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RESUMEN 

La educación básica alternativa es una opción para continuar o retomar los estudios para 

aquellas personas que tienen actividades laborales u otros inconvenientes que no les 

permiten estudiar en la educación regular; por ello la investigación responde a la pregunta: 

¿Qué factores se relacionan en la elección para estudiar Educación Básica Alternativa en 

los estudiantes en la ciudad de Puno?, y tiene por objetivo evaluar los factores que se 

relacionan en la elección de estudio en los estudiantes de Educación Básica Alternativa 

de la ciudad de Puno. Respecto a la metodología el estudio se configuro como tipo 

cuantitativo, de nivel correlacional y con diseño no experimental, de corte transversal; la 

muestra no probabilística estuvo conformada por un grupo de 56 estudiantes de dos 

instituciones educativas de la ciudad de Puno, a quienes como instrumento de 

investigación se les aplicó un cuestionario de 26 ítems. Los resultados encontrados 

indican que los factores que guardan relación significativa (p<0.05) con la elección de 

estudiar en la EBA son: los personales y familiares (Rho =0.274), los socio-económicos 

laborales (Rho =0.503), así como los de formación laboral (Rho =0.470) y los de 

formación académica (Rho =0.557); por lo cual se concluye que mejorando o incidiendo 

en estos factores es posible que los estudiantes tengan más probabilidad de elegir estudiar 

en la EBA. 

Palabras clave: Educación alternativa, factores personales, factores socio económicos, 

formación académica, formación laboral. 
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ABSTRACT 

Alternative basic education is an option to continue or resume studies for those people 

who have work activities or other inconveniences that allow them to study in regular 

education; Therefore, the research answers the question: What factors influence the 

choice to study Alternative Basic Education in students in the city of Puno?, and its 

objective is to determine the factors that influence the choice of study in Education 

students. Basic Alternative to the city of Puno. Regarding the methodology, the study was 

configured as a quantitative type, with a descriptive explanatory level and with a non-

experimental, cross-sectional design; The non-probabilistic sample was made up of a 

group of 56 students from two educational institutions in the city of Puno, to whom a 26-

item questionnaire was applied as a research instrument. The results found indicate that 

the factors that have a significant relationship (p<0.05) with the choice to study at the 

EBA are: personal and family factors (Rho =0.274), socio-economic work-related factors 

(Rho =0.503), as well as job training (Rho =0.470) and academic training (Rho =0.557); 

Therefore, it is concluded that by improving or influencing these factors it is possible that 

students are more likely to choose to study at the EBA. 

Keywords: Academic training, alternative education, job training, personal factors, 

socio-economic factors. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo del tiempo, el sistema educativo ha experimentado cambios impulsados 

por referencias nacionales e internacionales. Estos cambios buscan garantizar una 

educación de calidad para todos los estudiantes, promoviendo la inclusión y superando 

barreras previas (Camones y Chero, 2010). La colaboración entre diversos actores, como 

gobiernos, instituciones educativas y docentes, ha sido fundamental para crear un entorno 

educativo en el que cada estudiante pueda desarrollarse plenamente. Se valora la 

diversidad como un activo, lo que ha llevado a una enseñanza más personalizada que 

reconoce las diferencias individuales en ritmo y estilo de aprendizaje (CEPLAN, 2017). 

Este enfoque evoluciona constantemente y se enfoca en el aprendizaje continuo para 

adaptarse a las cambiantes necesidades de la sociedad y los estudiantes. El compromiso 

con la educación inclusiva y equitativa sigue siendo una prioridad para construir un 

sistema educativo que fomente el desarrollo integral de todos los estudiantes en un mundo 

diverso y desafiante. 

A nivel mundial vivimos tiempos de grandes cambios y profundas 

transformaciones en el mundo en la que existen estudiantes jóvenes y adultos que por 

diversas razones no lograron estudiar en el sistema regular (Banco Mundial, 2020), 

quienes necesitan ser atendidos por el sistema educativo de sus países; Al respecto la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, garantiza 

una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos (Brunner, 2000)  En sus metas, se insta a los estados a “asegurar 



16 

que todas las niñas y todos los niños, y todas las personas, terminen la enseñanza primaria 

y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 

aprendizaje pertinentes y efectivos” (CEPAL, 2018). 

De esta forma en el contexto nacional, en el Perú  la Educación Básica Alternativa 

atiende a esta población, para adquirir competencias laborales o empresariales y que 

compatibilizan estudio y trabajo, porque la modalidad EBA le brinda las posibilidades de 

culminar sus estudios secundarios y poder acceder a la educación superior (Cáceres, 

2018). La Educación Básica Alternativa (EBA) es una modalidad de la Educación Básica 

del Sistema Educativo Peruano. Está amparada en la Ley N° 29944, Ley de Reforma 

Magisterial (2012), que define a la EBA como una modalidad que tiene los mismos 

objetivos educacionales y calidad equivalente a la Educación Básica Regular (EBR). Sin 

embargo, la EBA enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades 

empresariales. Se organiza flexiblemente en función de las necesidades y demandas 

específicas de los estudiantes. La EBA está dirigida a personas que no han completado la 

Educación Básica Regular o que han abandonado la escuela. Ofrece una variedad de 

programas educativos, incluyendo programas de alfabetización y post-alfabetización, 

programas de educación básica general y programas de educación técnica y profesional 

(MINEDU, 2019a). La EBA tiene como objetivo brindar a los estudiantes las 

oportunidades necesarias para desarrollar sus capacidades y competencias, y para que 

puedan acceder a mejores oportunidades de trabajo y desarrollo personal. 

Al respecto, en el contexto local, en la ciudad de Puno no es ajeno a los grandes 

cambios y transformaciones del mundo, y las dificultades con lograr una educación 

universal. En la ciudad de Puno se cuenta con la existencia de 18 centros de estudios en 

la modalidad EBA inicial e intermedio y avanzado, que ofrece sus servicios a un total de 

1276 estudiantes y cuenta con una plana docente de 97 docentes; no obstante el número 
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de matriculados es en promedio 10.46 por sección (Ministerio de Educación, 2022), lo 

cual es deficiente, sabiendo que de acuerdo al INEI (2018), ha encontrado en su último 

censo que la tasa de analfabetismo en el distrito de Puno es de 8.7%, es decir personas 

que no han optado por estudiar ni en la vía regular, y tampoco lo están haciendo en la 

educación alternativa; y además a ello le sumamos el aumento de la tasa de deserción 

educativa que oscila entre el 1.3% y el 3.5%. 

En base a lo dicho en el último párrafo, que existe una tasa importante de 

analfabetismo, nos lleva a investigar por qué algunas personas eligen estudiar bajo la 

modalidad Educación Básica Alternativa y otras no lo hacen, y por ende prefieren quedar 

fuera del sistema educativo; dichos resultados nos mostraran las razones de preferencia 

que podemos tomar como conocimiento para promover más la educación alternativa y 

lograr que entre los dos tipos de servicios educativos: el regular y el alternativo, se 

cobertura con educación, si fuera posible, al 100% de la población en futuros años. De 

esta forma durante el desarrollo de la investigación profundizaremos sobre los factores 

que influyen en para la elección de estudio como: factores personales, familiares y 

laborales con repercusión en su economía, flexibilidad, exclusión, familiar, etc.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Pregunta general 

¿Qué factores se relacionan en la elección para estudiar Educación Básica 

Alternativa en los estudiantes de esta modalidad en la ciudad de Puno? 
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1.2.2. Preguntas específicas 

¿Cuál es la relación de los problemas personales, familiares, socio-

económicos en la elección para estudiar en la Educación Básica Alternativa, en 

los estudiantes de esta modalidad en la ciudad de Puno? 

¿Cuál es la relación de la formación laboral y académica en la elección 

para estudiar en la Educación Básica Alternativa, en los estudiantes de esta 

modalidad en la ciudad de Puno? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

Existen diferentes factores que se relacionan en la elección para estudiar 

en la Educación Básica Alternativa, en los estudiantes de esta modalidad en la 

ciudad de Puno. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

Los factores personales, familiares, socio-económicos y laborales se 

relacionan de manera significativa en la elección para estudiar en la Educación 

Básica Alternativa, en los estudiantes de esta modalidad en la ciudad de Puno. 

Los factores de formación laboral y académica se relacionan 

significativamente en la elección para estudiar en la Educación Básica Alternativa, 

en los estudiantes de esta modalidad en la ciudad de Puno. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Bajo el lema “Nunca es tarde para estudiar”, la Educación Básica Alternativa 

(EBA) propone la formación integral del estudiante que se forja en los distintos niveles y 



19 

ciclos del sistema educativo, esta modalidad de estudio atiende a jóvenes y adultos, que 

por la influencia de muchos factores no tuvieron acceso o no pudieron concluir sus 

estudios de la Educación Básica Regular. debido a que tuvieron que enfrentar a problemas 

de toda índole como sociales, económicos, familiares, personales y laborales 

La Educación Básica Alternativa está destinada a aquellas personas que deben 

equilibrar sus responsabilidades laborales con sus estudios. Esta modalidad les brinda la 

oportunidad de completar su educación secundaria y acceder a niveles superiores, incluso 

si han interrumpido sus estudios previamente debido a factores personales, económicos o 

familiares. De este modo, pueden reintegrarse al mercado laboral con una formación 

académica sólida y satisfacer tanto sus necesidades educativas como laborales.    

Esta situación aunada a los grandes cambios y retos a lograr en la sociedad actual. 

Consideramos que es necesario tener conocimiento sobre   el nivel de vocación de cada 

estudiante y el esfuerzo que realizan para superarse como personas mediante el estudio y 

poder continuar con su vida.  Los púberes y adolescentes que estudian en educación básica 

alternativa tienen   facilidades y flexibilidad para estudiar; las cuales son: presencial y 

semipresencial para que de esta forma puedan concluir sus estudios y tener oportunidades 

de seguir estudiando en un instituto superior o universitario.  

Esta modalidad EBA se organiza en Programas, que son un conjunto de acciones 

educativas que permiten atender las características, necesidades y demandas, y responder 

a las expectativas de la heterogeneidad de sus estudiantes.  

Los resultados de la presente investigación tendrán relevancia social, en la medida 

que beneficiarán a los estudiantes en educación básica alternativa de nuestro 

departamento de Puno, la cual  servirá para implementar y desarrollar talleres de 

intervención pedagógica y metodológica; acciones de capacitación permanente, 
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acompañamiento y monitoreo  de carácter técnico pedagógico, que ayuden a elevar su 

autoestima con visión de futuro y mente retadora, a través de lecturas, desarrollo de 

habilidades, capacidades, desempeños, evidenciados en productos de alta calidad. 

El valor teórico del presente estudio contribuirá al conocimiento certero sobre los 

factores como son económicos sociales y familiares que se relacionan en la elección de 

estudiar en la EBA. 

Finalmente, para aportar al análisis de la problemática planteada de la presente 

investigación y la difusión de indicadores e instrumentos para analizar y comprender las 

variables asociadas a los factores que se relacionan con su elección para estudiar en 

Modalidad EBA. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar los factores que se relacionan en la elección para estudiar en la 

Educación Básica Alternativa, en los estudiantes de esta modalidad en la ciudad 

de Puno. 

1.5.2. Objetivos específicos 

Determinar si los problemas personales, familiares, socio-económicos y 

laborales se relacionan en la elección para estudiar en la Educación Básica 

Alternativa, en los estudiantes de esta modalidad en la ciudad de Puno. 

Identificar la relación de la formación laboral y académica en la elección 

para estudiar en la Educación Básica Alternativa, en los estudiantes de esta 

modalidad en la ciudad de Puno.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.2. ANTECEDENTES 

Willms (2018) en un estudio llevado a cabo para el Instituto de Estadística de la 

UNESCO, tuvo por objetivo analizar las disparidades en el aprendizaje y el uso de datos 

en políticas educativas a través de pruebas PISA aplicadas a estudiantes. Como 

metodología fue un estudio no experimental, descriptivo basado en la observación y 

encuestas.  Como resultado el autor encontró que en países no pertenecientes a la OCDE, 

los estudiantes de bajo nivel socioeconómico pueden enfrentar dificultades para la 

transición de aprender a leer a leer para aprender durante la educación primaria, lo que 

afecta su rendimiento posterior. Por ello el investigador concluye que frente los 

problemas de muchos niños de realizar un adecuado aprendizaje en la educación general, 

se debe estudiar la posibilidad de implantar un sistema más flexible y personalizado. 

Moreno (2002) En un artículo publicado en la Universidad de Huelva, presenta un 

estudio que tuvo por objetivo evaluar la influencia de la familia como institución 

sociocultural en la adquisición de los hábitos lectores de sus hijos. Como metodología se 

realiza una investigación descriptiva que analiza datos de varios autores. Los resultados 

destacan que las actitudes familiares hacia la lectura tienen un impacto significativo en el 

éxito del aprendizaje de los niños; el valor que los padres le dan a la lectura, sus propios 

hábitos de lectura y la calidad del material que utilizan, están relacionados con las 

actitudes que los niños adoptan hacia la lectura. Además, se observa que la actitud de una 

persona hacia la lectura puede afectar su comprensión del texto. Una actitud negativa 

hacia la lectura puede interferir en el aprovechamiento efectivo de las habilidades de 

comprensión. Por ello el autor concluye que es de gran importancia las actitudes de los 
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familiares en el desarrollo de hábitos lectores y cómo influyen en el proceso de 

aprendizaje. 

Rodríguez (1988) publica un artículo en la Universidad de La Rioja, España, que 

tuvo por objetivo analizar las influencias del entorno familiar y escolar en el aprendizaje 

de la lectura. La metodología corresponde a un estudio de revisión de varios estudios 

disponibles en distintas universidades de España. Como resultado se encontró una 

relación significativa entre diferentes aspectos del entorno familiar y la habilidad de 

lectura en general. Estos aspectos incluyen la interacción entre padres e hijos, los hábitos 

de lectura de los padres (como la cantidad y la importancia que le dan a la lectura), así 

como la disponibilidad de actividades enriquecedoras, como eventos culturales, viajes y 

acceso a materiales de lectura. En consecuencia, el autor concluye que los hábitos de 

lectura, junto con las actitudes y valores adoptados por las personas, están influenciados 

por la calidad y el tipo de ambiente familiar en el que crecieron durante su infancia. 

Benavides (2008) desarrolla una investigación educativa como parte de los 

trabajos del Grupo de Análisis para el Desarrollo-Grade del Perú, tuvo por objetivo 

analizar los factores asociados al rendimiento escolar y su relevancia para la política 

educativa en el país. En la metodología el estudio fue de tipo explicativo, basado en la 

recolección de datos por encuesta y revisión documental de las notas obtenida por los 

estudiantes seleccionados para el caso de estudio. Como resultado el autor obtuvo que la 

situación laboral y el género del estudiante no son factores significativos para explicar el 

rendimiento en comprensión de textos, pero sí influyen en cierta medida en la variabilidad 

del rendimiento. Las actitudes y comportamientos de los estudiantes que trabajan, así 

como su relación con los profesores, son los factores que contribuyen a un rendimiento 

académico desfavorable, destacándose la dificultad para comprender las lecciones en la 

mayoría de los cursos. Además, se encontró que la actitud hacia la lectura explica el 



23 

rendimiento superior en comprensión de textos en estudiantes mujeres en comparación 

con estudiantes varones. Por lo que el autor concluye que si existen algunos factores que 

influyen en el rendimiento académico, pero ello depende de cada contexto. 

Cáceres (2018) presenta una tesis de maestría en la Universidad Nacional de San 

Agustín Escuela de Posgrado de Arequipa, donde tuvo por objetivo evaluar el sentido de 

estudiar en los proyectos de vida de los estudiantes jóvenes y adultos de los CEBA 

Arequipa. La metodología corresponde a un estudio cualitativo de nivel descriptivo, 

donde utilizó el método de Focus Group, Los resultados mostraron que los estudiantes 

consideran su proyecto de vida como un recorrido que abarca salud, trabajo, educación y 

familia. Aunque enfrentan desafíos al combinar estudio y trabajo, la mayoría muestra 

optimismo hacia el futuro, aspirando a estudios superiores para mejorar sus condiciones 

laborales. Sin embargo, muchos tienen una comprensión vaga de las implicaciones de su 

formación profesional. Por lo que el autor concluye que la falta de un enfoque 

emprendedor en la tutoría hace que se centren principalmente en mejorar ingresos sin 

considerar tanto su realización personal. Sus decisiones académicas y la importancia que 

dan a la familia se ven influenciadas por referentes como docentes, empresarios exitosos 

o miembros destacados de la familia, incluso si están separados geográficamente. 

Medina (2015), en su tesis presentada para la Universidad Nacional de Cajamarca,  

tuvo por objetivo analizar la situación de vulnerabilidad social de los estudiantes del 

Centro de Educación Básica Alternativa “José Gálvez” de Cajabamba para proponer 

alternativas y lograr equidad social. Como metodología, el diseño de investigación que 

utilizó es el diseño de investigación no experimental de corte transversal. Como 

resultados tenemos que los estudiantes del CEBA "José Gálvez" en Cajabamba sufren 

alta vulnerabilidad social debido a la falta de apoyo estatal. La mayoría trabaja 

fuertemente, sin apoyo familiar, en condiciones laborales precarias y sin beneficios. 
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Muchos estudiantes viven en entornos de violencia y extrema pobreza, con problemas de 

salud y altos índices de maltrato físico y psicológico. Por lo que el autor concluye que en 

la mayoría de los casos de los estudiantes, sus familias son de estratos sociales pobres, 

son numerosas y enfrentan dificultades adicionales; el estado los excluye al brindarles 

una educación de menor calidad, sin recursos ni suficientes horas de estudio, perpetuando 

su vulnerabilidad y exclusión en comparación con otros estudiantes. Esta situación refleja 

un alto grado de marginalización y desigualdad en la sociedad peruana. 

Taco (2019) en su tesis presentado en la Universidad Nacional del Altiplano de 

Puno, tuvo por objetivo: “determinar el tipo de relación entre el estado civil del estudiante 

con el nivel del logro del aprendizaje de los estudiantes del CEBA del colegio Gran 

Unidad Escolar San Carlos de Puno, del periférico en el distrito de Vilque del año 2017”. 

Como metodología el estudio propone un diseño de investigación no experimental, 

específicamente un diseño transversal correlacional-causal. Además, se utilizó una 

prueba de hipótesis de independencia la distribución de Chi-Cuadrada. Los resultados del 

autor indican que en el CEBA bajo estudio los estudiantes presentan diferentes estados 

civiles: 8% son solteros con hijos, otro 8% son solteros sin hijos, el 69% son casados o 

convivientes con hijos, y el 15% son casados o convivientes sin hijos. En cuanto a los 

logros de aprendizaje, se observa que un 8% de los estudiantes casados o convivientes 

con hijos obtuvieron una calificación excelente, el 62% logró una calificación buena, un 

23% obtuvo una calificación regular y el 8% obtuvo una calificación deficiente. Se 

concluye que no hay una relación significativa entre el estado civil y los logros de 

aprendizaje en esta institución educativa. 

Arauco y Mayta (2019), en su tesis para la “Universidad Nacional del Centro del 

Perú”, se propuso como objetivo describir la influencia del trabajo adolescente en el 

rendimiento académico de los estudiantes del C.E.B.A. María Inmaculada de Huancayo. 
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El estudio fue de básico, de nivel descriptivo y diseño no experimental. El resultado se 

basó en la escala de calificaciones de aprendizajes (ECA) estandarizada por el Ministerio 

de Educación del Perú, donde la escala de 0 a 20 se ajustó a una escala literal y descriptiva. 

Se observó que el 64.52 % de la muestra de alumnos alcanzó el rendimiento académico 

previsto, con calificaciones entre 14 y 17, mientras que el 35.48 % se ubicó en el nivel de 

proceso, con notas entre 11 y 13; En relación con el tipo de empleo, el 64.52 % de los 

estudiantes trabajan como dependientes en tiendas comerciales, y el 35.48 % son 

trabajadores independientes, desempeñándose por cuenta propia como obreros y 

comerciantes ambulantes. Cabe destacar que el 74.19 % de los estudiantes que trabajan 

no firmaron un contrato. En cuanto a las horas de trabajo, el 41.94 % labora 10 horas 

diarias, mientras que el 35.48 % trabaja 8 horas al día; por lo cual se concluye que la 

participación laboral de los adolescentes no tiene un impacto significativo en el 

desempeño académico de los estudiantes. 

Palomino (2021) en su trabajo monográfico sobre la realidad de la educación 

básica en el Perú, tuvo por objetivo analizar cómo se da la educación en los estudiantes y 

una revisión de estudios previos. Como conclusión se tiene que al examinar estadísticas 

de la Educación Básica Alternativa, se reveló que solo el 31 % de los jóvenes, con edades 

comprendidas entre 17 y 24 años, no tuvieron la oportunidad de asistir a una institución 

educativa. En contraste, para los adultos de 29 a 40 años, la asistencia fue prácticamente 

inexistente, ya que en su mayoría ninguno de ellos acudió a una institución educativa de 

Educación Básica Alternativa; desde la perspectiva de revisión teórica se tiene que La 

fundamentación conceptual de la Educación Básica Alternativa se sustenta en una 

revisión crítica de las teorías y epistemologías relacionadas con las definiciones de la 

Educación de Adultos, aportadas por diversos eruditos a lo largo de un período extenso. 

El análisis de estas definiciones desempeña un papel fundamental en la formulación de 



26 

los principios subyacentes a la Educación Básica Alternativa, permitiendo una 

comprensión más profunda de su génesis, sus múltiples direcciones y facilitando la 

formulación de adaptaciones contextualizadas de acuerdo con las condiciones específicas 

de cada entorno. La organización y estructura de los Centros de Educación Básica 

Alternativa están regidas por los preceptos del Diseño Curricular Nacional, orientados a 

satisfacer las necesidades de diversidad de individuos que requieren acceder a este 

servicio educativo. 

Yarquele (2013) en su tesis de maestría, tuvo como objetivo evaluar la relación 

entre la formación ocupacional la percepción de la calidad de vida de los estudiantes EBA 

FE y ALEGRÍA Nº07 – Collique, el tipo de estudio fue correlacional con diseño no 

experimental con ejecución transversal, la muestra fueron 75 estudiantes la institución en 

mención. Como resultado se probó la relación entre las variables a nivel significativo 

(Sig. <0.05). 

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. Educación básica alternativa 

De acuerdo a la normatividad vigente como la Ley N° 29944, , Ley de 

Reforma Magisterial (2012) y el MINEDU (2019), es un tipo de educación que se 

ofrece a personas jóvenes y adultas que no han tenido la oportunidad de completar 

su educación básica en el tiempo y forma establecidos. Este sistema educativo 

brinda la posibilidad de adquirir los conocimientos y competencias necesarios 

para obtener un certificado de estudios que acredite la culminación de la educación 

básica. 

Al respecto Taco (2019) menciona que la Educación Básica Alternativa se 

enfoca en atender a aquellos grupos de población que, por diversas razones, como 
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trabajo, responsabilidades familiares o dificultades económicas, no han podido 

acceder o continuar con la educación regular. El objetivo principal es brindar 

oportunidades de aprendizaje flexibles y adaptadas a las necesidades de los 

estudiantes, para que puedan desarrollar habilidades académicas, técnicas y 

socioemocionales. 

En el contexto educativo peruano, la Educación Básica Alternativa 

comprende diversos programas educativos, entre los cuales se encuentran los 

Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA). Estos centros se enfocan en 

brindar educación inicial, primaria y secundaria adaptada a las características y 

requisitos de los estudiantes adultos. Para lograr este propósito, se ajustan los 

contenidos curriculares y las metodologías de enseñanza. Asimismo, se fomenta 

la educación comunitaria y se establecen acuerdos con instituciones y 

organizaciones con el fin de facilitar el acceso y la participación de los estudiantes 

en alternativas educativas. 

En tal sentido, por lo dicho en los párrafos anteriores, tenemos que 

considerar que el objetivo de la Educación Básica Alternativa es garantizar el 

derecho a la educación de todos los peruanos, sin importar su edad o condición, y 

contribuir a la formación integral y el desarrollo personal de las personas que se 

encuentran en situación de rezago educativo. El sistema educativo debe hacer los 

por erradicar la falta de habilidades de lectura y escritura en la sociedad, 

proporcionando acceso a una educación de calidad que permita a todas las 

personas adquirir estas destrezas fundamentales. Esto no solo promueve la 

inclusión social y económica, sino que también empodera a las personas para que 

participen plenamente en la vida cívica, accedan a oportunidades de empleo y 

enriquezcan sus vidas a través del conocimiento y la cultura, contribuyendo así al 
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desarrollo integral de la sociedad. 

2.3.1.1. Características  

Considerando lo dicho por Cáceres (2018) y por lo referido por el 

MINEDU (2019), podemos identificar las siguientes características: 

Flexibilidad: La Educación Básica Alternativa se adapta a las necesidades 

y circunstancias particulares de los estudiantes jóvenes y adultos que no pudieron 

completar su educación básica en el tiempo establecido. Se ofrecen diferentes 

modalidades y horarios de estudio para facilitar su participación. 

Orientación a la diversidad: La educación alternativa reconoce y valora la 

diversidad de los estudiantes, incluyendo a aquellos con experiencias educativas 

previas limitadas, trabajadores, madres y padres de familia, y personas en 

situación de vulnerabilidad. Se adaptan los contenidos curriculares y las 

metodologías para satisfacer sus necesidades y garantizar su aprendizaje. 

Aprendizaje significativo: Se busca promover un aprendizaje que tenga 

relevancia y sentido para los estudiantes. Se fomenta la aplicación práctica de los 

conocimientos y se vincula con la realidad y las experiencias de los participantes, 

para facilitar su incorporación en la vida cotidiana y laboral. 

Enfoque integral: La Educación Básica Alternativa no solo se centra en el 

desarrollo académico, sino también en aspectos socioemocionales y habilidades 

para la vida. Se promueve el fortalecimiento de competencias emocionales, 

sociales y laborales, que ayuden a los estudiantes en su desarrollo y en su inserción 

laboral. 

Participación comunitaria: Se fomenta la participación de la comunidad en 
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los procesos educativos. Se establecen alianzas con instituciones y organizaciones 

para brindar apoyo y facilitar el acceso a los programas educativos. Se promueve 

el diálogo y la participación de los estudiantes en la toma de decisiones sobre su 

aprendizaje. 

Reconocimiento oficial: La Educación Básica Alternativa en el Perú tiene 

validez y reconocimiento oficial. Se otorgan certificados de estudios que acreditan 

la culminación de la educación básica, lo que facilita la continuidad educativa o 

el acceso a oportunidades laborales. 

2.3.2. Modelo curricular 

De acuerdo a Cáceres (2018), MINEDU (2019) y Taco (2019) tenemos 

que la educación básica alternativa tiene una modalidad de funcionamiento similar 

a la educación básica regular, donde a manera de resumen y con la experiencia del 

ámbito educativo local tenemos los siguientes procesos que se desarrollan en la 

educación alternativa: 

Inscripción: Los interesados en participar en el programa EBA deben 

inscribirse en un centro educativo que ofrezca esta modalidad. Por lo general, se 

solicita la presentación de documentos como el DNI (Documento Nacional de 

Identidad) y se realiza un proceso de evaluación inicial para determinar el nivel 

educativo del estudiante. 

Diseño del plan de estudios: Una vez inscrito, se elabora un plan de 

estudios personalizado para el estudiante, considerando sus conocimientos previos 

y sus necesidades educativas. El plan de estudios se enfoca en las áreas básicas de 

educación, como matemáticas, ciencias, lenguaje y comunicación, ciencias 

sociales, entre otras. 
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Desarrollo de clases: Las clases en el programa EBA suelen ser flexibles 

y adaptadas a las necesidades de los estudiantes. Pueden ser presenciales o a 

distancia, utilizando materiales educativos impresos o digitales. Además, se 

pueden ofrecer clases en horarios flexibles, permitiendo a los estudiantes 

combinar el estudio con otras responsabilidades. 

Acompañamiento y tutoría: Durante el proceso de estudio, los estudiantes 

reciben acompañamiento y tutoría por parte de docentes especializados en 

educación de adultos. Estos profesionales brindan apoyo académico, orientación 

y seguimiento personalizado para asegurarse de que los estudiantes avancen en su 

proceso educativo. 

Evaluación: Se realizan evaluaciones periódicas para medir el progreso de 

los estudiantes en el programa EBA. Estas evaluaciones pueden incluir exámenes 

escritos, proyectos prácticos o presentaciones orales. Al completar 

satisfactoriamente todas las evaluaciones, los estudiantes obtienen su certificado 

de educación básica. 

Es importante mencionar que el programa EBA se adapta a las 

competencias transversales las cuales serán desarrolladas por los estudiantes a 

través de distintas situaciones significativas promovidas en las diferentes áreas 

curriculares (MINEDU, 2019a). 

Al respecto del contenido curricular tenemos la siguiente distribución para 

el ciclo 1:  
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Figura 1 

Áreas curriculares EBA inicial e intermedio 

 

Nota: extraído de (MINEDU, 2019b) 

Y respecto del contenido curricular del ciclo 2 tenemos la siguiente 

distribución: 

Figura 1 

Áreas curriculares EBA Avanzado 

 

 Nota: extraído de (MINEDU, 2019a) 
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En tal sentido, La Educación Básica Alternativa (EBA) en Perú no tiene 

necesariamente el mismo contenido curricular que la Educación Básica Regular 

(EBR). La EBR es la educación formal que se ofrece en las escuelas primarias y 

secundarias convencionales, y sigue un currículo nacional establecido por el 

Ministerio de Educación del país; en cambio, en la Educación Básica Alternativa 

(EBA) el contenido curricular de la EBA se adapta para satisfacer las necesidades 

y circunstancias específicas de este grupo demográfico, la EBA se enfoca en 

brindar las habilidades y conocimientos básicos necesarios para la vida diaria y 

laboral, y a menudo se centra en áreas como la lectura, la escritura, las 

matemáticas y las habilidades para la empleabilidad.  

Entonces tenemos que, aunque la EBA en Perú comparte algunos 

elementos con la EBR, como el énfasis en las habilidades básicas, su contenido 

curricular se adapta para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes 

adultos y jóvenes que buscan completar su educación básica de manera 

alternativa. 

2.3.3.  Factores que influyen en la educación 

2.3.3.1. Factores personales y familiares 

Existen diversos factores tanto personales como familiares que pueden 

incidir en la educación de un individuo. En el ámbito personal, se destaca la 

importancia de la motivación y la actitud hacia el aprendizaje, ya que estos 

aspectos influyen significativamente en el rendimiento académico (Reyes, 2003). 

Además, las habilidades y capacidades individuales, tanto cognitivas como 

emocionales, también desempeñan un papel en el desempeño educativo. El estilo 
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de aprendizaje preferido por cada persona puede afectar la eficacia de la enseñanza 

en su caso particular. 

En cuanto al ámbito familiar, el apoyo proporcionado por los padres y 

otros miembros de la familia resulta fundamental (Dubrin, 2018). La participación 

activa de la familia en el proceso educativo, la definición de expectativas claras y 

el suministro de recursos educativos son aspectos que contribuyen al éxito 

académico. Asimismo, el nivel socioeconómico de las familias puede tener un 

impacto significativo, ya que aquellos con mayores recursos económicos suelen 

acceder a mejores oportunidades educativas. Del mismo modo, el nivel educativo 

de los padres influye en cómo valoran la educación y las expectativas que 

establecen para el futuro educativo de sus hijos. 

Según Velarde (2017) la estabilidad del entorno familiar y la ausencia de 

factores estresantes también son determinantes, ya que pueden afectar 

negativamente la concentración y el rendimiento académico de los estudiantes. 

Estos factores personales y familiares interactúan entre sí y pueden variar en cada 

individuo, siendo importante tener en cuenta que existen otros elementos que 

también influyen, como el entorno escolar, los recursos disponibles y las 

oportunidades extracurriculares.  

2.3.3.2. Factores socio-económicos y laborales 

Los factores socioeconómicos y laborales tienen un impacto significativo 

en la educación. En primer lugar, el nivel socioeconómico de una persona puede 

influir en el acceso a recursos educativos (Brunner, 2000). Las familias con 

mayores recursos económicos suelen tener la capacidad de proporcionar una 
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educación de calidad, incluyendo la matrícula en escuelas privadas, materiales 

educativos adicionales y acceso a tecnología.  

Por otro lado, las familias de bajos ingresos pueden enfrentar limitaciones 

económicas que dificultan el acceso a estas oportunidades educativas (Ponce, 

2018), lo que puede perpetuar la desigualdad en el rendimiento académico. 

Además, el nivel socioeconómico también puede afectar las condiciones de vida 

de un estudiante, como la calidad de la vivienda, la nutrición y el acceso a atención 

médica, lo que a su vez puede influir en su capacidad para concentrarse y aprender. 

En segundo lugar, los factores laborales pueden afectar la educación. Si los padres 

o cuidadores tienen empleos que requieren largas jornadas laborales, horarios 

irregulares o múltiples empleos, pueden tener menos tiempo y energía para 

involucrarse activamente en la educación de sus hijos. Además, si los padres no 

tienen acceso a licencias por enfermedad o permisos para asistir a reuniones 

escolares, pueden tener dificultades para participar en el proceso educativo de 

manera efectiva. Los estudiantes también pueden verse obligados a abandonar 

prematuramente la escuela para contribuir al sustento económico de sus familias.  

2.3.3.3. Formación académica 

La formación académica es un proceso educativo que brinda a las personas 

la oportunidad de adquirir conocimientos, habilidades y competencias en diversas 

áreas del conocimiento (Patiño, 2012). A través de instituciones educativas, como 

escuelas, colegios y universidades, los estudiantes participan en programas de 

estudio estructurados que abarcan diferentes niveles de educación. Esta formación 

académica tiene como objetivo principal desarrollar el intelecto de los individuos, 
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fomentar habilidades de pensamiento crítico, promover el aprendizaje y cultivar 

una base sólida de conocimientos en disciplinas específicas.  

Además de la adquisición de conocimientos, según lo indicado por el 

MINEDU (2016) la formación académica también desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo personal, al ayudar a los estudiantes a fortalecer 

habilidades sociales, emocionales y de comunicación. La formación académica 

ofrece a las personas las herramientas indispensables para enfrentar desafíos 

intelectuales, explorar áreas de interés y prepararse para futuras oportunidades 

profesionales. Aunque la formación académica puede tener lugar en entornos 

formales, también es importante reconocer que el aprendizaje continuo y 

autodirigido fuera del aula puede complementar y enriquecer esta formación, 

permitiendo un desarrollo personal u cognitivo a lo largo de la vida. 

2.3.3.4. Formación laboral 

La formación laboral es el proceso mediante el cual las personas adquieren 

los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para destacarse en el 

ámbito laboral (Chiavenato, 2019). Esto se logra a través de programas educativos 

y de capacitación que se enfocan en brindar habilidades prácticas y conocimientos 

específicos para un trabajo o industria en particular. Estos programas pueden 

incluir educación técnica y profesional, programas de aprendizaje, pasantías y 

cursos de formación continua. La educación técnica y profesional proporciona 

fundamento sólido de conocimientos teóricos y prácticos, mientras que los 

programas de aprendizaje y las pasantías ofrecen experiencia práctica en un 

entorno laboral real. Además, la formación continua es crucial para mantenerse 
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actualizado y adquirir nuevas habilidades en un mundo laboral en constante 

evolución. 

En síntesis, tenemos que la educación de niños y jóvenes está influida por 

una amplia gama de factores que incluyen el entorno socioeconómico y familiar; 

estos factores interactúan de manera compleja para moldear las oportunidades de 

aprendizaje, el rendimiento académico, el desarrollo socioemocional y las 

perspectivas futuras de los estudiantes, y es esencial abordarlos de manera integral 

para garantizar una educación equitativa y de calidad para todos. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. Actividades económicas  

Las actividades económicas son acciones realizadas por individuos, 

empresas u organizaciones con el fin de producir bienes, proporcionar servicios y 

generar ingresos en un sistema económico. Estas actividades incluyen la 

producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades y deseos de las personas. 

2.4.2. Alternativa funcional  

Una alternativa funcional se refiere a una opción o solución que puede ser 

utilizada como sustituto o reemplazo de algo que cumple una función similar. Es 

una opción viable que puede desempeñar la misma función de manera efectiva o 

incluso mejorarla en comparación con la opción original. 
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2.4.3. Economía  

La economía es una disciplina científica que se enfoca en el estudio de la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios dentro de una sociedad. 

Su objetivo principal es analizar los procesos que determinan cómo se asignan los 

recursos escasos para satisfacer las necesidades y deseos humanos. Esto implica 

examinar las decisiones tomadas por individuos, empresas y gobiernos, así como 

sus interacciones en los mercados para influir en la producción y el intercambio 

de bienes y servicios. Además, la economía abarca el análisis de fenómenos 

macroeconómicos, como el crecimiento económico, la inflación y el desempleo, 

buscando comprender los mecanismos que rigen el funcionamiento de la 

economía en su conjunto. 

2.4.4. Factor 

Un factor es algo que contribuye o influye en un resultado o situación. 

Puede ser una circunstancia, una condición o una variable que tiene un impacto o 

una influencia en algo en particular. Los factores pueden ser positivos o negativos, 

y pueden desempeñar un papel importante en el resultado final de una situación o 

en el desarrollo de un evento. En resumen, un factor es un elemento o aspecto que 

tiene un efecto significativo en algo. 

2.4.5. Familia  

La familia es una institución social clave basada en relaciones de 

parentesco y vínculos afectivos. Desarrolla funciones de socialización, 

transmisión de normas y valores, y apoyo económico y emocional. Es 

fundamental en la formación de identidades individuales y en el desarrollo de 
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interacciones sociales. Aunque puede variar en forma y estructura, su importancia 

perdura en todas las sociedades. 

2.4.6. Formación laboral 

Se refiere al proceso por el cual los individuos adquieren habilidades y 

conocimientos específicos para aumentar su productividad y adaptarse al mercado 

laboral. Contribuye a la empleabilidad, el crecimiento económico y la 

competitividad, mejorando la capacidad de los trabajadores para desempeñar 

tareas especializadas y responder a las demandas del mercado. La formación 

laboral beneficia tanto a los individuos como a la economía en general, al impulsar 

la eficiencia y la productividad. 

2.4.7. Problemas sociales 

Los problemas sociales son situaciones o condiciones que afectan 

negativamente a una sociedad o a grupos específicos dentro de ella (Kotler, 2014). 

Estos problemas pueden incluir la falta de acceso a una educación de calidad, la 

desigualdad educativa, la discriminación, la violencia y el acoso escolar, la 

pobreza y la marginalización. Todos estos problemas pueden tener un impacto 

negativo en el proceso de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Por lo tanto, 

es esencial abordar estos desafíos promoviendo la inclusión, la equidad y la 

creación de entornos seguros para garantizar que todos los estudiantes tengan 

igualdad de oportunidades para aprender y desarrollarse plenamente. 
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CAPÍTULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

Para el presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta dos instituciones 

que se encuentran en la ciudad de Puno, Los EBAs de ciclo avanzado: Glorioso San 

Carlos y Comercial 32 de la ciudad de Puno. 

Figura 2 

Mapa de la provincia Puno 

 

Nota: Extraído de Google Maps 
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3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio se desarrolló durante los años 2021, 2022 y 2023. Durante estos años 

se desarrollaron las fases de planificación, ejecución y publicación de resultados. 

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE ESTUDIO 

3.3.1. Técnica  

La técnica empleada para la recolección de datos de la investigación son 

las encuestas con ítems, para evaluar los factores que inciden en la elección para 

estudiar en la modalidad de EBA.  

3.3.2. Instrumento 

El instrumento que se utilizó para recolectar datos en el presente estudio 

de investigación fue un cuestionario desarrollada por Huayan (2018), que consiste 

con un listado de 26 ítems, tomando en cuenta todas las dimensiones con 

alternativas tipo escala de Likert para marcar, que permitió recolectar información 

sobre los efectos que influyen en los estudiantes para estudiar en la Educación 

Básica Alternativa en la ciudad de Puno. 

A cada afirmación se le asigna un valor numérico, y el sujeto recibe una 

puntuación correspondiente a cada una de ellas. Al final, se calcula la puntuación 

total sumando todas las puntuaciones obtenidas en relación a todas las 

afirmaciones. 
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Tabla 1 

Ficha técnica instrumento  

Denominación  Descripción 

Nombre del instrumento Cuestionario sobre factores que influyen en la 

elección para estudiar en la modalidad de 

Educación Básica Alternativa 

Autor/es Huayán, Gilmer 

País Perú  

Año  2018 

Objetivo del instrumento Determinar los factores que se relacionan en la 

elección de estudio en los estudiantes de 

Educación Básica Alternativa de la ciudad. 

Forma de administración Individual 

Tiempo de aplicación 30 minutos 

Descripción del instrumento Es un cuestionario auto aplicado de opción 

múltiple con respuestas cerradas 

Validez Validez original por 3 expertos 

Confiabilidad Alfa de Cronbach del estudio 0.817 alta 

confiabilidad (Anexo 3) 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1. Población 

La población estuvo constituida por los estudiantes de ciclo avanzado de 

los CEBA Glorioso San Carlos y Comercial 32 que hacen un total de 55 
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estudiantes, dicha información se obtuvo a partir de los registros internos de las 

instituciones solicitadas previo documento (Anexo 4). 

3.4.2. Muestra 

Al ser una población pequeña de 56 estudiantes en ambas instituciones, y 

tener acceso a ellos, se decidió por tomar como muestra la totalidad de la 

población; por lo cual, la muestra queda establecida de la siguiente manera 

Tabla 2  

Distribución de los estudiantes de la población – muestra  

Instituciones Educativas EBA Fi Porcentaje    % 

EBA Glorioso san Carlos 38 76 % 

EBA Comercial 32 18 34 % 

Total 56 100 % 

Fuente: Datos internos de los CEBAs en mención. 

El tipo de muestreo es censo o muestreo por población completa. Al 

respecto este enfoque, no se selecciona una muestra representativa, sino que se 

recopila información de todos los elementos o individuos que conforman la 

población objetivo. 

3.5. DISEÑO ESTADÍSTICO  

Dado que la investigación corresponde al enfoque cuantitativo y, además, se 

considera una hipótesis central, es necesario probar estadísticamente la hipótesis, 

realizando las siguientes actividades. 
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3.5.1. Planteamiento de hipótesis estadística 

Ha: Rxy ≠ 0, “Existe grado de correlación entre las variables”. 

Ho: Rxy = 0, “No existe ningún grado de correlación entre las variables”. 

3.5.2. Margen de error que se asume 

α = 0,05 

3.5.3. Grado de libertad 

Glib = n-1 = 94 

3.5.4. Prueba estadística 

Se aplicó la prueba de Rho de Spearman puesto que los datos son de orden 

categóricos.  

 

3.5.5. Regla de decisión que se asume 

Con la fórmula establecida en el acápite anterior se obtuvo el coeficiente 

de correlación de Rho de Spearman, la cual es contrastada con la tabla donde 

muestra los grados de correlación según el coeficiente “r” que obtiene con la 

fórmula señalada, cuyo intervalo esta entre -1 y 0; finalmente para aceptar o 

rechazar la hipótesis se sigue el criterio siguiente: 

Si Sig <0.05; se rechaza la hipótesis nula de no relación entre las variables. 

Si sig >=0.05; no se rechaza la hipótesis nula de no relación.  
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3.6. PROCEDIMIENTO 

3.6.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue cuantitativo, este tipo de estudios Supo (2015) 

se basan en el análisis y la medición de datos numéricos y estadísticos para 

responder a preguntas de investigación específicas; para ello se debe recopilar 

datos cuantificables, generalmente a través de técnicas como encuestas, 

cuestionarios, mediciones objetivas u observaciones sistemáticas; los cuales luego 

de ser procesadas evidencian hallazgos concordantes con los objetivos de la 

investigación. 

3.6.2. Nivel o alcance de investigación 

La presente investigación tiene un nivel correlacional, cuyo propósito es 

examinar la relación entre los factores que inciden en la decisión de los estudiantes 

jóvenes y adultos de la ciudad de Puno para optar por la modalidad de Educación 

Básica Alternativa (EBA).  

Las investigaciones de tipo correlacionales para Hernández - Sampieri & 

Mendoza (2018) se enfocan en determinar la existencia de relación entre dos o 

más variables, y analizar el grado de relación que puede ser negativo, nulo o 

positivo. 

3.6.3. Diseño de investigación 

El diseño del estudio corresponde a No Experimental, desde la perspectiva 

de Hernández - Sampieri y Mendoza (2018) sostienen que es el fundamento de 

este tipo de estudios es describir, interpretar y comprender los fenómenos y hechos 

tal como acontecen en la realidad, sin intervenir en ellos. Y en efecto el estudio 
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solo aplicara una encuesta a los estudiantes que no interviene en sus actividades 

de formación académica normales. 

El diagrama siguiente, modeliza este diseño:  

 

Donde:  

M: Representa la muestra de estudio. 

V1: La elección para estudiar en Educación Básica Alternativa 

V2: Los factores que se relacionan (Factores personales y familiares; 

Factores socio-económicos y laborales; Formación Académica que brinda la EBA 

y Formación laboral que brinda la EBA) 

Finalmente, el procedimiento de la investigación consistió en la aplicación 

de los cuestionarios a los 56 estudiantes de las dos CEBAS de la muestra. Para 

ello fue necesario solicitar el permiso de aplicación de las encuestas (Anexo 5), y 

luego de ello las direcciones de cada institución emiten las constancias respectivas 

certificando que se cumplió con la aplicación de dichas encuestas (Anexo 6)   

3.7. VARIABLES 

Variable independiente 

Factores que se relacionan 



46 

Variable dependiente 

La elección para estudiar EBA 

Tabla 3 

Cuadro de Operacionalización de Variable 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

Variable-I 

Factores que 

se relacionan  

 

Factores 

personales y 

familiares 

● Muestra interés por concluir 

sus estudios. 

● Cuenta con apoyo familiar 

para seguir estudios. 

● Reconoce el valor de la 

certificación de estudios 

Cuestionario 

Ítems 2-7 

Factores 

socio-

económicos y 

laborales  

● Asume con respeto su 

horario laboral y su horario de 

estudio. 

● Cuenta con un ingreso 

mensual por trabajo. 

● Identifica personas que 

dependen económicamente

 del estudiante 

Cuestionario 

Ítems 8-14 

Formación 

Académica 

que brinda la 

EBA  

 

 

● Valora la calidad de la 

enseñanza que recibe en 

Educación Básica Alternativa 

● Reconoce la formación 

académica que brinda el EBA. 

● Reconoce la labor de sus 

maestros en el EBA 

Cuestionario 

Ítems 15-20 

Formación 

laboral que 

brinda la EBA 

 

● Prefiere las 

oportunidades laborales a las 

oportunidades de estudio 

● Opciones laborales: 

Electricidad, tejido, 

computación, corte y 

confección 

Cuestionario 

Ítems 21-26 

Variable-D 

Elección de 

estudios 

La elección en 

la modalidad 

de EBA 

● Valora la elección de 

estudiar en modalidad de EBA 

Cuestionario 

Ítem 1 

Nota: Elaboración propia  
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3.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para analizar los datos de las encuestas para cada dimensión, se obtiene el puntaje 

considerando el promedio obtenido del total de ítems que son parte del subconjunto de 

cada dimensión, la siguiente fórmula detalla la expresión matemática: 

X= PT/NT 

Dónde:  

X= “Promedio obtenido” 

PT= “Puntuación suma total de la dimensión” 

NT= “Número de ítems” 

Posteriormente, se evalúa los niveles de correlación entre la variable dependiente 

y las 4 variables independientes o factores considerando el nivel de correlación R que se 

analiza a partir de la tabla de grados de R ( Anexo 7) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS  

4.1.1. Factores personales, familiares, socio económicos y laborales  

Figura 3 

Resultados factores personales y familiares 

Nota: fuente propia  

Al respecto de los factores personales y familiares, tenemos en la figura 4, 

que el grupo de estudiantes, al 50.00%, sostienen que casi siempre consideran los 

factores personales como parte de sus decisiones de estudio; en tanto que existe 

otro grupo de 44.64% que dicen que la frecuencia es solo a veces; no obstante, un 

grupo minoritario de 5.36% de estudiantes que indican que pocas veces consideran 

aspectos personales para tomar decisiones sobre sus estudios.  
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Figura 4 

Resultados factores socio-económicos y laborales 

 

Nota: fuente propia  

Por otro lado, en cuanto a los factores personales y familiares, tenemos en 

la figura 5, que el grupo de estudiantes en mayoría, al 60.71% sostienen que a 

veces consideran los factores socio económicos como parte de sus decisiones 

sobre estudios; en tanto que el 26.79% indican que casi siempre toman en cuenta 

este tipo de factores; no obstante, un grupo minoritario de 12.50% de estudiantes 

de EBA sostienen que pocas veces consideran los aspectos socio económicos para 

tomar decisiones sobre sus estudios. 
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4.1.2. Formación académica y formación laboral de la EBA 

Figura 5 

Resultados factores académicos 

 

Nota: fuente propia  

Por el lado de la formación académica, en la figura 6, existe un consenso 

mayoritario del 80.36% de estudiantes que sostiene que la formación académica 

que pensaban recibir y que reciben es relevante para estudiar en la EBA; también 

existe un 16.07% que a veces considera el factor académico, y apenas un 3.57% 

que pocas veces ve el aspecto académico como importante para tomar decisiones 

de estudiar en la EBA.  
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Figura 6 

Resultados factores laborales 

 

Nota: fuente propia  

Por el lado, de la formación laboral, en la figura 7, se evidencia un 69.64% 

de estudiantes manifestó que casi siempre toma en cuenta el factor de formación 

laboral como componente para tomar decisiones sobre su estudio en EBA; 

mientras que el 23.21% a veces considera el aspecto de la formación laboral; y se 

observa que un 7.14% pocas veces ha tomado la importancia de la formación 

laboral que ofrece la EBA para decidirse a estudiar en esta modalidad educativa. 

4.1.3. Contrastación de hipótesis especifica 1 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

Visto la hipótesis especifica 1:  

Los factores personales, familiares, socio-económicos y laborales se 

relacionan de manera significativa en la elección para estudiar en la Educación 

Básica Alternativa, en los estudiantes de esta modalidad en la ciudad de Puno. 
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Tenemos dos grupos de hipótesis estadísticas. 

Ho1 = “No existe relación de los factores personales y familiares con la 

elección de estudiar en EBA” 

Ha1= “existe relación de los factores personales y familiares con la 

elección de estudiar en EBA” 

Ho2 = “No existe relación de los factores personales y familiares con la 

elección de estudiar en EBA” 

Ha2= “existe relación de los factores personales y familiares con la 

elección de estudiar en EBA” 

Y los resultados de las pruebas de correlación de Rho son los siguientes: 

Tabla 4 

Resultados de correlación para hipótesis específica 1 

 

Factores 

personales y 

familiares 

Factores socio-

económicos y 

laborales 

Rho de 

Spearman 

Elección 

estudiar EBA 

Coeficiente de 

correlación 

,274* ,503** 

Sig. (bilateral) ,041 ,000 

N 56 56 

Nota: elaboración propia  

Como se observa en los resultados de la tabla 4, la correlación entre la 

elección de estudiar EBA y los factores personales y familiares tiene un Rho de 

0.274 que indica una correlación positiva baja; mientras que la correlación entre 

la elección de estudiar EBA y los factores socio-económicos y laborales obtuvo 

un valor de Rho de 0.503 que indica una correlación positiva moderada. 
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Decisión estadística 

Visto que el valor de Sig. en las dos correlaciones es de 0.041 y 0.000, 

dichos valores son inferiores al valor de alfa 0.05; por lo cual se rechaza Ho1, Ho2 

porque ambas correlaciones son significativas.  

Y consecuencia se acepta la hipótesis especifica 1. 

4.1.4. Contrastación de hipótesis especifica 2 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

Visto la hipótesis especifica 2:  

Los factores de formación laboral y académica se relacionan 

significativamente en la elección para estudiar en la Educación Básica Alternativa, 

en los estudiantes de esta modalidad en la ciudad de Puno. 

Tenemos dos grupos de hipótesis estadísticas. 

Ho3 = “No existe relación de la formación laboral y la elección de estudiar 

en EBA” 

Ha3= “Existe relación de la formación laboral y la elección de estudiar en 

EBA” 

Ho4 = “No existe relación de la formación académica y la elección de 

estudiar en EBA” 

Ha4= “Existe relación de la formación académica y la elección de estudiar 

en EBA” 

Y los resultados de las pruebas de correlación de Rho son los siguientes: 
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Tabla 5 

Resultados de correlación para hipótesis específica 2 

 

Formación 

Académica que 

brinda la EBA 

Formación 

laboral que 

brinda la EBA 

Rho de 

Spearman 

Elección 

estudiar 

EBA 

Coeficiente de 

correlación 

,470** ,557** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 56 56 

Nota: elaboración propia  

Como se observa en los resultados de la tabla 5, la correlación entre la 

elección de estudiar EBA y Formación Académica que brinda la EBA tiene un 

Rho de 0.470 que indica una correlación positiva moderada; y de igual forma que 

la correlación entre la elección de estudiar EBA y la Formación laboral que brinda 

al EBA obtuvo un valor de Rho de 0.557 que indica una correlación positiva 

moderada. 

Decisión estadística 

Visto que el valor de Sig. en las dos correlaciones es de 0.000 y 0.000, 

dichos valores son inferiores al valor de alfa 0.05; por lo cual se rechaza Ho3, Ho4 

porque ambas correlaciones son significativas. Y en consecuencia se acepta la 

hipótesis especifica 2. 

4.1.5. Contrastación de hipótesis general 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

Visto la hipótesis general:  
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Existen diferentes factores que se relacionan en la elección para estudiar 

en la Educación Básica Alternativa, en los estudiantes de esta modalidad en la 

ciudad de Puno. 

En los dos acápites anteriores se ha comprobado las dos hipótesis 

específicas, en consecuencia, es válido aceptar la hipótesis general. Se tiene que 

en las tablas 4 y 5 se puedo comprobar que los cuatro factores bajo estudio, todos 

se relacionan con la elección de estudiar EBA, estos factores son los personales y 

familiares, así como los socio-económicos laborales, también los de formación 

laboral y finalmente la formación académica. 

4.2. DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que los factores personales y familiares, los factores socio 

económicos y los factores de formación laboral y académica que brinda la EBA, son 

elementos claves que se relacionan con la decisión de estudiar en modalidad EBA de los 

estudiantes de Puno. Al respecto un punto relevante que se ha notado en la investigación 

es el ámbito económico, como motivo principal a estudiar en EBA, puesto que la mayoría 

de estudiantes trabajan; este hecho se compara a lo encontrado por Arauco y Mayta (2019) 

quienes identificaron que en el CEBA Huancayo la totalidad de estudiantes labora, el 

64.5% lo hace como dependiente de alguna empresa, y el restante de 35.5% lo realiza de 

manera independiente; y de todos ellos el 83.87% labora en el turno de la mañana, y el 

restante en la mañana y tarde al mismo tiempo; en efecto Palomino (2021) encontró que 

en los estudiantes de la educación alternativa existe condiciones precarias en términos 

económicos, que los llevan a tener que optar por cualquier forma laboral, a lo que agrega 

Medina (2015) que dichas formas laborales son mal pagada y en inadecuadas 

condiciones, y que los estudiantes recurren a ello solo por el hecho de encontrar un rescate 
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económico para sostener su bienestar; y por ello dejan en segundo plano sus estudios, 

optando por la forma más conveniente de realizar estudios en un CEBA que les permita 

asistir de noches y con horarios más flexibles. 

De manera que, al ser los asuntos laborales el primer plano para los estudiantes; 

ellos buscan lugares donde no solo se les ofrezca formación académica, factor que ha 

salido como no significativo influyente en las decisiones de los estudiantes; si no que el 

factor de formación laboral toma relevancia para ellos, es decir buscan lugares donde les 

ofrezcan posibilidades de aprender cosas que le sean útiles para trabajo actual o próximo 

empleo. Esto también lo afirma Yarquele (2013), que encontró que la formación 

ocupacional técnica que reciben los estudiantes de EBA es muy importante de los 

estudiantes, ya que se relaciona positivamente con su calidad de vida. En este entender el 

MINEDU (2019a) dentro de su currículo incluye la formación ocupacional, donde los 

CEBAs pueden ofrecer talleres ocupacionales que les permitan mejorar sus habilidades 

en el campo laboral.  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: A través de pruebas de correlación, se ha determinado que los factores 

personales y familiares, los factores socio económicos laborales, así como 

el factor de formación académica y el factor de formación laboral; todos 

se relaciona de forma significativa (p<0.05) con la decisión del estudiante 

para elegir estudiar en la Educación Básica Alternativa (EBA). 

SEGUNDA: En específico, la decisión del estudiante para elegir estudiar en la EBA, se 

correlaciona de forma positiva baja (Rho = 0.274) con los factores de orden 

personal y familiar, y se correlaciona de forma positiva moderada (Rho 

=0.504) con los factores socio-económicos y laborales. 

TERCERA: Así mismo, la decisión del estudiante para elegir estudiar en la EBA, se 

correlaciona de forma positiva moderada (Rho = 0.470) con la formación 

académico que brinda la EBA, y se correlaciona también de forma positiva 

moderada (Rho =0.557) con la formación laboral que brinda la EBA. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A los estudiantes de EBA, que la elección de continuar sus estudios por 

medios alternativos, es una buena decisión, puesto que con ello por un lado 

pueden fortalecer sus capacidades ocupacionales, y al mismo tiempo tener 

oportunidad de continuar estudios superiores que les permitan mejorar su 

calidad de vida en el largo plazo. 

SEGUNDA: A los docentes, personal y autoridades de los CEBAs, que deben innovar 

sus estrategias de enseñanza priorizando el uso de recursos tecnológicos 

para lograr que los estudiantes puedan reforzar sus conocimientos en sus 

tiempos libres.  

TERCERA: A las autoridades locales y nacionales, que deben prestar atención en el 

mercado laboral tanto formal informal, y velar por la integridad de los 

estudiantes – trabajadores, porque reciban mejores condiciones laborales 

en cuanto a remuneraciones y horarios de trabajo que le permitan al mismo 

tiempo gozar de un espacio y tranquilidad para la continuar sus estudios 

en la EBA. 
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ANEXO 2: Cuestionario  
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ANEXO 3: Resultados de Confiabilidad del Instrumento 
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ANEXO 4: Solicitud de información 
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ANEXO 5: Solicitud de aplicación de instrumento 
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ANEXO 6: Constancias de conformidad en la aplicación del instrumento 
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ANEXO 7: Tabla de interpretación del coeficiente de Rho de Spearman 
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ANEXO 8: Declaración jurada de autenticidad de tesis 
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ANEXO 9: Autorización para el depósito de tesis en el Repositorio Institucional 

 


