos de la Comunidad Educativa relaciones de 

pertenencia e identificación institucional que susciten el clima de familia propio de la 

Escuela Salesiana. 

- Desarrollar entre las niñas la capacidad crítica e innovadora que determine la 

construcción de una ciudadanía justa y solidaria basada en los valores de paz y 

democracia. 

Se obtiene un logro del 80% en estos objetivos estratégicos, teniendo en cuenta que se trata de 

objetivos a largo plazo sobre los que se van dando pasos lentos pero seguros que promueven una 

mejor experiencia educativa en el nivel Primario.  

 

1.7 Gestión de la educación primaria 
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Tanto la Organización como los Recursos y el Monitoreo se evalúan con un 85% de logro en lo 

referente a la eficiencia de la gestión. 

A nivel de Organización, se cuenta con una Directora, una Sub directora, una plana de 20 

profesores titulares y contratados y dos auxiliares de educación. Adicionalmente existe el apoyo del  

personal administrativo y del personal de servicio. 

 

A nivel de Recursos, se tiene en cuenta el asesoramiento efectivo de la APAFA (Asociación de 

Padres de Familia) en asuntos de movimiento económico; manejo del libro de caja del colegio; 

búsqueda de alternativas económicas que permitan sufragar los costos educativos, todo esto en 

comunión de criterios y estrecha comunicación con la Hermana Directora, de acuerdo a los 

principios de un Colegio Católico por Convenio. 

 

En cuanto a Evaluación y Monitoreo, entre los instrumentos que apoyan el éxito de la gestión se 

encuentran: Plan de Verificación y Asesoramiento Interno; Plan Anual de Supervisión Educativa; 

Ficha de ejecución de actividades docentes y administrativas.  

La evaluación se realizará en todos los campos y áreas institucionales, estará a cargo de la 

Comisión de Supervisión, plana jerárquica, docentes, padres de familia y alumnos. El seguimiento y 

evaluación se realizará anualmente a través de documentos: memoria de la hermana Directora, 

informes técnico pedagógicos, balances, inventarios y otros. Estos documentos se someterán a 

evaluación para establecer medidas correctivas.  

 

2. La informática en la institución 
La sala de computadores ha sido de uso exclusivo del nivel Secundario, por falta de presupuesto y 

ambientes físicos para ampliar su uso a primaria. 

 

Esta información lleva a pensar que el nivel de alfabetismo informático en primaria es muy bajo, 

aunque no se cuenta con los datos precisos sobre cada grado. 

 

En cuanto a los profesores se presenta un nivel bajo en cuanto al manejo de herramientas de 

productividad y de internet. 

 

Tabla 49. Alfabetismo informático en profesores de primaria 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos) 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet 

20% 20% 
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3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

- Las computadoras son para el uso exclusivo del nivel Secundario, por falta de presupuesto 

y ambientes físicos para ello. 

- No hay acceso a Internet. 

- No hay estadísticas del alfabetismo informático de las alumnas, aunque no se han realizado 

proyectos con informática en el pasado. 

- Sólo el 20% de profesores de primaria que manejan herramientas de productividad y 

navega por internet. 

- Los problemas en el interior del municipio de Chanchamayo han dificultado una ayuda 

efectiva al mejoramiento del Centro Educativo. 

- Por ser un Centro Educativo por convenio, las mejoras en cuanto a la infraestructura le 

corresponden a la entidad promotora, es decir las “Hijas de María Auxiliadora”. 

- Baja calidad de vida. 

- Necesidad de formación en valores que promueva un auténtico clima democrático. 

- Actitud de estancamiento y egoísmo personal. 

- Desmotivación para el trabajo educativo. 

- Desintegración familiar: familias monoparentales. 

- Falta de capacitación para el mundo del trabajo. 

 

Para complementar la anterior información, el siguiente es el árbol de problemas realizado por los 

participantes en el proyecto, a partir de las principales problemáticas institucionales: 
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No se comparten experiencias 
de aprendizaje entre colegios. 

Envidia, crítica e 
intolerancia 

No se valora la riqueza de la 
propuesta pedagógica Salesiana

Incumplimiento de funciones Clima institucional no favorable 

POCO SENTIDO DE PERTENENCIA 
A LA INSTITUCIÓN 

Incoherencia en la praxis pedagógica Idiosincrasia y presión social 

Profesores foráneos

Temor al compromiso 
con la institución 
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4. Oportunidades y Fortalezas  
Entre los aspectos positivos resaltados que pueden ser el punto de partida para contrarrestar las 

necesidades identificadas se encuentran: 

- Pertenecer a la red de Colegios católicos de las Hijas de María Auxiliadora en el Perú con 13 

colegios a nivel Nacional. 

- Propuesta pedagógica Salesiana centrada en la formación de valores. 

- Participación activa. 

- Aplicación de estrategias. 

- Uso de Nuevas Tecnologías. 

- Adaptación al Nuevo Sistema. 

- Clima de confianza e igualdad de oportunidades. 

- Esfuerzo por superar las dificultades del grupo de alumnas. 

- Rendimiento académico adecuado. 

- Sistema Preventivo. 

- Clima de familia. 

 

A nivel de soluciones se plantea generar temas transversales y estrategias que aborden y encausen 

las necesidades, a través de propuestas innovadoras que animen a trabajar en libertad, 

recuperando los saberes de la comunidad y enriqueciendo la propuesta con la propia experiencia. 

 

5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

 

-Dirigidos a estudiantes  

Proyecto 1  
Nombre “Taller de producción Huascarán” 
Objetivo general 
 

Integrar los saberes trabajados en aula con las 
nuevas tecnologías para desarrollar aprendizajes 
verdaderamente significativos. 

Breve descripción Se concede dos horas de trabajo semanal a cada aula 
para elaborar organizadores de conocimientos, 
diapositvas y otros medios de trabajo a partir de la 
computadora, que integrarán los materiales ya 
existentes en los recursos de CD disponibles. 

Beneficiarios  Alumnos 
Recursos necesarios Computadores 
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Material en CD. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Autoridades locales 
Docentes  
alumnas 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

 

 

Proyecto 2 
Nombre “Procesando mis conocimientos” 
Objetivo general Conectarse a la red y aprovechar todos los recursos 

informáticos que ofrece la red de manera coordinada y 
acompañada. 

Breve descripción 
 

Con la guía de los docentes las alumnas ingresan a la 
red con el propósito de investigar y ahondar los temas 
trabajados en el aula con el fin de socializar la 
diversidad de descubrimientos y enriquecer de forma 
activa la experiencia educativa que se procesa. 

Beneficiarios  Alumnos 
Docentes 
Comunidad 

Recursos necesarios Internet 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Alumnos 
Docentes 
Comunidad 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Dotando a la Sala de acceso a internet que por el 
momento no tiene. 
 

 

Proyecto 3  
Nombre “Niños lideres en red” 
Objetivo general 
 

Desarrollar las capacidades de interrelación y 
comunicación a partir de los insumos provenientes de la 
red. 

Breve descripción 
 

Las niñas abren su correo electrónico y entran en 
contacto con otros niños a nivel nacional y mundial para 
desarrollar mecanismos de comunicación que 
favorezcan el conocimiento y las relaciones 
interpersonales, favoreciendo la riqueza de toda la 
experiencia educativa al compartirla. 

Beneficiarios  Niñas 
Recursos necesarios 
 

Internet 
Videos 
multimedia 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

 

¿Cómo se puede utilizar la sala de Dotando a la sala de internet. 



Informe de Necesidades proyecto CAPTIC 

 161

innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

 
 

 

- Dirigidos a Profesores 

Proyecto 4 
Nombre “Integrando saberes” 
Objetivo general 
 

Aplicar estrategias activas a partir del uso de los 
ordenadores y programas educativos. 

Breve descripción 
 

Los docentes tendrán acceso a  la sala de innovación y 
a los programas educativos que ofrece Huascarán en 
forma coordinada y a través del consenso priorizan que 
elementos de todo lo captado se pueden trabajar en 
forma cooperativa. 
Se intercambian experiencias y se enriquece el bagaje 
cultural del docente entrando en red con otros colegas. 

Beneficiarios  Docentes 
Alumnas 

Recursos necesarios 
 

Programas interactivos 
Computadoras 

Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Docentes 
Red educativa Nacional 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Manteniéndola abierta al trabajo docente y 
promoviendo la participación de  los docentes al 
programa de tal manera que el aula de innovación sea 
verdaderamente un aula abierta para todos. 

 

7.5.1.5 Instituto Superior Pedagógico Público Pedro Monge 

1. Caracterización Institucional 
El Instituto Superior Pedagógico Pedro Monge cuenta con 5 ciclos de formación. Los profesores en 

formación atienden a una población infantil en su mayoría femenina, que habla el español, sin que 

se registre el uso de lenguas nativas. 

 

Tabla 50. Distribución de la población de estudiantes según género. 

Número de AlumnosGrado Número de
Secciones Niñas Niños 

I Ciclo 3 55 35 

IIICiclo 4 100 20 

V Ciclo 4 90 40 

VII Ciclo 3 80 10 

IX Ciclo 3 100 16 
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1.1 Elementos de diversificación 
Los elementos principales de diversificación definidos por el Ministerio de Educación para orientar el 

PEI de la institución son: 

• Diagnóstico Situacional. 

• Estructura Curricular Básica. 

• Lineamiento de Política Curricular Regional. 

 

1.2 Misión 
Ser líder en la formación de profesionales competitivos de manera autogestionaria, empresarial y 

productiva, capacitados en el uso de tecnologías de última generación. 

 

1.3 Visión 

En cuanto a la visión del Instituto se espera lograr: 

• Capacitación permanente de formadores. 

• Implementación y equipamiento de acorde al avance tecnológico. 

• Coordinación permanente con instituciones locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

• Investigación educativa permanente. 

• Ejecución de proyectos productivos. 

De esta forma, el ISPP busca ser una institución líder en la formación de profesores competitivos; 

autogestionaria, empresarial y productiva con tecnología de punta; descentralizada con capacidades 

en relación a su entorno.  

El nivel de logro29 de esta visión es del 60%, lo cual se relaciona con un cambio de paradigmas 

permanente. 

 

1.4 Valores que orientan la educación primaria 
Dada la incidencia en la educación de emergencia, la coherencia entre la práctica educativa en 

educación primaria y los valores que la orientan se ha logrado en un 80%, siendo estos valores:  

- Autoestima 

- Respeto mutuo 

- Solidaridad 

- Confianza 

                                                 
29 Niveles de logro: Alto:  80% o más; Medio: 60% a 79%; Regular: 40% a 59%; Bajo: 39% o menos. 
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- Asertividad 

- Patriotismo 

- Lealtad 

- Honestidad 

- Identidad 

- Democracia 

 

1.5 Principios Pedagógicos 
Los principios pedagógicos que orientan la educación primaria son:  

- Principio Psicopedagógico, sustentado por los valores universales de los paradigmas del 

contructivismo, como son: David Ausubel, Jean Piaget, Vigotski, etc. Considerando la 

construcción de sus propios aprendizajes, principio de necesidad del desarrollo de la 

comunicación y el acompañamiento de los aprendizajes, principio de significatividad de los 

aprendizajes, principio de organización de los aprendizajes, principio de integralidad de los 

aprendizajes. 

- Principio Psicológico, existe la necesidad de tener en cuenta el estado psicológico emocional 

de las personas para la realización de los aprendizajes de los educandos. 

- Principio pedagógico, la historia de la pedagogía nos muestra los avances de la ciencia y su 

desarrollo en la educación. Por lo tanto la pedagogía como ciencia es un eje fundamental 

en el desarrollo de la persona, su historia y sus aportes han construido una pedagogía de 

acuerdo a la realidad. 

 

La coherencia entre estos principios y la práctica educativa en educación primaria ha alcanzado un 

70% de logro, dado que estos principios se aplican como sustento de la práctica educativa para el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 

1.6 Objetivos estratégicos del PEI 
- Desarrollar diferentes actividades que impulsen el liderazgo institucional. 

- Estar permanentemente capacitados para enfrentar los retos de la pedagogía y los cambios 

educativos. 

- Normar las diferentes acciones y gestión administrativa y pedagógica con una visión a largo 

plazo, considerando la evaluación, acreditación y certificación como retos permanentes. 

- Involucrar a los agentes de la comunidad educativa del Pedro Monge, considerando la 

infraestructura y el desarrollo de las ciencias fundamentalmente. 

- Organizar cursos y eventos de carácter pedagógico en los diferentes niveles. 
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Estos objetivos, inmersos en los contenidos transversales y en el PEI con la visión de acreditar la 

institución, se logran en un 60% según la información obtenida.  

 

1.7 Gestión de la educación primaria 
La Organización funciona según niveles y especialidades para desarrollar pedagogías de acuerdo a 

las diferentes características.  

Gracias a la existencia de la coordinación permanente en las diferentes organizaciones e instancias 

educativas se ha logrado en un 80%. 

 

En cuanto a Recursos la institución cuenta con recursos humanos y materiales para la proyección y 

organización de diferentes eventos.  

Debido al déficit con el Sistema de Control Económico de las Instituciones por la Dirección Regional 

de Educación de Junín se ha logrado un 60%. 

 

En lo referente al Monitoreo se realiza seguimiento opinado y no opinado (Con previo aviso y sin 

previo aviso), para la verificación de la calidad educativa en los diferentes programas y actividades 

que se realizan.  

Se ha logrado un 70% de la eficiencia de la gestión con respecto al monitoreo existiendo la 

necesidad de mejorar la calidad educativa. 

 

2. La informática en la institución 
La sala de computadores se ha utilizado para: 

• -Curso de Extensión Educativa y convenios con institución para la capacitación en 

informática. 

• Talleres de comunicación e informática a los alumnos de la institución en forma 

permanente. 

• Cursos de actualización Pedagógica a los docentes de la misma institución. 

• Trabajos grupales en la realización de diferentes eventos. 

 

En cuanto al nivel de alfabetismo informático en profesores se puede considerar Alto como lo 

muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 51. Alfabetismo informático en profesores de primaria 
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3. Necesidades y problemáticas identificadas  
Dadas las condiciones descritas y la información obtenida en el levantamiento de necesidades, es 

posible identificar las siguientes problemáticas a nivel institucional: 

- Déficit económico reflejado en pocos recursos. 

- Problemas de salud. 

- Problemas en la integración de la institución al trabajo educativo. 

- Falta de identidad cultural positiva en relación al desarrollo comunal: autoridades 

descuidadas en el avance de la ciencia y tecnología. 

- Falta de apoyo permanente a los centros educativos por parte de la municipalidad. 

- No hay convenios que permitan a las instituciones educativas aprovechar los diferentes 

recursos de la comunidad en beneficio de la cultura educativa. 

 

Para complementar la anterior información, el siguiente es el árbol de problemas realizado por los 

participantes en el proyecto, a partir de las principales problemáticas institucionales: 

 

 

Porcentaje de profesores de primaria que 
manejan herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, 
graficador, base de datos). 

Porcentaje de profesores que sabe navegar por 
Internet. 

80% 80% 
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Cuenta con 
documentos y 

estructuras diversas  
y desorganizadas en 

los diferentes  
niveles y 

especialidades en 
formación docente 

Aplicación 
inadecuada a la 
realidad y la 
competitividad 
educativa 

Escasa contextualización  a 
los contenidos transversales 
y las demandas internas y 
externas educativas 

Carencia de un 
diagnóstico 
situacional 
adecuado a la 
realidad para la 
aplicación de los 
programas 
curriculares 

La 
estructura 
curricular

Capacitaciones 
continuas para 
mejorar los márgenes 
de errores en relación 
al logro de la calidad 
educativa 

Aplicación de 
diferentes técnicas en 
proceso de la 
diversificación 
curricular 
considerando la 
realidad social, 
económica y cultural
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4. Oportunidades y Fortalezas  
Sobre los saberes y quehaceres del municipio que pueden considerarse importantes para el 

mejoramiento educativo o cultural en la región se mencionan: 

• Construcción de ambientes para la biblioteca en convenio con la municipalidad. 

• Auspicios a diferentes eventos culturales y educativos a favor de la formación en servicio. 

• Utilización de los diferentes locales de la municipalidad para ejecución de eventos y tareas 

educativas en forma permanente. 

 

A continuación se presentan las iniciativas locales ofrecen programas con fines de mejoramiento 

educativo o cultural en la región: 

Nombre Breve Descripción Estado actual Resultados 

Congreso de Ciencia 
Tecnología 
 

Congreso Regional Ciencia, 
Tecnología y Ecología dirigido a 
docentes y alumnos. 

 
Por empezar 

 
30/04/04 

 
Formación en Servicio 

Cursos y Talleres de Actualización 
Pedagógica. 

 
En curso 

 
04/04/04 

Innovaciones 
pedagógicas 

Proyectos de Desarrollo 
Institucional Pedagógico. 

Por empezar 06/05/04 

Convenios educacionales Con Centros educativos, colegios e 
instituciones. 

Por empezar 04/04/04 

 

Entre los aspectos positivos resaltados, que pueden ser el punto de partida para contrarrestar las 

necesidades identificadas se encuentran: 

• Capacitación permanente en Servicio con estrategias educativas.  

• Realización de diferentes convenios para la ejecución de eventos y acciones educativas en 

forma permanente. 

• Cuenta con profesionales capacitados en las diferentes especialidades y áreas de trabajo 

educativo. 

• Cuenta con una biblioteca y una infraestructura acordes a las necesidades y avances de la 

ciencia y cultura. 

• Cuenta con los servicios básicos en relación a los materiales para la realización de 

diferentes talleres de formación educativa. 

 

A nivel de soluciones se plantea la utilización de los ejes curriculares para poder dar las alternativas 

de solución; contrarrestar los contenidos transversales nacionales y locales en forma permanente;  

y diversificar la Estructura Curricular Básica Nacional de acuerdo al contexto social, cultural y 

económico.  
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5. Proyectos culturales 
Tomando en cuenta los problemas educativos y comunitarios detectados anteriormente, se 

proponen los siguientes proyectos educativos y culturales apoyados con informática que valdría la 

pena emprender para atender necesidades identificadas. 

 

- Dirigidos a profesores en formación 

Proyecto 1  
Nombre Navegando en Internet 
Objetivo general 
 

Proporcionar a los estudiantes el servicio de Internet 
para obtener información de punta. 

Breve descripción Capacitación al 100% a los alumnos para poder tener 
acceso a Internet. 

Beneficiarios  El 100% de los alumnos del ISPP “PMC” de Jauja. 
Recursos necesarios Máquinas de última generación y suficientes para 

todos los alumnos y docentes. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Todos los alumnos de la institución. 
Alumnos de otros Centros Educativos previo convenio.

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Organizando un horario de atención. 

 

- Dirigidos a Profesores 

Proyecto 2 
Nombre Afianzando el uso de los TICs. 
Objetivo general Capacitación y auto capacitación para mejorar la calidad 

profesional. 
Breve descripción 
 

Firma de convenio con instituciones que ofertan 
computación. 
Asistencia a cursos de capacitación sobre informática. 

Beneficiarios  40 profesores del ISPP “PMC” Jauja. 
Recursos necesarios Máquinas de última generación. 

Programas educativos. 
Participantes dentro y fuera de la escuela 
(Teniendo en cuenta los saberes y 
oportunidades con que cuenta el 
municipio). 

Todos los docentes beneficiarios. 

¿Cómo se puede utilizar la sala de 
innovación pedagógica para apoyar este 
proyecto? 

Teniendo en cuenta las horas no lectivas de cada 
formador. 
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7.6 Tablas datos profesores  
-Género 
 

Género 
Región   Mujeres Hombres Total 

Frecuencia 2 8 10 
% 20 80 100,0% 

Oxapampa % of Total 3,5% 14,0% 17,5% 
Frecuencia 7 3 10 

% 70 30 100,0% Cerro de 
Pasco % of Total 12,3% 5,3% 17,5% 

Frecuencia 11 10 21 
% 52,4 47,6 100,0% 

Pucallpa % of Total 19,3% 17,5% 36,8% 
Frecuencia 14 2 16 

% 87,5 12,5 100,0% 
Huancayo % of Total 24,6% 3,5% 28,1% 

Frecuencia 34 23 57 
Total % 59,6 40,4 100,0% 

 
- Procesador de Texto 
 

Procesador de Texto 
Región   Malo Regular Bueno Excelente Total 

Frecuencia   1 4 5 10 

%  0 10 40 50 100,00% 

Oxapampa % of Total   1,80% 7,00% 8,80% 17,50% 

Frecuencia  2 3 5   10 
%  20 30 50 0 100,00% Cerro de 

Pasco % of Total 3,50% 5,30% 8,80%   17,50% 

Frecuencia 3 11 7   21 
% 14,3 52,4 33,3 0 100,00%

Pucallpa % of Total 5,30% 19,30% 12,30% 36,80%
Frecuencia 1 8 6 1 16 

% 6,3 50,0 37,5 6,3 100,00%
Huancayo 

% of Total 1,80% 14,00% 10,50% 1,80% 28,10%
Frecuencia 6 23 22 6 57Total  

% 10,5 40,4 38,6 10,5 100,00%
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- Hoja de Cálculo 
 

H. Cálculo 
Región   Malo Regular Bueno Excelente Total 

Frecuencia   1 8 1 10 

% 0 10 80 10 100,0% 

Oxapampa % of Total 0 1,8% 14,3% 1,8% 17,9% 

Frecuencia 2 6 2   10 

%  20 60 20 0 100,0% Cerro de 
Pasco % of Total 3,6% 10,7% 3,6%   17,9% 

Frecuencia 7 11 2   20 

% 35 55 10 0 100,0% 
Pucallpa % of Total 12,5% 19,6% 3,6%   35,7% 

Frecuencia 6 8 2   16 

% 37,5 50 12,5 0 100,0% 

Huancayo % of Total 10,7% 14,3% 3,6%   28,6% 
Frecuencia 15 26 14 1 56 

Total % 26,8 46,4 25,0 1,8 100,0% 
 
- Graficador 
 

Graficador 
Región   Malo Regular Bueno Excelente Total 

Frecuencia   2 5 3 10 
% 0 20 50 30 100,0% 

Oxapampa % of Total   3,6% 9,1% 5,5% 18,2% 

Frecuencia 4 5 1   10 

% 40 50 10 0 100,0% Cerro de 
Pasco % of Total 7,3% 9,1% 1,8%   18,2% 

Frecuencia 7 10 3   20 

% 35 50 15 0 100,0% 

Pucallpa % of Total 12,7% 18,2% 5,5%   36,4% 

Frecuencia 10 5     15 
% 66,7 33,3 0 0 100,0% 

Huancayo % of Total 18,2% 9,1%     27,3% 
Frecuencia 21 22 9 3 55 

Total % 38,2 40 16,4 5,5 100,0% 
 
- Internet 
 

Internet 
Región   No Sí Total 

Frecuencia   10 10 Oxapampa 
% 0 100 100,0% 
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 % of Total   17,5% 17,5% 
Frecuencia 2 8 10 

% 20 80 100,0% Cerro de 
Pasco % of Total 3,5% 14,0% 17,5% 

Frecuencia 11 10 21 
% 52,4 47,6 100,0% 

Pucallpa % of Total 19,3% 17,5% 36,8% 
Frecuencia 3 13 16 

% 18,8 81,3 100,0% 
Huancayo % of Total 5,3% 22,8% 28,1% 

Frecuencia 16 41 57 
Total % 28,1 71,9 100,0% 

 
- Correo electrónico 
 

Correo 
Región   No Sí Total 

Frecuencia   10 10 

% 0 100 100,0% 

Oxapampa % of Total   17,5% 17,5% 
Frecuencia 7 3 10 

% 70 30 100,0% Cerro de 
Pasco % of Total 12,3% 5,3% 17,5% 

Frecuencia 13 8 21 
% 61,9 38,1 100,0% 

Pucallpa % of Total 22,8% 14,0% 36,8% 
Frecuencia 5 11 16 

% 31,3 68,8 100,0% 
Huancayo % of Total 8,8% 19,3% 28,1% 

Frecuencia 25 32 57 
Total % 43,9 56,1 100,0% 

 
- Consulta información 
 

Consulta 
Región 

  
No Sí Total 

Frecuencia   10 10 

% 0 100 100,0% 

Oxapampa % of Total   17,5% 17,5% 
Frecuencia 2 8 10 

%  20 80 100,0% Cerro de 
Pasco % of Total 3,5% 14,0% 17,5% 

Frecuencia 13 8 21 
%  61,9 38,1 100,0% 

Pucallpa % of Total 22,8% 14,0% 36,8% 
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Frecuencia 3 13 16 
%  18,8 81,3 100,0% 

Huancayo % of Total 5,3% 22,8% 28,1% 
Frecuencia 18 39 57 

Total %  31,6 68,4 100,0% 
 
- Chat 
 

Chat 
Región   No Sí Total 

Frecuencia   10 10 
%  0 100 100,00% 

Oxapampa % of Total   17,50% 17,50% 
Frecuencia 6 4 10 

%  60 40 100,00% Cerro de 
Pasco % of Total 10,50% 7,00% 17,50% 

Frecuencia 16 5 21 
%  76,2 23,8 100,00% 

Pucallpa % of Total 28,10% 8,80% 36,80% 
Frecuancia 12 4 16 

%  75,0 25,0 100,00% 
Huancayo % of Total 21,10% 7,00% 28,10% 

Frecuencia 34 23 57 
Total %  59,6 40,4 100,00% 

 
- Foros virtuales 
 

Foros 
Región   No Si Total 

Frecuencia 5 5 10 
% 50 50 100,00% 

Oxapampa % of Total 8,80% 8,80% 17,50% 
Frecuencia 10   10 

% 100 0 100,00% Cerro de 
Pasco % of Total 17,50%   17,50% 

Frecuencia 19 2 21 
%  90,5 9,5 100,00% 

Pucallpa % of Total 33,30% 3,50% 36,80% 
Frecuencia 14 2 16 

%  87,5 12,5 100,00% 
Huancayo % of Total 24,60% 3,50% 28,10% 

Frecuencia 48 9 57 
Total %  84,2 15,8 100,00% 

 
- Descargar archivos 
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Descargar Archivos 
Región   No Si Total 

Frecuencia   10 10 
% 0 100 100,00% 

Oxapampa % of Total   17,50% 17,50% 
Frecuancia 4 6 10 

% 40 60 100,00% Cerro de 
Pasco % of Total 7,00% 10,50% 17,50% 

Frecuencia 17 4 21 
% 81 19 100,00% 

Pucallpa % of Total 29,80% 7,00% 36,80% 
Frecuencia 11 5 16 

% 68,8 31,3 100,00% 
Huancayo % of Total 19,30% 8,80% 28,10% 

Frecuencia 32 25 57 
Total % 56,1 43,9 100,00% 

 

7.7 Instrumento de caracterización profesores 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROFESORES PARTICIPANTES 
 
Este instrumento busca obtener información de los profesores que hacen parte del 
proyecto CAPTIC a nivel pedagógico y tecnológico. Esta información es 
fundamental para la caracterización de los actores del proyecto por lo que le 
solicitamos la mayor sinceridad en la información requerida. 
Gracias por su colaboración. 
 
I. Datos básicos: 
 

9. Nombre    _______________________________________ 

10. e mail   _______________________________________ 

11. Región   _______________________________________ 

12. Institución   _______________________________________ 

13. Municipio   _______________________________________ 

14. Dirección Residencia _______________________________________ 

15. Teléfono Residencia _______________________________________ 

II. Uso de la informática 
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1. Usted considera que su nivel de manejo de las siguientes herramientas de 
productividad es30: (marcar con una X el nivel correspondiente). 

Escala 
Excelente:  Domina la herramienta y sabe manejar prácticamente todas sus 
funciones. 
Bueno:  Maneja la herramienta en la mayoría de sus funciones. 
Regular:  Maneja las funciones básicas de la herramienta. 
Malo:   No conoce o no sabe manejar la herramienta. 
 

 Excelente Bueno Regular Malo 
Procesador de texto 
(Ej. Word) 

    

Hoja de cálculo 
(Ej: Excel) 

    

Graficador  
(Ej. Paint Brush) 

    

 
2. Sabe navegar por Internet?   Sí ___    No ___ 
 
En caso de haber contestado Sí, ¿para qué lo utiliza?  
(marcar con una X el o los usos correspondientes) 
 

Correo 
electrónico 

Consulta de 
información 

Chat Foros Descargar 
archivos 

Otros (¿cuáles?) 

      
 
 

 
3. ¿Cómo utiliza la informática para apoyar su práctica docente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Práctica Docente 
 

                                                 
30   
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1. Por favor describa a continuación una actividad que haya realizado con sus 
alumnos y que usted considere que fue exitosa: 
 
1.1 Objetivo: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
1.2 Grado en el que realizó la actividad:   _____________________ 
1.3 Número de alumnos que participaron:   _____________________ 
1.4 Descripción de la actividad   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Según su experiencia, ¿cuál o cuáles cree que fueron los factores claves que 
determinaron el éxito de la actividad? 
 
 
 
 
 
 
2. Por favor describa a continuación una actividad que haya realizado con sus 
alumnos y que usted considere que NO fue exitosa: 
 
2.1 Objetivo: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2.2 Grado en el que realizó la actividad:   _____________________ 
2.3 Número de alumnos que participaron:  _____________________ 
2.4 Descripción de la actividad   
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2.5 Según su experiencia, ¿cuál o cuáles cree que fueron los factores claves que 
obstaculizaron el logro del objetivo de la actividad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por su ayuda. 

7.8 Información Caracterización profesores (Archivo Excel anexo) 
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7.9 Tablas Alfabetismo Informático 
 
 

% Alumnos % Profesores 
Región Institución Tipo Secciones

Herr.Productividad Internet 
Promedio

Herr.Productividad Internet 
Promedio

ISPP “Gamaniel Blanco Murillo”           25,7 35,0 30,3 
Nuestra Señora del Carmen Femenina 8 9,5 2,2 5,8 3,0 3,0 3,0 
Ricardo Palma Mixta 12 1,7 1,5 1,6 80,0 20,0 50,0 

Pasco 

      5,6 1,8   36,2 19,3   
ISPP Fray Angel José Azagra Murillo           10,0 5,0 7,5 
Libertador Mariscal Castilla Mixta 5 15,0 1,3 8,1 60,0 50,0 55,0 
Remigio Morales Bermúdez  Mixta 6 6,7 0,0 3,3 55,0 30,0 42,5 

Oxapampa 

      10,8 0,6   41,7 28,3   
Francisco Bolognesi Mixta 26 40,0 5,0 22,5 20,0 5,0 12,5 
Heroínas Toledo Mixta 6 5,0 3,3 4,2 50,0 80,0 65,0 
La Asunción Mixta 14       26,0 26,0 26,0 
María Auxiliadora Femenina 6       20,0 20,0 20,0 
ISPP Pedro Monge            80,0 80,0 80,0 

Huancayo 

      22,5 4,2   39,2 42,2   
Alfredo Vargas Guerra Mixta 30 25,0 5,0 15,0 40,0 10,0 25,0 
Coronel Pedro Portillo  Mixta 46 1,0 0,0 0,5 3,0 2,0 2,5 
I.S.P.P. Horacio Zeballos Gámez            100,0 50,0 75,0 
Fusión Agropecuario Mixta 42 0,0 6,7 3,3 20,0 20,0 20,0 
El Arenal – CEMBA Mixta 40 0,0 0,0 0,0 2,0 10,0 6,0 

Ucayali 

      6,5 2,9   33,0 18,4   
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7.10 Tabla información sobre necesidades identificadas 
 

  
Uso 

Informática Entorno Social Desempeño 
Estudiantes Currículo Recursos 

Pasco 6 17 4 17 2 
% 37,5 39,5 11,1 22,1 13,3 

Oxapampa 2 11 7 6 4 
% 12,5 25,6 19,4 7,8 26,7 

Huancayo 5 9 7 20 3 
% 31,3 20,9 19,4 26,0 20,0 

Pucallpa 3 6 18 34 6 
% 18,8 14,0 50,0 44,2 40,0 

 

7.11 Correlaciones Necesidades (Archivo Excel anexo) 
 

7.12 Necesidades y proyectos comunes 
 
Esta tabla muestra las necesidades identificadas y los objetivos de los proyectos propuestos para 

contrarrestarlas. Las celdas que contienen las palabras “Sin proyecto” corresponden a las regiones 

que comparten esa necesidad pero no enunciaron ningún proyecto al respecto. Las celdas en 

blanco corresponden a las de las regiones que no presentaron esa necesidad. 
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Tipo 

Necesidad 
Necesidades Cerro de 

Pasco 
Oxapampa Huancayo Pucallpa 

 
 
Bajo nivel de alfabetismo informático en 
alumnos y profesores. 

 
 
 

SIN PROYECTO 

Para 
Comunidad 
Educativa: 
Implementar el 
aula de 
innovación 
pedagógica. 

Para Comunidad 
Educativa: Capacitación 
en informática educativa. 
Para estudiantes: 
Analizar las ventajas que 
nos ofrece una PC 
conectada a internet. 

 
 
 

SIN PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso 
informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desconocimiento en el uso y manejo de las 
TICs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN PROYECTO 

Para 
profesores en 
formación: 
Capacitar a los 
alumnos del 
ISPP FAJAM en 
Informática 
Educativa para 
el uso y manejo 
de las TICs. 

 Para estudiantes: Conocer el 
computador y sus partes; 
aprender a manejar TICs; 
aprender a bajar información de 
internet; realizar clases con 
apoyo de multimedia; integrar 
las tecnologías de la 
información y comunicaciones 
en el proceso de aprendizaje; 
articular las mismas en el 
currículo; organizar las 
vacaciones útiles con 
programas de apropiación de 
las TICs en los jóvenes para 
mejorar su aprendizaje en un 
área del saber humano. 
Para profesores: Desarrollar 
habilidades y destrezas en el 
uso de las TIC en sus clases y 
aprender a navegar en internet 
para estar actualizados en lo 
pedagógico y cultural. 
Para comunidad educativa: 
Conocimiento y uso de la 
computadora. 
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Limitaciones en el acceso a Internet. SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO  

Sala y recursos informáticos subutilizados SIN PROYECTO  SIN PROYECTO SIN PROYECTO 

 
Tipo 

Necesidad 
Necesidades Cerro de Pasco Oxapampa Huancayo Pucallpa 

 
 
 
Pérdida de valores 

Para comunidad educativa:  
Realizar charlas y debates sobre el 
cultivo de los valores a nivel de los 
docentes. Reflexionar sobre las 
opiniones que la comunidad tiene 
sobre los valores practicados por 
los docentes. 

 
 

SIN PROYECTO 

Para comunidad 
educativa:  
Impulsar el desarrollo de 
nuestra sociedad 
considerando los valores 
positivos. 

 
 

SIN PROYECTO 

 
 
 
 
Desnutrición 
infantil 

Para comunidad educativa: 
Reconocer el valor nutritivo de los 
alimentos de nuestra Región. 
Realizar concursos gastronómicos 
utilizando los alimentos nutritivos 
de nuestra Región. Fomentar el 
cultivo de los alimentos oriundos y 
nutritivos de nuestra Región. 

Para profesores y 
estudiantes: 
Los docentes aprenderán 
a criar animales 
domésticos en sus 
hogares. Se informará 
sobre el valor nutricional 
que tienen cada uno de 
estos. 

  

 
Contaminación 
Ambiental 

 
SIN PROYECTO 

 
 

Para comunidad 
educativa: Elaboración de 
afiches para contrarrestar la 
contaminación. 

 
SIN PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorno 
social 

 
 
Falta de 
comunicación 
entre padres e 
hijos 

 
 

 
SIN PROYECTO 

 Para padres de familia y 
estudiantes: Facilitar y 
mejorar la comunicación y 
entendimiento entre los 
padres e hijos, para 
fortalecer la unidad familiar 
desde los valores cristianos 
y franciscanos. 

 
 
 

SIN PROYECTO 
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Violencia y 
desintegración familiar 

Para comunidad educativa: 
Concienciar mediante sociodramas 
y observación de videos sobre la 
violencia familiar. Realizar marchas 
en la comunidad buscando la 
unidad familiar. Obtener 
información sobre instituciones 
que defienden los derechos de la 
familia. 

 
 
 
 

SIN PROYECTO 

 
 
 
 

SIN PROYECTO 

 
 
 
 

SIN PROYECTO 

Crecimiento del 
pandillaje juvenil. 

SIN PROYECTO SIN PROYECTO   

Problemas de salud SIN PROYECTO  SIN PROYECTO  

 

Falta de identidad 
cultural 

 SIN PROYECTO SIN PROYECTO  
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Tipo 

Necesidad 
Necesidades Cerro de Pasco Oxapampa Huancayo Pucallpa 

 
 
 
Falta de hábitos de la lectura 

 
 
 

SIN PROYECTO 

 Para estudiantes: 
Promover en la 
Comunidad 
Asuncionista el hábito 
de lectura. 

Para comunidad 
educativa: Clases de 
multimedia para despertar el 
interés en la comprensión 
lectora. 
Para estudiantes: 
A través de las TICs se 
impulsará la comprensión 
lectora. 

 
 
Bajo rendimiento académico 

 
 

SIN PROYECTO 

 
 

SIN PROYECTO 

 
 

SIN PROYECTO 

Para estudiantes: 
Leer y comprender textos 
sencillos; Clasificar objetos 
por su forma, tamaño y 
color. 

 
 
Poco interés y motivación en los alumnos 

  
 
 

SIN PROYECTO 

Para estudiantes: 
Incentivar a los 
alumnos en las 
diversas áreas, con la 
presentación de aulas 
virtuales para un 
mejor aprendizaje. 

 
 
 

SIN PROYECTO 

Falta de hábitos de estudio SIN PROYECTO  SIN PROYECTO SIN PROYECTO 
Baja Autoestima   SIN PROYECTO SIN PROYECTO 
Dificultad en el proceso de aprendizaje  SIN PROYECTO  SIN PROYECTO 
Altos índices de mortalidad académica SIN PROYECTO   SIN PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño 

Escasa motivación y capacitación del niño 
para el trabajo productivo 

  SIN PROYECTO SIN PROYECTO 

 
 
 
 
 



Informe de Necesidades proyecto CAPTIC 

 184

 
Tipo 

Necesidad 
Necesidades Cerro de Pasco Oxapampa Huancayo Pucallpa 

 
 
 
 
 
Falta de práctica de valores. 

 
 
 
 
 

SIN PROYECTO 

  
 
 
 
 

SIN PROYECTO 

Para estudiantes: 
Incentivar la practica diaria 
de valores en los niños y 
niñas; aprender a poner en 
practica los valores con la 
práctica de las TIC. 
Para comunidad 
educativa: Cultivar y 
generar conciencia de 
cambio de conducta en los 
docentes y en su vida, para 
ser ejemplos. 

Indiferencia de padres de familia SIN PROYECTO  SIN PROYECTO SIN PROYECTO 
Descontento en la rutina laboral de los 
docentes 

SIN PROYECTO  SIN PROYECTO SIN PROYECTO 

Falta de consenso para la toma de 
decisiones. 

 SIN PROYECTO  SIN PROYECTO 

Dificultades para el trabajo en equipo. SIN PROYECTO   SIN PROYECTO 
Falta capacitación docente.   SIN PROYECTO SIN PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Currículo 

Desarticulación entre la realidad educativa y 
la investigación. 

SIN PROYECTO SIN PROYECTO   
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Dificultades en los procesos comunicativos 

Para profesores en 
formación:  
Cada alumno y/o 
equipo de prácticas 
crea su correo 
electrónico para 
informar, consultar, 
levantar propuestas 
continuamente sobre 
las acciones y 
actividades 
relacionadas con su 
práctica profesional 
docente; a fin de ser 
acompañado y 
monitoreado por el 
formador de práctica. 

   
 
 
 
 
 

SIN PROYECTO 

Incoherencia entre la teoría y la práctica 
pedagógica. 

SIN PROYECTO  SIN PROYECTO  

 

Situación económica precaria de los 
estudiantes. 

 SIN PROYECTO  SIN PROYECTO 

Recursos económicos insuficientes SIN PROYECTO  SIN PROYECTO SIN PROYECTO 
Falta de mobiliario SIN PROYECTO   SIN PROYECTO 
Infraestructura insuficiente SIN PROYECTO  SIN PROYECTO  

 
Recursos 

Falta de materiales audiovisuales.   SIN PROYECTO SIN PROYECTO 
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Tipo 

Necesidad 
Cerro de Pasco Oxapampa Huancayo Pucallpa 

Para comunidad educativa: Orientar en 
forma adecuada y científica el desarrollo 
de la sexualidad en los diferentes estadios 
de la infancia y la niñez. 

Para comunidad educativa: 
Implementar un laboratorio de 
idiomas, haciendo uso de las 
computadoras y los medios que 
ofrecen los servidores y cd 
interactivos especializados en la 
enseñanza del Inglés y crear 
materiales para la enseñanza de la 
lengua local. 

Para comunidad educativa: 
Difundir el uso de las nuevas 
tecnologías aplicadas en el trabajo 
pedagógico en el Centro Educativo 
con sus hijos. 

 

Para comunidad educativa: Bajar 
historias de acciones donde la 
participación de grupos humanos hizo 
posible el logro de sus objetivos (ej:. 
Revolución Francesa). Realizar proyectos 
que permitan lograr la participación de 
todos los alumnos con un determinado 
objetivo. (ej: Participación en eventos 
musicales). 

 Para padres de familia: Facilitar 
información actual sobre manejo 
de cultivos y plantas. 

 

  Para profesores: Optimizar los 
datos de la evaluación para tener 
un buen manejo de la información.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin 
necesidad 
asociada 

  Para estudiantes: Integrar los 
saberes trabajados en aula con las 
nuevas tecnologías para 
desarrollar aprendizajes 
verdaderamente significativos. 
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  Con la guía de los docentes las 
alumnas ingresan a la red con el 
propósito de investigar y ahondar 
los temas trabajados en el aula 
con el fin de socializar la 
diversidad de descubrimientos y 
enriquecer de forma activa la 
experiencia educativa que se 
procesa. 

 

  Las niñas abren su correo 
electrónico y entran en contacto 
con otros niños a nivel nacional y 
mundial para desarrollar 
mecanismos de comunicación que 
favorezcan el conocimiento y las 
relaciones interpersonales, 
favoreciendo la riqueza de toda la 
experiencia educativa al 
compartirla. 

 

 

  Para profesores en formación: 
Capacitación al 100% de los 
alumnos para poder tener acceso 
a Internet. 

 

 
 



ANEXO 4.  
PARTICIPANTES POR INSTITUCIÓN EN PROYECTOS COLABORATIVOS LOCALES 

 
N° ZONA INSTITUCION 

EDUCATIVA 
TEMA GRADOS / ALUMNOS TOTAL 

ALUMNOS 
1 Pasco Ricardo Palma Nuestras Familias 1° B   36  

3° B   40  
4° B   32  
5° A   31  

149 

2 Pasco Nuestra Señora 
del Carmen 

Salvemos el Agua 2°  A   36 
3°  A   24 
4°  B   26 
5°   B  36 

120 

3 Pasco ISPP Gamaniel 
Blanco Murillo 

Producción de Material 
Informático Educativo 

38  VIII ciclo 
42   IX ciclo 

80 

4 Oxapampa Mariscal Castilla Formando Niños y Niñas 
responsables y perseverantes en 
un escenario de armonía 

2 ° A      35 
3°  A      35 

70 

5 Oxapampa María 
Auxiliadora 

Nos gusta Leer  Nuestras 
Creaciones 

1°   A   35 
2°   A   35 
3°   A   35 

105 

6 Oxapampa Remigio Morales 
Bermúdez 

Productos de Nuestra Localidad 2°   A    40 
3°   A     40 

80 

7 Oxapampa ISSP Fray Azagra 
Murillo 

Mitos y Leyendas del Valle de 
Pichis-Palcazú 

40   I ciclo 
17  III ciclo 
20  V ciclo 
Educación Primaria 
Bilingüe Intercultural 

105 



 
N° ZONA INSTITUCION 

EDUCATIVA 
TEMA GRADOS / ALUMNOS TOTAL 

ALUMNOS 
8 Junín Asunción Mejorando la Comprensión 

Lectora 
3°  74  74 

9 Junín Heroínas Toledo Superando los Problemas 
Familiares 

1°    40 
2°    40 
3°    40 
4°    40 
5°    40 

200 

10 Junín Francisco 
Bolognesi 

Reciclando la Basura 1° A,B,C,D 
2° A,B,C,D 
3° A,B,C,D 
4° A,B,C,D 

640 

11 Junín ISPP Teodoro 
Peñaloza 

Construyendo Nuestra Carpeta 
Practica  

X ciclo 40 

12 Ucayali Alfredo Vargas 
Guerra 

Elaboración Tecnológica de 
Productos de Confitería 

6°  secciones A, B, C ,D, 
E 

175 

13 Ucayali Agropecuario Comprensión Lectora 6° A 40 
14 Ucayali Aplicación 

Horacio Zeballos 
Gamez 

Hábitos de Higiene 1°   A  35 
2°  A   34 
4°  A   30 
6°  A   35 

134 

15 Ucayali El Arenal 
(CEMBA) 

Comprensión Lectora 2°    40 
4°    35 
6°    40 

115 

16 Ucayali Coronel Portillo Practicando la Comprensión 
Lectora 

4°   40 
5°   40 
6°   40 

120 

 



ANEXO 5. INSTRUMENTO PARA MEDIR ACTITUDES 
HACIA EL USO DE TICS EN ESTUDIANTES 

 

Datos personales 

 

¿Cómo te llamas?  ___________________________________ 

 

¿Cuántos años tienes?  ______________ 

 

¿En qué grado estás?  ______________ 

 

¿Cómo se llama tu colegio?   ___________________________________ 

 

¿Cómo se llama tu ciudad? _________________________________ 

 

¿Qué fecha es hoy?  _________________________________ 

 

¿Has usado computadoras? Sí ___   No ___ 

 

Si las has usado, ¿cómo las conociste? 

a. En tu casa  ___ 

b. En el colegio ___ 

c. Otro 
 ________________________ 

 

¿Para qué has usado la computadora? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 



 

INSTRUCCIONES 

 
Nos interesa conocer tu respuesta a las siguientes preguntas. Por favor marca con una X el 
cuadro correspondiente a tu respuesta. 
 
Por ejemplo: 

NADA  POCO ME ES 
INDIFERENTE

MUCHO MUCHÍSIMO

 

¿Te gusta jugar con tus amigos? 

 
Recuerda que no hay respuestas buenas ni malas, solamente queremos conocer lo que tú 
piensas sobre estos temas. 
 

 

 

1. ¿Aprender a usar computadoras 
es útil para tu futuro?  

 

2. ¿Es aburrido usar la 
computadora? 

 

3. ¿Cuando seas grande vas a 
necesitar las computadoras  para trabajar? 

      

NADA       
POCO

ME ES 
INDI-
FERE
NTE 

MUCHO MUCHÍ
SIMO 

          

          

          



      

 

 

 

4. ¿Te gustaría que te enseñaran a 
usar la computadora? 

 

5. ¿Usarías la computadora para 
hacer tus tareas? 

 

6. ¿Qué tan difícil es aprender a 
usar las computadoras? 

 

7. ¿Cuánto tiempo libre dedicarías 
a aprender a usar cada vez mejor la computadora? 

 

8. ¿Te daría sueño aprender a usar 
la computadora? 

 

9. ¿Si ves una computadora te dan 
ganas de usarla? 

 

10. ¿Prefieres jugar con una 
computadora que ver televisión? 

 

NADA       
POCO

ME ES 
INDI-
FERE
NTE 

MUCHO MUCHÍ
SIMO 

          

          

          

          

          

          

          



  

 

 

 

 

Estoy 
total-
mente 

de 
acuerdo

Estoy de 
acuerdo

Me es 
indi-

ferente

Estoy 
en des-
acuerdo 

Estoy 
total-
mente 

en  des-
acuerdo

 

1. Usando las computadoras puedo 
aprender más fácil 

 

2. Si por mi fuera nunca usaría 
computadoras.    

 

3. Es lo mismo saber o no saber 
usar la computadora. 

 

4. Las computadoras son para los 
adultos, no para los niños. 

 

5. Sólo la gente que vive en 
grandes ciudades necesita aprender a usar computadoras. 

 

6.  Si aprendo a manejar 
computadoras tendré mejores notas en la escuela. 

               

               

               

              

               

               

INSTRUCCIONES 

Ahora encontrarás una serie de oraciones sobre 
las que nos interesa saber si estás de acuerdo.  



Estoy 
total-
mente 

de 
acuerdo

Estoy de 
acuerdo

Me es 
indi-

ferente

Estoy 
en des-
acuerdo 

Estoy 
total-
mente 

en  des-
acuerdo

 

7. Si yo fuera Ministro de 
Educación haría que todos los niños del Perú aprendieran a usar 
computadoras. 

8. Si yo pudiera decidirlo, 
aprendería otras cosas que NO 
tengan que ver con usar la computadora. 

 

9. Todas las personas deberían 
saber usar computadoras. 

10. Aprender a usar 
computadoras NO es tan importante como aprender a leer y escribir. 

11. Prefiero que el profesor me 
explique con ayuda de la computadora. 

12. Cuando sea grande buscaré un 
trabajo en el que tenga que usar computadoras.  

 

13. Tener computadoras en el 
colegio no es bueno ni malo. 

14. Aprender a usar 
computadoras es perder el tiempo. 

15. Si en mis manos estuviera 
haría que todas las escuelas del Perú tuvieran computadoras. 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               



Estoy 
total-
mente 

de 
acuerdo

Estoy de 
acuerdo

Me es 
indi-

ferente

Estoy 
en des-
acuerdo 

Estoy 
total-
mente 

en  des-
acuerdo

 

16. En el futuro me gustaría 
seguir aprendiendo sobre 
computadoras. 

 

17. Las computadoras NO me 
dejan pensar por mí mismo/a. 

 

18. No voy a dedicar ningún 
esfuerzo a aprender a usar la computadora. 

 

19. Me da miedo usar 
computadoras porque de pronto 
se dañan. 

20. Aprender a usar la 
computadora es divertido. 

 

 

               

               

               

               

               

¡ TERMINASTE ! 
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1. Introducción 
El presente documento contiene los resultados obtenidos en la Encuesta de Actitudes frente a la 

Tecnología, aplicada a estudiantes de los centros educativos de las regiones de Oxapampa, Pasco 

y Huancayo2, participantes en el proyecto CAPTIC. 

Estos resultados corresponden a la comparación entre los dos momentos de evaluación (Línea de 

Base y Línea de Salida), con el fin de identificar el impacto del proyecto CAPTIC en cuanto a las 

actitudes frente al uso de TICs. 

El documento presenta inicialmente la caracterización de la población para luego mostrar los 

resultados a nivel general y a nivel de cruce con las variables de caracterización.  

2. Caracterización de los estudiantes 
Para el análisis de la información de actitudes de los estudiantes participantes en el proyecto 

CAPTIC, se tomaron los resultados de los estudiantes que aplicaron la prueba tanto en línea de 

base como en línea de salida. Estos estudiantes conforman un grupo de 397 personas cuyos datos 

se encuentran a continuación y que corresponden a tres de las cuatro regiones (se eliminaron los 

datos de Ucayali por cuanto hubo problemas al recopilar los datos de línea de salida, cuya 

autenticidad no fue clara). 

De los estudiantes que realizaron la prueba en los dos momentos de evaluación, se encontraban 

personas pertenecientes a 8 instituciones de las regiones de Huancayo, Oxapampa y Pasco, como 

lo muestra la siguiente tabla:  

Tabla 1. Número de estudiantes por institución 

Institución Frecuencia Porcentaje Región 

María Auxiliadora 47 11,84 Huancayo 
Francisco Bolognesi 57 14,36 Huancayo 
Heroínas Toledo 51 12,85 Huancayo 
La Asunción 49 12,34 Huancayo 
Libertador Mariscal Castilla 43 10,83 Oxapampa 
Remigio Morales Bermúdez 45 11,34 Oxapampa 
Ricardo Palma 47 11,84 Pasco 
Nuestra Señora del Carmen 58 14,61 Pasco 
Total 397 100   

 
                                                      

 

2 Los datos correspondientes a la región de Ucayali no fueron incluidos en este informe, dado que no fue 
posible corroborar la veracidad de la información enviada desde Pucallpa. 
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La distribución por región corresponde a 22.17% de Oxapampa (n=88), 26.45% de Pasco (n=105) y 

51.39% de Huancayo (n=204). Esta población presenta las siguientes características: 

El grupo está conformado por 64.23% niñas (n=255) y 35.77% niños (n=142). 

Con respecto a la edad, la mayor parte de la población está entre los 6 y 9 años (66.5%, n=264); 

32.24% (n=128) se encuentra entre 10 y 12 años y sólo el 1.26% (n=5) se encuentran entre 13 y 15 

años.  

Frente al grado de escolaridad de la población a la que se aplicó la prueba, 7.3% (n=29) se 

encuentran en grado primero, 21.16% (n=84) en segundo grado, 27.71% (n=110) en tercer grado, 

13.85% (n=55) en cuarto grado, 15.87% (n=63) en grado quinto, y 14.11% (n=56) en grado sexto. 

3. Resultados obtenidos en la encuesta de actitudes hacia   
las TICs  
Para conocer la actitud hacia el uso de las TICs de los estudiantes y sus variaciones a partir de su 

participación en el proyecto CAPTIC, se diseñó una encuesta que consta de 30 ítems frente a los 

cuales el estudiante debe expresar su respuesta en una escala Likert 3. Dichos ítems abordan 

aspectos relacionados con el uso de la informática en el cotidiano del niño y en la educación y su 

propósito consiste en registrar las actitudes de los niños frente al uso de computadores y frente al 

aprendizaje sobre informática.4 

Para la comparación de los resultados obtenidos se realizó una prueba de normalidad Kolmogorov – 

Smirnov para los 30 ítems evaluados en la encuesta (Anexo 6.2). Esta prueba determina si la 

distribución de los datos puede considerarse normal, permitiendo la aplicación de pruebas 

paramétricas, o si se considera necesaria la aplicación de pruebas no paramétricas de diferencia de 

medias. 

Una vez obtenida esta información, se aplicó una prueba Wilcoxon que permite la comparación de 

medias de dos muestras relacionadas (Anexos 6.3 y 6.4) que requieren pruebas no paramétricas. 

Adicionalmente, para la comparación de subvariables se utilizó la prueba Mann – Whitney para 

muestras no relacionadas (Anexo 6.5). 

                                                      

 

3 La encuesta permite abordar el tema de la informática desde dos clusters: Actitud frente al uso de 
computadoras- mide la aceptación del uso de las computadoras a nivel cognitivo, afectivo y conductual, 
teniendo en cuenta imaginarios, creencias, sentimientos y comportamientos frente a la tecnología. Actitud 
frente al aprendizaje sobre informática- mide la motivación y aceptación del iniciarse en el conocimiento del 
uso de computadoras desde los componentes cognitivo, afectivo y conductual. 

4  El formato de la encuesta de actitudes aplicada a los niños y niñas se encuentra en el Anexo 6.1. 
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A partir de estas pruebas, en los dos momentos de evaluación (línea de base y línea de salida) se 

encontraron los siguientes resultados5: 

Tabla 2. Promedios por Cluster 

 

Indicadores 

Rangos 

Teóricos 

Punto 

Medio 

Promedios 

Observados 

LB (Linea de 

Base) 

Promedios 

Observados 

LS (Línea de 

Salida) 

Cluster 1. Actitud frente al uso 

de computadoras 

14-70 42 57.95 58.42 

Cluster 2. Actitud frente al 

aprendizaje sobre informática-

14-70 42 55.86 56.52 

 

Según estos resultados, en los dos clusters el promedio obtenido es mayor al punto medio según 

los rangos teóricos definidos para el instrumento. A su vez, los resultados se ubicaron en las 

siguientes categorías: 

Tabla 3. Porcentajes por Cluster 

 

Indicadores 

Rango 

Teórico 

 

Categorías Teóricas 

 

Porcentajes 

Observados 

LB 

Porcentajes 

Observados 

LS 

Alto 52-70 81.36% 83.38% 
Medio 

33-51 
18.14% 16.62% 

 
Cluster 1. Actitud frente 
al uso de computadoras 

 
14-70 

Bajo 
14-32 

0.50% 0 

Alto 52-70 74.06% 84.13% 
Medio 

33-51 
25.69% 15.62% 

 
Cluster 2. Actitud frente 
al aprendizaje sobre 
informática 

 
14-70 

Bajo 
14-32 

0.25% 0.25% 

 

                                                      

 

5  Los resultados marcados con * presentan una diferencia significativa entre los dos momentos evaluados, con 
un p=0.05. 
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La actitud de los estudiantes hacia el uso de tecnología, es muy positiva en los dos momentos 

evaluados, según se observa en la tabla anterior en la que prácticamente no se presentan casos 

con un nivel correspondiente a actitud “Baja”. Por el contrario, los mayores porcentajes 

corresponden a una actitud “Alta”. 

Aunque, como se vio en la tabla 2, ninguno de los clusters mostró diferencias significativas entre los 

dos momentos de evaluación, para los dos clusters aumenta el porcentaje correspondiente a la 

categoría Alto y disminuyen los puntajes de categoría Medio, lo que muestra que la actitud es más 

positiva al final del proyecto, aunque no sea significativa la diferencia.  

En cuanto a los Porcentajes obtenidos a nivel del puntaje total de la prueba, se confirma la 

tendencia positiva de los resultados: 

Tabla 4. Promedio y Porcentajes Puntaje Total 

 

Indicadores 

Rango 

Teórico 

 

Categorías 

Teóricas 

 

Promedio 

Observado

LB 

Porcentajes 

Observados 

LB 

Promedio 

Observado 

LS 

Porcentajes 

Observados 

LS 

Altamente 
Positiva 

118-
140  

42.82%  44.33% 

Positiva 95-117 113.81 46.35% 114.93 51.39% 
Indiferente 74-94  10.33%  4.03% 
Negativa 51-73  0.50%  0.25% 

 
    
Puntaje 
Total 

 
 
28-140 

Altamente 
Negativa 

28-50  0  0 

 

En los resultados referentes al puntaje total, equivalente a la sumatoria de los puntajes obtenidos en 

los dos clusters de la prueba, se observa una diferencia entre los dos momentos de evaluación, 

siendo más alto el porcentaje correspondiente a una actitud “Positiva” en línea de salida.  

A su vez, aumentaron los porcentajes correspondientes a una actitud Altamente Positiva y Positiva, 

mientras que los porcentajes correspondientes a una actitud Indiferente o Negativa, disminuyeron  

en línea de salida. 

Estos resultados confirman la tendencia identificada en los dos clusters de la prueba, en los que se 

observa que la actitud de los estudiantes participantes en CAPTIC frente al uso de TICs es más alta 

al finalizar el proyecto. Sin embargo, en línea de base también se observan resultados muy 

positivos.  

Según esta información, la actitud de los estudiantes frente a las TICs era muy positiva, incluso sin 

haber iniciado el proyecto. Teniendo en cuenta que la población objetivo del proyecto son niños que 

en su mayoría no habían tenido ningún contacto con la tecnología, estos resultados demuestran que 
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existe una gran aceptación de la tecnología por parte de las nuevas generaciones (Rueda, R., 

Quintana, A. 2004). 

 

3.1 Diferencias significativas por pregunta de la encuesta 
 

Aunque a nivel de clusters no se encontraron diferencias significativas, como se vio en el numeral 

anterior, es posible determinar que al final del proyecto los estudiantes mostraron puntajes 

significativamente mayores en algunos ítems de la encuesta. Según estos resultados, los 

estudiantes participantes en CAPTIC mostraron mayor desacuerdo en línea de salida que en línea 

de base frente a: 

Si por mí fuera nunca usaría computadoras. (LB=3,95 LS= 4,1) 

Las computadoras son para los adultos, no para los niños. (LB=4,02 LS= 4,4) 

Sólo la gente que vive en grandes ciudades necesita aprender a usar computadoras. 

(LB=3,88 LS= 4,3) 

Aprender a usar computadoras NO es tan importante como aprender a leer y escribir. 

(LB=3,14 LS= 3,7) 

Las computadoras NO me dejan pensar por mí  mismo/a. (LB=3,53 LS= 3,8) 

Me da miedo usar computadoras porque de pronto se dañan. (LB=3,62 LS= 3,8) 

Adicionalmente los estudiantes dedicarían más tiempo libre a aprender a usar cada  

vez mejor la computadora. (LB=3,62 LS= 3,9) 

 

Por otra parte, algunas preguntas presentaron un decremento significativo. Según estos resultados, 

los estudiantes mostraron un promedio significativamente menor en línea de salida frente a los 

siguientes ítems: 

Usando las computadoras puedo aprender más fácil. (LB=4,52 LS= 4,4) 

Si yo fuera Ministro de Educación haría que todos los niños del Perú aprendieran a usar 

computadoras. (LB=4,49 LS= 3,8) 

Si yo pudiera decidirlo, aprendería otras cosas que NO tengan que ver con usar la 

computadora. (LB=3,53 LS= 3,2) 

Cuando sea grande buscaré un trabajo en el que tenga que usar computadoras. (LB=4,17 

LS= 4,0) 
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3.2 Cruces de variables y resultados de la encuesta de actitudes 

hacia las TICs  
Para complementar la información inicial se realizaron cruces entre las variables de caracterización 

y los promedios observados en los dos clusters y en el puntaje total. A continuación se presentan 

los  resultados de esos cruces: 

3.2.1 PROMEDIOS POR REGIÓN 

Tabla 5. Promedios por Región 

Puntajes Observados  

Región 

Huancayo  Oxapampa Pasco 

 

 

Indicadores 

 

 

Rangos Teóricos 

LB LS LB LS LB LS 

Alto 52-70 59.46 59.53 53.88 * 59.41 * 58.43 * 55.42 * 
Medio 33-51       

 
Cluster 1. 
Actitud frente 
al uso de 
computadoras 

 
14-70 

Bajo 14-32       

Alto 52-70 57.43 57.44  54.56 * 56.89 56.36 
Medio 33-51   50.99 *    

 
Cluster 2. 
Actitud frente 
al aprendizaje 
sobre 
informática 

 
14-70 

Bajo 14-32       

Altamente 
Positiva 

118-140       

Positiva 95-117 116.89 116.98 104.86 * 113.97 * 115.31 * 111.78 * 
Indiferente 74-94       
Negativa 51-73       

 
    
 
Puntaje 
Total 

 
 
 
28-140 

Altamente 
Negativa 

28-50 
      

 

Según estos resultados, en la región de Huancayo no se presentaron diferencias significativas en 

los dos momentos a diferencia de las regiones de Oxapampa y Pasco. En el caso de la primera, 

estas diferencias se presentan en los dos clusters y el puntaje total de la prueba, siendo en todos 

los casos más alto el promedio correspondiente a línea de salida. Estos resultados dan cuenta de 

una actitud que mejoró de manera importante en los niños de la región de Oxapampa, a partir de su 

participación en el proyecto CAPTIC. 

En cuanto a la región de Pasco, se encuentran de nuevo diferencias significativas, aunque la 

tendencia en este caso es negativa, presentándose promedios más bajos en línea de salida que en 
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línea de base para el cluster 1 y el puntaje total. Estos resultados señalan que a partir del proyecto, 

los niños participantes de la región de Pasco presentan una actitud frente al uso de TICs no tan 

positiva como la presentada al iniciar el proyecto. Sin embargo, cabe anotar que, a pesar de existir 

una disminución importante en los promedios, estos siguen siendo positivos en línea de salida y se 

ubican en la categoría Alto para los dos clusters y en Positivo para el puntaje total. Por otra parte, 

en esta región de Pasco no se presentó una diferencia significativa en lo referente a la actitud frente 

al aprendizaje sobre informática (cluster 2). 

Para complementar esta información, se realizaron cruces de los resultados de línea de salida entre 

las regiones observadas. La siguiente tabla muestra los hallazgos que arrojaron estos cruces: 

 

Tabla 6. Comparación entre regiones Línea de Salida 

Puntajes Observados LS 

Región 

 

Indicadores 

 

Rangos Teóricos 

Oxapampa Pasco Oxapampa Huancayo Pasco Huancayo

Alto 52-70 59.41 * 55.42 * 59.41  59.53 55.42 *  59.53 * 
Medio 33-51       

Cluster 1. 
Actitud frente 
al uso de 
computadoras 

 
14-70 

Bajo 14-32       

Alto 52-70 54.56 * 56.36 * 54.56 * 57.44 * 56.36 * 57.44 * 
Medio 33-51       

Cluster 2. 
Actitud frente 
al aprendizaje 
sobre 
informática 

 
14-70 

Bajo 14-32       

Altamente 
Positiva 

118-140       

Positiva 95-117 113.97 *  111.78 
*  

113.97  116.98 111.78 * 116.98 * 

Indiferente 74-94       
Negativa 51-73       

 
    
 
Puntaje 
Total 

 
 
 
28-140 

Altamente 
Negativa 

28-50       

 

En cuanto al cluster 1, correspondiente a la actitud frente al uso de computadores, Pasco muestra 

una actitud significativamente menor que Oxapampa y Huancayo, sin que se presenten diferencias 

importantes en ese sentido entre estas dos últimas regiones. 

En el cluster 2 (actitud frente al aprendizaje sobre informática) sin embargo, Pasco se encuentra 

significativamente por encima de Oxapampa y por debajo de Huancayo. De esta manera, también 

se encuentra que Huancayo presenta una actitud significativamente más alta que Oxapampa en 

este cluster. 
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Dado que las razones por las que se presente este comportamiento en los datos pueden ser muy 

amplias, cobra especial importancia observar los puntajes totales de la prueba, que da cuenta de la 

suma de los dos clusters y por lo tanto de la tendencia general de los datos. En este sentido, el 

puntaje obtenido por Pasco es significativamente más bajo que los de las regiones de Oxapampa y 

Huancayo. Adicionalmente, entre estas dos últimas regiones no se presentaron diferencias 

significativas. 

Sin embargo cabe aclarar, como se ha dicho anteriormente, que a pesar de estar por debajo de las 

otras regiones, los puntajes de Pasco siguen considerándose positivos en todos los casos. 

3.2.2 PROMEDIOS POR GÉNERO 

Tabla 7. Promedios por Género 

Promedios Observados Género 

Femenino Masculino 

 

 

Indicadores 

 

 Rango 

Teórico 

 

Categorías 

Teóricas LB LS LB LS 

Alto 52-70 58.47 58.10 57.01 * 58.99 * 
Medio 33-51     

Cluster 1. 
Actitud frente 
al uso de 
computadoras 

 
14-70 

Bajo 14-32     

Alto 52-70 56.15 56.51 55.34 56.54 
Medio 33-51     

Cluster 2. 
Actitud frente 
al aprendizaje 
sobre 
informática 

 
14-70 

Bajo 14-32     

Altamente 
Positiva 

118-140     

Positiva 95-117 114.62 114.61 112.35 * 115.52 
* 

Indiferente 74-94     
Negativa 51-73     

 
    
 
      Puntaje 
Total 

 
 
 
28-140 

Altamente 
Negativa 

28-50     

 

Al realizar la comparación entre los dos momentos evaluados, no se encuentran diferencias 

significativas en las niñas de la muestra. Sin embargo, los niños presentan un puntaje 

significativamente más alto en línea de salida en lo referente a la actitud frente al uso de 

computadores (cluster 1) y al puntaje total de la prueba.  

Al realizar el cruce entre niñas y niños en línea de salida no se encontraron diferencias 

significativas. Estos resultados parecieran relacionarse con el interés del proyecto CAPTIC por 

lograr equidad de género tanto en la población de profesores como en la de estudiantes.  
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3.2.3 PROMEDIOS POR EDAD 

Tabla 8. Promedios por Edad 6 

Promedios Observados 7 

Edad 

6 y 7 8 y 9 Mayores de 
10 

 

 

Indicadores 

 

 

Rangos Teóricos 

LB LS LB LS LB LS 

Alto 52-70 58,55 * 56,84 * 56,54 * 58,47 * 59,14 59,61 
Medio 33-51       

Cluster 1. 
Actitud frente 
al uso de 
computadoras 

 
14-70 

Bajo 14-32       

Alto 52-70 55,08 55,09 54,65 * 55,93 * 57,92 58,35 
Medio 33-51       

Cluster 2. 
Actitud frente 
al aprendizaje 
sobre 
informática 

 
14-70 

Bajo 14-32       

Altamente 
Positiva 

118-
140 

      

Positiva 95-
117 

113,62 * 111,93 * 111,19 * 114,41 * 117,06 117,95

Indiferente 74-94       
Negativa 51-73       

 
    
 
Puntaje 
Total 

 
 
 
28-140 

Altamente 
Negativa 

28-50       

 

En lo referente a la edad, aunque se presentaron algunas diferencias entre línea de base y línea de 

salida, tanto los puntajes de los clusters como los totales son considerados positivos. 

El grupo de estudiantes más pequeños, que se encuentran entre 6 y 7 años, mostró una 

disminución significativa en el puntaje total de la prueba en línea de salida. La situación contraria se 

presenta en el grupo de estudiantes de 8 y 9 años en donde aumenta el puntaje total en línea de 

salida. En los niños mayores de 10 años no se presentaron diferencias importantes en los dos 

momentos. 

 

                                                      

 

6  Dado que sólo un 26% de la población de niños de la muestra cambió de grupo de edad entre línea de base 
y línea de salida, se realizó una prueba de diferencia de medias para muestras relacionadas con el fin de 
realizar los análisis entre subvariables. 

7 Con el fin de lograr grupos cuyo tamaño permitiera la comparación estadística, las categorías fueron 
reagrupadas de esta manera. 
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Tabla 9. Comparación entre grupos de edad Línea de Salida 

Puntajes Observados LS 

Región 

 

Indicadores 

 

Rangos Teóricos 

6 y 7 8 y 9 6 y 7 Más de 10 8 y 9 Más de 10

Alto 52-70 56,84  * 58,47 * 56,84 * 59,61 * 58,47  59,61 
Medio 33-51       

Cluster 1. 
Actitud frente 
al uso de 
computadoras 

 
14-70 

Bajo 14-32       

Alto 52-70 55,09 55,93  55,09 * 58,35 * 55,93 * 58,35 * 
Medio 33-51       

Cluster 2. 
Actitud frente 
al aprendizaje 
sobre 
informática 

 
14-70 

Bajo 14-32       

Altamente 
Positiva 

118-140       

Positiva 95-117 111,93  * 114,41 
*  

111,93 * 117,95 * 114,41 * 117,95 * 

Indiferente 74-94       
Negativa 51-73       

 
    
 
Puntaje 
Total 

 
 
 
28-140 

Altamente 
Negativa 

28-50       

 

Adicionalmente, los niños mayores de 10 años presentan promedios significativamente mayores 

que los otros niños, en los dos clusters así como en el puntaje total. Adicionalmente, los de 8 y 9 

años presentan diferencias significativamente más altas que los niños de 6 y 7 años. Estos 

resultados parecerían apuntar hacia la idea de que la actitud hacia las TICs es mejor entre mayor 

sea el niño. 

 

4. Conclusiones 
En general, los resultados obtenidos reflejan que los niños y niñas participantes en el proyecto 

CAPTIC se encuentran motivados a utilizar y a iniciarse en el conocimiento del uso de 

computadoras. Ellos consideran que las computadoras no sólo son para los adultos, que aprender a 

usar computadoras es tan importante como aprender a leer y escribir y que les gustaría dedicar 

cada vez más tiempo libre a aprender a utilizarla cada vez mejor. 

En los resultados obtenidos en la prueba aplicada se observa una actitud muy positiva de los 

estudiantes frente al uso de computadores y frente al aprendizaje sobre tecnología, en los dos 

momentos de evaluación. 

La actitud de los estudiantes participantes en CAPTIC frente a las TICs es más alta al finalizar el 

proyecto. Sin embargo, las diferencias no son estadísticamente significativas en los dos clusters 
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(cluster 1 Actitud frente al uso de computadores, cluster 2 Actitud frente al aprendizaje sobre 

informática)  ni en el puntaje total de la prueba aplicada. Teniendo en cuenta que la población 

objetivo del proyecto son niños que en su mayoría no habían tenido ningún contacto con la 

tecnología antes de participar en CAPTIC, estos resultados demuestran que existe una gran 

aceptación de la tecnología por parte de las nuevas generaciones. 

Los puntajes en las tres regiones son positivos en todas las categorías de calificación de la prueba . 

A nivel regional, sin embargo, se encontró que en los niños de Oxapampa mejoró de manera 

importante la actitud hacia las TICs, mientras que en Pasco se presentó una disminución 

significativa en los promedios de línea de salida.. En la región de Huancayo no se presentaron 

diferencias significativas en los dos momentos. 

Al comparar los puntajes de línea de salida entre las tres regiones, se encontró que el puntaje 

obtenido por Pasco es significativamente más bajo que los de las regiones de Oxapampa y 

Huancayo. Adicionalmente, entre estas dos últimas regiones no se presentaron diferencias 

significativas. 

En cuanto al género, los niños mostraron una actitud significativamente más alta en línea de salida 

en lo referente a la actitud frente al uso de computadores (cluster 1) y al puntaje total de la prueba. 

No se presentaron diferencias significativas entre niños y niñas en cuanto al cluster 2. 

Por otra parte, los niños mayores de 10 años presentan en los dos clusters así como en el puntaje 

total, promedios significativamente mayores que los otros niños. 
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6. Anexos 

6.1 Encuesta de actitudes hacia los computadores 

Instrumento Actitudes hacia el uso de TICs en Estudiantes 
 
Datos personales 
 
¿Cómo te llamas?   ___________________________________ 
 
¿Cuántos años tienes?  ______________ 
 
¿En qué grado estás?  ______________ 
 
¿Cómo se llama tu colegio? ___________________________________ 
 
¿Cómo se llama tu ciudad? ___________________________________ 
 
¿Qué fecha es hoy?  ___________________________________ 
 
¿Has usado computadoras? Sí ___   No ___ 
 
Si las has usado, ¿cómo las conociste? 

a. En tu casa  ___ 
b. En el colegio ___ 
c. Otro  _________________________ 

 
¿Para qué has usado la computadora? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES 
 
Nos interesa conocer tu respuesta a las siguientes preguntas. Por favor marca con una X el cuadro correspondiente a tu 
respuesta. 

 

Por ejemplo: 
NADA  POCO ME ES 

INDIFERENTE
M UCHO M UCHÍSIM O

 
¿Te gusta jugar con tus amigos? 
 
Recuerda que no hay respuestas buenas ni malas, solamente queremos conocer lo que tú piensas sobre estos temas.  



 15

 
 

 
1 . ¿Aprender a usar com putadoras es útil para tu futuro?  
 
 
2 . ¿Es aburrido usar la com putadora?  
 
 
3 . ¿Cuando seas grande vas a necesitar las com putadoras  
    para trabajar? 
           
4 . ¿Te gustaría que te enseñaran a usar la  com putadora? 
 
 
5 . ¿Usarías la computadora para hacer tus tareas? 
 
 
6 . ¿Q ué tan difíc il es aprender a usar las com putadoras? 
 
 
7 . ¿Cuánto tiem po libre dedicarías a  aprender a usar cada  
    vez m ejor la  com putadora? 
 
8 . ¿Te daría sueño aprender a usar la com putadora? 
 
 
9 . ¿S i ves una com putadora te dan ganas de usarla? 
 
10 . ¿Prefieres jugar con una com putadora que ver televisión?  
  

N AD A       PO CO M E ES 
IND IFER ENTE 

M UCHO M UCHÍSIM O
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Estoy 
totalmente 

de 
acuerdo 

 
Estoy de 
acuerdo 

 
Me es 

indiferente 

 
Estoy en 

desacuerdo

Estoy 
totalmente 

en  
desacuerdo

 
 
1. Usando las computadoras puedo aprender más fácil 
 
 
2. Si por mí fuera nunca usaría computadoras. 
   
 
3. Es lo mismo saber o no saber usar la computadora. 
 
 
4. Las computadoras son para los adultos, no para los niños. 
 
 
5. Sólo la gente que vive en grandes ciudades necesita  
    aprender a usar computadoras. 
 
6.  Si aprendo a manejar computadoras tendré mejores 
     notas en la escuela. 
 
7. Si yo fuera Ministro de Educación haría que todos  
     los niños del Perú aprendieran a usar computadoras. 
 
8. Si yo pudiera decidirlo, aprendería otras cosas  
     que NO tengan que ver con usar la computadora. 

               

               

               

              

               

               

               

               

INSTRUCCIONES 
 
Ahora encontrarás una serie de oraciones sobre 
las que nos interesa saber si estás de acuerdo.  
 
Por favor marca con una X el cuadro 
correspondiente. 
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Estoy 
totalm ente 

de 
acuerdo 

 
Estoy de 
acuerdo 

 
M e es 

indiferente 

 
Estoy en 

desacuerdo

Estoy 
totalm ente 

en  
desacuerdo

 
9 . Todas las personas deberían saber usar computadoras. 
 
 
10 . Aprender a usar computadoras NO es tan importante  
     como aprender a leer y escribir. 
 
 
11. Prefiero que el profesor me explique con ayuda  
     de la computadora. 
 
 
12 . Cuando sea grande buscaré un trabajo en el que  
     tenga que usar computadoras. 
 
 
13 . Tener computadoras en el colegio no es bueno ni malo. 
 
 
14 . Aprender a usar computadoras es perder el tiempo. 
 
 
15 . S i en m is manos estuviera haría que todas las 
escuelas del Perú tuvieran computadoras. 
 
16 . En el futuro me gustaría seguir aprendiendo  
      sobre computadoras. 
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Estoy 
totalmente 

de 
acuerdo 

Estoy de 
acuerdo 

 
Me es 

indiferente 

 
Estoy en 

desacuerdo

Estoy 
totalmente 

en  
desacuerdo

 
17. Las computadoras NO me dejan pensar por mí      
     mismo/a. 
 
 
18. No voy a dedicar ningún esfuerzo a aprender a  
     usar la computadora. 
 
 
19. Me da miedo usar computadoras porque  
     de pronto se dañan. 
 
 
20. Aprender a usar la computadora es divertido. 
 
 

 

               

               

               

               

¡ TERMINASTE ! 
 

GRACIAS POR TU AYUDA 
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6.2 Prueba de normalidad Kolmogorov - Smirnov 
 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
  p1LB p2LB p3LB p4LB p5LB p6LB p7LB p8LB p9LB p10LB

N 392 386 394 396 393 386 392 387 390 394
Normal Parameters(a,b) Mean 4,30 4,62 4,39 4,42 4,09 3,91 3,62 4,51 4,42 4,01

Std. Deviation 1,03 0,82 0,84 0,91 1,11 1,17 1,31 1,06 0,98 1,19
Most Extreme Differences Absolute 0,32 0,46 0,30 0,34 0,30 0,32 0,26 0,44 0,36 0,29

Positive 0,25 0,32 0,23 0,26 0,21 0,18 0,20 0,32 0,28 0,20
Negative -0,32 -0,46 -0,30 -0,34 -0,30 -0,32 -0,26 -0,44 -0,36 -0,29

Kolmogorov-Smirnov Z 6,26 8,98 5,98 6,79 5,93 6,27 5,15 8,69 7,17 5,78
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
  p1LS p2LS p3LS p4LS p5LS p6LS p7LS p8LS p9LS p10LS

N 397 392 397 396 396 395 394 394 395 395
Normal Parameters(a,b) Mean 4,21 4,56 4,41 4,35 4,03 3,88 3,87 4,55 4,41 3,98

Std. Deviation 0,83 0,77 0,81 0,92 0,99 1,10 1,06 0,89 0,85 1,24
Most Extreme Differences Absolute 0,32 0,38 0,31 0,30 0,33 0,32 0,31 0,41 0,33 0,31

Positive 0,23 0,28 0,23 0,24 0,17 0,15 0,16 0,31 0,24 0,21
Negative -0,32 -0,38 -0,31 -0,30 -0,33 -0,32 -0,31 -0,41 -0,33 -0,31

Kolmogorov-Smirnov Z 6,39 7,45 6,17 6,04 6,57 6,40 6,15 8,05 6,57 6,18
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.

Línea de 
Base

Línea de 
Salida
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p11LB p12LB p14LB p15LB p16LB p17LB p18LB p19LB p20LB p21LB p22LB p24LB p25LB p26LB p27LB p28LB p29LB p30LB
396 391 392 390 389 394 391 394 392 395 393 388 394 393 391 394 396 397
4,52 3,95 4,02 3,88 3,95 4,49 3,53 4,63 3,14 4,09 4,17 4,20 4,51 4,47 3,53 3,66 3,62 4,55
0,82 1,21 1,39 1,38 1,28 0,98 1,31 0,69 1,33 1,16 1,06 1,10 0,97 0,91 1,42 1,36 1,28 1,03
0,38 0,29 0,31 0,27 0,27 0,39 0,26 0,41 0,22 0,28 0,27 0,28 0,41 0,37 0,24 0,29 0,29 0,44
0,28 0,19 0,24 0,21 0,21 0,30 0,14 0,30 0,18 0,22 0,22 0,23 0,31 0,28 0,15 0,16 0,14 0,33
-0,38 -0,29 -0,31 -0,27 -0,27 -0,39 -0,26 -0,41 -0,22 -0,28 -0,27 -0,28 -0,41 -0,37 -0,24 -0,29 -0,29 -0,44
7,57 5,72 6,21 5,26 5,37 7,67 5,18 8,21 4,34 5,51 5,42 5,48 8,08 7,39 4,83 5,75 5,73 8,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

p11LS p12LS p14LS p15LS p16LS p17LS p18LS p19LS p20LS p21LS p22LS p24LS p25LS p26LS p27LS p28LS p29LS p30LS
396 396 394 396 395 397 397 394 395 382 384 393 394 396 394 396 396 397
4,36 4,14 4,44 4,25 3,92 3,84 3,20 4,56 3,70 4,02 3,95 4,27 4,42 4,42 3,85 3,75 3,83 4,50
0,88 1,11 0,92 1,04 1,12 1,50 1,53 0,77 1,20 1,03 1,08 0,97 0,86 0,81 1,14 1,31 1,17 0,85
0,30 0,28 0,35 0,28 0,30 0,31 0,24 0,38 0,24 0,29 0,31 0,27 0,31 0,31 0,30 0,32 0,31 0,35
0,23 0,22 0,27 0,24 0,17 0,22 0,16 0,29 0,14 0,17 0,17 0,23 0,25 0,24 0,16 0,17 0,16 0,28
-0,30 -0,28 -0,35 -0,28 -0,30 -0,31 -0,24 -0,38 -0,24 -0,29 -0,31 -0,27 -0,31 -0,31 -0,30 -0,32 -0,31 -0,35
5,95 5,47 6,98 5,63 5,91 6,10 4,74 7,59 4,79 5,57 6,02 5,40 6,16 6,21 6,00 6,45 6,11 6,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

C lu s te r  1  L B C lu s te r  2  L B T o ta l A c t i tu d e s  L B
3 9 7 3 9 7 3 9 7

5 7 ,9 5 5 5 ,8 6 1 1 3 ,8 1
7 ,3 3 7 ,2 7 1 3 ,5 5
0 ,1 1 0 ,1 1 0 ,1 1
0 ,0 5 0 ,0 4 0 ,0 4
-0 ,1 1 -0 ,1 1 -0 ,1 1
2 ,1 1 2 ,1 2 2 ,1 3
0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

C lu s te r  1  L S C lu s te r  2  L S T o ta l A c t i tu d e s  L S
3 9 7 3 9 7 3 9 7

5 8 ,4 2 5 6 ,5 2 1 1 4 ,9 3
6 ,5 5 6 ,0 7 1 1 ,2 3
0 ,1 0 0 ,1 1 0 ,1 0
0 ,0 5 0 ,0 8 0 ,0 5
-0 ,1 0 -0 ,1 1 -0 ,1 0
1 ,9 3 2 ,1 3 1 ,9 3
0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
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6.3 Wilcoxon 
 

Test Statistics(b)

 

Cluster 1 LS - 
Cluster 1 LB

Cluster 2 LS - 
Cluster 2 LB

Total Actitudes 
LS - Total 
Actitudes LB

Z -0,04 -1,42 -0,57
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,97 0,15 0,57
a Based on positive ranks.
b Wilcoxon Signed Ranks Test

Test Statistics(c)
 p1LS - p1LB p2LS - p2LB p3LS - p3LB p4LS - p4LB p5LS - p5LB p6LS - p6LB p7LS - p7LB p8LS - p8LB p9LS - p9LB p10LS - p10LB p11LS - p11LB p12LS - p12LB

Z -1,17 -0,84 -0,41 -1,49 -1,02 -0,50 -3,35 -0,64 -0,25 -0,48 -2,63 -2,71
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,24 0,40 0,68 0,14 0,31 0,62 0,00 0,52 0,81 0,63 0,01 0,01
a Based on positive ranks.
b Based on negative ranks.
c Wilcoxon Signed Ranks Test

Diferencia significativa  

p14LS - p14LB p15LS - p15LB p16LS - p16LB p17LS - p17LB p18LS - p18LB p19LS - p19LB p20LS - p20LB p21LS - p21LB p22LS - p22LB p24LS - p24LB p25LS - p25LB p26LS - p26LB
-5,38 -5,12 -0,15 -7,40 -3,58 -1,48 -6,59 -0,89 -2,91 -1,31 -1,75 -0,87
0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,14 0,00 0,37 0,00 0,19 0,08 0,39  

p27LS - p27LB p28LS - p28LB p29LS - p29LB p30LS - p30LB
-4,09 -1,19 -2,47 -1,69
0,00 0,23 0,01 0,09  
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6.4 Wilcoxon Subvariables 

6.4.1 REGIÓN  

OXAPAMPA
Test Statistics(b)
 Cluster 1 LS - Cluster 1 LB Cluster 2 LS - Cluster 2 LB Total Actitudes LS - Total Actitudes LB
Z -4,68 -3,39 -4,30
Asymp. Sig 0,00 0,00 0,00
a Based on negative ranks.
b Wilcoxon Signed Ranks Test

PASCO
Test Statistics(b)
 Cluster 1 LS - Cluster 1 LB Cluster 2 LS - Cluster 2 LB Total Actitudes LS - Total Actitudes LB
Z -3,95 -1,12 -3,40
Asymp. Sig 0,00 0,26 0,00
a Based on positive ranks.
b Wilcoxon Signed Ranks Test

HUANCAYO
Test Statistics(c)
 Cluster 1 LS - Cluster 1 LB Cluster 2 LS - Cluster 2 LB Total Actitudes LS - Total Actitudes LB
Z -0,71 -0,24 -0,18
Asymp. Sig 0,48 0,81 0,86
a Based on positive ranks.
b Based on negative ranks.
c Wilcoxon Signed Ranks Test  
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6.4.2 GÉNERO 

NIÑAS
Test Statistics(b)
 Cluster 1 LS - Cluster 1 LB Cluster 2 LS - Cluster 2 LB Total Actitudes LS - Total Actitudes LB
Z -1,44 -0,51 -1,05
Asymp. Sig 0,15 0,61 0,29
a Based on positive ranks.
b Wilcoxon Signed Ranks Test

NIÑOS
Test Statistics(b)
 Cluster 1 LS - Cluster 1 LB Cluster 2 LS - Cluster 2 LB Total Actitudes LS - Total Actitudes LB
Z -2,11 -1,70 -2,21
Asymp. Sig 0,03 0,09 0,03
a Based on positive ranks.
b Wilcoxon Signed Ranks Test  
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6.4.3 EDAD 

 

6 y 7 años
Test Statistics(b)
 Cluster 1 LS - Cluster 1 LB Cluster 2 LS - Cluster 2 LB Total Actitudes LS - Total Actitudes LB
Z -2,88 -0,47 -2,18
Asymp. Sig 0,00 0,64 0,03
a Based on positive ranks.
b Wilcoxon Signed Ranks Test

8 y 9 años
Test Statistics(b)
 Cluster 1 LS - Cluster 1 LB Cluster 2 LS - Cluster 2 LB Total Actitudes LS - Total Actitudes LB
Z -2,20 -2,00 -2,35
Asymp. Sig 0,03 0,05 0,02
a Based on negative ranks.
b Wilcoxon Signed Ranks Test

Mayores de 10 años
Test Statistics(b)
 Cluster 1 LS - Cluster 1 LB Cluster 2 LS - Cluster 2 LB Total Actitudes LS - Total Actitudes LB
Z -0,06 -0,71 -0,31
Asymp. Sig 0,95 0,48 0,76
a Based on negative ranks.
b Wilcoxon Signed Ranks Test  
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6.5 Mann Whitney Intervariables 

6.5.1 GÉNERO 

Ranks
 Género N Mean Rank Sum of Ranks

Cluster 1 LS Niña 255 193,41 49319,5
Niño 142 209,04 29683,5
Total 397

Cluster 2 LS Niña 255 198,14 50525
Niño 142 200,55 28478
Total 397

Total Actitudes LS Niña 255 193,88 49439
Niño 142 208,20 29564
Total 397

Test Statistics(a)
 Cluster 1 LS Cluster 2 LS Total Actitudes LS
Mann-Whitney U 16679,5 17885 16799
Wilcoxon W 49319,5 50525 49439
Z -1,30 -0,20 -1,19
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,19 0,84 0,23
a Grouping Variable: Género  
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6.5.2 REGIÓN  

Ranks Ranks Ranks
 Región N Mean RankSum of Ranks  Región N Mean RankSum of Ranks  Región N Mean Rankum of Rank

Cluster 1 LS Oxapampa 88 117,35 10327,00 Cluster 1 LS Oxapampa 88 151,17 13303,00 Cluster 1 L Pasco 105 116,78 12262,00
Pasco 105 79,94 8394,00 Huancayo 204 144,49 29475,00 Huancayo 204 174,67 35633,00
Total 193 Total 292 Total 309

Cluster 2 LS Oxapampa 88 88,39 7778,00 Cluster 2 LS Oxapampa 88 116,50 10252,00 Cluster 2 L Pasco 105 139,05 14600,50
Pasco 105 104,22 10943,00 Huancayo 204 159,44 32526,00 Huancayo 204 163,21 33294,50
Total 193 Total 292 Total 309

Total Actitudes LS Oxapampa 88 105,99 9327,00 Total Actitudes LS Oxapampa 88 133,51 11749,00 Total ActituPasco 105 123,22 12938,00
Pasco 105 89,47 9394,00 Huancayo 204 152,10 31029,00 Huancayo 204 171,36 34957,00

Total 193 Total 292 Total 309

Test Statistics(a) Test Statistics(a) Test Statistics(a)
 Cluster 1 L Cluster 2 L Total Actitudes LS  Cluster 1 LS Cluster 2 L Total Actitudes LS  Cluster 1 L Cluster 2 L Total Actitudes LS
Mann-Whitney U 2829,00 3862,00 3829,00 Mann-Whitney U 8565,00 6336,00 7833,00 Mann-Whit 6697,00 9035,50 7373,00
Wilcoxon W 8394,00 7778,00 9394,00 Wilcoxon W 29475,00 10252,00 11749,00 Wilcoxon W12262,00 14600,50 12938,00
Z -4,64 -1,97 -2,05 Z -0,62 -4,00 -1,73 Z -5,40 -2,26 -4,49
Asymp. Sig. (2-tailed 0,00 0,05 0,04 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,53 0,00 0,08 Asymp. Sig 0,00 0,02 0,00
a Grouping Variable: Región a Grouping Variable: Región a Grouping Variable: Región  
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6.5.3 EDAD 

6,7 y 8,9 6,7 y más de 10 8,9 y más de 10
Ranks Ranks Ranks
 Código edad N Mean Rank Sum of Ranks  Código edaN Mean RankSum of Ranks  
Cluster 1 LS 1 106 120,37 12759,50 Cluster 1 LS 1 106 105,23 11154,00 Cluster 1 LS

2 158 140,64 22220,50 3 133 131,77 17526,00
Total 264 Total 239

Cluster 2 LS 1 106 123,90 13133,50 Cluster 2 LS 1 106 96,83 10264,50 Cluster 2 LS
2 158 138,27 21846,50 3 133 138,46 18415,50

Total 264 Total 239
Total Actitudes LS 1 106 120,08 12729,00 Total Actitudes LS 1 106 98,26 10415,50 Total Actitudes LS

2 158 140,83 22251,00 3 133 137,33 18264,50
Total 264 Total 239

Test Statistics(a) Test Statistics(a) Test Statistics(a)
 Cluster 1 LS Cluster 2 LS Total Actitudes LS  Cluster 1 L Cluster 2 L Total Actitudes LS  
Mann-Whitney U 7088,50 7462,50 7058,00 Mann-Whitney U 5483,00 4593,50 4744,50 Mann-Whitney U
Wilcoxon W 12759,50 13133,50 12729,00 Wilcoxon W 11154,00 10264,50 10415,50 Wilcoxon W
Z -2,12 -1,50 -2,17 Z -2,95 -4,64 -4,34 Z
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,03 0,13 0,03 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 Asymp. Sig. (2-tailed)
a Grouping Variable: Código edad a Grouping Variable: Código edad a  
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6.6 Descriptivos 
Descriptive Statistics LB Descriptive Statistics LS

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
p1LB 392 1 5 4,30 1,03 p1LS 397 1 5 4,2 0,8
p2LB 386 1 5 4,62 0,82 p2LS 392 1 5 4,6 0,8
p3LB 394 1 5 4,39 0,84 p3LS 397 1 5 4,4 0,8
p4LB 396 1 5 4,42 0,91 p4LS 396 1 5 4,3 0,9
p5LB 393 1 5 4,09 1,11 p5LS 396 1 5 4,0 1,0
p6LB 386 1 5 3,91 1,17 p6LS 395 1 5 3,9 1,1
p7LB 392 1 5 3,62 1,31 p7LS 394 1 5 3,9 1,1
p8LB 387 1 5 4,51 1,06 p8LS 394 1 5 4,6 0,9
p9LB 390 1 5 4,42 0,98 p9LS 395 1 5 4,4 0,9
p10LB 394 1 5 4,01 1,19 p10LS 395 1 5 4,0 1,2
p11LB 396 1 5 4,52 0,82 p11LS 396 1 5 4,4 0,9
p12LB 391 1 5 3,95 1,21 p12LS 396 1 5 4,1 1,1
p14LB 392 1 5 4,02 1,39 p14LS 394 1 5 4,4 0,9
p15LB 390 1 5 3,88 1,38 p15LS 396 1 5 4,3 1,0
p16LB 389 1 5 3,95 1,28 p16LS 395 1 5 3,9 1,1
p17LB 394 1 5 4,49 0,98 p17LS 397 1 5 3,8 1,5
p18LB 391 1 5 3,53 1,31 p18LS 397 1 5 3,2 1,5
p19LB 394 1 5 4,63 0,69 p19LS 394 1 5 4,6 0,8
p20LB 392 1 5 3,14 1,33 p20LS 395 1 5 3,7 1,2
p21LB 395 1 5 4,09 1,16 p21LS 382 1 5 4,0 1,0
p22LB 393 1 5 4,17 1,06 p22LS 384 1 5 4,0 1,1
p24LB 388 1 5 4,20 1,10 p24LS 393 1 5 4,3 1,0
p25LB 394 1 5 4,51 0,97 p25LS 394 1 5 4,4 0,9
p26LB 393 1 5 4,47 0,91 p26LS 396 1 5 4,4 0,8
p27LB 391 1 5 3,53 1,42 p27LS 394 1 5 3,8 1,1
p28LB 394 1 5 3,66 1,36 p28LS 396 1 5 3,7 1,3
p29LB 396 1 5 3,62 1,28 p29LS 396 1 5 3,8 1,2
p30LB 397 1 5 4,55 1,03 p30LS 397 1 5 4,5 0,8

Cluster 1 LB 397 28 70 57,95 7,33 Cluster 1 LS 397 38 70 58,4 6,5
Cluster 2 LB 397 28 70 55,86 7,27 Cluster 2 LS 397 30 70 56,5 6,1

Total Actitudes LB397 69 140 113,81 13,55 Total Actitudes LS397 70 139 114,9 11,2
Valid N (listwise) 308 Valid N (listwise) 350   
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1. Introducción 
Dentro del marco del proyecto CAPTIC, se realizaron siete Proyectos Colaborativos 

Globales (PCG) dirigidos a apoyar necesidades educativas identificadas en las 

diferentes regiones participantes en el proyecto. Los niños y niñas de las regiones de 

Pasco, Junín y Ucayali, fueron protagonistas en este proceso, conformando diferentes 

grupos de investigación en sus colegios.  

 

Este informe presenta el reporte de participaciones de los estudiantes en los PCG a 

nivel de región y colegio, complementando esta información con un estudio de caso 

centrado en uno de los grupos participantes en el PCG que contó con mayor número de 

aportes. 

2. Participación 
Para la realización de este reporte, se tuvieron en cuenta los PCG en los que 

intervinieron los niños y niñas de las regiones participantes en el proyecto CAPTIC2.  
 

A continuación se presenta la participación de cada región y de cada colegio por 

proyecto: 

2.1 Alimentos de mi región 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 El proyecto de los alumnos de los Institutos Superiores Pedagógicos no fue tenido en cuenta en este 
reporte por haber sido realizado por adultos. 
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2.2 Danzas de mi tierra 
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2.3 Agua: Fuente de vida 
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2.4 Leo, comprendo y entiendo 
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2.5 Zonas turísticas de mi localidad 
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2.6 Mi familia y yo 
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Estos reportes dan cuenta de una importante participación en los diferentes proyectos 

propuestos, aunque el nivel de aportes por grupo es reducido, dado el gran número de 

grupos participantes en las regiones, como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Nivel de participación por PCG 

PCG Número de Grupos 
participantes Total de aportes 

Alimentos de mi región 26 103 
Danzas de mi tierra 50 223 
Agua: Fuente de vida 38 199 
Leo, comprendo y entiendo 37 164 
Zonas turísticas de mi localidad 17 88 
Mi familia y yo 46 205 
 
Es importante anotar que no se esperaba que cada colegio participara en todos los 

PCG, teniendo en cuenta que sólo se participaría en aquellos que apoyaran una 

necesidad educativa presente en la institución educativa. Esta es la razón por la cual, 

proyectos como “Mi familia y yo” no contaron con la participación de colegios de la 

región de Junín. Sin embargo, es importante resaltar la diversidad de los participantes 

de los demás proyectos, que contaron con numerosos estudiantes de las tres regiones. 

 
3. Estudio de caso 
 
Para complementar la información cuantitativa presentada en el anterior numeral, se 

realizó un estudio de caso a partir del PCG Danzas de mi tierra, por tratarse del 

proyecto con mayor participación como se observa en la tabla 1. El grupo Los Leones, 

de la región de Pasco, presentó el número más alto de intervenciones en este proyecto, 

y a su vez, fue el que más respuestas generó por parte de sus compañeros. Por esta 

razón, este grupo es el protagonista del estudio de caso que se presenta a 

continuación. 

 

El PCG Danzas de mi tierra presenta las siguientes características: 

 

o Necesidad educativa: Falta de interés y valores por conservar y rescatar 

costumbres de nuestra región para que los niños y niñas se identifiquen con sus 

danzas. 

o Nivel: PRIMARIO (niños y niñas de 6 a 12 años ). 
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o Logro que se espera:  Que valoren e identifiquen sus costumbres y danzas de su 

región.  

o Producto final: ELABORACIÓN de una revista. 

o Objetivo: Conocer, valorar e identificarse con las danzas propias de su región y a 

nivel nacional.  

o Indicador: Sensibilizar y concienciar a los docentes, padres de familia y niñ@s a 

la práctica de las danzas de su región. 

 

A continuación se presentan los aportes realizados por el grupo Los Leones, de la 

región de Pasco y las respectivas respuestas recibidas por otros grupos de 

participantes. 

 
Tabla 2. Aportes y comentarios en el foro Conociéndonos 
Conociéndonos   
Espacio para que los niños y niñas participantes en los PCG se conocieran. 

Aportes Grupo Los Leones Comentarios 
Primer mensaje: 
1. ¿Quiénes somos? 
Somos los leones del distrito de Puerto Bermúdez de la 
I.E.I. Nº 34618 "R.M.B." 
2. ¿A qué Región pertenecemos? 
Pertenecemos a la Región de Pasco.  
3. ¿Cómo se llama el grupo y por qué? 
Los leones de Puerto Bermúdez, porque es un animal 
muy fuerte y bonito .  
4. ¿Quiénes integran el grupo? 
- Griseli 
- Eber 
- Marizol 
- Marlyn 
- Gilda. 
5. ¿Qué nos gusta de l@s niñ@s de aquí de nuestra 
zona? 
Que les gusta estudiar, trabajar, jugar, danzar y participar 
en otras actividades más. 
 

 
En este mensaje los niños se 
presentan frente a los compañeros de 
otras regiones, resaltando las 
características principales del grupo 
que conforman. 
 
Esta información fue compartida por 
todos los grupos participantes en las 
tres regiones y en los seis Proyectos 
Colaborativos Globales realizados. 
 
Se trata de un foro social en el que no 
se espera aun una elaboración 
académica sobre el tema del proyecto. 
 
En esa medida, el foro logró su 
objetivo de dar a conocer los diferentes 
grupos y ponerlos en contacto al 
comenzar el PCG. 

 
Respuestas foro Conociéndonos Comentarios 

Hola amiguitos leoncitos, 
Les saluda un amigo  que les puede apoyar en sus 
trabajos, cualquier cosa no se olviden que yo les puedo 
ayudar. 
hasta pronto. 
Jorge. 
Coordinador  CAPTIC 
Oxapampa 

Aparece una respuesta a este mensaje 
de presentación por parte del 
coordinador regional de Oxapampa, 
ofreciendo su apoyo a los niños del 
grupo Los Leones de Puerto 
Bermúdez. 
No hay mensajes de respuesta 
realizados por niños de otros grupos. 
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Tabla 3. Aportes y comentarios en el foro Qué hemos encontrado 
Qué hemos encontrado 
Espacio para compartir los hallazgos de las investigaciones en los PCG. 

Aportes Grupo Los Leones Comentarios 
Primer Mensaje 
   
Encontramos en nuestra investigación unas 
manifestaciones culturas en cuanto a sus danzas y 
estampas, con bailantes alegres, realizando diferentes 
coreografías al danzar, sus vestimentas son de lana de 
carnero, su sombrero de igual manera, todas las danzas 
lo ejecutan a los quehaceres del campo  y de los 
ganados, como también hay danzas guerreras quienes 
lucharon por defender a su pueblo.  
     
En nuestra región las vestimentas de nuestras danzas 
son de colores muy alegres y hechos a manos con 
materiales naturales de nuestra región utilizando las 
lanas y cueros de los animales.  
En las danzas se recuerda y se cuenta la historia de 
nuestros pueblos como se rinden en homenaje a la tierra 
festejando la siembra y la cosecha y acompañado por 
músicos de una tinya y un cacho.  
 
Segundo Mensaje 
 
1.- El  Zuri  (Iriika Zuri) 
2.- La  Puzanga  de  Bermúdez (chenkaro  pozanga de 
cuviriaki) 
3.- La  Anaconda. 
4.- Alegría  en la selva. 
5.- Apacashi oshantero. 
6.- Punchacacho Tutocacho. 
7.- Chupisiñatacu. 
8.- La  Tangarana.  
9.- Danza de la  ayahuasca. 
10.- La Huanchaquita. 
11.-Alva Pacarina. 

 
En estos mensajes Los Leones 
cuentan sus avances frente al tema de 
las danzas de su región.  
 
En este caso, los niños logran lo 
esperado en este foro, aunque 
únicamente se refieren a sus 
hallazgos, sin opinar sobre los de los 
otros grupos. 
 
Adicionalmente, los avances 
presentados en la investigación son 
pequeños y en el caso del segundo 
mensaje se reduce a una lista de 
danzas de la región sin ningún 
contexto cultural de las mismas. 
 
El primer mensaje es más elaborado y 
da cuenta de un trabajo de 
investigación realizado por los niños. 
 
Sin embargo, es difícil estimar el nivel 
de trabajo colaborativo para el logro de 
este avance. 
 
Dado que el objetivo de este proyecto 
comprendía que los niñ@s valoren e 
identifiquen sus costumbres y danzas 
de su región, podría decirse que en 
este foro se logró al menos 
parcialmente el objetivo a partir de la 
investigación realizada. 
 

 
Respuestas Foro Qué hemos encontrado Comentarios 

De: Los Creativos  
 
HOLA AMIGUITOS, CÓMO ESTAN QUEREMOS 
HACERLE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
¿Por qué su vestimenta es colorida? 
¿Por qué su vestuario está hecho con materiales de la 
naturaleza? 
¿Por qué las danzas recuerdan a las historias de su 
pueblo? 
Preguntando: KATY, SALLY, ANGELA Y EDITH 
De: Los Habilosos  
 
Somos de la Oroya, de la escuela FRANCISCO 
BOLOGNESI Y QUEREMOS HACERLES ALGUNAS 
PREGUNTAS 
 

 
Es interesante observar que el 
mensaje de avances de Los Leones 
generó respuestas de otros grupos, lo 
que sucedió pocas veces durante el 
desarrollo de los diferentes foros del 
proyecto Danzas de mi tierra. 
 
Los niños y niñas de estos grupos de 
la región de Junín, realizaron 
interesantes preguntas a Los Leones, 
frente a los hallazgos publicados, 
generando el intercambio esperado 
entre diferentes grupos alrededor de 
un mismo PCG. 
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¿CUALES SO ESAS DANSAS GERRERAS ?   
Hola amiguitos… 
 
A la pregunta que nos hacen podemos decirles que : 
La danza guerrera, es los Shapis de la provincia de 
Chupaca - Huancayo. Es una danza donde todos los 
chupacos defendieron sus tierras de los colonos 
españoles. 
Saludos amiguitos , hasta pronto... 

Grupo  "Los Leones" desde La Oroya.  

 
Las preguntas de sus compañeros 
llevaron a Los leones a profundizar en 
su investigación, para responder a las 
preguntas realizadas. En este caso, se 
dio respuesta al grupo de Los 
Habilidosos, quienes preguntaron por 
las danzas guerreras. Sin embargo, no 
hubo respuesta para las preguntas 
realizadas por Los Creativos. 

 
 
Tabla 4. Aportes y comentarios en el foro Aprenidendo de… 
Aprendiendo de… 
Espacio para compartir lo aprendido de las zonas de Ucayali, Junín y Pasco , respecto a los PCG 

Aportes Grupo Los Leones Comentarios 
¡QUE OPINAMOS! 
3.1.- ¿Qué hemos aprendido de los demás? 
La  forma de danzar , su coreografía, el mensaje de la 
música.    
3.2.- ¿Qué cosas nos llaman la atención de los demás? 
Su participación, puntualidad, responsabilidad y trabajo  
en equipo.  
3.3.- ¿Qué nos parece útil  para nosotros? 
Sus costumbres y vivencias culturales. 

Aunque este es un espacio pensado 
para el intercambio de avances en la 
investigación de cada región, casi se 
puede considerar que la participación 
es social y no académica, como se 
observa en este mensaje de Los 
Leones. 
 
No se evidencia una reflexión grupal 
en la que se asocien los elementos 
investigados por el grupo de Los 
Leones con las investigaciones 
llevadas a cabo por los otros grupos. 

 
Tabla 5. Aportes y comentarios en el foro Conclusiones 
Conclusiones 
Espacio para compartir sobre conclusiones de lo investigado en los PCG 

Aportes Grupo Los Leones Comentarios 
Primer Mensaje 
 
¡OTROS COMENTARIOS! 
¿Qué nos gusta de esta experiencia? 
Las  vestimentas, costumbres, alimentación, su mensaje 
y su cultura de las diferentes danzas de nuestras 
regiones del Perú. 
 
Segundo Mensaje 
 
¿Y ENTONCES QUE? 
¿Qué aprendimos? 
Valorar las diversas danzas de nuestras regiones del 
Perú. 
¿Qué vamos a hacer con lo aprendido? 
Practicar y compartir este aprendizaje con los demás 
compañeros de nuestro valle del Pichis realizar eventos 
culturales para difundir las danzas aprendidas. 

 
Aunque las conclusiones de la 
investigación no dan cuenta del 
proceso llevado a cabo, ni de un 
trabajo grupal realizado por los niños, 
es interesante resaltar el segundo 
mensaje, en el que se muestra la 
intención de llevar a cabo actividades 
culturales y de difusión, a partir de lo 
aprendido sobre las danzas del Perú, 
en la región del grupo. 
 
De esta manera se estaría atendiendo 
uno de los objetivos del PCG, al 
generar interés por conservar y 
rescatar las danzas tradicionales de la 
región. 
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Tabla 6. Aportes y comentarios en el foro Comentando algo más 
Comentando algo más 
Espacio para compartir comentarios para los compañeros de las zonas de Ucayali, Junín y Pasco.  

Aportes Grupo Los Leones Comentarios 
¡OTROS  COMENTARIOS! 
¿Qué nos gusta de esta experiencia? 
Su participación activa de los alumnos y alumnas de 
otras regiones, su vestimenta, costumbres, vivencias, 
mensajes, coreografía, música a través de sus danzas. 

En este mensaje se resaltan los 
elementos positivos observados en las 
intervenciones de los otros grupos 
frente a las Danzas de su región. Sin 
embargo, no hay referencia específica 
a ningún grupo en especial, por lo que 
nuevamente se puede hablar de 
aportes sociales más que académicos. 

 
 
 

4. Conclusiones 
 
A pesar de no haberse logrado un alto nivel de intercambio académico entre los 

diferentes grupos de niños participantes en el PCG, es posible identificar los siguientes 

logros: 

 

o A partir del trabajo en los foros virtuales dirigidos a los niños y niñas, se 

evidenció el interés de intercambiar información en los diferentes grupos y 

regiones. Aunque fue muy puntual, esta comunicación generó a su vez una 

profundización en la investigación de los grupos, demostrándose así la 

importancia del intercambio de los avances grupales para la generación 

colectiva de conocimiento.  

 

o Aunque es difícil estimar el nivel de trabajo colaborativo realizado al interior de 

los grupos, es posible afirmar que la necesidad educativa para la cual se 

desarrolló el PCG Danzas de mi tierra, se apoyó al generar motivación e interés 

por el conocimiento de las danzas tradicionales de cada región. 

 

o Los diferentes foros virtuales cumplieron sus objetivos en cuanto fueron 

utilizados para lo que se esperaba en cada caso. 

 

o Los PCG se convirtieron en un espacio para la comunicación de estudiantes de 

diferentes regiones de Perú, alrededor de temas de interés común, lo que 

generó una gran motivación en los niños y niñas participantes.  
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o El nivel de participación de los niños y niñas en los diferentes PCG fue alto, dado 

que las necesidades educativas que se esperaba apoyar eran comunes a la 

mayoría de los colegios participantes, logrando así uno de los principales 

objetivos del proyecto CAPTIC. 

 
 
 
 



ANEXO 8. INSTRUMENTO PARA MEDIR ACTITUDES 
HACIA LA INFORMÁTICA EN EDUCACION POR PARTE 

DE DOCENTES 
 

Apreciado docente:  
El siguiente instrumento tiene como objetivo obtener información sobre actitudes hacia el uso de la 
informática en su cotidiano y en su labor docente.  
La información que usted nos brinde es completamente confidencial y será utilizada para observar el 
impacto del proyecto CAPTIC en la población participante.  

En ningún momento los resultados obtenidos en esta prueba tendrán incidencia en decisiones o actividades 
que hagan parte del proyecto.  

 Por favor tenga en cuenta que en este instrumento no hay respuestas buenas o malas. Nos interesa conocer 
su opinión sincera sobre cada uno de los ítems propuestos. 
  
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.   

 
DATOS DEL ENCUESTADO 

 
Para efectos de análisis de los resultados necesitamos que usted nos proporcione 
algunos datos laborales y personales:  

Nombre:  ______________________________________________________ 
Institución:  ______________________________________________________ 
Región:  ______________________________________________________ 
Cargo:    ______________________________________________________  
Fecha:   ______________________________________________________ 
 
Por favor marque con X sus respuestas: 

   ___ Ninguno,  no sé de informática. 
Estudios acerca   ___ Soy usuario autodidacta / gomoso de la informática. 
de informática   ___ Aprendí a usar la informática como herramienta de trabajo. 
(marque el nivel más alto  ___ Tomé cursos sobre conceptos y tecnología informática. 
que haya alcanzado)  ___ Mi formación exigió bastante estudio y uso de informática. 
    ___ Soy un profesional de la informática. 
 
Antigüedad en la   ___ 0 - 1 año    ___ 1 a 3 años 
institución   ___ 3 a 5 años   ___  5 a 10 años 
    ___ 10 a 15 años   ___ más de 15 años 
 
Género    ___ Femenino   ___  Masculino 
 
Edad    ___ menos de 25 años   ___ 25 a 29 años 
    ___ 30 a 34 años   ___ 35 a 40 años 
    ___ 41 a 45 años   ___ 46 o más años 
 
Máximo nivel de escolaridad  ___ Primaria    ___ Postgrado 
    ___ Secundaria   ___ Doctorado 
    ___ Universitaria 



     

Instrucciones 
A continuación aparecen algunos enunciados relacionados con la informática a nivel 
personal y laboral. Por favor dé su opinión respecto a cada uno de ellos, marcando con X 
el nivel de la escala que mejor refleje su opinión.  
 
 

# AFIRMACIÓN TOTAL 
DESA-

CUERDO

DESA-
CUERDO 

NEUTRAL 
INDIFE-
RENTE   

ACUERDO TOTAL 
ACUERDO

1 Una de mis prioridades como educador es mantenerme al día en 
los avances de la tecnología informática y de comunicaciones. 

     

2 Prefiero utilizar otras herramientas para realizar mi trabajo 
educativo en lugar del computador. 

     

3 La informática como apoyo pedagógico no aumenta ni 
disminuye la calidad del trabajo docente. 

     

4 Aprender informática me resulta aburrido, así sea útil para mi 
trabajo. 

     

5 Si bien el uso de tecnología informática y de comunicaciones 
impone un orden lógico, tiende a frenar la imaginación. 

     

6 No entiendo porqué a algunas personas les resulta molesto y 
tedioso hacer uso de los computadores y la informática. 

     

7 Entre más aprende una persona de computadores, informática y 
de comunicaciones, más se aísla de la sociedad. 

     

8 Aprender a usar la informática y los computadores como 
herramienta pedagógica poco sirve para ser un mejor educador. 

     

9 El educador que se mantenga al día en informática aplicable a su 
trabajo mejorará la calidad de su enseñanza. 

     

10 Me gustaría dedicar parte de mi tiempo a actualizarme en 
informática útil para mi labor educativa. 

     

11 Quien sabe de computadores, informática y de comunicaciones 
entiende  mejor el mundo que lo rodea. 

     

12 Aprender informática y computadores lleva a encasillar, más que 
a potenciar, nuestra labor de  maestros. 

     

13 El maestro que aprende informática útil para su trabajo puede 
llegar a convertirse en un autómata que no puede trabajar sin 
computador. 

     

14 El uso del computador es problemático, pues la gente confunde 
el mundo real con aquel que ha imaginado al interactuar con la 
máquina. 

     

15 Cuanto más sabe la gente de computadores, informática y  
comunicaciones, más pierde el contacto directo con otras 
personas. 

     

16 Es muy atractivo capacitarme en informática útil para mi trabajo.      
17 El computador como apoyo pedagógico no aumenta ni 

disminuye la calidad de los aprendizajes de los niños. 
     



 
 

# AFIRMACIÓN TOTAL 
DESA-

CUERDO

DESA-
CUERDO 

NEUTRAL 
INDIFE-
RENTE   

ACUERDO TOTAL 
ACUERDO

18 El uso de tecnología informática y de comunicaciones ayuda a 
trabajar en forma ordenada y sistemática. 

     

19 Debe comenzar cuanto antes la integración del computador a la 
enseñanza en los centros educativos. 

     

20 Las actividades educativas con apoyo del computador son sólo 
cuestión de moda. 

     

21 El uso de los computadores en nuestra labor docente debe ser 
postergado para el futuro. 

     

22 Gracias al computador, el trabajo del educador se hará mucho 
más agradable.  

     

23 Es deseable introducir el computador en nuestra labor docente, 
así por ahora los recursos informáticos sean escasos. 

     

24 El computador, la tecnología informática y de comunicaciones 
me gusta mucho a nivel personal. 

     

25 El trabajo sería mejor sin el apoyo del computador.      
26 El computador reemplazará a los maestros y educadores en las 

labores de enseñanza. 
     

27 El computador es una muy buena ayuda educativa para los 
educadores: nos permite realizar el trabajo de manera más 
eficiente. 

     

28 Mantenernos al día en informática aplicable a la educación 
amplía nuestras posibilidades y conocimientos como  
educadores. 

     

29 La informática es otro espejismo de innovación que se quiere 
introducir en los centros educativos. 
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1. Introducción 
El presente documento contiene los resultados obtenidos en la Encuesta de Actitudes frente a la 

Tecnología y la Capacitación en Informática, aplicada a profesores de las regiones de Pucallpa, 

Oxapampa, Pasco y Huancayo. 

Estos resultados corresponden a la comparación entre los dos momentos de evaluación (Línea de 

Base y Línea de Salida), con el fin de identificar el impacto del proyecto CAPTIC en cuanto a las 

actitudes frente a las TICs. 

El documento presenta inicialmente la caracterización de la población para luego mostrar los 

resultados a nivel general y a nivel de cruce con las variables de caracterización.  

2. Caracterización de los profesores 
Para el análisis de la información de actitudes de los profesores participantes en el proyecto 

CAPTIC, se tomaron los resultados de los docentes que aplicaron la prueba tanto en línea de base 

como en línea de salida. Estos docentes conforman un grupo de 36 personas cuyos datos se 

encuentran a continuación.2 

2.1 Caracterización 

De los 36 profesores que realizaron la prueba en los dos momentos de evaluación, se encontraban 

personas pertenecientes a 13 instituciones de las regiones de Ucayali, Junín y Pasco, como lo 

muestra la siguiente tabla:  

                                                 

2 Para las personas que realizaron la encuesta únicamente en línea de salida se realiza un análisis descriptivo de los 

resultados obtenidos. Estos resultados se encuentran en el Anexo 6.1. 
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Tabla 1. Número de profesores por institución 

Institución Frecuencia Porcentaje Región 
I.S.P.P. Teodoro Peñaloza 1 2,78 Huancayo 
Francisco Bolognesi 3 8,33 Huancayo 
Heroínas Toledo 3 8,33 Huancayo 
La Asunción 4 11,11 Huancayo 
Libertador Mariscal Castilla 3 8,33 Oxapampa 
I.S.P.P. FAJAM 2 5,56 Oxapampa 
Ricardo Palma 3 8,33 Pasco 
I.S.P.P. Gamaniel Blanco Murillo 3 8,33 Pasco 
Nuestra Señora del Carmen 4 11,11 Pasco 
I.S.P.P. Horacio Zeballos 3 8,33 Pucallpa 
Coronel Pedro Portillo 3 8,33 Pucallpa 
Alfredo Vargas Guerra 3 8,33 Pucallpa 
El Arenal 1 2,78 Pucallpa 
Total 36 100   

La distribución por región corresponde a 27.8% de profesores de Pucallpa (n=10), 13.9% de 

Oxapampa (n=5), 27.8% de Pasco (n=10) y 30.6% de Huancayo (n=11). Esta población presenta 

las siguientes características: 

• El grupo está conformado por 61.1% de mujeres (n=22) y 38.9% de hombres (n=14). 

• Con respecto a la edad, la mayor parte de la población es menor de 34 años (50%, n=18); 

22.2% (n=8) se encuentra entre 35 y 40 años y el 25% (n=9) son mayores de 40 años.  

• Frente al máximo nivel de escolaridad de la población a la que se aplicó la prueba, 5.6% 

(n=2) tiene estudios de secundaria; 58.3% (n=21) tiene estudios universitarios; 5.6% (n=2) 

realizó especialización; otro 5.6% (n=2) cuenta con estudios en maestría, y 25% (n=9) ha 

realizado otros estudios como titulación de I.S.P.P.   

• Frente al cargo que ocupan los participantes, el 86.1% (n=31) son profesores y los 5 

restantes (13.9%) ocupan otros cargos como coordinación académica, coordinación 

regional del proyecto CAPTIC y coordinación del proyecto Huascarán. 

• En cuanto al nivel de informática, solo una persona (2.8%) afirmó no tener ningún 

conocimiento al respecto; 33.3% (n=12) aprendió a usar la informática como herramienta de 

trabajo; 47.2% (n=17) ha llevado cursos de capacitación sobre conceptos y tecnología 

informática; y el 16.7% restante (n=6) aprendió a partir de que su formación exigió bastante 

estudio y uso de informática o son autodidactas. 
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• Respecto a la antigüedad en la institución, 11.1% (n=4) lleva menos de tres años trabajando 

en el colegio; 13.9% (n=5) lleva de 3 a 5 años; 44.4% (n=16) lleva de 5 a 10 años; 30.6% 

(n=11) lleva más de 10 años trabajando en la institución. 

2.2. Uso de herramientas de productividad 
De manera complementaria a la caracterización inicial, se tomó información referente a la utilización 

de herramientas de productividad, encontrándose los siguientes resultados.  

2.2.1 PROCESADOR DE TEXTO 

Gráfica 1. Distribución por manejo de procesador de texto 
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Como se observa en la gráfica, los porcentajes correspondientes a los profesores que consideran 

que tienen un uso Bueno (Maneja la herramienta en la mayoría de sus funciones) o Excelente 

(Domina la herramienta y sabe manejar prácticamente todas sus funciones), aumentó en línea de 

salida. Igualmente, el porcentaje correspondiente a los profesores que consideran que su manejo 

del procesador de texto es Regular (Maneja las funciones básicas de la herramienta) bajó en línea 

de salida. Estos resultados muestran que la participación en el proyecto CAPTIC incidió en el 

mejoramiento de las habilidades informáticas de los profesores, en este caso específicamente en 

cuanto al procesador de texto, hasta el punto que en línea de salida, a diferencia de la línea de 

base, ningún profesor considera que su manejo de la herramienta sea Malo (No conoce o no sabe 

manejar la herramienta). 

 

Gráfica 2. Distribución por manejo de procesador de texto por regiones 
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Al observar la distribución por regiones, se encuentra un porcentaje muy alto de profesores de Cerro 

de Pasco que considera que su manejo del procesador de texto es bueno, lo que denota una clara 

mejoría en esta región con respecto a línea de base, disminuyendo a 0 los porcentajes en las 

categorías Malo y Regular. Esta misma tendencia se observa en Huancayo en donde aumenta el 

porcentaje que considera que tiene un buen manejo de la herramienta, disminuyendo el porcentaje 

correspondiente a un manejo Malo o Regular. En Pucallpa es notorio el aumento para la categoría 

Excelente, mientras que en Oxapampa esta categoría disminuyó en Línea de Salida. Esto último 

podría estar relacionado con una sobredimensión inicial (línea de base) frente al manejo del 

procesador de texto por parte de los profesores de Oxapampa, cuya utilización constante de la 

herramienta les permitió dimensionar en justa medida su nivel de manejo de la misma. 

2.2.2 HOJA DE CÁLCULO 

Gráfica 3. Distribución por manejo de Hoja de Cálculo 
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Según la información obtenida, los profesores consideran que su destreza frente a la herramienta 

de Hoja de Cálculo sigue siendo Regular para la mayoría de la población participante. Sin embargo, 

se observan leves aumentos para las categorías correspondientes a un manejo Bueno y Excelente 

y un decremento mayor en la categoría Malo. Este resultado es muy positivo teniendo en cuenta 
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que la Hoja de Cálculo no fue una de las herramientas más utilizadas en las actividades del 

proyecto, al igual que los graficadores como se muestra en el siguiente numeral. 

Gráfica 4. Distribución por manejo de Hoja de Cálculo por región 
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En los casos de Cerro de Pasco y Huancayo se observa un comportamiento muy similar, en donde 

disminuyó el porcentaje correspondiente a un manejo Malo, los porcentajes correspondientes a un 

manejo Regular Aumentaron y los Buenos se mantuvieron constantes. En Pucallpa sucede algo 

parecido aunque aumentan los profesores que consideran que su manejo de la hoja de cálculo es 

Bueno e incluso surge un pequeño porcentaje que se considera excelente es este manejo. En 

Oxapampa no se observa ningún cambio en los dos momentos de evaluación. 

2.2.3 GRAFICADOR  

Gráfica 5. Distribución por manejo de Graficador 
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En cuanto al uso de graficadores, los resultados aumentaron para la categoría Regular (Maneja las 

funciones básicas de la herramienta) y Bueno (Maneja la herramienta en la mayoría de sus 
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funciones), lo cual es interesante dado que en línea de base la mayoría se ubicaba en la categoría 

Malo (No conoce o no sabe manejar la herramienta). 

Gráfica 6. Distribución por manejo de Graficador por región 
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Esta misma tendencia se presenta en todas las regiones con excepción de Oxapampa, única región 

en la que los profesores consideran que su manejo del graficador es Excelente, aunque este 

porcentaje disminuye en línea de salida, de manera similar a lo ocurrido con el procesador de texto. 

2.3 Uso de Internet 
 
En cuanto al conocimiento sobre navegar por internet y sus diferentes usos se encontraron los 

siguientes resultados. 

2.3.1 MANEJO DE INTERNET 

Gráfica 7. Distribución por manejo de internet 
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Como se puede observar, a partir de la participación en el proyecto CAPTIC, todos los profesores 

manejan Internet y le dan diferentes usos como se verá en los siguientes numerales. 

Gráfica 8. Distribución por manejo de internet por región 
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Mientras que en línea de base algunos profesores de las regiones de Cerro de Pasco, Pucallpa y 

Huancayo no sabían manejar Internet, en línea de salida todos consideran que saben navegar por 

la red, después de su participación en CAPTIC. 

2.3.2 CORREO ELECTRÓNICO 

Gráfica 9. Distribución por uso de correo electrónico 
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Aunque el uso de correo electrónico es muy alto en línea de salida, se esperaba que no existieran 

casos en los que no se utiliza, presentándose un pequeño porcentaje correspondiente a esta 

categoría como se observa a continuación en la distribución por región. 

Gráfica 10. Distribución por uso de correo electrónico por región 
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Sólo dos profesores, de Cerro de Pasco y de Huancayo, afirmaron que no usan correo electrónico 

en línea de salida. Estos casos llaman la atención puesto que esta herramienta fue fundamental 

para la comunicación requerida por el proyecto. Sin embargo, no se cuenta con información 

referente a la razón por la que estas personas no usaron el e-mail. 
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2.3.3 CONSULTA DE INFORMACIÓN 

Gráfica 11. Distribución por consulta de información 
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Como muestra la gráfica, en línea de salida todos los profesores de la muestra usan internet para 

consultar información de interés. 

 

Gráfica 12. Distribución por consulta de información por región 

18,2

0

18,2

54,5

0 0 0 0

81,8

100

81,8

45,5

100100100100

0

25

50

75

100

P
or

ce
nt

aj
e

Consulta de información por región

Cerro de Pasco
Oxapampa
Huancayo
Pucallpa

No consulta 
información LB

Consulta 
información LB

No consulta 
información LS

Consulta 
información LS

 
Esta tendencia se presenta en todas las regiones, siendo el caso más significativo Pucallpa, que en 

línea de base tenía el menor porcentaje en consulta de información por la red.  

2.3.4 PARTICIPACIÓN EN CHATS 

Gráfica 13. Distribución por uso de chats 
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Una vez más, en línea de salida se evidencia un aumento frente al uso de Internet, en este caso en 

cuanto a la participación en chats. Sin embargo, sigue existiendo un porcentaje que no utiliza la red 

con este fin. 

Gráfica 14. Distribución por uso de chats por región 
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Llama la atención el caso de Pucallpa en el que muy pocos profesores participaban en chats en 

línea de base, mientras que en línea de salida el 100% afirman hacerlo. En las demás regiones se 

presenta el mismo crecimiento con excepción de Oxapampa que, una vez más muestra porcentajes 

menores en línea de salida. Esto podría relacionarse con que en la actualidad, menos profesores de 

esta región le dan ese uso específico (Chat) a Internet. 
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2.3.5 PARTICIPACIÓN EN FOROS VIRTUALES 

Gráfica 15. Distribución por uso de foros virtuales 
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En este punto se presenta un marcado aumento en la participación en foros virtuales, como se 

esperaba a partir del proyecto CAPTIC. 

Gráfica 16. Distribución por uso de foros virtuales por región 
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En la participación por regiones se observa claramente esta misma tendencia con excepción de 

Oxapampa en donde los porcentajes permanecen iguales. Sin embargo, sigue apareciendo un 

pequeño porcentaje de profesores que afirman no participar en foros en línea de salida, lo cual es 

inesperado pues varias actividades del proyecto se relacionaban directamente con el uso de esta 

herramienta. 



 15

2.3.6 DESCARGA DE ARCHIVOS 

Gráfica 17. Distribución por descarga de archivos 
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En cuanto a la descarga de archivos, el porcentaje de profesores que realiza esta función aumentó 

de manera importante para línea de salida. 

Gráfica 18. Distribución por descarga de archivos por región 
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Aunque en Cerro de Pasco, Huancayo y Pucallpa aumentó el porcentaje de profesores que ahora 

descargan archivos de Internet, en Oxapampa disminuyó este número en línea de salida. Esto 

parece indicar que los profesores de esta región ya no descargan archivos con la frecuencia con la 

que lo hacían en línea de base. 
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2.3.7 OTROS USOS 

Dentro de las otras posibilidades de utilización de internet nombradas por los profesores 

participantes se encuentran: 

Tabla 2. Otros usos de internet 

 
Otros usos 

Número de profesores 
Línea de Base 

Número de profesores 
Línea de Salida 

Pertenecer a grupos de investigación 2 0 
Negocio 1 0 
Inscripción e informes 3 0 
Realizar páginas web 0 1 
Enviar aportes a CAPTIC 0 1 
TOTAL 6 2 

2.4 Apoyo a práctica docente 
 
Frente a los usos que le dan los participantes a las TICs como apoyo a su práctica docente, se 

encontraron los siguientes resultados para los dos momentos de evaluación. 

Tabla 3. Apoyo de las TICs a la labor docente 

Oxapampa Pasco Pucallpa  HuancayoApoyo a práctica docente 
LB LS LB LS LB LS LB LS 

Consulta de información por Internet. 3 4 2 8 4 10 7 8 
Apoyo administrativo 3 1 6 4 4 3 5 3 
Elaboración de material educativo. 4 2 10 3 1 3 3 5 
Comunicación con estudiantes o colegas 0 1 1 5 0 4 7 2 
Uso de Herramientas de productividad 2 5 1 2 1 3 5 4 
Uso de Software Educativo y recursos multimedia 0 0 1 1 2 5 5 2 
Desarrollar Proyectos Colaborativos Locales y Globales. 0 0 0 1 0 0 0 0 
Cursos a través de la red 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
Según estos resultados, en primera medida se observa que en todas las regiones aumentó la 

consulta de información por Internet, en cuanto temas de interés para docentes y estudiantes. Esto 

demuestra que la participación en CAPTIC, como se vio anteriormente, generó mayor uso de 

Internet con fines de apoyo a la labor docente.  

Adicionalmente, parece existir un cambio en la percepción del uso de TICs por parte de los 

profesores, disminuyendo su uso como apoyo administrativo (Registro notas, desarrollo de temas, 

actualización, informes, preparación de clases, etc.), para darle peso a otras funciones pedagógicas 

de mayor alcance que las logísticas. Sin embargo, el uso de TICs para la elaboración de material 

educativo (talleres, guías, evaluaciones, diapositivas, mapas conceptuales, etc.) disminuyó en los 

casos de Oxapampa y Pasco, aumentando en Pucallpa y Huancayo. 

Por otra parte, es interesante observar que la función comunicativa de las TICs tiene un crecimiento 

en línea de salida con excepción de Huancayo en donde este uso disminuye. Estos resultados dan 
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cuenta de la importancia de la comunicación virtual en el desarrollo de CAPTIC y las actividades 

asociadas al proyecto. 

Esta misma tendencia se presenta con respecto al uso de herramientas de productividad como 

apoyo a la práctica docente, siendo Huancayo la única región en la que el puntaje fue menor en 

línea de salida que de base. 

Por su parte, el uso de software educativo y multimedia presenta un comportamiento desigual sin 

que se presenten tendencias definidas al respecto. De manera similar, los usos correspondientes a 

desarrollar proyectos colaborativos locales y globales y la realización de cursos a través de la red 

sólo se presentaron en un caso cada uno. 

3. Resultados obtenidos en la encuesta de actitudes hacia 
la informática 
Para conocer la actitud hacia la informática y sus variaciones a partir de la participación de los 

profesores en el Proyecto CAPTIC, se aplicó la Encuesta de Actitudes frente a la Tecnología y la 

Capacitación en Informática 3.  

Este instrumento consta de 29 afirmaciones frente a las cuales el educador debe expresar su grado 

de acuerdo en una escala Likert4. Dichas afirmaciones abordan aspectos relacionados con el papel 

de la informática en el quehacer cotidiano y en la educación y su propósito consiste en registrar la 

percepción, usos de la informática, imaginarios, temores y resistencias existentes frente al tema; 

igualmente, permite conocer expectativas y motivaciones presentes al comienzo del proceso de 

apropiación y uso de la informática, los computadores y las comunicaciones.5 

Para la comparación de los resultados obtenidos se realizó una prueba de normalidad Kolmogorov – 

Smirnov para los 29 ítems evaluados en la encuesta (Anexo 6.3). Esta prueba determina si la 

distribución de los datos puede considerarse normal, permitiendo la aplicación de pruebas 

paramétricas, o si se considera necesaria la aplicación de pruebas no paramétricas de diferencia de 

medias. 

                                                 

3 Adaptada del instrumento creado por Alvaro Galvis para el proyecto Ludomática (Laboratorio de Investigación y Desarrollo 
sobre Informática en Educación LIDIE – Universidad de los Andes 1999).  

 
4 La encuesta permite redistribuir el tema de la informática en tres (3) clusters: Actitud frente a la tecnología de la 
informática- mide la aceptación de las nuevas tecnologías y el reconocimiento de su utilidad (potencializador) en la 
apropiación del conocimiento y formación de la persona. Actitud frente a la capacitación en informática- mide el compromiso 
y aceptación del esfuerzo en relación con los retos que implica el iniciarse en el conocimiento de nuevas disciplinas. 
Actitud frente al uso de la informática como herramienta en su trabajo- dimensiona la percepción de la informática como una 
herramienta que puede potenciar la enseñanza, haciendo más eficiente la labor diaria del educador.  

5El formato de la encuesta se encuentra en el Anexo 6.2. 
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Para los ítems que mostraron una distribución normal se aplicó una prueba T – Student (Anexo 6.4) 

para muestras relacionadas por tratarse de los mismos sujetos en línea de base y línea de salida6. 

Para los demás ítems se aplicó la prueba Wilcoxon que permite la comparación de medias de dos 

muestras relacionadas (Anexo 6.5) que requieren pruebas no paramétricas. 

 

A partir de estas pruebas, en los dos momentos de evaluación (línea de Base y línea de salida) se 

encontraron los siguientes resultados7: 

Tabla 4. Promedios por Cluster 

 
Indicadores 

    Rangos 
Teóricos 

Punto 
Medio 

Promedios 
Observados  

LB 

Promedios 
Observados  

LS 
Cluster 1 8-40 24 31.81 32.17 

Cluster 2 8-40 24 34.69 34.75 
Cluster 3 11-55 33 45.89 46.11 

 
Según estos resultados, en los tres clusters el promedio obtenido es mayor al punto medio según 

los rangos teóricos definidos para el instrumento. A su vez, los resultados se ubicaron en las 

siguientes categorías: 

 

Tabla 5. Porcentajes por Cluster 

 
Indicadores 

Rango 
Teórico 

 
Categorías Teóricas 

 

Porcentajes 
Observados 

LB 

Porcentajes 
Observados 

LS 
Alto 30-40 75% 80.6% 
Medio 19-29 25% 19.4% 

 
Cluster 1 

 
8-40 

Bajo 8-18 0 0 
Alto 30-40 97,2% 91.7% 
Medio 19-29 2,8% 8.3% 

 
Cluster 2 

 
8-40 

Bajo 8-18 0 0 
Alto 41-55 94,4% 97.2% 
Medio 26-40 5,6% 2.8% 

 
Cluster 3 

 

 
11-55 

Bajo 11-25 0 0 
 
La actitud de los profesores hacia la tecnología, la capacitación en TICs y el uso de herramientas 

informáticas como apoyo en el trabajo, es muy positiva en los dos momentos evaluados, según se 

observa en la tabla anterior en la que no se presentan casos con un nivel correspondiente a actitud 

“Baja”. Por el contrario, los mayores porcentajes corresponden a una actitud “Alta”. 

Aunque, como se vio en la tabla 5, ninguno de los clústers mostró diferencias significativas entre los 

dos momentos de evaluación, es interesante observar que, tanto en el clúster 1 (Actitud frente a la 

                                                 

6 Para la comparación de subvariables se aplicó la prueba T para muestras no relacionadas. La variable Género, fue la única   
que permitió una comparación válida por el número de sujetos en cada categoría. 

7 Los resultados marcados con * presentan una diferencia significativa entre los dos momentos evaluados, con un p=0.05. 
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tecnología de la informática) como en el clúster 3 (Actitud frente al uso de la informática como 

herramienta en su trabajo), en línea de salida se presentan mayores puntajes en la categoría alto 

que en línea de base. Sin embargo, en el clúster 2 (Actitud frente a la capacitación en informática) el 

puntaje en línea de base es mayor para la categoría Alto. 

 

En cuanto a los Porcentajes obtenidos a nivel del puntaje total de la prueba, se confirma la 

tendencia positiva de los resultados: 

Tabla 6. Promedio y Porcentajes Puntaje Total 

 
Indicadores 

Rango 
Teórico 

 
Categorías Teóricas

 

Promedio 
Observado

LB 

Porcentajes 
Observados 

LB 

Promedio 
Observado 

LS 

Porcentajes 
Observados 

LS 
Altamente 

Positiva 114-135  38.9%  47.2% 

Positiva 92-113 112.39 61.1% 113.03 52.8% 
Indiferente 71-91  0  0 

Negativa 49-70  0  0 

 
    

Puntaje 
Total 

 
 

27-135 

Altamente 
Negativa 

27-48  0  0 

 
En los resultados referentes al puntaje total, equivalente a la sumatoria de los puntajes obtenidos en 

los tres clusters de la prueba, se observa una diferencia entre los dos momentos de evaluación, 

siendo más alto el porcentaje correspondiente a una actitud “Altamente Positiva” en línea de salida.  

Esta misma situación se presenta frente a los promedios de cada momento.  

Estos resultados demuestran que la actitud de los profesores frente al uso de TICs mejoró después 

de participar en el proyecto. 

Sin embargo, en línea de base también se observan resultados muy positivos, ubicándose la 

totalidad de la población en las categorías correspondientes a actitud “Positiva” y “Altamente 

Positiva”. 

Aunque el promedio de línea de salida es más alto que el de línea de base, ambos promedios se 

ubican en la categoría de actitud “Positiva”, sin que se observe una diferencia significativa entre los 

dos momentos.  

Estos resultados muestran que la actitud de los docentes frente al uso de TICs era muy positiva, 

incluso sin haber iniciado el proyecto. Esta actitud podría estar relacionada con la imagen positiva 

de la informática y sus beneficios en todas las áreas del conocimiento. La difusión de los avances 

en el área de tecnología y computación ha generado una especie de “aceptación implícita” a la 

misma, incluso en poblaciones cuyo contacto con los computadores ha sido muy poco o nulo. Esto 

parece confirmarse con los resultados de los profesores que sólo realizaron la prueba en línea de 

salida, obteniendo puntajes correspondientes a actitudes muy positivas en todos los clústers. 

(Anexo 6.1) 

 Adicionalmente, como lo demuestran algunos estudios, es lógico pensar que a mayor uso de 

computadores, se presenta una actitud más positiva hacia las mismas. (Grünberg, J., Olmedo, A. 
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1991). En esta medida, a partir de la participación en el proyecto CAPTIC, y del desarrollo de las 

actividades que suponía esta participación para los docentes, se mantuvo en ellos una actitud muy 

positiva frente al uso de TICs.   

3.1 Cruces de variables y resultados de la encuesta de actitudes 
hacia la informática 
 
Para complementar la información inicial se realizaron cruces entre algunas variables y los 

promedios observados en los tres clústers y en el puntaje total. A continuación se presentan los  

resultados de esos cruces: 

3.1.1 PROMEDIOS POR REGIÓN 

Tabla 7. Promedios por Región 

Puntajes Observados  
Región 

Pucallpa Oxapampa Pasco Huancayo 

 
 

Indicadores 

 
 

Rangos Teóricos 
LB LS LB LS LB LS LB LS 

Alto 30-40 30.7 31.1 34 34 33.2 32 30.55 32.45 
Medio 19-29         

 
Cluster 1 

 
8-40 

Bajo 8-18         
Alto 30-40 33.4 33 36.2 36 36.1 34.9 33.91 35.64 
Medio 19-29         

 
Cluster 2 

 
8-40 

Bajo 8-18         
Alto 41-55 43.2 44.3 49.2 47.8 8 45.4 45.7 47.27 47.36 
Medio 26-40         

 
Cluster 3 

 
11-55 

Bajo 11-25         
Altamente 
Positiva 114-135   119.4 117.8 114.7 112.6  115.45

Positiva 92-113 107.3 108.4     111.73  
Indiferente 71-91         
Negativa 49-70         

 
   

 
Puntaje 

Total 

 
 
 

27-135 

Altamente 
Negativa 

27-48         

 

Teniendo en cuenta que el número de profesores por región es muy bajo, no es posible validar 

estadísticamente las tendencias encontradas. Sin embargo, según los resultados, no se presentan 

diferencias importantes entre las cuatro regiones participantes, en las que la actitud hacia las TICs 

es muy positiva. Llama la atención, sin embargo, que en Oxapampa y Pasco el puntaje total de la 

prueba se ubica en la categoría correspondiente a actitud “Altamente Positiva”, mientras que en 

Pucallpa y Huancayo el promedio se ubica en actitud “Positiva”. 

                                                 

8 Aunque la diferencia es significativa en el clúster 3 para Oxapampa, no es válida dado que la muestra es muy pequeña. 
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Esta diferencia en los resultados podría estar relacionada con la labor de los coordinadores en cada 

una de las regiones y la manera en que se desarrollaron las diferentes actividades del proyecto por 

región. 

3.1.2 PROMEDIOS POR GÉNERO 

Tabla 8. Promedios por Género 

Promedios Observados 
Género 

Femenino Masculino 

 
 

Indicadores 

 
 Rango 
Teórico 

 
Categorías 

Teóricas 
LB LS LB LS 

Alto 30-40 31.36 31.95 32.5 32.5 
Medio 19-29     

 
Cluster 1 

 
8-40 

Bajo 8-18     
Alto 30-40 34.77 34.36 34.57 35.36 
Medio 19-29     

 
Cluster 2  

 
8-40 

Bajo 8-18     
Alto 41-55 44.91 45.59 47.43 46.93 
Medio 26-40     

 
Cluster 3 

 
11-55 

Bajo 11-25     
Altamente 
Positiva 

114-135  
 

114.5 114.79 

Positiva 92-113 111.05 111.91   
Indiferente 71-91     
Negativa 49-70     

 
    
 
      Puntaje 

Total 

 
 
 

27-135 

Altamente 
Negativa 

27-48     

 

Aunque se ha hablado de diferencias de género en cuanto a la actitud frente a las TICs, en las 

pruebas realizadas no se presentaron diferencias significativas entre hombres y mujeres del grupo 

de participantes. Aunque a nivel de puntaje total de la prueba los hombres muestran una actitud 

más positiva que las mujeres frente a las TICs, puede decirse que en el proyecto CAPTIC existió 

desde el principio la preocupación por lograr equidad de género tanto en la población de profesores 

como en la de estudiantes. Estos resultados parecieran confirmar que dicho propósito se logró y 

que no existieron diferencias en este sentido, en la implementación de las actividades. 

3.1.3 PROMEDIOS POR EDAD 

Tabla 9. Promedios por Edad 

Promedios Observados  
Edad 

 Menos de 34 35-40  Más de 40 

 
 

Indicadores 

 
 

Rangos Teóricos 
LB LS LB LS LB LS 

Alto 30-40 31 31.67 33.38 33.25 32 32.22 
Medio 19-29       

 
Cluster 1 

 
8-40 

Bajo 8-18       
Alto 30-40 34.67 34.22 35 35.88 34.33 35  

Cluster 2 
 

8-40 Medio 19-29       
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  Bajo 8-18       
Alto 41-55 45.56 45.28 47.13 48.25 45.44 46 
Medio 26-40       

 
Cluster 3 

 
11-
55 Bajo 11-25       

Altamente 
Positiva 

114-135   115.5 117.38   

Positiva 92-113 111.22 111.17   111.78 113.22
Indiferente 71-91       
Negativa 49-70       

 
   

 
Puntaje 

Total 

 
 
 

27-
135 

Altamente 
Negativa 

27-48       

 

A pesar de que se ha hablado mucho sobre la incidencia de la edad en la actitud frente al uso de 

nuevas tecnologías, en el caso de la población del proyecto CAPTIC no se presentaron mayores 

diferencias entre los grupos de edad definidos. Adicionalmente el tamaño de la población para cada 

categoría es muy pequeño, aunque resalta el grupo de 35 a 40 años que presenta un puntaje total 

más alto que los otros grupos. En este sentido, Ferrero (2003), en un estudio reciente sobre la 

relación entre la edad y la actitud hacia las TIC afirma: “Durante nuestra investigación sobre la 

diferencia de edad de los profesores, definida en términos de “brecha generacional”, llegamos a la 

conclusión de que la edad no era un factor clave en sí y que no afectaba al uso que los profesores 

hacían de las TIC de manera uniforme ni sistemática. Destacamos la importancia de la historia 

personal de cada profesor y consideramos que su experiencia y su formación en TIC desempeñaba 

un papel fundamental en su actitud ante las TIC”. De esta manera, los resultados no dan cuenta de 

una tendencia marcada según la edad de los profesores participantes en CAPTIC. 

3.1.4 PROMEDIOS POR CARGO 

Tabla 10. Promedios por Cargo 

Promedios Observados Cargo 
Profesores Otros9 

 
Indicadores 

Rango 
Teórico 

Categorías 
Teóricas 

LB LS LB LS 
Alto 30-40 31.55 31.81 33.4 34.4 
Medio 19-29     

 
Cluster 1 

 
8-40 

Bajo 8-18     
Alto 30-40 34.45 34.45 36.2 36.6 
Medio 19-29     

 
Cluster 2  

 
8-40 

Bajo 8-18     
Alto 41-55 45.68 45.77 47.2 48.2 
Medio 26-40     

 
Cluster 3 

 
11-55 

Bajo 11-25     
Altamente 
Positiva 

114-135   116.8 119.2 

Positiva 92-113 111.68 112.03   
Indiferente 71-91     

 
    
 
    Puntaje 

Total 

 
 
 

27-135 
Negativa 49-70     

                                                 

9 Coordinadores regionales, coordinadores de Huascarán y coordinadores académicos. 
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  Altamente 
Negativa 

27-48     

 

Teniendo en cuenta que 31 de los 36 participantes son profesores, no es posible identificar 

tendencias válidas en este punto. Sin embargo, el grupo de coordinadores regionales, 

coordinadores de Huascarán y coordinadores académicos, muestran una actitud más positiva que 

los profesores en cuanto al puntaje total de la prueba. Esto puede relacionarse con los diferentes 

roles que jugaron los coordinadores en el proyecto, frente al papel realizado por los profesores en el 

desarrollo del mismo. Sin embargo, esta información no puede ser concluyente como se explica al 

inicio. 

3.1.5 PROMEDIOS POR NIVEL DE INFORMÁTICA 10 

Tabla 11. Promedios por Nivel de Informática 

Promedios Observados Nivel de Informática 
Herr. Estudio 

o Trabajo 
Cursos 

Informática 
Otros 

 
 

Indicadores 

 
 Rango 
Teórico 

 
Categorías 

Teóricas 
LB LS LB LS LB LS 

Alto 30-40  31.5 32.47 32.47 34.17 32.5 
Medio 19-29 29.58      

 
Cluster 1 

 
8-40 

Bajo 8-18       
Alto 30-40 33.25 34.92 35.24 34.41 36.5 35.67 
Medio 19-29       

 
Cluster 2  

 
8-40 

Bajo 8-18       
Alto 41-55 44.25 45.92 46.12 46 49.33 47.17 
Medio 26-40       

 
Cluster 3 

 
11-55 

Bajo 11-25       
Altamente 
Positiva 

114-135     120 115.33 

Positiva 92-113 107.08 112.33 113.82 112.88   
Indiferente 71-91       
Negativa 49-70       

 
    
 
    Puntaje 

Total 

 
 
 

27-135 

Altamente 
Negativa 

27-48       

 
En lo referente al nivel de Informática, el grupo de personas cuya formación exigió bastante estudio 

y uso de informática o son autodidactas, puntuaron más alto que los otros subgrupos en el puntaje 

total de la prueba.  

Adicionalmente, el grupo que usaba la informática como herramienta de trabajo al iniciar el 

proyecto, presenta un aumento en el promedio correspondiente a la actitud frente a la tecnología de 

la informática. Aunque esta diferencia no es significativa, este resultado podría relacionarse con 

que, a partir de la participación en el proyecto, se reconociera la utilidad de la tecnología informática 

en la apropiación del conocimiento y formación de las personas participantes, al utilizarse como 

                                                 

10 Una persona de la muestra no tenía ningún conocimiento sobre informática antes de iniciarse el proyecto. El promedio de 
esta persona no fue consignado en la tabla por la baja representatividad de este subgrupo. 
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herramienta de trabajo en el contexto educativo. Sin embargo, el tamaño de los grupos impide 

validar los resultados encontrados. 

3.1.6 PROMEDIOS POR ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN 

Tabla 12. Promedios por Antigüedad en la Institución 

Puntajes Observados  
Antigüedad en la Institución 

Menos de 3 
años 3-5 5-10 Más de 10 

años 

 
 

Indicadores 

 
 

Rangos Teóricos 

LB LS LB LS LB LS LB LS 
Alto 30-40 32.5 31.75 32.6 32.4 30.75 32.06 32.73 32.36 
Medio 19-29         

 
Cluster 1 

 
8-40 

Bajo 8-18         
Alto 30-40 38 3411 34 36.8 34.06 35 34.73 33.73 
Medio 19-29         

 
Cluster 2 

 
8-40 

Bajo 8-18         
Alto 41-55 48 47.25 48 47.8 44.13 45.69 46.73 45.55 
Medio 26-40         

 
Cluster 3 

 
11-55 

Bajo 11-25         
Altamente 
Positiva 

114-135 118.5  114.6 117   114.18  

Positiva 92-113  113   108.94 112.75  111.64
Indiferente 71-91         
Negativa 49-70         

 
   

 
Puntaje 

Total 

 
 
 

27-135 

Altamente 
Negativa 

27-48         

 

En este grupo de datos, llama la atención que tanto los profesores que llevan menos de 3 años en 

la institución, como los que llevan más de 10, obtuvieron puntajes totales más bajos en línea de 

salida que en línea de base. Sin embargo, los puntajes de los tres clusters no muestran este 

comportamiento, aunque, una vez más, no aparecen diferencias significativas entre los dos 

momentos evaluados. 

4. Conclusiones 
 
A partir de la participación en CAPTIC se observa una mejoría en el nivel de uso de herramientas de 

productividad, siendo especialmente notorio el caso del procesador de texto, principalmente en las 

regiones de Cerro de Pasco, Huancayo y Pucallpa (manejo Bueno y Excelente). Estos resultados 

coinciden con que actualmente el uso de las herramientas de productividad como apoyo a la labor 

docente, es más alto que en línea de base. 

 

                                                 

11 Aunque la diferencia es significativa en el clúster 2, no es válida dado que la muestra es muy pequeña. 
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Por otro lado, en la actualidad todos los profesores de la muestra manejan Internet, presentándose 

un incremento importante en el uso de esta herramienta con respecto al momento en el que no se 

había iniciado la implementación del proyecto. 

 

La consulta de información y el correo electrónico son las funciones más utilizadas por los 

profesores participantes a partir de CAPTIC. La región de Oxapampa se mantuvo constante en 

estos usos mientras que las demás regiones mostraron un aumento significativo. 

 

El uso de chat, foros y la descarga de información también mostraron incrementos importantes con 

respecto a la línea de base. 

 

En cuanto al apoyo a la práctica docente, la participación en CAPTIC generó mayor uso de Internet 

con fines de apoyo educativo. Adicionalmente, se podría hablar de un cambio en la percepción del 

uso de TICs por parte de los profesores, disminuyendo su uso como apoyo administrativo y 

aumentando el uso de funciones comunicativas, fundamentales dentro de las actividades 

desarrolladas en CAPTIC. 

 

En lo referente a las TICs, se observa una actitud muy favorable de los profesores frente a la 

tecnología de la informática, la capacitación en informática y el uso de la informática como 

herramienta en el trabajo docente en los dos momentos de evaluación. 

 

A nivel de los cruces realizados, no se encontraron diferencias importantes al comparar los 

promedios según las variables tenidas en cuenta en la caracterización de la población. 

 

Al discriminar los resultados por Región, Oxapampa y Pasco se encuentran por encima de Pucallpa 

y Huancayo, al situarse en la categoría correspondiente a una actitud “Altamente Positiva” en el 

puntaje total en los dos momentos de evaluación. 

 

Estos resultados reflejan que los profesores participantes en el proyecto CAPTIC, aceptan las 

nuevas tecnologías y reconocen su utilidad en la apropiación del conocimiento. Existe, por parte de 

estos docentes, un compromiso y aceptación del esfuerzo en relación con los retos que implica el 

iniciarse en el conocimiento y formación en uso de TICs. Adicionalmente, perciben la informática 

como una herramienta que puede potenciar la enseñanza, haciendo más eficiente su labor como 

educadores. 
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6. Anexos 

6.1 RESULTADOS PROFESORES QUE SÓLO REALIZARON LA 
PRUEBA EN LÍNEA DE SALIDA 

6.1.1 CARACTERIZACIÓN 

La siguiente información corresponde a la caracterización de las personas que realizaron la prueba 

únicamente en línea de salida. A estos resultados se les realizó un análisis descriptivo, dado que no 

permitían comparación de dos momentos. 

Tabla 1. Institución 

INSTITUCIÓN Frequency Percent Región 
I.S.P.P. Teodoro Peñaloza 2 22,22 Huancayo 
Heroínas Toledo 1 11,11 Huancayo 
I.S.P.P. FAJAM 1 11,11 Oxapampa 
Ricardo Palma 1 11,11 Pasco 
María Auxiliadora 2 22,22 Pasco 
I.S.P.P. Horacio Zeballos 1 11,11 Pucallpa 
AVG 1 11,11 Pucallpa 
Total 9 100   

Tabla 2. Región  

REGIÓN Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Pucallpa 2 22,22 22,22 22,22 
Oxapampa 3 33,33 33,33 55,56 

Pasco 1 11,11 11,11 66,67 
Huancayo 3 33,33 33,33 100,00 

Total 9 100,00 100,00   

Tabla 3. Nivel de Informática 
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ESTUDIOS 
INFORMÁTICA Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Herramienta Estudio 4 44,44 44,44 44,44 
Cursos Informática 3 33,33 33,33 77,78 

Otros 2 22,22 22,22 100,00 
Total 9 100,00 100,00   

Tabla 4. Antigüedad en la institución 

ANTIGÜEDAD  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Menos de 3 años 2 22,22 22,22 22,22 
3-5 2 22,22 22,22 44,44 
5-10 3 33,33 33,33 77,78 

Más de 10 2 22,22 22,22 100,00 
Total 9 100,00 100,00   

Tabla 5. Género 

GÉNERO Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Femenino 6 66,67 66,67 66,67 
Masculino 3 33,33 33,33 100,00 

Total 9 100,00 100,00   

Tabla 6. Edad 

EDAD Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Menos de 34 años 3 33,33 33,33 33,33 
35-40 3 33,33 33,33 66,67 

Mayores de 40 años 3 33,33 33,33 100,00 
Total 9 100,00 100,00   

Tabla 7. Nivel de escolaridad 

ESCOLARIDAD Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Primaria 1 11,11 11,11 11,11 
Universitaria 6 66,67 66,67 77,78 

Especialización 1 11,11 11,11 88,89 
Maestría 1 11,11 11,11 100,00 

Total 9 100,00 100,00   

6.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA DE ACTITUDES HACIA LA INFORMÁTICA 

A partir de la aplicación de la encuesta en línea de salida se encontraron los siguientes resultados: 

Tabla 8. Resultados por Cluster 

 
Indicadores 

Rango 
Teórico 

 
Categorías Teóricas 

 

Promedios 
Observados  

LS 

Porcentajes 
Observados 

LS 
  Alto 30-40 32.78 66.7% 
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Medio 19-29  33.3% Cluster 1 8-40 
Bajo 8-18  0 
Alto 30-40 35 100% 
Medio 19-29  0 

 
Cluster 2 

 
8-40 

Bajo 8-18  0 
Alto 41-55 46.89 100% 
Medio 26-40  0 

 
Cluster 3 

 

 
11-55 

Bajo 11-25  0 
 

Tabla 9. Promedio y Porcentajes Puntaje Total 

 
Indicadores 

 
Rango 
Teórico 

 
Categorías Teóricas

Promedio 
Observado 

LS 

Porcentajes 
Observados 

LS 
Altamente 

Positiva 114-135 114.67 44.4% 

Positiva 92-113  55.6% 
Indiferente 71-91  0 

Negativa 49-70  0 

 
    

Puntaje 
Total 

 
 

27-135 

Altamente 
Negativa

27-48  0 

 

6.2 Encuesta de actitudes hacia las TICs 

Apreciado docente:  

Este instrumento tiene como objetivo obtener información sobre los participantes del proyecto 

CAPTIC a nivel pedagógico y tecnológico. 

La primera parte del instrumento recoge información sobre la caracterización de los actores del 

proyecto y la segunda parte corresponde a actitudes de los profesores participantes frente a la 

informática educativa. 

La información que usted nos brinde es completamente confidencial y será utilizada para observar 

el impacto del proyecto CAPTIC en la población participante.  

Por favor tenga en cuenta que en este instrumento no hay respuestas buenas o malas. Nos interesa 

conocer su opinión sincera sobre cada uno de los ítems propuestos.  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.   
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DATOS DEL ENCUESTADO 
 
 
Para efectos de análisis de los resultados necesitamos que usted nos proporcione algunos datos laborales y personales:  
 
Nombre:  ______________________________________________________ 
Institución:  ______________________________________________________ 
Región:   ______________________________________________________ 
Cargo:    ______________________________________________________  
Fecha:   ______________________________________________________ 
 
Por favor marque con X sus respuestas: 

   ___ Ninguno,  no sé de informática. 
Estudios acerca   ___ Soy usuario autodidacta / aficionado de la informática. 
de informática   ___ Aprendí a usar la informática como herramienta de trabajo. 
(marque el nivel más alto  ___ He llevado cursos de capacitación sobre conceptos y tecnología informática. 
que haya alcanzado)  ___ Mi formación exigió bastante estudio y uso de informática. 
    ___ Soy un profesional de la informática. 
 
Antigüedad en la   ___ 0 - 1 año    ___ 1 a 3 años 
institución   ___ 3 a 5 años   ___  5 a 10 años 
    ___ 10 a 15 años   ___ más de 15 años 
 
Género    ___ Femenino   ___  Masculino 
 
Edad    ___ menos de 25 años  ___ 25 a 29 años 
    ___ 30 a 34 años   ___ 35 a 40 años 
    ___ 41 a 45 años   ___ 46 o más años 
 
Máximo nivel de escolaridad  
    ___ Primaria   ___ Especialización 
    ___ Secundaria  ___ Maestría  
    ___ Universitaria  ___ Doctorado   
    ___ Diplomado 
  
 

I. INFORMACIÓN SOBRE ACTORES DEL PROYECTO 

1. Uso de herramientas de productividad 
 
1.1 Usted considera que su nivel de manejo de las siguientes herramientas de productividad es 
(marcar con una X el nivel correspondiente). 

ESCALA 

Excelente:  Domina la herramienta y sabe manejar prácticamente todas sus funciones. 
Bueno:   Maneja la herramienta en la mayoría de sus funciones. 
Regular:  Maneja las funciones básicas de la herramienta. 
Malo:    No conoce o no sabe manejar la herramienta. 
 

 Excelente Bueno Regular Malo 
Procesador de texto 
(Ej. Word) 

    

Hoja de cálculo 
(Ej: Excel) 

    

Graficador  
(Ej. Paint Brush) 
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1.2 Sabe navegar por Internet?   Sí ___    No ___ 
 
En caso de haber contestado Sí, ¿para qué lo utiliza?  
(marcar con una X el o los usos correspondientes) 
 

Correo 
electrónico 

Consulta de 
información 

Chat Foros Descargar 
archivos 

Otros (¿cuáles?) 

      
 
 

 
1.3 ¿Cómo utiliza los recursos de informática para apoyar su práctica docente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

II. ENCUESTA DE ACTITUDES HACIA LA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Instrucciones 
A continuación aparecen algunos enunciados relacionados con la informática a nivel personal y 
laboral. Por favor dé su opinión respecto a cada uno de ellos, marcando con X el nivel de la escala 
que mejor refleje su opinión.  
 
 

# AFIRMACIÓN TOTAL
DESA-
CUER

DO 

DESA-
CUERD

O 

NEUTRA
L 

INDIFE-
RENTE   

ACUERD
O 

TOTAL 
ACUER

DO 

1 Una de mis prioridades como educador es mantenerme al 
día en los avances de la tecnología informática y de 
comunicaciones. 

     

2 Prefiero utilizar otras herramientas para realizar mi trabajo 
educativo en lugar del computador.      

3 La informática como apoyo pedagógico no aumenta ni 
disminuye la calidad del trabajo docente. 

     

4 Aprender informática me resulta aburrido, así sea útil para 
mi trabajo. 

     

5 Si bien el uso de tecnología informática y de 
comunicaciones impone un orden lógico, tiende a frenar la      
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imaginación. 
6 No entiendo porqué a algunas personas les resulta 

molesto y tedioso hacer uso de los computadores y la 
informática. 

     

7 Entre más aprende una persona de computadores, 
informática y de comunicaciones, más se aísla de la 
sociedad. 

     

8 Aprender a usar la informática y los computadores como 
herramienta pedagógica poco sirve para ser un mejor 
educador. 

     

9 El educador que se mantenga al día en informática 
aplicable a su trabajo mejorará la calidad de su 
enseñanza. 

     

10 Me gustaría dedicar parte de mi tiempo a actualizarme en 
informática útil para mi labor educativa.      

11 Quien sabe de computadores, informática y de 
comunicaciones entiende  mejor el mundo que lo rodea.      

12 Aprender informática y computadores lleva a encasillar, 
más que a potenciar, nuestra labor de  maestros.      

13 El maestro que aprende informática útil para su trabajo 
puede llegar a convertirse en un autómata que no puede 
trabajar sin computador. 

     

14 El uso del computador es problemático, pues la gente 
confunde el mundo real con aquel que ha imaginado al 
interactuar con la máquina. 

     

15 Cuanto más sabe la gente de computadores, informática y  
comunicaciones, más pierde el contacto directo con otras 
personas. 
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# AFIRMACIÓN TOTAL
DESA-
CUER

DO 

DESA-
CUERD

O 

NEUTRA
L 

INDIFE-
RENTE   

ACUERD
O 

TOTAL 
ACUER

DO 

16 Es muy atractivo capacitarme en informática útil para mi 
trabajo. 

     

17 El computador como apoyo pedagógico no aumenta ni 
disminuye la calidad de los aprendizajes de los niños. 

     

18 El uso de tecnología informática y de comunicaciones 
ayuda a trabajar en forma ordenada y sistemática.      

19 Debe comenzar cuanto antes la integración del 
computador a la enseñanza en las Instituciones 
Educativas. 

     

20 Las actividades educativas con apoyo del computador son 
sólo cuestión de moda.      

21 El uso de los computadores en nuestra labor docente debe 
ser postergado para el futuro.      

22 Gracias al computador, el trabajo del educador se hará 
mucho más agradable.  

     

23 Es deseable introducir el computador en nuestra labor 
docente, así por ahora los recursos informáticos sean 
escasos. 

     

24 El computador, la tecnología informática y de 
comunicaciones me gusta mucho a nivel personal.      

25 El trabajo sería mejor sin el apoyo del computador.      
26 El computador reemplazará a los maestros y educadores 

en las labores de enseñanza.      

27 El computador es una muy buena ayuda educativa para 
los educadores: nos permite realizar el trabajo de manera 
más eficiente. 

     

28 Mantenernos al día en informática aplicable a la educación 
amplía nuestras posibilidades y conocimientos como  
educadores. 

     

29 La informática es otro espejismo de innovación que se 
quiere introducir en las Instituciones Educativas.      

 
 
GRACIAS POR SU VALIOSA AYUDA 
 

6.3 Prueba de normalidad Kolmogorov - Smirnof 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

  P1LB P6LB P11LB P24LB P5LB P7LB P14LB P15LB Cluster 1LB P9LB P10LB P16LB P28LB P4LB P8LB P12LB P13LB
N 35 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Normal Parameters(a,b) Mean 4,49 3,38 3,97 4,19 3,97 4,17 4,06 3,89 31,81 4,50 4,69 4,44 4,42 4,50 4,00 4,03 4,11
Std. Deviation 0,51 0,99 0,94 0,75 0,81 1,00 0,75 0,85 3,27 0,77 0,47 0,69 0,50 0,51 1,10 0,81 0,67

Most Extreme Differences Absolute 0,35 0,29 0,35 0,31 0,43 0,32 0,33 0,30 0,10 0,32 0,44 0,32 0,38 0,34 0,36 0,38 0,38
Positive 0,35 0,18 0,21 0,27 0,32 0,20 0,28 0,23 0,10 0,26 0,26 0,21 0,38 0,34 0,18 0,29 0,34
Negative -0,33 -0,29 -0,35 -0,31 -0,43 -0,32 -0,33 -0,30 -0,07 -0,32 -0,44 -0,32 -0,29 -0,34 -0,36 -0,38 -0,38

Kolmogorov-Smirnov Z 2,04 1,71 2,07 1,89 2,58 1,94 1,99 1,81 0,60 1,94 2,63 1,90 2,29 2,03 2,17 2,25 2,27
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
  P1LS P6LS P11LS P24LS P5LS P7LS P14LS P15LS Cluster1LS P9LS P10LS P16LS P28LS P4LS P8LS P12LS P13LS

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Normal Parameters(a,b) Mean 4,56 3,50 3,81 4,39 3,75 4,28 3,78 4,11 32,17 4,47 4,75 4,53 4,36 4,56 4,17 3,97 3,94

Std. Deviation 0,77 1,11 0,95 0,60 0,87 0,61 0,72 0,67 3,08 0,65 0,44 0,61 0,80 0,50 1,08 0,65 0,75
Most Extreme Differences Absolute 0,36 0,31 0,33 0,30 0,31 0,34 0,40 0,38 0,15 0,32 0,47 0,36 0,29 0,37 0,33 0,41 0,42

Positive 0,28 0,19 0,22 0,30 0,22 0,34 0,30 0,34 0,07 0,24 0,28 0,22 0,21 0,31 0,22 0,34 0,33
Negative -0,36 -0,31 -0,33 -0,29 -0,31 -0,30 -0,40 -0,38 -0,15 -0,32 -0,47 -0,36 -0,29 -0,37 -0,33 -0,41 -0,42

Kolmogorov-Smirnov Z 2,14 1,88 1,99 1,78 1,84 2,05 2,39 2,27 0,87 1,91 2,79 2,19 1,73 2,20 1,97 2,43 2,51
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Prueba T

LB

LS

 
C lu s te r  2 L B P 1 8 L B P 1 9 L B P 2 2 L B P 2 3 L B P 2 7 L B P 2 L B P 2 0 L B P 2 1 L B P 2 5 L B P 2 6 L B P 2 9 L B C lu s te r  3 L B P u n ta je  T o ta lL B

3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 5 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
3 4 ,6 9 4 ,1 1 4 ,2 5 4 ,0 8 4 ,2 8 4 ,1 7 3 ,8 6 4 ,1 1 4 ,5 0 4 ,3 1 4 ,4 4 3 ,8 9 4 5 ,8 9 1 1 2 ,3 9
2 ,5 3 0 ,4 6 0 ,8 4 0 ,9 1 0 ,4 5 0 ,8 1 0 ,8 1 0 ,8 5 0 ,5 1 0 ,6 7 0 ,6 9 0 ,8 9 4 ,0 8 8 ,0 6
0 ,1 3 0 ,4 3 0 ,3 3 0 ,3 5 0 ,4 5 0 ,3 4 0 ,3 4 0 ,3 1 0 ,3 4 0 ,2 9 0 ,3 2 0 ,4 1 0 ,1 5 0 ,1 2
0 ,1 3 0 ,4 3 0 ,2 3 0 ,2 3 0 ,4 5 0 ,2 5 0 ,2 6 0 ,2 2 0 ,3 4 0 ,2 9 0 ,2 1 0 ,2 8 0 ,1 5 0 ,1 2
- 0 ,1 3 - 0 ,3 5 - 0 ,3 3 - 0 ,3 5 - 0 ,2 7 - 0 ,3 4 - 0 ,3 4 - 0 ,3 1 - 0 ,3 4 - 0 ,2 7 - 0 ,3 2 - 0 ,4 1 - 0 ,0 9 - 0 ,1 0
0 ,8 1 2 ,5 7 1 ,9 7 2 ,1 1 2 ,7 1 2 ,0 1 2 ,0 2 1 ,8 6 2 ,0 3 1 ,7 2 1 ,9 0 2 ,4 7 0 ,9 0 0 ,7 0
0 ,5 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,3 9 0 ,7 1

C lu s te r 2 L S P 1 8 L S P 1 9 L S P 2 2 L S P 2 3 L S P 2 7 L S P 2 L S P 2 0 L S P 2 1 L S P 2 5 L S P 2 6 L S P 2 9 L S C lu s te r 3 L S P u n ta je  T o ta lL S
3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6

3 4 ,7 5 4 ,0 8 4 ,3 6 4 ,1 4 3 ,9 7 4 ,3 6 4 ,0 0 4 ,2 8 4 ,5 3 4 ,3 9 4 ,3 3 3 ,6 7 4 6 ,1 1 1 1 3 ,0 3
3 ,3 4 0 ,6 0 0 ,7 6 0 ,5 9 0 ,6 1 0 ,7 2 0 ,7 6 0 ,6 6 0 ,5 1 0 ,4 9 0 ,7 6 1 ,2 0 3 ,7 3 8 ,8 8
0 ,1 7 0 ,3 6 0 ,2 9 0 ,3 7 0 ,4 3 0 ,2 8 0 ,3 9 0 ,3 0 0 ,3 5 0 ,4 0 0 ,2 8 0 ,3 3 0 ,1 0 0 ,0 8
0 ,0 9 0 ,3 6 0 ,2 4 0 ,3 7 0 ,3 7 0 ,2 2 0 ,3 1 0 ,3 0 0 ,3 2 0 ,4 0 0 ,2 0 0 ,1 7 0 ,1 0 0 ,0 8
- 0 ,1 7 - 0 ,3 6 - 0 ,2 9 - 0 ,3 5 - 0 ,4 3 - 0 ,2 8 - 0 ,3 9 - 0 ,2 8 - 0 ,3 5 - 0 ,2 8 - 0 ,2 8 - 0 ,3 3 - 0 ,0 7 - 0 ,0 6
1 ,0 4 2 ,1 7 1 ,7 4 2 ,2 2 2 ,6 1 1 ,7 0 2 ,3 3 1 ,8 1 2 ,1 1 2 ,3 7 1 ,7 0 1 ,9 9 0 ,6 2 0 ,4 7
0 ,2 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 1 0 ,0 0 0 ,8 4 0 ,9 8  
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6.4 Prueba T – Student 

6.4.1 PRUEBA GENERAL 

Paired Samples Test
  

Lower Upper
Pair 1 Cluster 1LB - Cluster1LS -0,36 3,69 0,61 -1,61 0,89 -0,59 35 0,56
Pair 2 Cluster 2LB - Cluster2LS -0,06 3,37 0,56 -1,20 1,09 -0,10 35 0,92
Pair 3 Cluster 3LB - Cluster3LS -0,22 4,04 0,67 -1,59 1,15 -0,33 35 0,74
Pair 4 Puntaje TotalLB - TotalLS -0,64 8,44 1,41 -3,50 2,22 -0,45 35 0,65

df Sig. (2-tailed)95% Confidence Interval of the 
DifferenceMean Std. Deviation Std. Error Mean t
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6.4.2 PRUEBA T GÉNERO 

Género Femenino
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típ. Error típ. de la 
media

95% Intervalo 
de confianza 
para la 
diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - -0,59 3,78 0,80 -2,26 1,08 -0,73 21 0,47
Par 2 Cluster 2LB - 0,41 3,07 0,65 -0,95 1,77 0,63 21 0,54
Par 3 Cluster 3LB - -0,68 4,37 0,93 -2,62 1,26 -0,73 21 0,47
Par 4 Puntaje TotalL -0,86 8,29 1,77 -4,54 2,81 -0,49 21 0,63

Género Masculino
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típ. Error típ. de la 
media

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia

Inferior Superior
Par 1 Cluster 1LB - 0,00 3,66 0,98 -2,11 2,11 0,00 13 1,00
Par 2 Cluster 2LB - -0,79 3,81 1,02 -2,98 1,41 -0,77 13 0,45
Par 3 Cluster 3LB - 0,50 3,50 0,94 -1,52 2,52 0,53 13 0,60
Par 4 Puntaje TotalL -0,29 8,98 2,40 -5,47 4,90 -0,12 13 0,91  
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6.4.2.1 Prueba T Femenino V.S Masculino 

Independent Samples Test

 

Levene's 
Test for 
Equality 
of 
Variances

t-test for 
Equality of 
Means

F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

Lower Upper
Cluster 1LB Equal variances assumed 0,71 0,41 -1,02 34,00 0,32 -1,14 1,12 -3,41 1,13

Equal variances not assumed -0,97 23,43 0,34 -1,14 1,17 -3,56 1,29
Cluster 2LB Equal variances assumed 1,12 0,30 0,23 34,00 0,82 0,20 0,88 -1,58 1,98

Equal variances not assumed 0,22 24,43 0,83 0,20 0,91 -1,67 2,08
Cluster 3LB Equal variances assumed 12,68 0,00 -1,87 34,00 0,07 -2,52 1,35 -5,26 0,22

Equal variances not assumed -1,68 19,27 0,11 -2,52 1,50 -5,65 0,61
Puntaje TotalLB Equal variances assumed 6,96 0,01 -1,26 34,00 0,21 -3,45 2,73 -9,01 2,10

Equal variances not assumed -1,16 20,29 0,26 -3,45 2,99 -9,68 2,78
Cluster1LS Equal variances assumed 0,09 0,76 -0,51 34,00 0,61 -0,55 1,06 -2,70 1,61

Equal variances not assumed -0,50 26,25 0,62 -0,55 1,08 -2,77 1,68
Cluster2LS Equal variances assumed 1,53 0,23 -0,87 34,00 0,39 -0,99 1,15 -3,32 1,34

Equal variances not assumed -0,91 31,59 0,37 -0,99 1,10 -3,23 1,24
Cluster3LS Equal variances assumed 0,47 0,50 -1,05 34,00 0,30 -1,34 1,27 -3,93 1,25

Equal variances not assumed -1,04 27,05 0,31 -1,34 1,29 -3,97 1,30
TotalLS Equal variances assumed 0,09 0,77 -0,95 34,00 0,35 -2,88 3,04 -9,06 3,31

Equal variances not assumed -0,95 28,05 0,35 -2,88 3,04 -9,09 3,34

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

 

6.4.3 PRUEBA T REGIÓN 
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Pucallpa
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típError típ. de la95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS -0,40 3,24 1,02 -2,72 1,92 -0,39 9 0,71
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS 0,40 3,75 1,19 -2,28 3,08 0,34 9 0,74
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS -1,10 3,11 0,98 -3,32 1,12 -1,12 9 0,29
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS -1,10 7,84 2,48 -6,71 4,51 -0,44 9 0,67

Oxapampa
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típError típ. de la95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS 0,00 1,22 0,55 -1,52 1,52 0,00 4 1,00
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS 0,20 3,03 1,36 -3,57 3,97 0,15 4 0,89
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS 1,40 1,14 0,51 -0,02 2,82 2,75 4 0,05
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS 1,60 2,88 1,29 -1,98 5,18 1,24 4 0,28

Pasco
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típError típ. de la95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS 1,20 3,77 1,19 -1,49 3,89 1,01 9 0,34
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS 1,20 3,16 1,00 -1,06 3,46 1,20 9 0,26
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS -0,30 5,29 1,67 -4,09 3,49 -0,18 9 0,86
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS 2,10 9,49 3,00 -4,69 8,89 0,70 9 0,50

Huancayo
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típError típ. de la95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS -1,91 4,44 1,34 -4,89 1,07 -1,43 10 0,18
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS -1,73 3,10 0,94 -3,81 0,36 -1,85 10 0,09
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS -0,09 4,55 1,37 -3,15 2,96 -0,07 10 0,95
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS -3,73 9,43 2,84 -10,07 2,61 -1,31 10 0,22  
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6.4.4 PRUEBA T EDAD 

 
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típError típ. de la95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS -0,67 4,39 1,04 -2,85 1,52 -0,64 17 0,53
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS 0,44 3,07 0,72 -1,08 1,97 0,61 17 0,55
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS 0,28 4,32 1,02 -1,87 2,43 0,27 17 0,79
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS 0,06 10,05 2,37 -4,94 5,05 0,02 17 0,98

35 a 40
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típError típ. de la95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS 0,13 3,18 1,13 -2,54 2,79 0,11 7 0,91
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS -0,88 4,36 1,54 -4,52 2,77 -0,57 7 0,59
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS -1,13 4,02 1,42 -4,48 2,23 -0,79 7 0,45
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS -1,88 7,08 2,50 -7,79 4,04 -0,75 7 0,48

Mayores de 40
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típError típ. de la95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS -0,22 3,03 1,01 -2,55 2,11 -0,22 8 0,83
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS -0,67 3,20 1,07 -3,13 1,79 -0,62 8 0,55
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS -0,56 4,00 1,33 -3,63 2,52 -0,42 8 0,69
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS -1,44 6,88 2,29 -6,73 3,84 -0,63 8 0,55  
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6.4.5 PRUEBA T CARGO  

Profesores
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típError típ. de la95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - -0,26 3,90 0,70 -1,69 1,17 -0,37 30 0,72
Par 2 Cluster 2LB - 0,00 3,37 0,60 -1,23 1,23 0,00 30 1,00
Par 3 Cluster 3LB - -0,10 4,25 0,76 -1,66 1,46 -0,13 30 0,90
Par 4 Puntaje TotalL -0,35 8,99 1,61 -3,65 2,94 -0,22 30 0,83

Otros
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típError típ. de la95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - -1,00 2,12 0,95 -3,63 1,63 -1,05 4 0,35
Par 2 Cluster 2LB - -0,40 3,78 1,69 -5,10 4,30 -0,24 4 0,82
Par 3 Cluster 3LB - -1,00 2,55 1,14 -4,17 2,17 -0,88 4 0,43
Par 4 Puntaje TotalL -2,40 3,65 1,63 -6,93 2,13 -1,47 4 0,22  
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6.4.6 PRUEBA T NIVEL DE INFORMÁTICA 
Herramienta de estudio
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típError típ. de la95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS -1,92 4,62 1,33 -4,85 1,02 -1,44 11 0,18
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS -1,67 3,50 1,01 -3,89 0,56 -1,65 11 0,13
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS -1,67 4,50 1,30 -4,53 1,19 -1,28 11 0,23
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS -5,25 9,06 2,61 -11,00 0,50 -2,01 11 0,07

Cursos de Informática
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típError típ. de la95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS 0,00 2,85 0,69 -1,47 1,47 0,00 16 1,00
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS 0,82 2,83 0,69 -0,63 2,28 1,20 16 0,25
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS 0,12 3,71 0,90 -1,79 2,02 0,13 16 0,90
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS 0,94 6,51 1,58 -2,41 4,29 0,60 16 0,56

Otros
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típError típ. de la95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS 1,67 3,33 1,36 -1,82 5,16 1,23 5 0,27
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS 0,83 4,12 1,68 -3,49 5,16 0,50 5 0,64
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS 2,17 3,49 1,42 -1,49 5,83 1,52 5 0,19
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS 4,67 9,33 3,81 -5,13 14,46 1,23 5 0,28  

 6.4.7 PRUEBA T ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN 
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Menos de 3 años
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típor típ. de la mede confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS 0,75 4,86 2,43 -6,98 8,48 0,31 3 0,78
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS 4,00 1,83 0,91 1,09 6,91 4,38 3 0,02
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS 0,75 4,99 2,50 -7,19 8,69 0,30 3 0,78
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS 5,50 11,12 5,56 -12,20 23,20 0,99 3 0,40

De 3 a 5 años
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típor típ. de la mede confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS 0,20 0,84 0,37 -0,84 1,24 0,53 4 0,62
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS -2,80 3,96 1,77 -7,72 2,12 -1,58 4 0,19
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS 0,20 2,95 1,32 -3,46 3,86 0,15 4 0,89
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS -2,40 4,39 1,96 -7,85 3,05 -1,22 4 0,29

5 a 10 años
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típor típ. de la mede confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS -1,31 4,50 1,12 -3,71 1,08 -1,17 15 0,26
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS -0,94 2,54 0,64 -2,29 0,42 -1,48 15 0,16
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS -1,56 4,07 1,02 -3,73 0,60 -1,54 15 0,15
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS -3,81 9,06 2,26 -8,64 1,01 -1,68 15 0,11

Más de 10 años
Prueba de muestras relacionadas
  Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral)

Media Desviación típor típ. de la mede confianza para la diferencia
Inferior Superior

Par 1 Cluster 1LB - Cluster1LS 0,36 2,69 0,81 -1,45 2,17 0,45 10 0,66
Par 2 Cluster 2LB - Cluster2LS 1,00 3,16 0,95 -1,12 3,12 1,05 10 0,32
Par 3 Cluster 3LB - Cluster3LS 1,18 4,00 1,20 -1,50 3,87 0,98 10 0,35
Par 4 Puntaje TotalLB - TotalLS 2,55 6,14 1,85 -1,58 6,67 1,38 10 0,20  
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6.5 Prueba Wilcoxon 
 

Wilcoxon Signed Ranks Test

Test Statistics(c)
 P1LS - P1LB P6LS - P6LB P11LS - P11LB P24LS - P24LB P5LS - P5LB P7LS - P7LB P14LS - P14LB P15LS - P15LB
Z -0,73 -0,47 -0,69 -1,22 -1,51 -0,74 -1,48 -1,50
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,47 0,64 0,49 0,22 0,13 0,46 0,14 0,13

Test Statistics(c)
 P9LS - P9LB P10LS - P10LB P16LS - P16LB P28LS - P28LB P4LS - P4LB P8LS - P8LB P12LS - P12LB P13LS - P13LB
Z -0,41 -0,71 -0,77 -0,47 -0,53 -0,49 -0,26 -0,95
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,68 0,48 0,44 0,64 0,59 0,62 0,79 0,34

Test Statistics(c)
 P18LS - P18LB P19LS - P19LB P22LS - P22LB P23LS - P23LB P27LS - P27LB P2LS - P2LB P20LS - P20LB P21LS - P21LB P25LS - P25LB P26LS - P26LB
Z -0,26 -0,61 -0,02 -2,52 -1,25 -1,08 -1,11 -0,30 -0,77 -0,68
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,80 0,54 0,98 0,01 0,21 0,28 0,27 0,76 0,44 0,50

Diferencia Significativa

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3
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1. Introducción 
 
El presente documento presenta los resultados del desarrollo de las discusiones académicas 

entre los profesores del proyecto CAPTIC que participaron en el seminario CECOVI durante un 

lapso de 6 semanas. Con el objeto de representar gráficamente la dinámica de participación en 

los mismos, se recurrió a la metodología de análisis de foros (forogramas).  

A partir del análisis realizado es posible observar el desempeño de los participantes y los logros 

obtenidos a partir de su trabajo en el seminario virtual. 

2. Metodología 2 
 
Para el seguimiento de las discusiones que se dieron en los seminarios virtuales que hicieron 

parte del proyecto CAPTIC, se utilizó la estrategia de forogramas. Esta herramienta se basa en 

tres características fundamentales: 

1. Apunta a la evaluación y seguimiento de discusiones que se dan a través de la 

herramienta de foros virtuales.  

2. Se basa en técnicas de representación gráfica.  

3. Es flexible frente a los objetivos a evaluar permitiendo manejar criterios a nivel cualitativo 

y cuantitativo. 

El forograma está compuesto por una serie de convenciones que permiten tener en cuenta 

tantos elementos como sean necesarios para evaluar un foro determinado.  

Estas convenciones se describen a continuación:  

- Género: Cada participante está identificado por un círculo o un cuadrado que simboliza su 

género   (     = Mujer,     = Hombre ). 

- Nombre: Dentro de cada círculo o cuadrado se encuentran las iniciales del nombre de cada 

participante. 

Es decir, Carlos Pérez aparece simbolizado de la siguiente manera:  

 

 

- Participación: Quienes no participaron durante el foro únicamente tienen su figura conformada 

por una línea delgada. Quienes participaron tendrán una línea gruesa por cada intervención 

realizada.  

Es decir que si Carlos Pérez realizó dos aportes aparecerá así:  
                                                 

2 Esta metodología fue diseñada por la autora en el marco del programa Jóvenes Investigadores de 
Colciencias (Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología) en Diciembre de 2002.  

 CP



 

 

 

- Intervención:  
El color y clase de la línea determinará el tipo de intervención realizada. Para determinar los 

tipos de intervención se tuvieron en cuenta los criterios de evaluación propuestos en CECOVI. 

Una intervención puede ser:  

 No realizó ninguna intervención 
 Aporte Básico 

Intervención que aporta a la discusión pero no toma en cuenta las de 
otros participantes.  

 Aporte Enriquecedor 
Intervención que toma en cuenta las ideas de otros participantes y lleva 
a explorar respuestas a los interrogantes o asuntos que se discuten. 

 Aporte Hilado, Enriquecedor y Generador 
Intervención que toma en cuenta múltiples puntos de vista (hila lo ya 
aportado), construye sobre lo dicho por otros o por el autor de lo leído 
(enriquece los aportes existentes), y sirve como semilla para la 
reflexión por parte de otros participantes (generador de discusiones). 

    Aporte o intervención inadecuada.  
No responde al tema del foro. No se relaciona con la discusión 
propuesta en la semana. No se ubica en el espacio correspondiente. 

 

- Interacción: Una línea unirá la figura correspondiente a la intervención emisora con la figura 

que representa a la intervención receptora. Es decir, si Lucas Gómez referencia o responde al 

mensaje de Eugenia García, la figura se verá así: 

 

  
 

Adicionalmente, un mismo mensaje podría referenciar el aporte de uno o varios compañeros a la 

vez. En este caso la representación gráfica sería la siguiente:  

 

 
 

Todo participante contará con una línea de mensajes de salida y otra de mensajes de entrada, 

en la medida en que responda a otros participantes o sea referenciado por uno o varios 
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compañeros. El número de mensajes de salida o de llegada estarán determinados por el número 

de flechas en estas líneas. 

 

 
 

En este caso por ejemplo, Lucas referenció a Eugenia y luego Eugenia respondió a Lucas. En 

los casos en los que una persona no tiene línea de entrada, línea de salida o ninguna de las dos, 

quiere decir que esa persona no interactuó con otros participantes y sus compañeros no la 

referenciaron en ningún momento. 

 

- Región: Con el fin de identificar posibles diferencias entre regiones, se utilizó una flecha de 

diferente color sobre cada participante, que denota su región, así: 

 

 
 

A partir de estas convenciones, en el forograma pueden representarse todas las intervenciones 

realizadas en un foro. El siguiente es un ejemplo de un forograma finalizado: 

 

 

 
 

En este ejemplo se pueden observar 12 personas y la moderadora quien es representada por el 

círculo central inferior. En total hubo 13 intervenciones contando la de la moderadora, de las 

cuales 4 fueron inadecuadas. 5 personas del grupo no participaron en este foro. La moderadora 

sólo realizó una intervención dirigida a todo el grupo, en la que no referencia ningún mensaje en 

especial. 



3. Aplicación de la Herramienta de Forogramas  
 
Los espacios de discusión asincrónicos que hicieron parte de los seminarios en red del proyecto 

CAPTIC, permitieron obtener información sobre la participación, relación entre los compañeros, 

relación con el moderador y desarrollo y apropiación de contenidos. El abordaje de estos 

espacios, desde una perspectiva evaluativa, implica la utilización de medios cualitativos que den 

cuenta de la riqueza conceptual y calidad de las intervenciones, pero a la vez arrojen información 

sobre participación, número de intervenciones y alusión a contenidos específicos. 

 

El análisis de los forogramas aplicados durante un período de tiempo al mismo grupo de 

participantes permite observar a lo largo del proceso el desempeño de cada estudiante y del 

grupo en general. De esta manera, los forogramas arrojan tanto información sobre casos 

puntuales como sobre la evolución de la interacción y comunicación grupal. 

 

Dado que los forogramas permiten, más allá de realizar observaciones aisladas, registrar el 

desarrollo de un grupo a través de un proceso, se aplicó la herramienta como parte del sistema 

de seguimiento de las discusiones virtuales del proyecto CAPTIC. 

 

CECOVI estuvo conformado por los siguientes espacios de discusión: 

 

Espacios semanales Espacios permanentes 

Reflexión sobre moderación Botellón de agua 

Discusión sobre la lectura Consultorio Académico 

Discusión intragrupal (algunas 
semanas) 

Consultorio Técnico 

 

Para el seguimiento de las discusiones se realizaron forogramas al espacio semanal de 

Discusión sobre la lectura, por ser el espacio que permite observar el proceso de apropiación 

conceptual y el desarrollo y generación colectiva de conocimiento a partir de la interacción sobre 

el tema semanal. 

Estas observaciones se realizaron durante la primera, tercera y sexta semanas del seminario 

CECOVI en los grupos 1 y 2, con el fin de realizar comparaciones entre dos grupos de 

profesores que realizaron el seminario en diferentes momentos. 



 

4. Resultados  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en los dos grupos observados. 

Inicialmente, se realiza un reporte de los principales hallazgos de cada grupo para luego realizar 

una comparación entre los mismos por semana y por región. Los forogramas de cada una de las 

semanas observadas se encuentran disponibles en el anexo 6.1. 

4.1  Grupo 1 
 
El grupo 1 estaba conformado por 23 personas que presentaron un aumento importante en la 

participación a lo largo de CECOVI en el espacio de discusión semanal. 

Llama la atención el aumento gradual en el número de referencias a los mensajes de los 

compañeros que en la primera semana fueron sólo 4, mientras que en la tercera fueron 10 y en 

la sexta 11. Este aumento da cuenta de un desarrollo de los temas que fue avanzando hacia lo 

colaborativo a lo largo del seminario. 

Adicionalmente, las referencias o respuestas al moderador fueron mayores en la primera 

semana que en la tercera y la sexta. Esto podría relacionarse con que en la semana inicial 

algunos participantes aún no se conocían entre sí, percibiendo al moderador como la figura a la 

que hay que responder. En la medida que avanzó el seminario las referencias o respuestas al 

moderador prácticamente desaparecieron y aumentaron hacia los compañeros. 

 

Adicionalmente, mientras que en la semana 1 estas referencias e interacción entre compañeros 

fue casi nula, en la semana 3 varios participantes hicieron mención o contestaron directamente a 

los aportes de algún compañero. En la semana 6 estas respuestas o referencias generalmente 

iban dirigidas a más de un participante, lo que muestra una interacción más compleja en la que 

se tenían en cuenta diversos aportes para la construcción del propio. Sin embargo, en el primer 

grupo sólo se observan tres intervenciones hiladas, enriquecedoras y generadoras que 

corresponden a dos participantes. 

Al observar algunos casos particulares, es interesante ver cómo, a medida que avanzó el 

seminario, muchos participantes pasaron de aportes básicos en la primera semana a aportes 

generadores en la tercera o sexta semana. 

En cuanto a la intervención de los moderadores, durante la semana 1 fue necesario motivar 

mayor participación. Sin embargo en las semanas 3 y 6 esta participación se limita al envío de un 

mensaje grupal, lo que refleja que el grupo comenzó a autorregularse a medida que avanzaba la 

interacción en el seminario. 

 



Por otra parte, de 23 personas que conformaron el grupo 1, sólo 7 son mujeres. Es interesante 

observar en la semana 3 que, mientras las referencias de las mujeres se dirigían a compañeros 

de ambos sexos, las referencias o respuestas de los hombres sólo se dirigieron a otros hombres, 

con sólo una excepción en este sentido. Esta tendencia no es tan clara en la semana 6 en donde 

las interacciones parecen dirigirse indistintamente a hombres y mujeres. 

 

En cuanto a las intervenciones inadecuadas, llama la atención que sólo se presentaron en la 

semana 3 en 4 aportes, dos de los cuales corresponden a una persona que no realizó ninguna 

intervención en las otras semanas, lo que pudo haber influido en que no tuviera claridad en lo 

que se esperaba de sus intervenciones. 

 

Por otra parte, mientras en la semana 3 se observó una interacción más equitativa, en la semana 

6 las referencias y respuestas se centran principalmente en 3 personas quienes recibieron la 

mayoría de las referencias de sus compañeros, convirtiéndose en los ejes de discusión. 

4.2  Grupo 2 
 
La participación de este grupo fue muy alta desde la primera semana en la que se registran 71 

intervenciones, a diferencia de las 21 intervenciones de la semana 1 del grupo 1.  

Desde el principio se presentaron interacciones constantes entre compañeros, que aumentaron 

gradualmente a medida que avanzó el seminario. Aunque estas interacciones las iniciaron sólo 5 

participantes, en la tercera y sexta semana son 11 y 15, respectivamente, los participantes que 

realizaron referencias o respondieron a uno o varios compañeros.  

 

Adicionalmente, de manera contraria a lo ocurrido en el grupo 1, la interacción con el moderador 

aumentó a medida que se desarrolló el seminario, aunque las referencias fueron muy pocas en 

todo caso, primando la interacción con los compañeros. Frente a la participación de los 

moderadores, la semana tres presenta el mayor número de mensajes del moderador, siendo 

esta la semana de menor participación frente a las otras semanas evaluadas.  

 

Por otra parte, aunque la interacción fue muy alta en este grupo, la mayoría de aportes de 

referencia o respuesta se realizaron hacia un solo compañero, siendo más escasos los aportes 

que tomaban en cuenta las intervenciones de varios participantes, especialmente en la semana 

3. 

 

Esto último es coherente con el hecho de que sólo se presentaron 2 intervenciones hiladas, 

enriquecedoras y generadoras en las tres semanas valoradas. 

 



Al observar los casos particulares, todos los miembros del grupo 2, con excepción de cuatro 

personas (16.6%), realizaron en algún momento de las tres semanas evaluadas un aporte 

enriquecedor. Esto demuestra que el nivel de interacción alcanzado fue mucho más alto que el 

logrado en el grupo 1 en el que 8 personas (34.7%) no realizaron aportes que tuvieran en cuenta 

los de otros participantes en ninguna semana. 

 

Por otro lado, el grupo 2 contó con 17 mujeres y 7 hombres, los cuales registran una mayor 

participación que las mujeres en la semana 1, sin que esta tendencia continúe en las semanas 3 

y 6. Es interesante observar que en la semana 3 la mayoría de las interacciones se presenta 

entre personas del mismo sexo. 

 

En lo referente a las intervenciones inadecuadas, llama la atención que estas aumentaron en la 

semana 6, en la que se espera que después de haber pasado por las anteriores semanas del 

seminario, no se presentaran este tipo de mensajes. Esto podría relacionarse con el cierre del 

seminario, que generó algunas intervenciones de agradecimiento entre las participantes, 

inadecuadas para el espacio de discusiones académicas y más pertinentes para el espacio de 

diálogo social. 

 

Por último, no se observa una tendencia clara frente a centralizar el diálogo en pocas personas 

en las diferentes semanas. Aunque en la semana 1, 3 personas realizaron un número muy alto 

de intervenciones, en las siguientes semanas la participación fue más balanceada entre todos 

los participantes. 

4.3  Comparación semanal entre los dos grupos 
 
Teniendo en cuenta que el grupo 1 vivió la experiencia del seminario sin referentes anteriores, es 

comprensible que se presenten diferencias respecto al grupo 2. Por un lado, el manejo técnico 

de las opciones de html fue más complicado en el primer grupo que tardó varias semanas 

intentando apropiar este conocimiento, lo que opacó de alguna manera las discusiones 

académicas y temáticas del foro de discusión sobre las lecturas. 

 

Por otra parte, en el grupo 2, el manejo de contenidos, la participación y la interacción fueron 

superiores al grupo 1. La siguiente tabla permite observar las diferencias entre los dos grupos 

evaluados en las semanas a las que se les realizó seguimiento: 

 

Semana Grupo Total 
Intervenciones

Promedio 
Intervenciones

Porcentaje 
participación 

Grupo 1 21 1.7 52.1% Semana 1 Grupo 2 71 3.3 87.5% 



Grupo 1 46 2.3 86.9% Semana 3 Grupo 2 68 3.7 75% 
Grupo 1 37 2.4 65.2% Semana 6 Grupo 2 74 3.5 87.5% 

 
Según estos resultados, desde la primera semana se hizo clara la diferencia entre los dos 

grupos, en cuanto a número de intervenciones y la participación del grupo. Esta diferencia se 

reflejó también en un aumento en la interacción entre los participantes del grupo 2. Sin embargo, 

en la semana 3 se observa un mayor porcentaje de participación en el grupo 1, mientras que en 

el grupo 2 la participación permanece más o menos constante durante las tres semanas 

evaluadas. En cuanto a la interacción, la siguiente gráfica permite observar el comportamiento de 

los grupos según el tipo de aportes que realizaron:  

 

Gráfica 1. Tipo de aportes por grupo y semana  
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Como se observa en esta gráfica, la mayoría de los aportes realizados en los dos grupos fueron 

básicos en todas las semanas. Esto demuestra que no se logró el nivel de discusión esperado, 

especialmente en las últimas semanas en donde el seminario busca que los participantes 

realicen aportes en los que tengan en cuenta puntos de vista de otros compañeros y construyan 

a partir de esas intervenciones generando discusión y nuevas maneras de ver los conceptos 

tratados. Adicionalmente, se presentaron muy pocos mensajes hilados, enriquecedores y 

generadores. Sin embargo, al final del seminario se obtuvo el mayor número de aportes 

enriquecedores en los dos grupos, siendo más alto el número de este tipo de aportes en el grupo 

2. Por su parte los aportes inadecuados se presentaron de manera aislada en los dos grupos, 

especialmente en la semana 6 en el grupo 2 en donde, dado el cierre del seminario se 



presentaron algunos mensajes sociales de saludo y agradecimiento entre los participantes, como 

se vio anteriormente. 

 

4.4  Comparación por Región 3 
 

Al discriminar el comportamiento semanal por regiones, es posible identificar algunas diferencias 

entre las mismas. Las siguientes gráficas muestran el promedio de intervenciones de cada 

región, durante las tres semanas valoradas. 

 

Gráfica 2. Promedio de intervenciones semanales Grupo 1 
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Gráfica 3. Promedio de intervenciones semanales Grupo 2 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Pr
om

ed
io

Lima Junín Oxapampa Ucayali Pasco

Promedio de intervenciones por semana
Grupo 2

Semana 1
Semana 2
Semana 3

 

                                                 

3  Las tablas de seguimiento semanal por región se encuentran en el anexo 6.2. 



 
Estas gráficas confirman que para todas las regiones, con excepción de Lima, la participación del 

grupo 2 fue más alta que en el grupo 1. Tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 Ucayali 

sobresale con sus promedios de participación frente a las otras regiones. En segundo lugar se 

encuentra Oxapampa en el grupo 1 y Junín en el grupo 2. 

Adicionalmente es interesante observar que la semana 1 fue la de menor participación en el 

grupo 1, con excepción de Lima que participó menos en la semana 3 y Oxapampa que se 

mantuvo constante en la primera y tercera semana. En lo referente al grupo 2 la menor 

participación se dio en la semana 3 con excepción de Pasco que presentó el mismo promedio de 

intervenciones en las semanas 3 y 6. 

 

Aunque el número de intervenciones semanales no necesariamente debe relacionarse con la 

calidad de los mismos y la interacción entre los participantes, las siguientes gráficas muestran 

que las mismas regiones que se destacaron por el promedio de mensajes lo hicieron por el 

número de respuestas o referencias a los compañeros. De esta manera, Oxapampa y Ucayali 

obtienen el primer y segundo lugar en el grupo 1, mientras que Ucayali y Junín sobresalen en el 

grupo 2. Lima presenta el nivel de interacción más bajo en los dos grupos. 

 

Es interesante observar que, para todas las regiones con excepción de Lima, la sexta semana es 

la de mayor interacción para los dos grupos observados.  

 

Gráfica 4. Mensajes de referencia semanales Grupo 1 
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Gráfica 5. Mensajes de referencia semanales Grupo 2 
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5. Conclusiones 
 
A partir del seguimiento realizado, es posible identificar las siguientes conclusiones: 

 

• Se presentó un aumento gradual en la participación en el seminario, siendo más alta la 

participación en el grupo 2.  

• Esta participación inicialmente se basó en aportes básicos que, con el desarrollo del 

seminario, dieron paso a aportes que referenciaban a los de los compañeros, lo que 

permitió que el desarrollo de los temas avanzara hacia lo colaborativo a lo largo de 

CECOVI. 

• A pesar de lo anterior, se observaron muy pocos casos de intervenciones hiladas, 

enriquecedoras y generadoras como se esperaba que sucediera. El número de 

intervenciones enriquecedoras que se observa es bajo si se contrasta con el número de 

referencias.  

• A pesar de que el nivel logrado no fue óptimo, es importante resaltar que la mayoría de 

los participantes realizaron en algún momento del seminario aportes enriquecedores, 

superando los aportes que no tienen en cuenta los de los demás y propiciando una 

generación colectiva de conocimiento. 

• Se hizo evidente una diferencia en los resultados de los dos grupos a nivel de manejo de 

contenidos, participación e interacción. Esto podría relacionarse con que el grupo 1 vivió 

la experiencia del seminario sin referentes anteriores. La apropiación de los 

conocimientos necesarios de html pareció facilitarse para el segundo grupo, que contó 

con el apoyo de quienes ya habían pasado por esta experiencia. 



• A nivel de región, Ucayali sobresale con sus promedios de participación frente a las otras 

regiones. Adicionalmente Oxapampa y Junín presentan buenos promedios en el primer y 

segundo grupo respectivamente. 

• De igual manera, estas tres regiones presentaron el mayor número de mensajes de 

referencia o respuesta, demostrando mayor interacción que las otras regiones. Lima 

presenta el nivel de interacción más bajo en los dos grupos. 

 
Para finalizar, aunque se presentaron inconvenientes con el manejo de las herramientas 

tecnológicas, el cumplimiento del cronograma inicial y el desarrollo de las tareas paralelas al 

seminario correspondientes a otras actividades de CAPTIC, la experiencia de CECOVI deja un 

balance positivo para los participantes de las diferentes regiones quienes por primera vez se 

enfrentaron a una capacitación virtual en el marco de un proyecto educativo nacional.  

A pesar de tratarse de una población con poca experiencia en el manejo de TICs, a lo largo del 

seminario los participantes alcanzaron diferentes logros, entre los que, según la experiencia de 

los moderadores en el acompañamiento de los dos grupos, se reconocen los siguientes: 

 
• Reconocimiento del valor de aprendizaje colaborativo. 

• Desarrollo de pensamiento crítico frente a su propio trabajo.  

• Respeto por las diferencias individuales. 

• Trabajo coordinado con otros grupos. 

• Manejo de tecnología. 

 

6. Anexos 
 
 



6.1  Forogramas 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 



 



 
 



6.2 Seguimiento por región 
 
 

Semana Grupo Región Total 
Intervenciones

Promedio 
Intervenciones

Porcentaje 
participación 

Mensajes 
referencia 

Lima 4 1,3 66,6 0 
Junín 2 0,4 40 0 

Oxapampa 8 1,6 80 0 
Ucayali 6 1 83,3 0 

 
 

Grupo 1 

Pasco 0 0 0 0 
Lima 3 3 100 0 
Junín 18 3,6 100 6 

Oxapampa 13 2,6 80 1 
Ucayali 28 3,1 100 2 

 

 

Semana 
1 

 
 

Grupo 2 

Pasco 3 0,7 50 0 
 

Semana Grupo Región Total 
Intervenciones

Promedio 
Intervenciones

Porcentaje 
participación 

Mensajes 
referencia 

Lima 2 0,6 33,3 1 
Junín 10 2 100 1 

Oxapampa 8 1,6 80 3 
Ucayali 15 2,5 100 3 

 
 

Grupo 1 

Pasco 10 2,5 100 2 
Lima 0 0 0 0 
Junín 11 2,2 80 3 

Oxapampa 9 1,8 60 2 
Ucayali 24 2,6 88,8 10 

 

 

Semana 
3 

 
 

Grupo 2 

Pasco 11 2,7 75 4 
 

Semana Grupo Región Total 
Intervenciones

Promedio 
Intervenciones

Porcentaje 
participación 

Mensajes 
referencia 

Lima 6 2 100 1 
Junín 4 0,8 40 2 

Oxapampa 9 1,8 60 5 
Ucayali 14 2,3 83,3 4 

 
 

Grupo 1 

Pasco 3 0,7 50 2 
Lima 0 0 0 0 
Junín 14 2,8 100 7 

Oxapampa 14 2,8 100 4 
Ucayali 33 3,6 88,8 13 

 

 

Semana 
6 

 
 

Grupo 2 

Pasco 11 2,7 75 6 
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ANEXO 11 
 

PARTICIPACIÓN EN UNA COMUNIDAD VIRTUAL DE 
APRENDICES QUE CONSTRUYEN CONOCIMIENTO EN 

COLABORACIÓN: EL CASO DE DIONISIA 
 

Alvaro H Galvis, D.Ed,  
Investigador Senior del 
Consorcio Concord, 
Concord, MA, USA 

 
CECOVI1 es un seminario en la red que dura siete semanas (una de aprestamiento y seis de 
discusiones), con una dedicación de 8 a 10 horas por semana. Se ofreció a los participantes 
en CAPTIC2 con el fin de desarrollar en ellos criterio y habilidad para construir y participar 
en comunidades virtuales de aprendices. Tres grupos de maestros de escuelas rurales de 
alrededor 23 maestros cada uno, tomaron parte en CECOVI. Cada seminario duró seis 
semanas y fue facilitado por asesores de Metacursos bajo la dirección de Alvaro Galvis. 
 
Dionisia3 fue parte del primer grupo de maestros de escuela de doce instituciones que 
pertenecen a tres regiones rurales del Perú y que tomaron el curso en línea como una de las 
actividades de CAPTIC. En cada semana se esperaba que los participantes aportaran a un 
espacio de discusión de lo leído, a un espacio de reflexión y, en algunas semanas, que 
interactuaran en pequeños grupos. 
 
Los apartes siguientes ayudan a entender cómo Dionisia creció profesionalmente a lo largo 
del curso, en varias dimensiones. Este caso muestra cómo una persona, que al principio no 
era sensible a la importancia de construir  comunidad, ni a la conveniencia de construir 
conocimiento en grupo, al final del curso reconoce que es bueno sentirse miembro de una 
comunidad en línea y aprender cosas inesperadas que pueden realzar su relación profesional 
con sus estudiantes. También muestra crecimiento en la manera como participa en las 
discusiones, pasando de aportes individualistas y centrados en resolver lo que se pide en la 
semilla de discusión a mensajes que enriquecen lo que se discute, hilan a veces lo aportado 
por otros y a veces dejan semillas para profundizar en la discusión. 
 
La información del caso que se presenta a continuación está organizada en seis tablas, 
semana por semana, siguiendo la estructura del curso. En cada tabla se brinda el contexto 
de lo que se hacía en el curso en dicha semana, se comparten los aportes de Dionisia a los 
foros de la semana, así como comentarios sobre lo hecho por ella, desde mi perspectiva 
como director del curso.  

                                                 
1  CECOVI es la sigla de un curso en la red sobre Creación Eficaz de COmunidades VIrtuales de 

aprendices, creado y ofrecido por Metacursos (ver http://metacursos.com)  
2  CAPTIC es la sigla del proyecto piloto Comunidades que Aprenden con apoyo de Tecnologías de 

Información y de Comunicación, desarrollado durante 2004 en tres regiones de Perú mediante una 
alianza entre el Proyecto Huascarán del Ministerio de Educación de Perú y el proyecto dot-EDU de 
USAID (ver  http://www.huascaran.edu.pe/WebCaptic/index.htm )  

3  Dionisia es un nombre ficticio, los datos corresponden a un caso verdadero 
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Mis comentarios sobre cada aporte de Dionisia toman en cuenta los siguientes referentes y 
criterios: 

1. Título diciente. ¿Refleja el título del mensaje el contenido del mismo? 
2. Contenido coherente con lo pedido. ¿Desarrolla el mensaje los distintos 

aspectos que se discuten en el hilo de discusión donde se ubica? 
3. Aporte enriquecedor. ¿Agrega valor a la discusión el contenido del mensaje? 

¿va más allá de sintetizar lo dicho en la lectura o por otros participantes? 
4. Aporte hilado. ¿Toma en cuenta el mensaje lo dicho por otros participantes? 

¿usa lo dicho por otros como base para proponer, comentar o reflexionar? 
5. Aporte generador. ¿Deja inquietudes por resolver, que inviten a otros a construir 

sobre lo dicho? ¿Plantea nuevas semillas de discusión que ayuden a focalizar o a 
profundizar en lo que se discute? 

 
 
Tabla 1. Aportes y comentarios en la semana 1 de CECOVI 
CECOVI, Semana 1. El primer ejercicio pedido era hacer una presentación personal en 
forma de página web. Luego, una actividad social en la red invitando a los participantes a 
presentarse como si su propia mascota fuera quien hablara de ellos, así como a conocer al 
resto del grupo a partir del análisis de sus presentaciones. Como base para realizar estas 
actividades, los participantes aprendieron cómo realzar la presentación de sus páginas en la 
red, valiéndose de instrucciones en lenguaje HTML, o de un editor de este lenguaje. 
Además, se invitaba a compartir las experiencias de lo vivido en el espacio de reflexión.  
Aportes de Dionisia Comentarios de AG 
Un saludo para todos los Cecovianos del Perú  
 
[foto de Dionisia] 
 
Yo soy Dionisia; mis estudios superiores los hice en 
la Universidad Nacional XX, en la Facultad de Educación, soy 
licenciada en Educación primaria; y, deseo continuar 
superándome. 
  
Vivo en YY.  
 
Trabajo en Colegio Nacional ZZ de YY 
 
[foto 1 del edificio de la escuela] 
 
Actualmente tengo a mi cargo el Tercer Grado de Educación 
Primaria. En mi aula hay 24 niñas. 
 
Lo que me gusta de la labor docente es intercambiar nuevas 
experiencias con la innovación pedagógica, explorando los 
avances tecnológicos, por eso me interesa mucho el Proyecto 
CAPTIC. 
 
En el uso del manejo informático no tengo estudios realizados, 
pero como tenemos una computadora en casa, aprovecho toda 
ocasión para practicar y esto me ha traído muchas 
satisfacciones personales.  

 
Dionisia hizo un gran trabajo 
usando el lenguaje HTML para 
crear su propia página del Web. Ella 
compartió sobre lo que hace en su 
trabajo, sus estudiantes, su familia y 
lo que enseña; presentó imágenes 
para dar a conocer su cara y fotos de 
su edificio de escuela. 
 
Dionisia no usó el espacio de 
discusión “Conozcámonos” para 
que su mascota hablara sobre su 
ama, ni para comentar sobre lo que 
otros colegas compartían en dicho 
espacio. Tampoco compartió sus 
reflexiones en el espacio pertinente. 
 
Dionisia se centró en hacer la parte 
individual y no la de interacción 
lúdica o de reflexión de la 
asignación de esta semana. 
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[foto 2 del edificio de la escuela] 
  
A mis hijas les gusta estudiar e investigar y no les gustan las 
críticas destructivas. 
 
Tenemos como mascota, un perrito. La afición que tengo es 
cantar. La mayoría de mi tiempo libre lo paso leyendo la Biblia 
y jugando con mis hijas. 

 

 
Tabla 2. Aportes y comentarios en la semana 2 de CECOVI 
CECOVI, Semana 2. Esta semana del curso fue dedicada a la discusión y reflexión sobre 
los tipos de diálogos y sobre las estrategias que el facilitador de un grupo en la red puede 
utilizar para canalizar cada tipo de diálogo a favor de la meta deseada en el foro respectivo. 
Por otra parte, se pidió a los participantes que usaran lo dicho sobre ellos por sus mascotas 
como base para hallar afinidades y diferencias con otros colegas, para hacer amigos en la 
red comentando lo dicho por otros. 
Aportes de Dionisia Comentarios de AG 
Forum: Semana 2; Discutamos sobre lo leído 
Date: 06-02-2004 21:15  
Author: Dionisia  
Subject Re: El uso determina la norma  

 
Amiga cecovista  
 
Comprendo que DIALOGO SOCIAL es algo que estamos 
conversando con usted y mi persona sobre el problema que 
estamos investigando acerca de los diálogos. 
 
EL DIALOGO ARGUMENTATIVO, es algo de argumentar 
sobre un tema y que tenemos que superar mediante interacción. 
 
EL DIALOGO PRAGMÁTICO, nos permite un diálogo que 
existe un tiempo limitado para lograr un objetivo. 
Estaremos más intercambiando ideas, hasta pronto. 

En este primer foro de discusión 
Dionisia no colocó un título a su 
mensaje, dejó el que genera el 
sistema cuando uno responde a un 
mensaje dado (Re: El uso determina 
la norma). El titulo ha debido 
reflejar el contenido del mensaje 
(p.ej., Lo que entiendo sobre los tres 
tipos de diálogos). 
 
Dionisia dio su opinión sobre cada 
tipo de diálogo, pero no exploró 
cómo construir sobre ellos como si 
fuera el facilitador. Su aporte no fue 
completo, frente a lo pedido. 
 
Dionisia aún no construye 
conocimiento con otros 
participantes, está centrada en 
resolver los interrogantes de las 
semillas de discusión, sin prestar 
atención a las ideas de otros para 
profundizar en el diálogo. Su aporte 
no es enriquecedor, generador ni 
hilado.  

Forum: Semanas 1 y 2: Conozcámonos  
Date: 06-01-2004 11:44  
Author: Dionisia 
Subject Yo soy Lobita.  

 
Soy Lobita, la mascota de Dionisia.  

A partir de esta semana Dionisia 
coloca títulos que reflejan el 
contenido del mensaje, en vez de 
dejar el que genera el sistema 
cuando se hace “Reply”. 
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Soy una perrita, soy un ser viviente al igual que ustedes 
queridos amiguitos. Estoy contenta de estar al lado de mi 
querida dueña. Tengo mi pelaje de color negro y blanco. Ahora 
estoy un poco ocupada con mis dos cachorritos, que no me 
permiten atender a los requerimientos de mi ama. Pero a pesar 
de ello, siempre estoy continuamente con ella.  
 
Me fascina estar dialogando sobre el Proyecto CAPTIC, con 
todos ustedes. Al oírles mis orejitas bailan de alegría.  
 
Mi dueña no me está atendiendo [como lo hace] normalmente 
porque está ocupándose más en mis cachorritos y me siento un 
poco celosa.  
 
Es un gusto poder conocerlos a todos ustedes.  
 
Lobita. 
 

 
Dionisia hizo un buen trabajo al 
hablar desde la voz de su mascota; 
sin embargo, el animal habló sobre 
sí mismo y no sobre Dionisia, que 
era lo solicitado. El aporte no es 
completo ni coherente con lo 
pedido. 
 
Dionisia participa activamente en el 
curso, pero todavía no se sentía 
parte de una comunidad de 
aprendices. No es consciente de la 
importancia que tiene “oír” a los 
demás y construir sobre lo que 
dicen. Dejó de revisar lo que dijeron 
los colegas en sus páginas Web y 
por la boca de sus mascotas, no 
dialogó con ellos hilando lo dicho, 
agregando valor a lo planteado ni 
generando nuevos diálogos. 
Tampoco aportó sus comentarios en 
el espacio de reflexión. 

 
 
Tabla 3. Aportes y comentarios en la semana 3 de CECOVI 
CECOVI, SEMANA 3. En esta semana se promovió discusión en grupos pequeños, como 
base para contribuir a la discusión del grupo grande. Los participantes se asignaron a 
grupos y allí presentaron y analizaron sus aportes individuales, siguiendo una guía.  
Aportes de Dionisia Comentarios de AG 
Forum: Semana 3: Conclusiones sobre CLASES DE 
PREGUNTAS  
 
Date: 06-23-2004 23:45 
 
Author: Dionisia 
 
Subject LAS PREGUNTAS INTERESANTES 
 
Las preguntas [generadas en mi pequeño grupo] que me 
parecieron interesantes son las siguientes: 
 

o ¿Es un deseo del moderador o del alumno? Fulanito 
o ¿Es cuestión de hábito o responsabilidad? Sutanito 
o ¿Por qué un participante asiste en forma esporádica a 

un curso por la RED ? 
o ¿Cuál es el perfil que puede tener un cecoviano para 

tener un nivel de participación aceptable en un curso 
en la red? 

 
El título de este mensaje es 
coherente con el contenido, pero 
sólo refleja parte del mismo (le faltó 
mencionar las inquietudes que deja 
al grupo).  
 
El aporte de Dionisia en el foro 
público (donde los participantes de 
los diversos grupos compartieron 
los productos de sus pequeños 
grupos) proporciona un buen 
contexto sobre tres cosas:  
 
(1) la discusión en el grupo pequeño 
fue productiva, había preguntas 
complementarias e interesantes,  
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o ¿Qué puede hacer un participante ocasional del aula 
virtual para que con sus pocas intervenciones pueda 
alcanzar que su intervención sea aceptable? 
 

MIS SUGERENCIAS SON: 
1. Es cierto todos los docentes queremos que 

nuestros alumnos participen como si fueran 
moderadores .. ¿Pero cómo lograrlo?. 

2. Tendremos un buen hábito de todo y seremos 
responsables, pero piensen... 

 ¿Por qué buscamos la superación? para 
ser buenos profesores, ser un buen líder 
o ser una persona buena antela sociedad, 
que buscamos colegas. 

 ¿Cómo piensa usted que podemos 
participar bien con las frustraciones que 
nos hacen a los docentes?. No pensamos 
que podría ser por falta de apoyo de los 
Coordinadores o falta de interés. 

(2) Dionisia tomó en consideración 
las ideas de otros participantes para 
nutrir la discusión, y  
 
(3) ella agregó valor a la discusión 
con sus preguntas reflexivas. Al no 
dejar abiertas sus sugerencias, sino 
dar sus propias respuestas, estos 
interrogantes se convirtieron en 
pseudopreguntas, es decir, 
preguntas de las que no se esperan 
respuestas. 
 
El aprender mediante colaboración 
se hace ya evidente en esta etapa del 
proceso. 

Forum: Semana 3: Reflexión a lo largo de la semana   
Date: 06-23-2004 23:26  
Author: Dionisia 
Subject MI LECTURA  

 
Hola amigos y amigas. 
 
Es ideal en un ambiente asíncrono llevar a los alumnos a un 
nuevo nivel conceptual y profundizar el pensamiento de los 
participantes en una línea de las cosas que son distintas, pero la 
naturaleza nos exige un enfoque diferente para comentar un 
aspecto potencial y superar una cultura en la que se espere una 
calificación mala o buena después de cada mensaje. Esta es una 
preocupación entre los docentes que realizamos la transición a 
un enfoque educativo [donde se aprende por indagación y 
colaboración] por la desesperación o preocupación de algunos 
problemas.  
 
Otra preocupación es la timidez [que tenemos como docentes] 
para realizar preguntas hacia los alumnos; ¿será por qué somos 
antisociales? Pero, digo, es una facilidad el poder navegar por 
Internet y explorar informaciones que ahora están a nuestro 
alcance y en enseñar a nuestros alumnos a que sepan utilizar la 
red y sacarlos de la clase del siglo XXI, dándoles ejemplo sobre 
cómo transitar por le red, aunque en nuestro País [el acceso a 
Internet]es un poco crítico.  
 
La que sigue es una crítica acerca de [llamar] coaprendices [a 
maestros] que recién estamos aprendiendo a entrar por la red y 
[queremos] realizar un diálogo entre todos los participantes. 
Parece que la palabra coaprendiz no se debe emplear, porque 
estamos aislando y frustrando a los maestros participantes. 
Evitemos este término y tratemos que [en] este curso que no 
[se] den calificaciones a los profesores, que se centre en 
practicar a más a fondo y con más empeño, que deje que el 
participante pueda utilizar este hilo de reflexión para expresar 
cualquier inquietud de sus pensamientos.   

El espacio de reflexión permite que 
los participantes compartan los 
aprendizajes que les va dejando el 
proceso de interacción con otros en 
el curso.  
 
Esta fue la primera vez que Dionisia 
compartió en el espacio de 
reflexión. Y lo hizo con abundancia 
de ideas. 
 
El título no refleja el contenido del 
aporte (hubiera podido ser “mis 
preocupaciones respecto a lo leído”. 
 
Dionisia descubrió dos tensiones 
interesantes y las compartió con el 
grupo. También criticó la idea de 
que los maestros sean coaprendices, 
pues la asocia con que los maestros 
van a ser calificados y eso no le 
parece bien. 
 
Nótese que Dionisia no invitó a sus 
colegas  a que profundizaran en sus 
reflexiones. Ella tampoco construyó 
sobre las reflexiones de otros.  
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Tabla 4. Aportes y comentarios en la semana 4 de CECOVI 
CECOVI, SEMANA 4. Se pidió a los participantes aplicar la taxonomía sobre “Preguntas 
de Espectro Total” (PET) para clasificar los interrogantes generados en sus pequeños 
grupos. Basados en esto, se los invitó a discutir acerca de estrategias para moderación que 
hacen uso de PET. 
Aportes de Dionisia Comentarios de AG 
Forum: Semana 4: Discutamos lo leído 
Author: Dionisia  
Subject MIS RESPUESTAS  

 
Sí pues, amigos míos, es una gran preocupación cuando 
estamos extraviados en camino a un nuevo ambiente, la Web; 
pero les digo que aprendamos a ubicarnos en una física nueva. 
Algunos necesitamos motivación y ayuda para poder hacer 
llegar bien nuestros aportes y así salir de este hielo de diálogo y 
a fin de entrar a la zona de discusión a un hilo de discusión. 
 
Procuremos tener familiaridad con la red, para eso necesitamos 
que alguien nos tome de la mano y todos nosotros, a fin de 
llegar de crear un ambiente seguro, que muchas veces nunca 
practicamos en Perú [y que] es la razón [por la que] tenemos 
dificultades. 
 
Creo que recién me estoy sintiendo muy cómoda en el manejo 
de la página [o del aula virtual] y que es muy interesante de 
compartir con nuestras alumnas. 
 
 

El título no refleja el contenido del 
aporte (hubiera podido ser “mis 
ideas sobre motivación, 
participación, y facilitación”) 
 
Dionisia no aportó al tema de la 
lectura, sino que respondió a una 
colega que se quejaba acerca de las 
dificultades para participar en 
discusiones en la red. Su mensaje 
agregó valor a lo comentado por su 
colega, en la medida en que 
reconoció la necesidad de que el 
facilitador ayudara a mantener la 
motivación, a desarrollar confianza 
entre los miembros de la comunidad 
y a sentirse cómodos al participar en 
los foros. Sin embargo, Dionisia no 
hiló su reflexión con la de otros, ni 
dejó inquietudes para avanzar en la 
discusión.  
Además, este tipo de comentario es 
lo que esperamos hagan en el 
espacio de reflexión y no de 
discusión de la lectura.  
Esta es la primera ocasión en que 
Dionisia declara sentirse cómoda 
con el aula virtual del curso. 
 

Forum: Semanas 4 y 5: Discutamos sobre Preguntas de 
Espectro Total   
Date: 06-30-2004 12:59  
Author: Dionisia  
Subject Las tareas arduas. 

 
Hola amigos CECOVIANOS, mis saludos para todos. 
 
Considero que las PET nos ayudan a conocer el grado de 
interés de los participantes y a intercambiar ideas para así 
aprender de ellos. Las preguntas que han surgido de PET 
[sirven] para interpelar y reflexionar.  
 

 
El título no refleja el contenido del 
mensaje (hubiera podido ser 
“aguzar criterios sobre las PET”). 
 
El aporte de Dionisia se basó en la 
interacción que hubo en su pequeño 
grupo durante dos semanas, la cual 
culminó clasificando preguntas 
mediante el uso de los tipos de PET. 
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Sé que me falta tomar empeño para analizar las preguntas 
realizadas, pues no todas pueden ser correctas, pero pueden 
servir para seguir el camino y nos ayudaran a afinar el foco 
sobre el objetivo de las preguntas. 
 

Dionisia fue más allá de resumir los 
hechos, aterrizó la discusión 
planteando su propio caso, en el que 
se siente retada a aguzar su 
criticidad. Ella no construyó sobre 
las ideas de otros ni invitó a otros a 
hacerlo sobre las suyas. 

Forum: Semana 4: Reflexión a lo largo de la semana 
Date: 06-30-2004 13:28  
Author: Dionisia 
Subject Reflexión de la semana  

 
Deseo que estén bien amigos maestros, CECOVIANDO. 
 
Quiero empezar esta reflexión agradeciendo a Martha, Rocío y 
Sonia, quienes hicieron que realmente reflexionara para seguir 
adelante.  
 
Sé que es muy trabajoso [participar activamente en un curso en 
la red] pues nos quitan tiempo de estar dedicados a nuestro 
trabajo. Es verdad lo que dice Sonia, que descuidamos la 
familia, pero mi interés es grande y el deseo de aprender 
también. No sé cómo sacaré fuerzas para estar aportando al 
diálogo para lograr más lo que quiero. 
 
Es esencial cierta habilidad para establecer el tono e infundir 
personalidad, paciencia y humor a las discusiones por la red 
para facilitar el diálogo en línea. 
 
Amigas y amigos, no nos quedemos. Unámonos, para poder 
salir adelante en este curso. 
 
Tu amiga 

 
El título no refleja el contenido del 
mensaje. Hubiera podido ser 
“participación activa en las 
discusiones”). 
 
La reflexión de Dionisia tomó en 
consideración tres aportes de 
colegas, es casi un aporte hilado, 
pero no alcanza a serlo  ya que no 
hace explícitos los aportes de otros 
sobre los que ella construye. 
Comenta sobre ellos, pero no cita 
textualmente o parafrasea - lo dicho 
por los demás 
 
La apertura fue plenamente social y 
sirvió para focalizar la atención  
sobre asuntos personales, los cuales 
hacen diferencia cuando uno 
construye comunidades de 
aprendices. Es un aporte 
enriquecedor. 
 
El cierre de la intervención pudo 
haber sido menos excitativo y más 
interrogativo, Dionisia se queda 
corta en generar más discusión. No 
es un aporte generador. 
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Tabla 5. Aportes y comentarios en la semana 5 de CECOVI 
CECOVI, SEMANA 5. Esta semana se centró en discutir indicadores de que una 
comunidad virtual es saludable y las estrategias de que se puede valer el moderador de la 
discusión para lograr el estado de salud deseable. Al igual que en las demás semanas de 
CECOVI, hubo dos foros, uno para discutir la lectura y otro para compartir y discutir sobre 
las reflexiones a lo largo de la semana. 
Aportes de Dionisia Comentarios de AG 
Forum: Semana 5: Discutamos lo leído   
Date: 07-06-2004 18:55  
Author: Dionisia  
Subject COMUNIDAD SALUDABLE       

 
Mis deseos son de aportar ideas de los análisis de mis colegas 
Cecovianos, respondiendo a las preguntas [semillas de 
discusión] del profesor Alvaro  
•        ¿Qué vino a su mente a medida que usted leyó acerca de 
los diferentes “indicadores” de que una comunidad virtual de 
aprendices es saludable? 

Una frase que se ha usado más de una vez: la 
comunidad en línea satisface las necesidades de sus 
miembros y sus participantes expresan opiniones 
sinceras. Este capítulo nos enseña a resumir nuestras 
experiencias sobre el trabajo en grupo virtual, y a 
medida que vamos avanzando maduraremos en 
desarrollar y añadir otras ideas. 
Por otra parte quisiera preguntarles, ¿por qué decimos 
saludable a una comunidad en línea? 
 

•        Si usted ha comparado lo que dice el capítulo con las 
distintas instancias de construcción de comunidad que se han 
puesto a punto en CECOVI, ¿qué le llama la atención?, ¿por 
qué? 

Que estos facilitadores hacen hincapié en el hecho de 
que la comunicación [debe ser] clara y abierta en un 
curso en red y [que es necesario] utilizar los 
documento introductorios para alentar a los 
participantes a sentirse cómodos formulando 
preguntas y participando con toda la comunidad 
cecoviana. 
 

Saludos a todos los cecovianos. 
¡FELIZ DIA DEL MAESTRO PARA TODOS! 
 
Atte,  
 
Dionisia  

 
El título da idea sobre el contenido 
del mensaje pero no lo esclarece por 
completo (p.ej., hubiera podido ser 
“Inquietudes sobre lo que significa 
una comunidad virtual saludable”. 
 
Este aporte fue de los iniciales en la 
semana 5, de modo que no se puede 
esperar que sea hilado.  
 
Dionisia trajo a colación los 
elementos claves de la lectura e 
invitó a otros a discutir sobre la 
necesidad de mantener “saludable” 
una comunidad de aprendices. 
 
Lo bueno  de la primera parte del 
aporte, comparado con los que 
Dionisia había hecho antes, es que 
no cierra su intervención haciendo 
una afirmación conclusiva sino 
nutriendo la discusión en la red. Es 
un aporte generador. 
 
La segunda parte del aporte no es 
del todo clara ni deja semillas de 
discusión. 
 
 

Forum: Semana 5: Reflexión a lo largo de la semana 
Date: 07-07-2004 22:00  
Author: Dionisia  
Subject MI REFLEXIÓN.  

 
Hola mis amigos. 
 
Es una reflexión para poder mantenerme saludable en una 
comunidad en línea: hay evidencias de mi participación y tengo 

El título del aporte no deja claro de 
qué trata el mismo, es muy general. 
Hubiera podido ser “mis luchas 
internas en esta comunidad virtual”. 
 
Es evidente en este mensaje que 
Dionisia se sentía partícipe de la 
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el valor para seguir adelante. Algunas veces pensé salirme pero 
ahora estoy desahogándome al salir de muchas criticas, pero 
esto es un reto, estoy aprendiendo a ser un líder dentro de mi 
C.E, 
 
GRACIAS POR COMPARTIR CON TODOS. 
 
Dionisia 

comunidad virtual y que ella estaba 
a gusto como participante.  
 
El aporte es enriquecedor, pero no 
generador ni hilado. 

 
Tabla 6. Aportes y comentarios en la semana 6 de CECOVI 
CECOVI, SEMANA 6. Esta fue la semana final del curso en la red. Se invitó a los 
participantes a revisar todos sus aportes, los de cada uno y los de los compañeros, para que 
escogieran lo más relevante de lo hecho por ellos y lo que más los ayudó como aportes de 
los compañeros. Se abrió la “Galería Cecovi” para que cada quien citara lo que halló en su 
búsqueda. 
Aportes de Dionisia Comentarios de AG 
Current Forum: Semanas 5 y 6; Galería CECOVI 
Date: Wed Jul 7 2004 9:23 pm  
Author: Dionisia 
Subject: Comparto mis logros.  
----------------------------------------------------------------------------
 
Saludos para todos. 
 
Mis logros son que aprendí muchas cosas que yo no sabía, esto 
es un milagro, compartir muchos diálogos. Les agradezco a 
ustedes : Profesor Alvaro, Martha, Mónica y otros ponentes 
CECOVIANOS. 
 
A mí me parece que no puedo discriminar entre aportes [de mis 
colegas]; para mí lo hicieron de acuerdo a sus capacidades. No 
sé por qué seleccionar los [mejores] aportes de los colegas, 
porque esto va a bajar la auto estima [de los que no son 
escogidos ]. Algunos están aprendiendo a realizar el diálogo, 
[es mejor no seleccionar algunos aportes] para que ingresen en 
ambiente saludable dentro el aula [virtual]. 
 
Claro que sí, este curso nos enseñó a ser sociables, a perder la 
timidez, a aprender muchos manejos para llegar a ser una 
comunidad virtual. 
 
Tu amiga. 
Dionisia 
 

El título se queda corto frente al 
contenido del mensaje (hubiera 
podido ser “Por qué no escoger 
aportes para la Galería Cecovi” 
 
El mensaje de Dionisia acerca de la 
conveniencia de no valorar sus 
aportes ni los de otros fue muy 
global, se esperaban aportes muy 
concretos,  citando ejemplos de 
intervenciones que hicieron 
diferencia a juicio de los 
participantes. Ella argumenta que 
no hay razón para valorar los 
aportes, que cada uno es bueno en 
su propio contexto, pero no da 
oportunidad a que otros apoyen o 
contradigan su opinión. 
 
Dionisia se limitó a hallar una 
buena razón para no hacer lo 
pedido, aunque reconoce que el 
curso la enriqueció en algunas 
dimensiones.  
 
El aporte no es hilado ni generador, 
pero sí es enriquecedor. 

 
 



ANEXO 12 
Conversaciones en el salón de clase 

Ricardo Nemirovsky y Álvaro H. Galvis 
TERC y Concord Consortium 

Massachusetts, USA 
Ricardo_Nemirovsky@terc.edu  y alvaro@concord.org  

Este es un videopaper producido en el seno del Proyecto CAPTIC (Comunidades que 
Aprenden haciendo uso de Tecnología de Información y de Comunicación), el cual se 
llevó a cabo en tres regiones de Perú durante el año 2004. Se busca con este multimedio 
ayudar a los maestros a hallar algunas de las características de las conversaciones 
didácticas y las conversaciones genuinas, como semilla para propiciar un uso balanceado 
de ambas. Los videos que se incluyen fueron tomados en aulas de clase de dos profesoras 
que autorizaron captar la interacción que se daba con sus alumnos. La maestra que enseña 
sobre el adjetivo es una practicante bajo tutela de un profesor titular. La maestra que 
enseña sobre leyendas respecto al origen de las piedras de Huallay es la profesora titular 
de las alumnas con quienes interactúa. A ambas, mil gracias, así como a los 
coordinadores regionales de CAPTIC, Carlos Mezarina y Morfe Mauricio, quienes 
hicieron las tomas de los videos. 
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Marco de Referencia/Tipos de diálogos 

Conversaciones Didácticas y Genuinas  

Basta con observar aulas donde se hacen clases magistrales para 
notar en ellas la presencia masiva de un "discurso didáctico” en el 



cual, tanto los maestros como los estudiantes, suponen la existencia 
de un concepto último, de un punto de destino final anticipado y 
presente en la mente del maestro o en el libro de texto.   

El objetivo de la interacción en los salones de clase donde predomina 
el discurso didáctico es llegar y clarificar el concepto final, ya sea a 
través de la explicación del maestro o del “descubrimiento guiado”, en 
el cual el estudiante trata de acertar con la respuesta que el maestro 
tiene en mente.   

Es notable cómo el discurso didáctico se aparta radicalmente del tipo 
de interacciones que llevamos comúnmente en la vida cotidiana.  En la 
ella es inusual que hagamos preguntas cuyas respuestas conocemos, 
con el mero propósito de ver si el otro sabe lo que nosotros ya 
sabemos.  El curso de las conversaciones con familiares y amigos es 
impredecible en muchas ocasiones, aun cuando éstas se mantengan 
dentro de un mismo tema.  Más aún, una conversación donde los 
participantes suponen que la idea final está predefinida, se convierte 
en una conversación fútil.  ¿Por qué no ir directamente a la conclusión?

El discurso didáctico implica una estrategia de enseñanza en donde el 
maestro tiene en mente la respuesta esperada por parte del estudiante 
y procura que éste acierte con el mismo.  Lo podemos contrastar con 
el tipo de conversaciones que nos son familiares, y que llamaremos 
“conversaciones genuinas”, en donde los interlocutores exploran ideas 
y percepciones sin una idea preconcebida y están abiertos a encontrar 
enfoques inesperados.   

Una "conversación genuina" no es necesariamente totalmente 
abierta—con frecuencia los interlocutores se mantienen enfocados en 
un tema o una cuestión a resolver. El punto es, sin embargo, que la 
interacción no es un juego para arribar a lo preconcebido, sino una 
exploración en donde siempre existe la posibilidad de encontrar 
preguntas inesperadas o cuestionamientos nuevos.   
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Marco de Referencia/ObstÃ¡culos 

Obstáculos para Sostener Conversaciones Genuinas  

Conversar genuinamente en el salón de clase se enfrenta a múltiple 



obstáculos.   

• El más importante de ellos es que a menudo los maestros 
asumen los contenidos curriculares con un sentido profundo de 
obviedad.  Para muchos maestros no hay nada complejo o con 
potencial inesperado de asombro o curiosidad en los contenidos 
de la enseñanza elemental.  Ven la aritmética, las distinciones 
elementales de la lingüística, o las ideas científicas básicas, 
como asuntos que parecen complejos al niño debido, 
precisamente, a que ellos son niños. Una condición esencial para 
poder participar en una conversación genuina es el sentido, 
compartido por todos los interlocutores, de que el tema del que 
se habla, lejos de ser trivial, es una fuente potencial de múltiples 
cuestionamientos.   

• Un segundo gran obstáculo para sostener conversaciones 
genuinas en el salón de clase es la idea de que ellas desvían al 
maestro de los objetivos curriculares.  Si el propósito de una 
cierta lección es que los estudiantes aprendan un cierto 
contenido, ¿cómo es posible darle un carácter genuino a la 
conversación?. Acaso ¿no se contradice esto con el rol del 
maestro, orientado al logro de objetivos curriculares?  ¿No será 
que en una conversación genuina el maestro abdica sus 
responsabilidades y pasa a ser simplemente uno más en el grupo 
de estudiantes?  

• Para desarrollar conversaciones genuinas es crítico que los 
estudiantes contribuyan con sus propias experiencias de vida, ya 
sea para enriquecer la interacción o para entender lo que otros 
relatan. Crear las condiciones para que ello ocurra involucra 
organizar actividades grupales sobre las cuales reflexionar y 
establecer un ambiente en donde no es riesgoso compartir ideas 
e impresiones. La falta de estas condiciones es a menudo otro 
obstáculo para el desarrollo de conversaciones genuinas.  
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Experiencia CAPTIC/Objetivos 

Objetivos de la experiencia en Perú  

La idea de trabajar sobre conversaciones con niños como uno de los 
elementos centrales en la formación continuada de maestros, surgió 



de observar horas de video-grabaciones de actividades en salones de 
clase de escuelas de educación primaria rurales en Perú.  

En esos videos el discurso didáctico pareció ser el modo exclusivo de 
interacción entre maestros y alumnos. Como parte del proyecto 
CAPTIC, elaboramos un plan de mejoramiento para los maestros 
participantes basado en la creación de situaciones de reflexión sobre la 
naturaleza de las conversaciones genuinas.  

El propósito no es juzgar de manera negativa la conversación didáctica 
y de manera positiva la conversación genuina en el aula de clase. Si 
los maestros desarrollan conversaciones didácticas con frecuencia, es 
porque ellas satisfacen una necesidad. Al abrir el abanico de 
conversaciones se busca que los maestros participantes tengan 
conciencia de la diferencia y cualidades de ambos tipos de 
conversaciones, de tal manera que tengan la libertad de escoger con 
fundamento entre ambas, dependiendo de sus objetivos y 
circunstancias.  

Mantener conversaciones genuinas con los estudiantes, al menos 
durante parte del tiempo de clase, es crucial para promover que los 
niños desarrollen ideas complejas (en lugar de “acertar” con la 
respuesta), desplieguen su identidad como pensadores autónomos, y 
participen en comunidades de clase en donde escuchar unos a otros es 
una forma activa de entender.  
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Experiencia CAPTIC/El taller 

El taller sobre conversaciones genuinas  

Hicimos un taller al cual asistieron maestros de todas las escuelas del 
proyecto CAPTIC, uno por institución. El taller tuvo lugar en un 
instituto pedagógico superior con una escuela primaria asociada, en la 
provincia de Junín en Perú. 

• El primer día vimos algunos videos de clases que habíamos 
seleccionado a partir de los que los participantes habían hecho al 
inicio del proyecto y discutimos sobre los tipos de 
conversaciones que se daban. También condujimos y 
observamos conversaciones entre nosotros mismos y 
preparamos las actividades subsecuentes. 



• A la mañana siguiente los maestros, trabajando en grupos de a 
cinco, fueron a salones de clase de la escuela primaria asociada. 
Habíamos convenido con los maestros de los niños y niñas a 
cuyas clases fuimos, que esas sesiones iban a incluir un tiempo 
substancial para trabajo en grupos. Los niños participaron en las 
actividades que había planeado su maestro, incluyendo 
interacción grupal. 

• Los docentes que tomaban parte en el taller sostuvieron 
conversaciones con los niños y niñas cuando ellos trabajaban en 
grupos. Esas conversaciones fueron video grabadas. Luego, cada 
equipo de docentes que dialogó con los alumnos, observó su 
video y preparó una presentación sobre un segmento de 10 
minutos que ellos escogieron. 

• En la tarde se discutieron todas las presentaciones y nos 
preparamos para volver al día siguiente a los mismos salones de 
clase. Esta preparación consistió en discutir los temas que se 
iban a enseñar, para encontrar interrogantes que podrían ser 
preguntas y cuestionamientos reales, no sólo para nosotros, sino 
también para los niños y niñas. Así por ejemplo, discutimos el 
tema del "cambio de estado en la materia", entre líquido y 
sólido, y encontramos sin numero de aspectos que nos 
resultaban intrigantes y abiertos (p.ej., ¿puede la madera existir 
en estado líquido? Alguien sugirió que el petróleo es una forma 
liquida de la materia orgánica, pero no parecía correcto pensar 
que el petróleo es a la madera como el agua es al hielo, etc.). 

• Después de dos días, los niños y niñas que cada grupo visitaba 
en sus salones de clase desarrollaron un apego extraordinario 
con los maestros que participaban en el taller, se sentían a gusto 
interactuando con ellos. 

• Las discusiones en las tardes se centraban en reconocer las 
cualidades de una conversación genuina que la diferencian del 
discurso didáctico, así como los dilemas comunes que se 
desarrollan en el salón de clase en el contexto de conversaciones 
genuinas (p.ej., ¿qué hacer si los niños traen a colación un 
comentario que "desvía" la conversación del objetivo que se 
persigue en la enseñanza? ¿cómo incluir las experiencias y 
comentarios del maestro en la conversación misma?)  

El trabajo continuó en cada región después del taller. El plan fue que 
cada coordinador de región desarrollaría un taller similar, con los 
demás profesores que tomaban parte en el proyecto. En cada escuela 
participante se formaría un equipo de cuatro maestros para trabajar 
conjuntamente, llevando a cabo y grabando conversaciones con los 
niños.  Con base en las grabaciones de cada escuela, cada equipo 



escolar crearía  un “video caso” basado en un episodio seleccionado y 
en la redacción de comentarios.   
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Dos ejemplos/El adjetivo 

Desarrollando el Concepto de Adjetivo  

Ejemplo de una Conversación Didáctica  

Duración: 1 minuto, 38 segundos  

 
La maestra practicante preparó una clase sobre el tema del adjetivo. 
Ella trajo al aula frutas (una manzana, un plátano, y una mandarina) 
para que los niños generaran palabras que las describan y concluir que 
esas palabras se llaman adjetivos y modifican un sustantivo.  

Después de mostrar una manzana y pedirle a los niños "¿Qué me 
pueden decir sobre esta manzanita?" ellos propusieron varias palabras 
(p.ej., "deliciosa"). Luego la maestra repitió el procedimiento con la 
mandarina.  

El episodio comienza cuando la maestra tomó el plátano y preguntó: 
"Ahora, si yo les muestro este plátano, ¿Qué me pueden decir?".  

• Una niña sugiere (esa fruta) "es rica" y gran parte del grupo 
repite al unísono "es rica". Una característica de la conversación 
didáctica es que el grupo de estudiantes tiende a contestar "en 
coro".  

• Otro elemento es que por medio de la repetición en voz alta, la 
maestra selecciona entre las respuestas de los niños aquellas 
que coinciden con su expectativa. Por ejemplo, en un momento 
un alumno sugirió que "el plátano se ve como una luna". Sin 
embargo, esta descripción no correspondía al resultado esperado 
por la maestra (es decir, "verse como una luna" no es una 
palabra individual que califica como adjetivo) y por lo tanto la 
maestra practicante no lo repitió en voz alta.  

• Es frecuente en la conversación didáctica que la pregunta se 
plantea de tal manera que se sugiere la respuesta por el gesto 



facial o por el tono de voz. Por ejemplo, cuando la maestra 
preguntó si el plátano y la mandarina "¿serán iguales?", usted 
puede notar que su manera de decir "serán iguales" transmitía la 
respuesta negativa.  

• Los estudiantes participan en una conversación didáctica 
capturando e interpretando esos signos expresivos para así 
tratar de adivinar la respuesta esperada. Otro ejemplo ocurre 
cuando un niño dice que el plátano es "seco" (en contraste con 
la mandarina) y la maestra pregunta "¿Es seco?" mientras con 
su tono de voz dice que no lo es.  

Los últimos 15 segundos del episodio los dedica la maestra a "cerrar" 
la discusión con una definición de adjetivo. El tema no es nuevo para 
los alumnos, al menos para algunos de ellos, porque cuando la 
maestra pregunta "¿qué es lo que han dicho sobre las frutas?", una 
niña dice inmediatamente "hemos calificado al sustantivo", la maestra 
reafirma ese juicio y resalta el nombre de la autora ("muy bien, 
Noelia") y luego repite el principio de la oración ("hemos calificado 
al..?") y toda la clase la completa al unísono ("sustantivo").  

Una conversación didáctica es una interacción en donde el maestro da 
"ayudas" para que los alumnos acierten con la respuesta y escoge 
entre todas las sugerencias de los niños aquellas que coinciden con la 
respuesta esperada. 
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Dos ejemplos/Origen de las piedras 

El origen de las piedras. Piedras y leyendas  

Ejemplo de una Conversación Genuina  

Duración: Tres minutos y 50 segundos  

Cerca de la escuela hay un valle en donde se encuentran piedras con 
formas sorprendentes que se asemejan a caras de personas, animales 
gigantescos y otros objetos extraños.  

Este segmento se inicia cuando la maestra pregunta sobre el origen de 
esas piedras cuyas imágenes son visibles en el folleto que yace sobre 
la mesa (es el folleto que la maestra señala cuando dice: "lo que 



estamos viendo aquí"). La pregunta es planteada de tal modo que no 
sugiere la existencia de una respuesta preconcebida. Durante toda la 
conversación las alumnas se muestran interesadas en contarle a la 
maestra algo que ella está interesada en conocer; posiblemente la 
maestra tenia conocimiento de las leyendas que las niñas le cuentan, 
pero ese conocimiento no interfiere con su interés manifiesto por 
entender lo que las niñas piensan sobre el origen de esas piedras.  

El primer comentario es que "Hay muchas leyendas, profesora, y todas 
son diferentes", lo cual sugiere que la respuesta sobre el origen de las 
piedras es abierta: no hay una respuesta final única. Sin embargo, la 
existencia de perspectivas múltiples no paraliza la conversación. Al 
contrario, la anima y hace que todos los miembros del grupo tengan 
contribuciones diferentes para ofrecer.  

• Una de las estudiantes describe un proceso natural en el cual 
una laguna se fue secando y los vientos fueron formando las 
rocas.  

• Inmediatamente otra niña describe une explicación de orden 
mítica similar a una historia bíblica. La leyenda dice que Dios 
quiso castigar a los habitantes del pueblo por ser envidiosos y 
los convirtió en piedras, aunque permitió que una señora se 
salvase por sus buenas acciones; sin embargo, ella se dio vuelta 
mientras se fugaba del pueblo en destrucción y se convirtió 
también en piedra. El comentario de la maestra refleja una 
respuesta emocional ("¿Qué susto no?") la cual no trivializa el 
comentario de la niña, sino que comparte con el grupo su propia 
reacción.  

• Dado el tamaño de las piedras mismas, la noción de que el 
origen de las piedras fue la petrificación de seres vivos sugiere 
que las personas que residían en ese pueblo eran gigantescas. El 
comentario siguiente de otra niña realza este punto ("Antes 
andaban en ese pueblo personas de ese tamaño"). Un aspecto 
importante de una conversación genuina es la continuidad. 
Mientras cada comentario agrega algo nuevo, también tiene 
sugiere una conexión con los comentarios anteriores.  

• Otra alumna regresa a la explicación natural de la erupción 
volcánica y la erosión del viento y del agua. Al principio, la niña 
habla con las manos debajo de la mesa. Sin embargo, en un 
momento la maestra le pide que muestre con las manos la 
erupción volcánica. Note el lector la diferencia en la manera de 



hablar de la alumna antes y después de gesticular la erupción. 
Ella participa en el relato de una manera más completa y 
animada. Participar en una conversación genuina conlleva el 
sentimiento de que lo que se dice es una expresión sincera y 
abierta del pensamiento.  

• La maestra introduce un nuevo aspecto sobre el significado de 
una corona que ella había visto. Una conversación genuina es 
siempre susceptible a nuevos ángulos, bifurcaciones, y otras 
formas de "desviación" que amplían el tema y lo hacen más 
variado y complejo. En contraste con conversaciones 
convergentes hacia un punto final, las conversaciones genuinas 
parecen siempre ofrecer nuevos puntos de partida posibles. Note 
también el lector que la maestra no trata de excluir sus propias 
experiencias. Al contrario, ella compartió un recuerdo personal, 
para así enriquecer la exploración del tema. La niña que había 
relatado la leyenda responde haciendo referencia a la corona 
como un símbolo. Es decir, no como una petrificación de 
personas sino como un símbolo de la acción que creó tales 
piedras. Esta contribución añade una nueva dimensión simbólica 
al relato.  

• Otra alumna trae a colación una nueva explicación sobre los 
orígenes de las piedras: fueron personas las que las tallaron. 
Mientras esta explicación no es mítica, la maestra resalta cómo 
es diferente de la otra explicación natural (la erosión). Una 
contribución significativa en una conversación genuina es 
resaltar las diferencias entre los puntos de vista de los 
participantes, sin necesariamente tomar partido sobre ellas. Ello 
es justamente lo qua la maestra refleja con su comentario.  

El cierre de este segmento lo marca una niña al decir que "en realidad 
no se sabe". La terminación de una conversación genuina es con 
frecuencia arbitraria, en el sentido de que siempre hay otras 
posibilidades para explorar, pero los intereses de los participantes, o 
simplemente la presión del tiempo, hacen que se concluya.  
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