
42
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE

2015

Formación de educadores y educadoras 
de personas jóvenes y adultas 

42
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE

2015

Formación de educadores y educadoras 
de personas jóvenes y adultas 

42
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE

2015

Formación de educadores y educadoras 
de personas jóvenes y adultas 



Decisio
jóvenes y adultas. Los saberes deben ser presentados de manera que se facilite su transferencia a la esfera del saber hacer. 

Dichos saberes pueden provenir de la investigación educativa o de la experiencia acumulada en proyectos de desarrollo.

Decisio publica tanto números temáticos como números de contenido general. Además de los artículos regulares 

aparece, al principio, un artículo más largo que invita a profundizar y problematizar sobre un tema. También se 

Decisio no es una 

revista dedicada a revisar planteamientos teóricos o metodológicos in extenso
un tema.

Los trabajos que se consideren para publicación en Decisio serán breves, precisos, claros y relevantes. Cada trabajo 

no tendrá más de cuatro páginas impresas (cinco páginas en el original enviado por correo electrónico, con alrededor 

de 2,500 palabras en total, escrito en fuente Times New Roman de 12 puntos). Se evitarán las notas a pie de página y 

se considera indispensable. 

Se sugiere que cada trabajo esté organizado en cinco secciones:

• Introducción: deberá proveer en dos o tres párrafos un planteamiento claro y conciso del problema de que se 

trate y del contexto en que se trabajó.

• Actividades: relatará de manera ajustada los métodos y/o procedimientos empleados y las actividades realizadas.

• Resultados: presentará brevemente los logros obtenidos así como la discusión de los mismos a la luz de otros 

aportes y de los factores contextuales que entraron en juego.

• Recomendaciones para la acción: serán redactadas en forma de una lista numerada de sugerencias concretas 

útiles para la toma de decisiones y la acción.

• Lecturas sugeridas: incluirá el mínimo indispensable de las lecturas, de ser posible en español, que a un práctico 

de la educación le resultaría necesario o conveniente hacer, las que le permitan profundizar en el tema si así lo 

lector las indicaciones necesarias para conseguir tales lecturas (correos electrónicos, páginas web, etc.). 

Colabore con Decisio

Dirección General
Mercedes Calderón García

Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales
Emilio Mario Coral García

Dirección de Docencia y Educación para la Vida
Ilse Brunner Schoenemann

Dirección de Investigación y Evaluación
María del Socorro  Tapia

Dirección de Administración
Pablo Sergio Farías Flores

Todas las secciones son fundamentales, pero las consideraciones contextuales en la Introducción y la discusión de los Resultados 

Decisio desfavorece la simple adopción o copiado mecánico de soluciones de un contexto a otro sin el necesario análisis crítico.

100 palabras.Todos los materiales publicados en Decisio pueden ser reproducidos de la manera que más convenga a los usuarios, 
citando la fuente. 

La Revista Interamericana de Educación de Adultos es una publicación arbitrada del Centro de Cooperación Regional para 
la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. Publica dos números anuales en formatos impreso y 
digital que contienen artículos y ensayos originales, recientes y fundamentados en investigaciones sobre aspectos teóricos 
y prácticos cuyo propósito es enriquecer el conocimiento de la educación de las personas jóvenes y adultas. También 
incluye estudios que abordan temas sobre la problemática educativa en América Latina y el resto del mundo. 

Año 38 • Número 1 • enero-junio de 2016 • ISSN 0188-8838 http://rieda.crefal.edu.mx

  

Contenido

Mayores informes: 
revistainteramericana@crefal.edu.mx

mmendiet@crefal.edu.mx

de Educación de Adultos



SABERES PARA LA ACCIÓN EN EDUCACIÓN DE ADULTOS
 
Formación de educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas  
Editora invitada: Carmen Campero Cuenca

Raúl Irineo Campoy Favela 
(Bacobampo, Sonora, México, 1957-)

Abrazo en el desierto, 2006. Óleo sobre cedro, 14 x 9 cm. 
© Todos los derechos reservados . Colección particular.

Artista autodidacta. Desde la edad de 17 años se ha 
dedicado a la práctica del dibujo y pintura, y al estu-
dio de la ebanistería en el mundo. Psicólogo social de 
profesión, ha colaborado en diversas instituciones en 
tareas educativas y de capacitación, especialmente 
con población rural (CREFAL, INEA, CONALEP, INI y 
CONAM). Actualmente es maestro de artes plásticas 
en la Casa de la Cultura de Álamos, Sonora. Su obra se 
caracteriza por el tallado fino en miniatura, paciente, 

detallado y limpio. Con delicados cortes de navaja crea 
pequeñas composiciones cargadas de poesía; en ellas 
el artista recrea sobre madera diversos ambientes, mo-
mentos únicos que recuerdan instantes sutiles que se 
quedan en la memoria. En los motivos naturales del 
desierto, paisajes nacidos de una imaginación alimen-
tada de la contemplación, y en las escenas surreales e 
instantes congelados, resaltan el detalle minucioso del 
tallado y los niveles en la superficie de madera.

3 Y ahora ¿dónde estamos? 
 Una aproximación a la formación de educadores  

y educadoras de personas jóvenes y adultas

Carmen Campero Cuenca  |  México

12 La educación de jóvenes y adultos  
dentro y fuera del salón de clases 

 Formación continua como estrategia para la incidencia  
política en una experiencia de reorganización curricular

Roberto Catelli Junior, Michele Escoura  y Ednéia Gonçalves  |  Brasil

19 Posgrado del CREFAL para educadoras  
y educadores de jóvenes y adultos

Erika Salazar Callejas  |  México

24 Apostando por la formación  
de educadores populares

 La experiencia del Diplomado de Educación Popular

Nélida Céspedes Rossel  |  Perú

31 Diplomado en Formación de Docentes con énfasis  
en alfabetización, educación básica y media  
de jóvenes y adultos

María Aurora Carrillo Gullo  |  Colombia

38 Una experiencia significativa de formación  
con educadoras y educadores  
con personas jóvenes y adultas

María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo  |  México

44 Experiencia del Diplomado de Educación  
de Adultos en la Universidad de Playa Ancha, Chile
Violeta Acuña Collado  |  Chile

50 La formación de educadoras y educadores en la 
educación básica de personas jóvenes y adultas:  
una experiencia en Oaxaca, México
Carmen Díaz González  |  México

57 Testimonios
Gustavo Martins
Conceição Ribeiro de Araújo
Isabel Del Castillo
Mireya Lozano García
Marbelis Gonzáles
María Adelina Gutiérrez Hidalgo
Rosa Elva Zúñiga López
Nydia Valencia Jiménez
Héctor Martínez
Miriam Viridiana Rosas García
Claudio Navarrete Hidalgo
Vivian Astudillo

72 Abstracts

75 Acerca de los autores

77 Reseñas bibliográficas

La versión digital se puede consultar en: http://decisio.crefal.edu.mx

Decisio
jóvenes y adultas. Los saberes deben ser presentados de manera que se facilite su transferencia a la esfera del saber hacer. 

Dichos saberes pueden provenir de la investigación educativa o de la experiencia acumulada en proyectos de desarrollo.

Decisio publica tanto números temáticos como números de contenido general. Además de los artículos regulares 

aparece, al principio, un artículo más largo que invita a profundizar y problematizar sobre un tema. También se 

Decisio no es una 

revista dedicada a revisar planteamientos teóricos o metodológicos in extenso
un tema.

Los trabajos que se consideren para publicación en Decisio serán breves, precisos, claros y relevantes. Cada trabajo 

no tendrá más de cuatro páginas impresas (cinco páginas en el original enviado por correo electrónico, con alrededor 

de 2,500 palabras en total, escrito en fuente Times New Roman de 12 puntos). Se evitarán las notas a pie de página y 

se considera indispensable. 

Se sugiere que cada trabajo esté organizado en cinco secciones:

• Introducción: deberá proveer en dos o tres párrafos un planteamiento claro y conciso del problema de que se 

trate y del contexto en que se trabajó.

• Actividades: relatará de manera ajustada los métodos y/o procedimientos empleados y las actividades realizadas.

• Resultados: presentará brevemente los logros obtenidos así como la discusión de los mismos a la luz de otros 

aportes y de los factores contextuales que entraron en juego.

• Recomendaciones para la acción: serán redactadas en forma de una lista numerada de sugerencias concretas 

útiles para la toma de decisiones y la acción.

• Lecturas sugeridas: incluirá el mínimo indispensable de las lecturas, de ser posible en español, que a un práctico 

de la educación le resultaría necesario o conveniente hacer, las que le permitan profundizar en el tema si así lo 

lector las indicaciones necesarias para conseguir tales lecturas (correos electrónicos, páginas web, etc.). 

Colabore con Decisio

Dirección General
Mercedes Calderón García

Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales
Emilio Mario Coral García

Dirección de Docencia y Educación para la Vida
Ilse Brunner Schoenemann

Dirección de Investigación y Evaluación
María del Socorro  Tapia

Dirección de Administración
Pablo Sergio Farías Flores

Todas las secciones son fundamentales, pero las consideraciones contextuales en la Introducción y la discusión de los Resultados 

Decisio desfavorece la simple adopción o copiado mecánico de soluciones de un contexto a otro sin el necesario análisis crítico.

100 palabras.Todos los materiales publicados en Decisio pueden ser reproducidos de la manera que más convenga a los usuarios, 
citando la fuente. 

La Revista Interamericana de Educación de Adultos es una publicación arbitrada del Centro de Cooperación Regional para 
la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. Publica dos números anuales en formatos impreso y 
digital que contienen artículos y ensayos originales, recientes y fundamentados en investigaciones sobre aspectos teóricos 
y prácticos cuyo propósito es enriquecer el conocimiento de la educación de las personas jóvenes y adultas. También 
incluye estudios que abordan temas sobre la problemática educativa en América Latina y el resto del mundo. 

Año 38 • Número 1 • enero-junio de 2016 • ISSN 0188-8838 http://rieda.crefal.edu.mx

  

Contenido

Mayores informes: 
revistainteramericana@crefal.edu.mx

mmendiet@crefal.edu.mx

de Educación de Adultos



SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2015 NÚMERO 42

Directora General del CREFAL
mercedes calderón garcía

Editor fundador
jm gutiérrez-vázquez †

Editora general
cecilia fernández zayas

Editora invitada
carmen campero cuenca

Diseño original
ernesto lópez ruiz

Diseño de portada e interiores
nurivan viloria martínez

Diseño de la versión digital  
ariadna ivon chávez calderón 

ariel da silva parreira

Fotografía
decisio agradece la donación de fotografías para 

este número a las autoras y autores  
de los artículos

Fotografía de portada
iván holguín sarabia

Consejo editorial
Rosana Martinelli

organización de los estados americanos

Sylvia Schmelkes
instituto nacional para la evaluación  

de la educación, méxico

Ana Deltoro
consultora independiente, méxico

Nélida Céspedes
consejo de educación popular 
de américa latina y el caribe

Jorge Osorio
consultor independiente

Iván Barreto Gelles
asociación de pedagogos de cuba

Oficinas editoriales
av. lázaro cárdenas 525, 

col.revolución c.p. 61609, 
tel.: (52) 434 34 2 81 39

pátzcuaro, michoacán, méxico

versión digital: http://decisio.crefal.edu.mx
cfernandez@crefal.edu.mx

Ventas
librería la estación

(52) 434 342 8167 
mtapia@crefal.edu.mx

www.crefal.edu.mx

Decisio. Saberes para la Acción en Educación de Adultos, número 42, septiembre-
diciembre 2015. Publicación cuatrimestral del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, Lázaro 
Cárdenas 525, Quinta Eréndira, col. Revolución, Pátzcuaro, Michoacán, México, 
CP 61609. Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2015-012312513000-
102. ISSN 1665-7446. Licitud de título No. 12153; licitud de contenido No. 
8806, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y 
Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Tiraje: 500 ejemplares. 

Las opiniones expresadas por los autores no 
necesariamente reflejan la postura del editor.

Impreso en México

Carta de la Dirección 
General del CREFAL

Este número de Decisio lo dedicamos a un tema con especial tra-
dición en el Centro de Cooperación Regional para la Educación 
de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL): la formación 
de educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas, ac-
tividad fundamental para fortalecer los procesos de enseñanza-
aprendizaje con jóvenes y adultos mediante docentes cada vez 
mejor formados y más profesionales.

En este número hacemos un recorrido por diversas perspec-
tivas de esta temática, desde la formación continua brasileña 
a partir del estudio de los contextos municipales específicos 
donde tienen que actuar los formadores, hasta los programas 
formativos desarrollados por instancias de gran prestigio in-
ternacional en la materia, como son el Consejo de Educación 
Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y el propio 
CREFAL, así como el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) en el ámbito nacional. También se incluyen ex-
periencias de renombradas instituciones de educación superior, 
como la Universidad de Playa Ancha de Chile, y la Universidad 
Pedagógica Nacional de México, y se destaca el importante pa-
pel formativo de organizaciones de la sociedad civil, como la 
Fundación Transformemos, de Colombia.

Esperamos que mediante las propuestas de formación de 
educadores y educadoras aquí incorporadas, ofrezcamos un pa-
norama amplio de la manera en que los procesos de enseñanza-
aprendizaje para personas jóvenes y adultas cuentan con nuevas 
posibilidades de expansión, y se convierten en aspectos priorita-
rios por abordar en la agenda educativa de América Latina y del 
Caribe. La formación continua de docentes y asesores de jóve-
nes adultos es fundamental para lograr impulsar una educación 
con mayor calidad, y que mejor responda a las necesidades edu-
cativas concretas de cada localidad.

Mercedes calderón García
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Presentación

La educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) y 
la formación de sus educadores y educadoras (EyE) 
en el mundo, y en particular en América Latina, 
cuenta con una larga historia; en las últimas dos 
décadas se le ha dado una mayor importancia a la 
formación de los educadores y educadoras, en pri-
mer lugar porque educarse a lo largo de la vida es 
un derecho humano, y en segundo lugar porque su 
formación es condición para el ejercicio del derecho 
a una educación de calidad de las personas jóvenes y 

adultas, particularmente de aquellas que han tenido 
menos oportunidades sociales y educativas.

El lugar que tiene la formación de EyE de perso-
nas jóvenes y adultas en la actualidad se expresa en 
las políticas internacionales y en algunas nacionales, 
en un mayor número de investigaciones y, principal-
mente, en una mayor oferta de oportunidades de 
formación que promueven instituciones de educa-
ción superior, organismos de la sociedad civil, redes 
y algunas instituciones públicas. Algunos de estos 
programas se realizan gracias a la coordinación y la 
sinergia entre actores que comparten el interés y el 

Fotografía proporcionada por la autora.

Y ahora ¿dónde estamos? 
Una aproximación a la formación de educadores 

y educadoras de personas jóvenes y adultas
Carmen Campero Cuenca

Universidad Pedagógica Nacional - Ajusco  |  Ciudad de México 
ccampero2@gmail.com
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compromiso por impulsar programas sistemáticos 
y a profundidad, y gestionan en sus propias institu-
ciones espacios para ello, muchas veces a pesar de 
que prevalecen en sus países políticas que priorizan 
los cursos instrumentales y de corta duración. 

Un rasgo característico del campo de la EPJA ha 
sido su complejidad, que se expresa en sus articula-
ciones con las realidades sociales y educativas, así 
como en la diversidad de orientaciones, programas 
y sujetos a los que se dirige, en los rostros/figuras de 
los educadores y educadoras que los promueven, etc. 
Esta condición se expresa también en un abanico de 
propuestas de formación de sus educadores, ya que 
encontramos una gran diversidad de finalidades, 
contenidos, metodologías y estructuras que coexis-
ten en el tiempo y en el espacio. 

En este artículo se comparten algunos plantea-
mientos para ubicar dónde estamos en la formación 
de educadores y educadoras (EyE) de personas jó-
venes y adultas. Para ello hemos considerado los re-
sultados de investigaciones y experiencias recientes 
cuyos referentes sociales, políticos y educativos nos 
permiten dimensionar la importancia de la forma-
ción de EyE de personas jóvenes y adultas, e identi-
ficar los diferentes factores que inciden en esa labor, 
así como los elementos que son claves para orientar 
dichas prácticas. 

El propósito que nos mueve es favorecer el diálogo 
entre formadores/as, y entre y con las instituciones, 
así como contribuir al enriquecimiento y la mejora 
de propuestas que fortalezcan la labor de los EyE. 
De esta manera esperamos, finalmente, coadyuvar 
a expandir las potencialidades de las personas, for-
talecer sus capacidades, lograr una vida digna y el 
ejercicio de sus derechos humanos, y favorecer el de-
sarrollo político, económico y social de los grupos de 
población y de las naciones.

La educación de personas jóvenes  
y adultas y sus derroteros

A partir de la segunda mitad del siglo XX la educa-
ción de personas jóvenes y adultas ha tenido un ma-
yor desarrollo desde diferentes orientaciones que se 

pueden sintetizar en dos: una compensatoria, y otra 
amplia e integral. Esta última está presente en las 
seis Conferencias Internacionales de Educación de 
Adultos (CONFINTEA); las más recientes (IV, V y VI), 
han hecho contribuciones significativas para el de-
sarrollo de este campo educativo, y se mencionan 
brevemente a continuación.

La CONFINTEA IV, que tuvo lugar en 1985, en París, 
enfatizó el enfoque de derechos, al adoptar como 
lema el “derecho de aprender”. En los documentos 
resultantes de esta Conferencia se señalan múltiples 
aprendizajes que son esenciales para el desarrollo 
personal y social, así como la importancia de este 
derecho y de este campo educativo. 

Doce años más tarde, la Declaración y el Plan 
de Acciones para el Futuro de la CONFINTEA V, rea-
lizada en Hamburgo, delineó con mayor precisión 
las diversas áreas de acción de la EPJA, sus grandes 
intencionalidades y sujetos prioritarios. Esta mirada 
ampliada fue ratificada en el Marco de Acción de 
Belem de la CONFINTEA VI, del 2009; los países parti-
cipantes acordaron que la educación es la puerta de 
entrada al ejercicio de otros derechos y factor de jus-
ticia social, además de que contribuye para el logro 
de una ciudadanía mejor formada y activa. También 
se estableció que la EPJA forma familias más intere-
sadas por la educación de sus hijos y más capaces de 
apoyarlos; sujetos con más posibilidades de empleo y 
de ser productivos; coadyuva a una democracia más 
plural y vigorosa, a una sociedad más incluyente; y 
también colabora en la prevención de la violencia y 
de las adicciones (Campero et al., 2009). 

La mirada amplia de este campo educativo ha es-
tado presente en proyectos y programas de la región 
latinoamericana, algunos realizados previamente a 
las CONFINTEA. Un ejemplo son las Casas del Pueblo, 
programa emprendido por los gobiernos postrevolu-
cionarios de los años veinte e inicios de los treinta en 
México. En las Casas del Pueblo se realizaban  ac-
ciones educativas de diversos tipos, buscando supe-
rar las condiciones de pobreza, favorecer la unidad 
nacional, aumentar la participación de la población 
y promover las culturas locales. Otro programa, ar-
ticulado al anterior, fueron las Misiones Culturales, 
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que jugaron un papel central en la formación de los 
maestros y maestras de las Casas del Pueblo; en su 
mayoría eran personas de las comunidades rurales, 
con algunos conocimientos y un gran compromiso 
con el mejoramiento de las condiciones de vida de 
su gente. 

La trayectoria de la EPJA dio un giro a partir de los 
años cuarenta, cuando la educación con personas 
adultas comenzó a limitarse a la educación básica, 
desde una orientación compensatoria (Loyo, 1994). 
Esta orientación se centra en proporcionar a las per-
sonas lo que la escuela no les dio en su momento, 
de manera simplificada e instrumental, y prevalece 
aún en muchos servicios educativos, con bajos resul-
tados en lo que concierne a la calidad de los proce-
sos; además, este enfoque generalmente otorga poca 
importancia a la formación de los educadores/as.

Otra vertiente dentro de la EPJA ampliada, que ha 
tenido un fuerte impacto en América Latina y fuera 
de ella, y lo sigue teniendo hasta nuestros días, es la 
educación liberadora y transformadora que promo-
vió Paulo Freire desde los años sesenta; este gran 
pedagogo señaló la importancia que la formación de 
los educadores y educadoras tenía en la educación 
liberadora: en sus Cartas a quien pretenda enseñar, 
publicadas en 1993, enfatiza 

La práctica educativa […] es algo muy serio. […] po-
demos contribuir con nuestra responsabilidad, 
preparación científica y gusto por la enseñanza, 
con nuestra seriedad y nuestro testimonio de lucha 
contra las injusticias, a que los educandos se vayan 
transformando en presencias notables en el mundo 
[…] debemos de asumir con honradez nuestra tarea 
docente, para lo cual nuestra formación tiene que ser 
considerada rigurosamente (Freire, 1998, pp. 52-53).

Como hemos visto hasta aquí, han coexistido en 
tensión diferentes orientaciones de la EPJA, y el en-
foque que se asume influye en la importancia que se 
otorga a la labor de los educadores y educadoras y a 
su formación, así como en la manera como se con-
creta en políticas y programas.

¿Quiénes son los educadores y educadoras 
de la EPJA? Una aproximación 

¿Quiénes son los educadores y educadoras de la 
EPJA?, ¿cuáles son algunos de sus rasgos sociales y 
laborales? En razón de la diversidad de este cam-
po educativo, las respuestas a estas preguntas son 
fundamentales para contextualizar las acciones de 
formación orientadas a ellos y ellas, a fin de que re-
sulten pertinentes y relevantes. 

La investigación en el campo ha hecho impor-
tantes aportes que dan cuenta de los diferentes ros-
tros de estos educadores y educadoras: son asesores 
de sistemas abiertos y a distancia, personal técnico-
docente, profesores de grupo, capacitadores, pro-
motoras sociales, educadores populares, facilitado-
res, enlaces educativos, instructores comunitarios, 
educadores rurales, formadores de educadores de 
personas jóvenes y adultas. Algunos estudios plan-
tean que estos educadores cumplen un papel clave 
en los procesos educativos: se encargan de crear las 
condiciones para los aprendizajes y facilitar su cons-
trucción; favorecen las interacciones, asesoran, apo-
yan y motivan a los sujetos. Otros también diseñan, 
promueven, ejecutan y evalúan proyectos, acompa-
ñan el proceso educativo y le dan seguimiento, pero 
son los menos. Un mayor número de estudios repor-
ta que, en sus prácticas, los educadores trasladan sus 
experiencias escolares a su ámbito de trabajo, y que 
éstas están permeadas por concepciones tradiciona-
les, con énfasis en los aspectos instrumentales y me-
morísticos, por lo que plantean la urgencia de su for-
mación específica sobre EPJA (Hernández et al., 2013).

Aunado a la importancia de sus tareas, diver-
sas indagaciones realizadas en América Latina 
(Messina, 1993; Caruso et al., 2008) y en México 
(Campero, 2005; Pieck, 2003; Hernández et al., 2013) 
mencionan algunos rasgos comunes en los educa-
dores de la EPJA: bajos niveles de escolaridad, falta 
de formación específica sobre la educación de per-
sonas jóvenes y adultas y de experiencia docente, así 
como ser sujetos “prestados” de otros campos y que 
realizan su labor bajo la condición de “voluntarios”, 
con bajas remuneraciones o con pago por producti-
vidad, dependiente de las etapas y componentes del 
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currículo que acreditan sus estudiantes. También se 
informa de algunas mejoras en los últimos años. 

Por su parte Valenzuela, al referirse en una ex-
posición al compromiso de estas educadoras y 
educadores, dijo que “mediante su trabajo, han de-
mostrado la responsabilidad ciudadana que implica 
llevar hasta los últimos rincones el conocimiento, 
la información, la capacidad crítica y analítica a los 
grupos más desfavorecidos de la población; además, 
han enfrentado los sinsabores de una práctica difícil 
y ardua y, al mismo tiempo, han sabido desarrollar 
alternativas y propuestas para hacer más exitosas 
sus experiencias” (1987). 

En muchos casos, además, los EyE de personas 
jóvenes y adultas comparten con los estudiantes con 
los que trabajan sus complejas situaciones de vida. 

La importancia de la  
profesionalización de los EyE

También se ha estudiado la formación de estos educa-
dores que se da al interior de los sistemas educativos 
nacionales y del mismo campo de la EPJA, así como 
sus relaciones con otros componentes de la profesión. 
Estos estudios enfatizan la importancia de promover 
la formación, y si bien señalan la complejidad de la si-
tuación, sostienen que es indispensable hacerlo.

Un primer aspecto que se destaca es el hecho de 
que el lugar secundario —marginal— que ocupa la 
EPJA en las políticas internacionales y nacionales res-
pecto de la educación de la niñez y la juventud obs-
taculiza la profesionalización de los educadores y 
educadoras de EPJA, tanto la formación como el mejo-
ramiento de sus condiciones laborales y de trabajo. La 
formación es un elemento central para la construc-
ción de la profesión de educador/educadora de per-
sonas jóvenes y adultas, ya que promueve una forma-
ción sólida, sistemática y específica, y contribuye en 
la construcción de un código ético, en la orientación 
del trabajo al servicio de la colectividad y el recono-
cimiento social del mismo. Indirectamente la forma-
ción coadyuva a la organización entre sus integrantes 
y al mejoramiento de sus condiciones laborales y de 
trabajo. Cabe señalar que la formación desempeña 

un papel clave en la construcción de la identidad de 
los educadores de personas jóvenes y adultas, y es 
un elemento fundamental para la profesionaliza-
ción del campo (Hernández et al., 2013; Messina, 1993; 
Schmelkes y Kalman, 1994; Campero, 2005; Campero 
y Suárez, 2012; Méndez, 2006; Caruso et al., 2008). 

Otro aspecto a destacar son las interrelaciones 
que existen entre las condiciones laborales de los EyE 
y la formación, ya sea para favorecerla o para obsta-
culizarla: muchas veces los educadores no cuentan 
con los apoyos de tiempo o los recursos económicos 
para formarse, o no les interesa hacerlo, ya que no 
ven en su esfuerzo posibilidades de desarrollo pro-
fesional en su conjunto (Añorve et al., 2015). Además, 
la formación profesional de nivel superior encuentra 
obstáculos que se expresan en que las instituciones 
tienen poca demanda, o en que las egresadas y egre-
sados de estos programas no encuentran trabajo en 
su campo, ya que no existen puestos profesionales 
en la EPJA, lo que constituye un nudo crítico con dos 
caras (Di Piero, 2008; Campero y Suárez, 2012).

Como corolario de esta problemática la Síntesis 
del reporte regional: de la alfabetización al aprendiza-
je a lo largo de toda la vida expresa que

[…] la calidad de la educación está en buena medida 
vinculada a la calidad de los educadores y […] si no 
se invierte en ella (calidad profesional, condiciones 
de trabajo y condiciones de vida), no hay mejoría 
posible. El principal déficit en este momento, en fin, 
es un déficit de acción (Torres, 2009, p. 58).

Los resultados de las investigaciones que hemos 
comentado nos llevan a plantear que si bien la for-
mación es fundamental para avanzar en la calidad 
de la educación que se ofrece a las personas jóvenes 
y adultas, ésta no se logrará cabalmente si no se 
conjuga con el mejoramiento de las condiciones la-
borales y de trabajo de los educadores; ésta es una 
condición para lograr avanzar hacia la ampliación 
de la oferta de formación, el fortalecimiento de su 
identidad y el arraigo de estos profesionales. En re-
sumen, es imprescindible tener una mirada integral 
de la problemática. 
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Los resolutivos y declaratorias de las políticas inter-
nacionales sobre la EPJA comparten la idea de que la 
formación y las condiciones laborales de los educa-
dores y educadoras están estrechamente ligadas y, 
además, consideran que la formación es un compo-
nente sustantivo para lograr la calidad de la educa-
ción. Así lo estipula el Plan de Acciones para el Futuro 
de la CONFINTEA V, en el punto 20 del Tema 2: Mejorar 
las condiciones y la calidad de la educación de adul-
tos; y el Marco de Acción de Belem, resultado de la 
CONFINTEA VI, se suma al plantear la urgencia de:

Mejorar la formación, la creación de capacidades, 
las condiciones de empleo y la profesionalización 
de los educadores de adultos, entre otras cosas, 
mediante la colaboración con establecimientos de 
enseñanza superior, asociaciones de docentes y or-
ganizaciones de la sociedad civil (p. 6).

Y, finalmente, esta necesidad es reiterada en la re-
ciente Recomendación sobre el aprendizaje y la edu-
cación de adultos (UNESCO, 2015, p. 5).

La importancia de la profesionalización de los 
educadores y educadoras en la EPJA también se ha 
planteado, desde hace varias décadas, en las polí-
ticas educativas amplias en las que se incluye este 
campo; baste como ejemplo la Declaración Mundial 
sobre Educación para Todos (UNESCO, 1990), que en 
su artículo sexto destaca el papel vital de los edu-
cadores y, en ese contexto, la necesidad apremian-
te de que se mejore su situación social, así como 
las condiciones en las que prestan sus servicios. En 
esta misma línea, uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible suscritos por los países miembros de 
Naciones Unidas en septiembre de 2015, establece la 
necesidad de “Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos”, y se 
señala que para lograrlo se requiere aumentar consi-
derablemente la oferta de docentes calificados para 
el año 2030 (ONU, 2015, meta 4.c). 

La sociedad civil también ha alzado su voz sobre 
esa problemática. En el documento “De la retórica 

a la acción coherente”, resultado del Caucus de la 
sociedad civil durante la CONFINTEA VI, se planteó, 
en el punto 5: “Los planes deben también tomar en 
cuenta […] la necesidad de formación de calidad y 
una mejor remuneración para educadoras/es de 
personas adultas”. Y en la Declaración Conjunta de 
la Sociedad Civil sobre el derecho humano a la edu-
cación, en la agenda de desarrollo post 15, se expresa 
que "los maestros y las maestras son fundamentales 
para la educación de calidad”, y se precisa que, “Los 
derechos de los y las docentes se deben respetar 
como una cuestión de principios y como una condi-
ción para la realización del derecho a la educación 
de los niños y niñas, los y las adolescentes, las perso-
nas jóvenes y adultas [...]” (punto 7).

Algunas contribuciones para  
avanzar hacia programas relevantes  
e integrales de formación

En América Latina, la importancia de la formación 
de los educadores y educadoras de personas jóvenes y 
adultas también se expresa en los programas y expe-
riencias que han proliferado en las últimas décadas, 
y que son promovidos desde instituciones de educa-
ción superior, organismos de la sociedad civil, redes e 
instituciones públicas; éstos versan sobre muy diver-
sos temas: educación básica, capacitación en y para 
el trabajo, cuidado del medio ambiente, emprendi-
miento de proyectos productivos, economía solidaria, 
recuperación y difusión de la cultura local o algunas 
de sus manifestaciones, conocimiento y ejercicio de 
los derechos humanos, participación ciudadana en 
asuntos de la comunidad, igualdad de género, pre-
vención de la violencia, participación activa de los pa-
dres y madres de familia en la educación de sus hijos 
e hijas, etc. Y también sobre procesos de enseñanza y 
aprendizaje con personas jóvenes y adultas. 

Sobre la orientación de estos programas se pue-
den identificar dos grandes enfoques: uno que se 
podría nombrar instrumental, y que se caracteriza 
por el corto alcance de sus objetivos y por la escasa 
atención que se presta a la reflexión y análisis de los 
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contenidos y problemáticas, así como por la limita-
da participación de los educadores a lo largo del pro-
ceso; y el que se nombra como formación, e involucra 
procesos sistemáticos y a profundidad que brindan 
a los educadores/as conocimientos teórico-meto-
dológicos, herramientas y valores en torno a la EPJA, 
con el propósito de favorecer la reflexión y el análisis 
sobre su práctica educativa cotidiana; se apoyan en 
el diálogo, en el trabajo en grupo y en el intercambio 
de experiencias, lo que permite contrastar la prác-
tica con elementos de carácter teórico y metodoló-
gico para provocar nuevos aprendizajes y reorientar 
los procesos con una mirada más amplia, integral y 
renovada. El propósito, finalmente, es lograr la mejo-
ra paulatina de su práctica (Campero, 2015). 

En este número de Decisio se describen siete pro-
gramas latinoamericanos de formación de EyE que 
se ubican en el enfoque de “formación” y que com-
parten algunas características con los ocho pro-
gramas analizados en 2013 en un estudio realizado 
por Campero y Gutiérrez. En las líneas que siguen 
se anotan esquemáticamente algunos elementos 

valiosos que surgen del análisis de todos estos pro-
gramas y pueden ser útiles para reflexionar, mejorar 
e innovar en el diseño y puesta en práctica de pro-
puestas formativas para educadores/educadoras de 
personas jóvenes y adultas. 

1. Los procesos de enseñanza y aprendizaje de PJyA 
constituyen el centro de la reflexión y del trabajo 
educativo; de esta manera se pretende contra-
rrestar en sus prácticas el individualismo y fo-
mentar la acción de común acuerdo; favorecer la 
producción y no el consumo; promover el espíritu 
de iniciativa y la actitud proactiva frente al con-
formismo; fortalecer el pensamiento crítico y no 
la imitación; superar la indiferencia para buscar 
la transformación. Como parte de este punto, se 
toma en cuenta que los procesos de aprendizaje 
difieren ya sea que se trate de niños y niñas, de 
jóvenes o de personas adultas, entre otras razo-
nes porque estas últimas cuentan con amplias y 
complejas trayectorias de vida.

Fotografía proporcionada por la autora.
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2. Los programas se orientan a la formación, y por 
lo tanto involucran los siguientes elementos, los 
cuales se encuentran íntimamente relacionados 
entre sí: el carácter social e integral de la forma-
ción, la consideración de la subjetividad y la par-
ticipación activa de los educadores y educadoras, 
y la aplicación de los nuevos aprendizajes para la 
transformación de su práctica.

3. A los educadores y educadoras se les concibe 
como sujetos históricos, constructores y transfor-
madores de su propia formación y de su práctica. 
Se reconoce su capacidad de aportar múltiples 
recursos a sus prácticas cotidianas, en este caso, a 
sus procesos de formación, a partir de sus conoci-
mientos y experiencias. Esos acercamientos a los 
educadores/as tienen implicaciones metodológi-
cas de las que se habla en el apartado siguiente.

4. Los programas estudiados no sólo buscan el me-
joramiento de las prácticas de los educadores y 
educadoras para lograr una mayor calidad de la 
educación, sino que algunos dan un paso más 
al plantear la finalidad de incidir en la transfor-
mación de las realidades personales y sociales 
de los participantes, así como de la sociedad. Esa 
orientación socioeducativa, presente en varios 
programas, está entretejida con enfoques como 
la educación popular, la pedagogía crítica y el 
constructivismo. 

5. Otras expresiones de la orientación socioeduca-
tiva que caracterizan a los programas que hemos 
estudiado, y que constituyen vías para lograr la 
construcción de aprendizajes significativos son: 
i) durante la formación se establecen vinculacio-
nes entre las instituciones y las realidades coti-
dianas de los educadores para dar respuesta a 
sus problemáticas, necesidades e intereses; ii) a 
través de estos vínculos se procura la pertinencia 
y relevancia de los procesos educativos; y iii) se 
promueve la participación activa de los sujetos.

6. La integralidad y la flexibilidad son dos rasgos 
más de los programas analizados. La integrali-
dad implica que se considera tanto la individua-
lidad como la socialidad de las personas, y se in-
volucra el desarrollo cognitivo, social, afectivo y 
motor. Por su parte la flexibilidad se refiere a las 
posibilidades que tiene una propuesta de respon-
der y adaptarse a la diversidad de intereses, nece-
sidades y situaciones de los y las educadoras que 
participan en diversidad de espacios educativos. 

7. En cuanto a la gestión de los programas, en la 
mayoría de los casos se establecen articulaciones 
entre diferentes actores y de esta manera se crean 
sinergias que los fortalecen y que amplían su radio 
de acción. En este aspecto se expresa la tendencia 
al trabajo colaborativo que prevalece en la EPJA. 

Algunos planteamientos metodológicos 
que surgen de los programas

En este apartado se resumen algunos planteamien-
tos metodológicos que ya fueron abordados con an-
terioridad y en los cuales se profundiza en los artícu-
los de este número de Decisio. 

• La práctica educativa como punto de partida y 
de llegada de los procesos de formación; es in-
dispensable conocer los perfiles de los EyE que 
participan y sus prácticas, ya que el proceso se 
orienta a su resignificación y transformación. 

• El trabajo grupal, en tanto que el aprendizaje se 
construye socialmente; éste requiere del trabajo 
individual previo o posterior. 

• La promoción de la interculturalidad a partir del 
reconocimiento, valoración y fortalecimiento de 
las diversas expresiones culturales de los grupos, 
así como la consideración de las diferencias de 
género, edad, clase social, experiencia laboral y 
origen étnico, entre otras.

• El fomento de relaciones horizontales entre las 
y los formadores y los estudiantes que promue-
va la participación activa, la reflexión conjunta 
y la construcción colectiva del conocimiento, 
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frente a la trasmisión del conocimiento y las actitu-
des autoritarias.

• La creatividad metodológica, que implica combi-
nar diversas estrategias de enseñanza y aprendi-
zaje para promover el aprendizaje activo, signifi-
cativo. La incorporación de recursos virtuales se 
subordina a los objetivos de formación.

• El acompañamiento por parte de los equipos 
formadores para responder a las características 
particulares de los contextos, de las personas jó-
venes y adultas así como de las y los educadores.

• El trabajo colegiado de los formadores a lo largo del 
proceso para atender la articulación de conteni-
dos y las situaciones particulares que se presenten. 

Consideraciones finales 

En el momento actual, existen condiciones favorables 
para promover la formación de los educadores y edu-
cadoras de personas jóvenes y adultas (EPJA) en la re-
gión de América Latina, ya que se cuenta con un mar-
co de política internacional que señala la importancia 
de la profesionalización de estos educadores, aunque 
también es verdad que en muchos países no existe la 
voluntad política para promoverla, y las acciones se 
reducen a cursos breves que ponen el énfasis en los 
componentes instrumentales y de gestión de la EPJA. 

Los aportes de la investigación sobre la formación 
de las y los educadores de este campo educativo des-
tacan que si bien ésta es fundamental, y se requieren 
políticas para promoverla, tienen que ser integrales 
y contemplar a la par el mejoramiento de las condi-
ciones laborales y de trabajo de los educadores para 
avanzar realmente hacia su profesionalización. Estos 
dos aspectos son indispensables si lo que se pretende 
es mejorar realmente la calidad de la EPJA.

Existen experiencias latinoamericanas que bus-
can tanto el mejoramiento de las prácticas de los 
educadores y educadoras para lograr una mayor 
calidad de la educación, como contribuir a la trans-
formación social. Estas experiencias han inspira-
do muchas otras en Europa y Norteamérica, por 
ejemplo, que se proponen avanzar hacia una for-
mación pertinente y relevante, y así coadyuvar a la 

transformación de las realidades sociales de los gru-
pos y las naciones. Además, en los últimos tres años, 
a partir de varias de estas experiencias, mediante un 
trabajo en colectivo, se está diseñando el Curriculum 
globALE para América Latina, proceso promovido 
por la Asociación Alemana de Educación de Adultos 
(DVV Internacional) el cual es expresión del poten-
cial del establecimiento de sinergias, y que próxima-
mente se pondrá a disposición de las instituciones, 
organizaciones y grupos de educadores interesados.

En este escenario, Decisio da cuenta de la pre-
sencia de grupos de formadores comprometidos 
que siguen abriendo espacios de formación en sus 
instituciones, muchas veces “contra marea”. Estas 
y muchas otras experiencias se inspiran en la con-
vicción de que educarse es su derecho, y a la vez es 
condición para que sus estudiantes, las personas jó-
venes y adultas, ejerzan su derecho a una educación 
de calidad, que es, a la vez, puerta de entrada para el 
ejercicio de sus otros derechos. Así, sin desconocer la 
complejidad de la situación, la acción sostenida de 
múltiples educadores/as y formadores/as animan a 
estrechar vínculos para seguir promoviendo la for-
mación y, en conjunto, este campo educativo. 
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Introducción*

La educación de jóvenes y adultos (EJA) en Brasil ha 
sufrido la continua reducción de las matrículas en 
las escuelas públicas desde mediados de los años 
2000, debido a varios factores relacionados con la 
política pública dirigida a ese sector a nivel federal, 
estatal y municipal. Uno de los elementos que ex-
plican las dificultades que enfrenta esta modalidad 
para avanzar es el propio desarrollo curricular, que 
es poco atractivo para los jóvenes y los adultos ya 
que se limita —en la mayor parte de las escuelas del 

país— a ser una copia empobrecida del que se hace 
para niños, niñas y  adolescentes. 

Estamos convencidos de que las personas jóvenes 
y adultas, con trayectorias de vida ya construidas, no 
aprenden del mismo modo que un niño y, por ende, 
la escuela de EJA debe estar preparada para poner en 
práctica un currículo específico para las necesidades 
de aprendizaje de esos sujetos.

Desde esta perspectiva, quienes colaboramos con 
Ação Educativa buscamos establecer asociaciones 
estratégicas para desarrollar nuevas posibilidades de 
organización curricular en diálogo con educadores 

Fotografía proporcionada por los autores.
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que atienden la demanda de jóvenes y adultos. Entre 
2013 y 2014 nuestra asociación firmó un convenio de 
trabajo para la formación de profesores, coordinado-
res pedagógicos y directores de escuelas que traba-
jan para los gobiernos municipales de Itabira y São 
Gonçalo do Rio Abaixo, en el estado de Minas Gerais.  
La metodología propuesta consideró una rutina de 
formación continua, que constituyó el eje propulsor 
de la reorganización curricular de la educación de jó-
venes y adultos en los municipios mencionados; en ese 
proceso se dieron las discusiones sobre las directrices 
en las diferentes áreas de conocimiento y la revisión 
de las políticas educativas en el municipio. La idea era 
crear un espacio para que los profesores reflexionaran 
sobre las mejores estrategias de enseñanza y conteni-
dos para este grupo social en el contexto en que viven. 

Una de las estrategias desarrolladas para concebir 
la reorganización curricular era conocer las deman-
das y el perfil de la población local; de lo que se trata-
ba era de crear un currículo para la educación básica 
de personas jóvenes y adultas que tomara en cuenta 
las condiciones de vida y las demandas educativas de 
aquellos que aún no han concluido la educación bási-
ca con edad igual o superior a los 15 años. Durante el 
periodo de trabajo, la formación de profesores y coor-
dinadores pedagógicos se articuló con investigacio-
nes sobre el perfil de la población joven y adulta de la 
ciudad, eventos públicos de levantamiento de deman-
das, producción de materiales didácticos, revisión de 
los proyectos político-pedagógicos y posibilidades de 
subsidio para repensar la educación de jóvenes y adul-
tos en conexión con el mundo del trabajo.

Las actividades desarrolladas

A lo largo de los dos años del proyecto contamos 
con un equipo de profesionales que acompañaron 
el proceso formativo de los profesores de forma pre-
sencial y a distancia (vía plataforma Moodle). Estos 
especialistas trabajaron en la perspectiva de apoyar 
y estimular las reflexiones de los profesores, compar-
tir nuevos materiales y organizar foros de discusión. 

Como sucede en la mayoría de los municipios bra-
sileños, los profesores que trabajaban en la educación 

de jóvenes y adultos en los dos municipios del proyec-
to no eran docentes exclusivos para esta modalidad 
y no contaban con formación inicial específica. En 
Brasil, los profesores de las escuelas públicas concur-
san para trabajar en la educación básica, pero no hay 
concurso para la educación de jóvenes y adultos en la 
mayoría de los municipios, por eso, la mayor parte de 
los profesores de la EJA son profesores preparados para 
trabajar con niños y adolescentes que completan su 
carga horaria semanal en una escuela de educación 
de jóvenes y adultos.

Tomando en cuenta lo anterior, una estrategia 
utilizada para movilizar al cuerpo docente de los mu-
nicipios en la reorganización curricular fue crear es-
pacios formativos que abordaran temas relacionados 
al perfil de los educandos y a los fundamentos de las 
áreas de conocimiento conectados con la educación 
de jóvenes y adultos.

El primer periodo de formación incluyó a todos los 
profesores de educación de jóvenes y adultos de las 
escuelas municipales. Todos los educadores, indepen-
dientemente de su especialidad en alguna disciplina, 
discutieron y profundizaron acerca de los siguientes 
temas: los fundamentos del campo de la educación 
para jóvenes y adultos; el letramento y el numeramen-
to como perspectivas de aprendizaje tomando en 
cuenta las prácticas sociales de los sujetos; las ciencias 
naturales a partir de una perspectiva del letramento 
científico y su relación con experiencias concretas; y 
las ciencias humanas como un ámbito de afirmación 
de los derechos de los jóvenes y adultos a la educación. 
Al final de cada módulo de formación de área, los do-
centes desarrollaron también actividades propuestas 
por los formadores, de modo que la conexión entre 
las discusiones temáticas se vertiera en actividades 
prácticas, acompañadas a distancia por medio de 
la plataforma Moodle. Cabe mencionar que aunque 
tuviéramos la garantía de encuentros mensuales en-
tre los profesionales de las escuelas y los formadores 
del proyecto, la plataforma Moodle se creó para in-
corporar también la interlocución a distancia. Así, al 
inicio de nuestro proceso formativo se llevó a cabo 
una plática específica sobre el ambiente virtual y el 
funcionamiento de la plataforma con los profesores y 
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coordinadores pedagógicos locales. En esa formación 
sobre la plataforma Moodle, la especialista en ense-
ñanza a distancia proporcionó el soporte inicial para 
la utilización del ambiente virtual.

Además de lo anterior, el grupo de docentes dis-
cutió acerca de temas como la diversidad de sujetos 
de la educación de jóvenes y adultos y la relación de 
éstos con el mundo del trabajo para profundizar en el 
sentido de una educación profesional en este contex-
to. Otro tema fue la diversidad generacional, conside-
rando la gran presencia de jóvenes en la educación de 
jóvenes y adultos y las desigualdades de género y raza 
presentes en Brasil. Vale la pena subrayar que, como 
ocurre en todo el país, la población que frecuenta la 
educación de jóvenes y adultos en esos municipios es 
en su mayoría negra (arriba de 75 por ciento) y tam-
bién de los estratos más bajos. Se trata de los grupos 
sociales más excluidos. Así, una de las intenciones del 
trabajo de formación era reflexionar sobre cuál curso 
y currículo sería más adecuado tomando en cuenta 
el predominio de ese grupo, que confirma la realidad 
presente en el país.  

Durante el segundo año de trabajo, los profesores 
se dividieron en cinco grupos a partir de sus áreas 
específicas de conocimiento (lenguaje, matemáticas, 
ciencias naturales y ciencias humanas) y alfabetiza-
ción. En esta etapa del proyecto, con cada visita del 
equipo de formadores de Ação Educativa a los muni-
cipios de Itabira y São Gonçalo del Rio Abaixo se de-
sarrolló una pauta de trabajo a partir de los aspectos 
específicos de las áreas. Los objetivos del trabajo de-
sarrollado fueron: 

• establecer los fundamentos generales de la edu-
cación de jóvenes y adultos para cada una de las 
áreas;

• identificar en las prácticas de los docentes los 
principios sostenidos y, al mismo tiempo, 

• proponer nuevas prácticas para su desempeño 
en el salón de clases. 

De este ciclo de formación los propios educadores 
produjeron un conjunto de materiales y secuen-
cias didácticas, y con el acompañamiento de los 

formadores, iniciaron el proceso de reorganización 
curricular tomando en cuenta su propia práctica en 
el aula.

Conscientes de que el cambio en el grupo de pro-
fesores, por sí solo, podría ser insuficiente para ge-
nerar un cambio real, paralelamente a la formación 
con los profesores extendimos el proceso formativo 
específico para el equipo gestor de ambos municipios 
del proyecto. Discutimos con ellos y ellas aspectos 
relacionados con la organización de la estructura y 
espacio escolar, la inclusión de la educación de jóve-
nes y adultos en el proyecto político pedagógico de 
las escuelas y los abordajes pedagógicos específicos 
para este campo, con el propósito de que hubiera un 
entendimiento común entre el grupo de profesores y 
los coordinadores pedagógicos sobre el significado de 
un currículo específico para jóvenes y adultos. 

A la par de esos procesos formativos realizamos 
un levantamiento de las demandas y del contexto lo-
cal de los sujetos de la educación de jóvenes y adultos 
para fortalecer el camino a seguir en la construcción 
de una nueva propuesta curricular. El trabajo en los 
dos municipios se estructuró sobre la base de este es-
fuerzo inicial de investigación y diálogo público, en el 
que se involucró a toda la comunidad escolar (coor-
dinadores pedagógicos, docentes, estudiantes y po-
blación del municipio). Las estrategias de diagnóstico 
propuestas se describen a continuación.

Diagnóstico local

La base de esta etapa, que se configuró como un 
levantamiento estadístico para ampliar el conoci-
miento sobre la realidad de los municipios incluidos 
en el trabajo de formación y reorganización curricu-
lar, fueron los datos poblacionales producidos por 
el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas 
(IBGE) en el Censo Demográfico de 2010, los datos 
de la Relación Anual de Información Social (RAIS) y 
del Censo General de Empleados y Desempleados 
(CAGED) del Ministerio del Trabajo de Brasil. 

Los datos del Censo Demográfico 2010 nos ofre-
cieron un panorama sobre: la población general de los 
municipios; la escolaridad de la población con 15 años 
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o más; la población que frecuentaba la escuela; el nú-
mero de habitantes que sabía leer y escribir; la franja 
etaria de la población, y las divisiones poblacionales 
por sexo y color/raza.

Los datos de la RAIS y del CAGED nos presentaron 
el escenario laboral de Itabira y São Gonçalo del Rio 
Abaixo: la fluctuación de empleos formales en las di-
ferentes áreas de trabajo, las principales ocupaciones 
profesionales y los salarios medios. 

Además de la recopilación de datos estadísticos, 
una investigadora quedó como responsable de reunir 
fotografías, relatos y videos que pudieran comple-
mentar el levantamiento inicial de datos de manera 
más cualitativa, y privilegiar las voces locales. 

Se realizaron 13 entrevistas con secretarios muni-
cipales de educación, gestoras escolares, profesores y 
una estudiante sobre su mirada acerca de la educa-
ción de adultos y tambíen sobre las posibilidades de 
los sujetos de asistir a la escuela, teniendo en cuenta 
sus condiciones de vida y sus expectativas personales. 
Además de las entrevistas, se realizaron dos grupos 
de diálogo con estudiantes de la educación de jóve-
nes y adultos de educación básica. El tema alrededor 
del cual se desarrollaron estas entrevistas fue el de 
las propias trayectorias educativas y profesionales de 
los jóvenes y adultos de los municipios, la visión que 
tenían de la EJA, y las expectativas que tenían en rela-
ción con la posibilidad de continuar sus estudios. 

Un último instrumento construido en el diag-
nóstico fue la aplicación de una evaluación para ca-
lificar el nivel de letramento y numeramento de los 
estudiantes. Utilizamos la metodología del Indicador 
de Alfabetismo Funcional (INAF), que para medir el 
nivel de alfabetismo de la población brasileña de 15 a 
64 años aplica tests cognitivos basados en situaciones 
de prácticas de lectura y cálculo cotidiano. A partir 
de una muestra seleccionada, se aplicó un examen 
para medir el nivel de alfabetización de las personas, 
es decir, la propuesta era evaluar su capacidad para 
utilizar la lectura, la escritura y las matemáticas en 
situaciones prácticas de la vida cotidiana. Con base 
en los aciertos de los encuestados, los estudiantes se 
clasificaron en una escala de alfabetismo de cuatro 
niveles: analfabeto, rudimentario, básico y pleno. Ese 

instrumento permite al profesor contar con una eva-
luación externa al proceso que aporta nuevos elemen-
tos para la definición del currículo. Lo más importan-
te era la creación de herramientas que ayudaran a 
los maestros a entender más profundamente las de-
mandas de la educación de adultos, y que sustituye-
ran las opiniones preconcebidas que no reflejaban la 
realidad. Este fue el primer paso para la construción 
de un perfil de los sujetos de la educación de jóvenes 
y adultos. 

1. Perfil de atención de la educación de jóvenes y adultos

Partimos del supuesto de que era esencial conocer la 
realidad local para construir un trabajo más signifi-
cativo para los sujetos involucrados en el proyecto, 
así como de la convicción de que todo proceso de 
aprendizaje se enriquece cuando sus sujetos son 
conocidos y sus demandas valoradas. De este modo, 
como una de las actividades desarrolladas en la for-
mación de Fundamentos de la Educación de Jóvenes 
y Adultos, propusimos a los profesores que adopta-
ran la práctica de investigar acerca del perfil de sus 
estudiantes como un paso inicial para orientar sus 
actividades; para ello, y como parte del proceso for-
mativo, creamos un instrumento de investigación 
para levantar el perfil de los estudiantes de EJA en los 
dos municipios.

El instrumento de investigación consistió en un 
cuestionario con preguntas abiertas y cerradas (op-
ción múltiple) orientadas a recoger la información 
personal de los estudiantes, incluyendo preguntas 
sobre sexo, color/raza, franja etaria, dependencia ad-
ministrativa, estado civil y situación profesional; edad 
en la que comenzó a trabajar; jornada de trabajo; as-
piraciones profesionales; escolaridad de los padres; 
motivos por los que dejó de estudiar; cuáles fueron 
las dificultades para permanecer en la escuela, cuáles 
los motivos que lo hicieron retomar los estudios y sus 
percepciones y prácticas sobre la lectura y la escritu-
ra, entre otros aspectos. 

Al final de todas las tabulaciones y análisis de da-
tos, los resultados y las recomendaciones se publica-
ron en un material específico y se llevaron a reuniones 
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con la secretaría municipal de educación de cada 
uno de los municipios, además de que sirvieron para 
reorientar la formación posterior con coordinadores 
pedagógicos y profesores.

2. Evento público: “Diálogos con la  

Educación de Jóvenes y Adultos”

La segunda estrategia de levantamiento de deman-
das fue la realización de un evento público en cada 
municipio. Los estudiantes, profesores, coordinado-
res pedagógicos escolares, secretarios de educación, 
alcaldes y toda la población fueron movilizados para 
participar en un debate público sobre la educación 
de jóvenes y adultos en cada municipio. El propósito 
del debate era recoger las demandas y las dificulta-
des de implementación y desarrollo de la EJA.

Los eventos ocurrieron en espacios abiertos al 
público y contaron con: 1) presentación de las ins-
tituciones que acompañaron el proyecto; 2) exposi-
ción de datos levantados en la fase de diagnóstico 
estadístico de los municipios y en la investigación 

del perfil de los estudiantes; 3) presentación de ac-
tividades pedagógicas y manifestaciones artísti-
cas de los estudiantes de EJA y, principalmente, 4) 
una plática entre el público y el equipo del proyec-
to sobre los contornos de la educación de jóvenes 
y adultos actual y las acciones a implementar para 
perfeccionarla. 

La mayor parte del público en Itabira eran los 
propios estudiantes de EJA, de manera que la inter-
locución sobre las demandas locales se restringió a 
quienes ya participan en ella, y por eso pudimos ob-
tener escasa información acerca de cómo aumentar 
el interés de ese 40 por ciento de la población joven y 
adulta del municipio que podría estar en la EJA y que 
no está. En São Gonçalo do Rio Abaixo, en cambio, 
el evento atendió a un público más diversificado y se 
consiguió obtener información importante sobre las 
necesidades de las personas que deseaban estar en la 
EJA pero no tenían las condiciones que se requerían 
para ello. Además de lo anterior, el evento llamó mu-
cho la atención local por atraer al debate al alcalde y al 
vicealcalde del municipio. 

Fotografía proporcionada por los autores.
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Entre los logros más importantes para el pro-
yecto de reorganización curricular destaca el papel 
político del evento público: además de que se logró 
profundizar en las discusiones sobre las necesidades 
locales de la educación de jóvenes y adultos, el even-
to posibilitó que la modalidad se colocara en el foco 
de atención, que se asumiera públicamente en los 
municipios el compromiso con la educación de adul-
tos y, principalmente, que la población local pudiera 
tener voz y participación en las decisiones políticas 
de ahí en adelante. Fue el momento en que la edu-
cación de jóvenes y adultos y sus sujetos obtuvieron 
centralidad frente a los gestores públicos municipa-
les (directores de escuelas, secretario de educación, 
personas responsables de la administración y ges-
tión política) y reivindicaron su espacio. 

Resultados

Con este proyecto nos hemos propuesto construir 
una propuesta de educación de jóvenes y adultos a 
la altura de los desafíos actuales que la modalidad 
exige de las redes municipales de enseñanza y pro-
fundizar el conocimiento acerca de las característi-
cas de cada localidad, de los grupos que allí residen 
y de las relaciones entre la comunidad, la escuela, la 
cultura, la oferta y la demanda de EJA. 

Para construir el proceso de reorganización cu-
rricular de educación de jóvenes y adultos en Itabira 
y São Gonçalo do Rio Abaixo fue necesario desarro-
llar también, junto a la comunidad escolar de las lo-
calidades, un proceso de diálogo entre las prácticas 
instituidas, los marcos conceptuales y legales de la 
EJA en el país y las especificidades locales. De este 
modo, después de todo el proceso de trabajo de le-
vantamiento de datos, diagnóstico de demandas y 
formación temática y de áreas, cada municipio eligió 
los fundamentos que, a partir de entonces, serían los 
pilares en los que se sustentaría la EJA. 

Con base en los principios orientadores de esta 
modalidad, fue posible proponer su inclusión en los 
proyectos político-pedagógicos de las unidades es-
colares de cada municipio: en Itabira y São Gonçalo 
do Rio Abaixo, la comunidad escolar asumió algunos 

compromisos de modificación en la estructura y se 
recogieron otros desafíos, como la necesidad de nue-
vas políticas públicas. 

Como metas para garantizar la calidad del trabajo 
pedagógico que se realiza en la educación de jóvenes y 
adultos se definieron las siguientes: 

• Continuidad de la formación específica para los 
profesores.

• Realización y actualización de investigaciones y 
estudios sobre la modalidad para el acompaña-
miento a la demanda, o sea, conocer por qué las 
personas quieren (o no) estudiar en la educación 
de jóvenes y adultos.

• Definición de las bases teóricas del proceso con 
revisión y dinamización continua de la práctica 
pedagógica a la luz de los fundamentos y de las 
directrices del currículo, de la metodología, de la 
evaluación, de los contenidos y de las bases de la 
organización escolar.

• Actualización constante del personal docente y 
técnico (funcionarios de todos los sectores: se-
cretaria, bibliotecaria, cocinera) en un proceso de 
formación continua.

• Valorización y centralización de los conocimien-
tos adquiridos en la escuela o en la experiencia 
de vida de los sujetos de la EJA en el proceso de 
aprendizaje.

• Creación de materiales específicos para la 
modalidad. 

• Ampliación de la oferta de textos y acervo de la 
biblioteca acorde con el universo juvenil y adulto.

• Ofrecer mobiliario escolar específico y adecuado 
para la educación de jóvenes y adultos.

• Ampliar la oferta de transporte escolar.
• Flexibilizar los horarios de entrada y salida de la 

escuela.

Al final del proceso fue posible crear un nuevo docu-
mento orientador del currículo para la educación de 
jóvenes y adultos considerando todo el conocimiento y 
el diálogo producido a lo largo del proceso de formación.

Sabemos que los dos años de trabajo de forma-
ción desarrollados en Itabira y São Gonçalo no fueron 
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suficientes para transformar la educación de jóvenes 
y adultos en esas localidades; sin embargo, se creó un 
nuevo punto de partida para la reflexión sobre la espe-
cificidad de la modalidad que permitió a los educado-
res y coordinadores pedagógicos seguir encauzando 
los cambios necesarios para la modalidad. 

Recomendaciones para la acción

• La construcción de procesos formativos en la 
educación de jóvenes y adultos debe tomar en 
cuenta no solamente el trabajo específico con los 
profesores, sino a toda la institución escolar, in-
cluyendo los coordinadores pedagógicos y otros 
actores, en la perspectiva de pensar la escuela de 
manera integral y no considerando que el profe-
sor sea el único agente de la transformación en la 
escuela. 

• La formación de profesores y coordinadores pe-
dagógicos en la educación de jóvenes y adultos 
debe tener como objetivo la defensa del derecho 
a la educación como un derecho humano y, con-
secuentemente, privilegiar la búsqueda de una 
educación de calidad, que posibilite avanzar en 
la realización de sus objetivos, considerando la 
modalidad como espacio de afirmación de de-
rechos en el contexto de la diversidad de sujetos.

• El trabajo de formación docente debe ser un pro-
ceso que ponga a los educadores y coordinado-
res en diálogo desde una perspectiva horizontal. 
La acción tiene que ser sostenida en los datos 
de la realidad que permitan contextualizar a 

los sujetos de la educación de adultos y que res-
pondan a sus demandas reales con respecto a la 
educación.
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Introducción

El Centro de Cooperación Regional para la Edu-
cación de Adultos en América Latina y el Caribe, 
CREFAL, desde sus orígenes, en el año de 1951, ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo acciones 
educativas destinadas a impulsar el intercambio y la 
socialización de conocimientos y experiencias entre 
las y los educadores de personas jóvenes y adultas.

La Especialidad en Pedagogía para la Formación 
de Jóvenes y Adultos surgió de la necesidad de 
dar respuesta a la demanda de los educadores de 

personas adultas de contar con un espacio que vin-
culara la teoría y la práctica en su entorno y con base 
en las necesidades que ellos y ellas tienen en su tra-
bajo como facilitadores de procesos formativos con 
personas adultas. 

La especialidad se implementa en línea pero 
conserva una fase presencial, con el fin de tener la 
posibilidad de que los participantes se encuentren 
y dialoguen cara a cara al final del programa. La 
fase presencial se realiza en el marco del módulo VI: 
Dinámicas y técnicas grupales en la EPJA, donde se 
recuperan aspectos teóricos importantes pero se 

Fotografía proporcionada por la autora. 
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pone énfasis en lo que significa “re-encontrarse” des-
pués de un proceso en línea para propiciar una cons-
trucción colectiva, y en un ambiente colaborativo. 
Esta especialidad es el único programa de posgrado 
del CREFAL que conserva una parte presencial.

Cuando se pensó en los destinatarios de este 
programa se consideró principalmente a aquellas 
personas que desempeñaban su labor en institucio-
nes de educación de jóvenes y adultos; en el caso de 
México, en los Centros de Educación Básica para 
Adultos y las Misiones Culturales (dependientes de 
la Secretaría de Educación Pública), y a capacitado-
res de diversas organizaciones; pero la intención ha 
sido abrir este espacio a todos aquellos educadores 
de América Latina que colaboran en programas 
que atienden a jóvenes y adultos que no han podido 
iniciar o concluir sus estudios en educación básica, 
incluyendo agentes educativos que facilitan proce-
sos formativos en secundaria, bachillerato, licencia-
tura y posgrado. La finalidad es doble: por un lado, 
conocer o profundizar en los principios y bases de la 
educación de personas jóvenes y adultas, y por otra, 
analizar la práctica de los participantes y hacer pro-
puestas para mejorarla y actualizarla.

El enfoque del programa es socio constructivista, 
ya que considera al participante como un sujeto críti-
co, que interactúa en un proceso de enseñanza apren-
dizaje donde la comunicación es bidireccional, y don-
de la capacidad creativa, la actitud colaborativa y la 
experiencia para construir conocimientos de manera 
colectiva cumplen un papel muy importante.

La especialidad constituye una alternativa para 
agentes educativos que requieren y que buscan una 
formación didáctico-pedagógica que fortalezca su 
desempeño como diseñadores, coordinadores y/o 
docentes, capacitadores, etc.  

Quienes deseen inscribirse en ella deben con-
tar con licenciatura terminada; este requisito es 
indispensable para cursar un programa de posgra-
do, de acuerdo con lo establecido en México por la 
Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de 
Educación Pública.

Este programa ha contado con participantes de 
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Gua  

temala, Honduras, México y República Dominicana; 
son profesionales de diferentes áreas (me dicina, dere-
cho, ingeniería, administración, contabilidad, psicolo-
gía y pedagogía, entre las más importantes); y son 
educadores comprometidos con la educación de jóve-
nes y adultos. Para ellos/ellas, esta especialidad cons-
tituye un espacio académico y dialógico de fortaleci-
miento teórico y práctico que les permite desempeñar 
de manera fundamentada su labor docente.

Estructura y modelo curricular

Desde 2006, la Especialidad se vislumbró como un 
espacio académico de reflexión acción en el que 
agentes educativos comprometidos con su práctica 
pudieran enriquecer sus aprendizajes y compartir 
con otros formadores las problemáticas que enfren-
tan al incursionar en el diseño, desarrollo y evalua-
ción de programas educativos dirigidos a grupos de 
personas jóvenes y/o adultas.

Para llevar a cabo esta tarea se conformó un 
equipo de especialistas del CREFAL, así como de 
asesores externos, que determinaron las temáticas 
que habrían de incluirse y diseñaron los módulos, es 
decir, definieron los contenidos y las actividades de 
cada uno y establecieron los criterios de evaluación 
del programa, todo esto en conjunto con la coordi-
nación académica del CREFAL. Desde un inicio se 
incorporó el apoyo de un asesor tecnológico espe-
cialista en plataformas y diseño instruccional, quien 
orientó a los diseñadores para desarrollar y planear 
sus actividades en el aula virtual.

Como cada una de las actividades que se formu-
lan en el CREFAL, fue un proceso arduo y complejo 
porque además de ser especialistas en la EPJA, los in-
tegrantes del equipo debían contar con experiencia 
en diseño e impartición de cursos en línea y de prefe-
rencia haber participado en actividades académicas 
en línea para asegurar que conocieran las caracte-
rísticas de esta modalidad y entendieran los factores 
que intervienen en el aprendizaje. 

Una de las principales fortalezas, y que fue deci-
siva para implementar las actividades en línea, fue 
la existencia del modelo de educación a distancia 
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que ya se tenía en el CREFAL, y que se había generado 
desde las propias características de nuestros par-
ticipantes, desde nuestros objetivos y desde lo que 
esperábamos del desempeño de nuestros tutores y 
diseñadores. 

Se trata de una modalidad que demanda del 
participante el deseo de formarse de manera con-
tinua sin dejar de lado sus compromisos laborales 
y personales; es importante reconocer, al respecto, 
que el estudiante en línea enfrenta sentimientos de 
soledad e incluso, a veces, de impotencia al no tener 
la posibilidad de que sus inquietudes se respondan 
cara a cara, de manera inmediata; sin embargo, en 
el marco del modelo de educación a distancia del 
CREFAL se asume la posibilidad de formarse con 
otros que, aunque no coinciden en el mismo lugar 
físico, y en el mismo horario, comparten el deseo de 
enriquecerse y de seguir aprendiendo.

El diseño curricular de la especialidad se basa 
en un modelo integrador: al tiempo que se recupe-
ran principios del enfoque modular, porque se pro-
mueve la relación entre teoría y práctica, se retoman 
aspectos del enfoque socio constructivista para ser 
coherentes con el modelo educativo de educación a 
distancia del CREFAL. 

Entre el equipo de diseñadores y posteriormente 
tutores de las primeras generaciones de la especiali-
dad se contó con la participación de Natalie Marie 
O´Donnell en el tema de evaluación del aprendizaje, 
Sara Elena Mendoza, quien cuenta con una amplia 
experiencia en el diseño y elaboración de materiales 
didácticos, Verónica Nevárez, especialista en diseño 
curricular, y Maricela Amancio, docente que durante 
la fase presencial coordinaba el trabajo con el grupo. 
Este equipo, además de ser muy profesional, contaba 
con una amplia experiencia en la educación de perso-
nas jóvenes y adultas que dejó huella en CREFAL.

Propuesta

Con la Especialidad en Pedagogía para la Formación 
de Jóvenes y Adultos se desea incidir en las prácti-
cas de las educadoras y educadores de personas 
jóvenes y adultas, mediante el análisis y reflexión 

de fundamentos filosóficos, epistemológicos y di-
dácticos que contribuyan a identificar distintos ele-
mentos pedagógicos referidos al diseño curricular, 
técnicas y dinámicas grupales, producción de ma-
teriales didácticos y elaboración de instrumentos de 
evaluación del aprendizaje para elaborar propuestas 
educativas creativas e innovadoras en el marco de la 
educación para personas jóvenes y adultas.

El programa tiene una duración de 22 semanas, 
con un total de 230 horas de formación; cada mó-
dulo se desarrolla en cuatro semanas, excepto el de 
Ambientación al sistema de educación a distancia, 
que se aborda en dos, y Dinámicas y técnicas gru-
pales para la EPJA, que se lleva a cabo durante una 
semana en modalidad presencial.

Durante los primeros cinco módulos se fortale-
cen las capacidades de autorregulación y autoges-
tión porque el estudiante es el principal responsable 
de su aprendizaje. En este proceso es de suma im-
portancia el rol del tutor, porque acompaña, orienta, 
motiva y guía a los estudiantes durante todo el pro-
grama, al tiempo que enriquece sus conocimientos 
sobre cada tema en particular, y sobre el proceso 
pedagógico. 

Módulo Modalidad

Ambientación al sistema de educa-
ción a distancia y la implicación de 
las TIC en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

En línea

Fundamentos de la educación de 
jóvenes y adultos

En línea

Diseños curriculares para la EPJA En línea

Materiales didácticos y recursos 
educativos para la EPJA

En línea

Evaluación del aprendizaje en la 
EPJA

En línea

Dinámicas y técnicas grupales 
para la EPJA

Presencial

Cuadro 1. Contenidos de los módulos
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El último módulo, Dinámicas y técnicas grupales 
para la educación de jóvenes y adultos, se realiza a 
manera de taller y gira en torno al análisis, reflexión 
y vivencia de dichas técnicas. Esta última etapa es su-
mamente enriquecedora, ya que allí se da el intercam-
bio de experiencias cara a cara entre los compañeros 
del grupo y con la docente que facilita la actividad.

La evaluación de los aprendizajes es un proceso 
permanente, y se realiza a través de una rúbrica que 
ayuda a dar seguimiento puntual al proceso de cada 
participante en cada módulo. Los aspectos que se to-
man en cuenta son: las aportaciones significativas en 
foros temáticos que contribuyan al análisis y la discu-
sión colectiva, la elaboración de tareas que cumplan 
las consignas solicitadas, y la entrega del trabajo final. 
Algunos indicadores que se consideran para la eva-
luación son: la disponibilidad para el trabajo grupal, 
la colaboración e intercambio con otros participantes 
y con los tutores, la entrega de tareas en tiempo y for-
ma, la originalidad y creatividad en la elaboración de 
tareas y trabajos, ideas y conceptos fundamentados, 
habilidades de redacción y buena ortografía. 

El producto final de la especialidad, indispensable 
para acreditar el programa, consiste en la propuesta 
de un diseño curricular acorde a su contexto; este do-
cumento debe reflejar los aprendizajes adquiridos du-
rante su proceso formativo. Puede ser un diseño curri-
cular que responda a una necesidad detectada en su 
ámbito laboral, o bien, el rediseño y enriquecimiento 
del diseño curricular de la asignatura y/o actividad 
académica que imparten actualmente.  

Para obtener el grado de “especialista”, el parti-
cipante debe acreditar todos los módulos de la es-
pecialidad, contar con la dictaminación favorable 
de su proyecto final, y cumplir con los requisitos de 
inscripción. 

Después de concluir el último módulo, el tu-
tor acompaña al grupo en la plataforma durante 
cuatro semanas, a fin de orientar y asesorar a cada 
participante en la integración del proyecto final de 
la Especialidad. También lleva a cabo el proceso de 
revisión y dictaminación del mismo, con el visto 
bueno por parte de la coordinación académica. 

Al finalizar cada módulo se envía una encuesta 
electrónica a los participantes con la finalidad de co-
nocer su experiencia y para valorar el programa; en 
ella se les pide que opinen acerca de la pertinencia 
de los contenidos, su percepción sobre los tiempos 
para abordar las temáticas, la inversión de tiempo 
que hizo para las lecturas y para desarrollar cada 
unidad y módulo, y sobre los aprendizajes obtenidos 
y su aplicación en su ámbito de trabajo.

Resultados 

Una de las fortalezas que debemos resaltar de la 
Especialidad es el modelo educativo del CREFAL, que 
se destaca por promover la interacción entre las y los 
participantes con su tutor; por esa razón el trayecto 
formativo es sumamente enriquecedor para todos, 
incluyendo a la encargada de la coordinación aca-
démica, que funge como enlace entre las distintas 
figuras que intervienen en el programa. Además de 
llevar a cabo el monitoreo frecuente en el aula vir-
tual, la coordinadora académica desempeña la labor 
de acompañar, orientar y apoyar a participantes y 
tutores durante el desarrollo de la especialidad, así 
como realizar gestiones administrativas y académi-
cas  para la operación del  programa.

Para llevar a cabo la coordinación académica de 
la especialidad desde el CREFAL, es indispensable asu-
mir un proceso formativo continuo, sobre todo en lo 
referente a la búsqueda de información, de aprendi-
zaje autogestivo, de participación en cursos, talleres, 
etc. Pero también, es importante el fortalecimiento de 
habilidades para redactar, sintetizar, presentar y orga-
nizar, debido a que la escritura es el vehículo principal 
de comunicación en esta modalidad educativa.

A lo largo de estos años de implementación, con 
10 generaciones de egresados, es momento de revi-
sar, repensar y reflexionar para planear las acciones 
que lleven a fortalecer y actualizar el programa a la 
luz de los resultados de investigación que han ido 
surgiendo en torno a la formación en el campo de la 
educación de personas jóvenes y adultas. 

Estamos convencidos de que es importante 
mantener y actualizar este espacio académico de 
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encuentro entre agentes educativos procedentes de 
diversos países, y que se desempeñan en espacios 
tanto formales como no formales de la educación 
con personas jóvenes y adultas; y contribuir así en 
la formación de cuadros especializados en América 
Latina y el Caribe.

Recomendaciones para la acción

• Es fundamental generar más programas for-
mativos para los formadores, facilitadores, pro-
motores, coordinadores y todas las figuras ad-
ministrativas y académicas de las instituciones 
responsables de la educación de personas jóve-
nes y adultas. 

• Al analizar los perfiles de las personas que se ins-
criben al programa, se percibe una falta de apo-
yo de las instituciones para que sus formadores 
puedan ser partícipes de programas especializa-
dos en EPJA. Es indispensable que se resuelva este 
problema si lo que se busca realmente es la profe-
sionalización de los educadores y educadoras de 
personas adultas.

• Mantener siempre, paralelo a la operación del 
programa, una mirada a las investigaciones, a las 
reuniones internacionales, a las estadísticas, a las 
propuestas pedagógicas en el campo, y al desa-
rrollo de innovaciones en la práctica para tener 
un programa actualizado y pertinente.

• Es claro que cada vez más profesionistas que se 
desempeñan en la educación media superior y 
superior se inscriben a este programa, ya que con-
sideran importante conocer y desarrollar habili-
dades para el diseño y elaboración de materiales, 
así como para el manejo y aplicación de técnicas 
y dinámicas grupales en sus espacios formales. 
Las modificaciones que se propongan para los 

próximos años deberán tomar en cuenta las ca-
racterísticas y expectativas de estos actores.

• Es recomendable conservar la evaluación que las 
y los participantes hacen de la Especialidad, ya 
que provee de información acerca de la percep-
ción de los participantes que contribuye a mejo-
rar el programa y a tomar mejores decisiones. 
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Introducción 

La formación de educadores/as populares es una 
de las apuestas centrales del Consejo de Educación 
Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). Las 
diversas formas y modalidades que se articulan a 
actores específicos, contribuyen al empoderamien-
to de actores sociales, en este caso educadores, cuyo 
compromiso es encontrar caminos dialógicos de en-
señanza aprendizaje desde el sentido transformador 
de la Educación Popular. 

El presente artículo da cuenta del Diplomado de 
Especialización de Formadores en Educación Popular, 
desarrollado en alianza entre la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya (UARM) y el CEAAL, movimiento de 
educadores y educadoras populares con presencia en 
21 países de América Latina. Esta experiencia se inició 
en el año 2012, y ha tenido tres versiones siguientes.

Su objetivo central es contribuir a una renova-
da comprensión y compromiso con la Educación 
Popular, como apuesta ética, política y pedagógica, 

Fotografía proporcionada por la autora.
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que permite mejorar también el análisis de la rea-
lidad, las estrategias metodológicas, los modos de 
acompañar a los sectores con quienes trabajan las 
instituciones, en diálogo con sus apuestas progra-
máticas, en diversos territorios de intervención. 

La fuerza de la educación popular 

La formación de educadores/as populares constitu-
ye el corazón de la Educación Popular. Esta centrali-
dad se sustenta en la importancia del conocimiento 
como fuente de poder, articulado a un proceso soli-
dario y cooperativo, respetuoso del ser humano, que 
asume la subjetividad en el proceso de creación del 
conocimiento articulado a mejorar prácticas y com-
promisos con los actores sociales concretos, y en 
contextos específicos. 

Paulo Freire se jugaba por los procesos formativos 
y señalaba que: 

La educación de las masas se hace absolutamente 
fundamental entre nosotros. Educación que, li-
bre de alienación, sea una fuerza para el cambio y 
para la libertad. La opción, por lo tanto, está entre 
una "educación" para la "domesticación" alienada, y 
una educación para la libertad. "Educación" para el 
hombre-objeto o educación para el hombre-sujeto 
(Freire, 1970, p. 34) .

Estas reflexiones son importantes porque apuestan a 
que los actores sociales sean protagonistas de su des-
tino personal y colectivo; para soñar otros mundos po-
sibles, en que la injusticia, la inequidad, y todo tipo de 
discriminaciones sean páginas del pasado; para que 
los actores sociales expandan su libertad y construyan 
nuevos referentes personales, sociales, políticos y cul-
turales. En todo ello, el tema del poder es sustantivo. La 
apuesta de la EP supone que todos los procesos educa-
tivos contribuyan a ligar el saber con el poder. 

En esta perspectiva es fundamental que los pro-
cesos formativos desde la Educación Popular se 
enriquezcan y apuesten por: a) promover un pensa-
miento crítico para el análisis de la realidad política, 
social, cultural y económica, para avanzar hacia la 

emancipación personal y social; b) una intencionali-
dad política emancipadora; c) por el reconocimiento 
del rol de los sujetos populares como actores de su 
emancipación; d) entender a los sujetos en sus múl-
tiples dimensiones: racionales, afectivas, lúdicas y 
trascendentes; e) procesos pedagógicos que interac-
túan con tales dimensiones para la transformación 
personal y social; e) metodologías y estrategias de tra-
bajo que contribuyen a que los sujetos se construyan 
como personas activas, participativas, sujetos sociales 
de derechos y ciudadanos que aporten a la construc-
ción de un destino común entre las personas y con la 
naturaleza.

Problema de fondo 

Con razón se ha señalado que la crisis mundial es 
también una crisis de la educación. Hay valiosos es-
fuerzos reflexivos que señalan con preocupación las 
graves consecuencias de un modelo de desarrollo 
capitalista cuyas políticas "anticrisis" se manifiestan 
en crisis financiera, alimenticia y económica de al-
cance mundial, que agudiza las brechas sociales, la 
pobreza y la exclusión. Tales políticas las han venido 
implementando los Estados para salvar su modelo 
económico y político que se demuestra insostenible. 
El empleo, la salud, la educación pública de millones 
de personas pobres, son derechos ausentes en las po-
líticas públicas de muchos países. 

Ese modelo, depredador, se manifiesta en el so-
metimiento sistemático de la naturaleza, que se re-
fleja en el gasto exacerbado de materiales y energía, 
y destruye las condiciones que hacen posible la vida 
en el planeta. También se expresa en: a) una cultura 
que ha instrumentalizado el saber a favor del con-
sumo; b) una cultura de carácter antropocéntrica, 
que ha roto la armonía entre los seres humanos y la 
naturaleza, en contraposición a las miradas biocén-
tricas, que privilegian la reciprocidad y la armonía 
con la tierra; c) una cultura patriarcal de suprema-
cía del hombre sobre la mujer, que desfigura las re-
laciones de complementariedad e igualdad; d) una 
cultura homogénea, monocultural, que no asume la 
diversidad como valor, ni la interculturalidad crítica; 
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el compromiso de estas últimas es, básicamente, lu-
char contra todo tipo de discriminación; e) una cul-
tura que nos ha escindido generacionalmente, y que 
no valora las relaciones intergeneracionales. 

Todas estas manifestaciones también se expresan 
en los procesos formativos, concebidos como adies-
tramiento de capital humano para la productividad 
y la competitividad; centran la noción de calidad en 
relación a la adquisición de habilidades básicas de al-
fabetización y aritmética; la desligan de la importan-
cia de la comprensión, el análisis y el compromiso; y se 
basan, solamente, en el desarrollo individual. 

Desde sus inicios, Paulo Freire criticó la educación 
"bancaria", la que pone énfasis en la transmisión de los 
conocimientos, en la mirada estática de la realidad, 
de la historia, de la vida. Muy por el contrario, la for-
mación que proponemos radica en la apuesta por el 
reconocimiento de la realidad como dinámica, ha-
ciéndose; como construcción histórica y cultural en la 
que se dialoga entre las distintas culturas existentes, 
y desde la cual se intenta romper con la racionalidad 
opresiva hegemónica. 

Cuando las apuestas políticas y 
pedagógicas se juntan 

Basados en los planteamientos anteriores, empren-
dimos una apuesta formativa para educadores 
populares entre la Universidad Ruiz de Montoya, 
Perú (UARM) y el Consejo de Educación Popular de 
América Latina y el Caribe (CEAAL), en la modalidad 
de un Diplomado de Educación Popular. 

Ambas instituciones comparten su convicción 
acerca de la importancia de promover la justicia 
como aspecto esencial, y la esperanza en la cons-
trucción de un mundo nuevo de justicia, amor y paz. 
Apostamos a procesos formativos para que las per-
sonas desarrollen sus capacidades profesionales y 
sus valores, así como el compromiso por la libertad y 
dignidad de todos los pueblos; y, tengan voluntad de 
hacerlo en cooperación con otros, para transformar-
nos, y trasformar la sociedad y sus estructuras. 

El CEAAL, como movimiento de educadores/as 
populares, apuesta por contribuir a que las personas 

se apropien de lo íntimo de sí mismas, asumiendo 
que educar-se es modificar las relaciones en las que 
uno/a vive.

Objetivos del Diplomado  
y quiénes participan 

El Diplomado de Educación Popular se plantea los 
siguientes objetivos: 

1. Fortalecer las capacidades profesionales de los 
educadores populares, para que puedan renovar 
sus prácticas educativas y aportar a la construc-
ción de un “proyecto político liberador” en sus 
ámbitos de intervención. 

2. Renovar un modo común de entender la educa-
ción popular a partir del análisis crítico de enfo-
ques que han interpelado la práctica educativa 
popular, en función de sus líneas temáticas y te-
rritorios de intervención. 

3. Renovar el rol profesional y las prácticas de interven-
ción de los educadores populares, a través de proce-
sos de reflexión de sus prácticas, cuestionando su 
rol, el papel del conocimiento, la relación del apren-
dizaje con la acción, lo que ocurre con los sujetos del 
hecho educativo y las estrategias metodológicas. 

4. Desarrollar el Diplomado con la participación de 
los miembros de las instituciones en que partici-
pa el estudiante. 

5. Contribuir al fortalecimiento del movimiento de 
educadores populares. 

Para participar en el diplomado se requiere el grado 
de bachiller, título profesional o formación equiva-
lente en carreras universitarias o estudios supe-
riores; y conocimientos básicos de manejo de TIC. 
Aquellos que no cuentan con título pueden acceder 
a la certificación, pero no al diploma.

En las tres ediciones pasadas del Diplomado par-
ticiparon educadores y educadoras que desarrollan el 



 27apostando por La formación  de educadores popuLares

enfoque de educación popular tanto en la educación 
formal como informal. Sumaron en total 80, del Cono 
Sur (Argentina, Paraguay, Chile); de la Región Andina 
(Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia); y de México, 
Puerto Rico, Haití y Cuba. 

Del total de participantes, 37 por ciento eran 
miembros activos del CEAAL, mientras que el resto 
pertenecía a otras instituciones, que si bien no for-
man parte del CEAAL, están comprometidos con la 
Educación Popular. 

Líneas de formación

El Plan de Estudios del Diplomado se diseñó tenien-
do como base dos líneas de formación, a las que co-
rresponden los temas centrales y estrategias de cada 
uno de los ciclos:

a) Enfoques, teorías y conceptos sobre la educación 
popular. Esta línea de formación presenta los 

enfoques, conceptos y teorías para una mayor 
apropiación y práctica de la Educación Popular. 
Permite comprenderla en su dimensión históri-
ca, cultural, política y pedagógica.

b) Estrategias de intervención y propuesta pedagógica. 
Toma en cuenta el marco teórico ofrecido en la 
línea de formación anterior, que sirve de funda-
mento a las prácticas de intervención. Se pre-
tende desarrollar en los participantes un apren-
dizaje que les permita recrear una metodología 
dialéctica, a través de la cual se pueda lograr un 
proceso de acción-reflexión-acción / práctica-
teoría-práctica en los procesos de formación que 
puedan emprender.

Fondo y contenido del Diplomado 

El Diplomado se estructuró en torno a seis módu-
los, diseñados de manera que pudiera promoverse, 

Fotografía proporcionada por la autora.
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desde el inicio, la lectura del contexto y su problema-
tización, seguida del acercamiento y análisis para la 
comprensión de la educación popular como un pro-
ceso vivo, histórico, su pedagogía crítica, y sus estra-
tegias de intervención. 

El Diplomado tiene una duración de 10 meses, con 
6 horas de dedicación a la semana. Se imparte a dis-
tancia, con lo cual se ofrece la posibilidad de acceder 
a los contenidos de distintas formas: a través del ac-
ceso a diversos materiales de estudio o lecturas, del 
intercambio entre los docentes y los participantes, la 
asesoría personalizada, el uso flexible del tiempo y la 
posibilidad de interactuar con colegas de diferentes 
disciplinas y regiones, así como las distintas formas 
de estudiar o desarrollar los contenidos propuestos.

En las distintas ediciones del Diplomado han par-
ticipado como docentes, educadoras y educadores de 
reconocida trayectoria en el ámbito de la educación 
popular. No queremos dejar de mencionar aquí a Raúl 
Leis†, Ana Rosa Goldar, Alfonso Torres y Edgardo 
Álvarez, porque sus aportes han sido especialmente 
significativos para el CEAAL.

Estrategia metodológica

En todo el proceso formativo se privilegia la re-
flexión individual y grupal, así como la socialización 
de experiencias locales y regionales, y la reflexión de 
la propia práctica.

Así también, la metodología proporciona a los par-
ticipantes la posibilidad de manejar su propio ritmo 
de trabajo, con el fin de favorecer el desarrollo autóno-
mo en el aprendizaje, estimular su capacidad crítica, 
creativa y propositiva, y valorar la experiencia de los 
participantes mediante el diálogo permanente. 

De módulo a módulo los participantes desarrollan 
en forma procesual los componentes de un plan de 
formación y acompañamiento formativo, por lo que 
al finalizar el Diplomado cada participante presenta 
el plan de formación que llevará adelante con los gru-
pos con los que trabaja. Dicho plan expresa el enrique-
cimiento de su experiencia inicial. De esta manera se 
visibiliza la orientación de práctica, teoría y práctica 
de la Educación Popular.  

La estrategia metodológica comprende los si-
guientes pasos: 1) recoger la experiencia; 2) facilitar 
el interaprendizaje, a través del intercambio de ideas, 
argumentos y lecturas; 3) volver a la práctica social. 
Cada uno de éstos va acompañado por una diversi-
dad de actividades, las cuales permiten desarrollar 
una reflexión y una práctica transformadoras: 
• Al inicio de cada módulo se plantea una activi-

dad titulada “recogiendo mi experiencia”, con el 
propósito de recoger los saberes previos en rela-
ción a los temas planteados por el módulo. Sirve 
de línea de base, a efectos de tomar conciencia 
del propio proceso de aprendizaje.

• Conforme se avanza en los contenidos y la re-
flexión se plantean “actividades de proceso” que 
invitan a profundizar los contenidos que pro-
pone cada módulo. Dichas actividades son de 
carácter personal y grupal; se invita a los parti-
cipantes a responder preguntas, reflexionando 
sobre algún texto complementario o una dimen-
sión de la práctica social; se elaboran esquemas 
y estructuras que sirven de base para desarrollar 
nuevos conocimientos.

• “Foro de debate colectivo”. El sentido de esta acti-
vidad es favorecer el diálogo entre los participan-
tes para construir saberes colectivos, aprender 
nuevos criterios con base en la expresión, argu-
mentación e incluso el convencimiento. 

• Casi al final de cada módulo se plantea una ac-
tividad titulada “Retornando a mi practica”, con-
ducente a remirar la práctica, buscando enrique-
cerla con los contenidos y reflexiones.

• Al finalizar cada módulo se desarrolla una acti-
vidad que hemos llamado “Aportes a la formula-
ción de un plan de formación y acompañamiento 
en educación popular”, que es el producto final 
del diplomado. 

¿Qué se logró en las ediciones pasadas?

En general los participantes afirman que el Di-
plomado les permitió enriquecer su práctica y co-
nocimientos, y que les aportó maneras renovadas de 
trabajar desde la perspectiva de la educación popular. 
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Los estudiantes del Diplomado 2012 señalaron lo 
siguiente: les permitió profundizar en muchos cono-
cimientos, al tener que leer sobre la historia de la EP 
y su vigencia, sobre sus enfoques metodológicos, di-
dácticos, etc., así como otros textos que antes no con-
sultaban. Plantearon que creían saber de EP, pero que 
el Diplomado les había permitido darse cuenta de la 
importancia del aprendizaje continuo.

También señalaron que el Diplomado contribuyó, 
en algunos casos, a fortalecer el compromiso social, 
y en otros, a tomar mayor conciencia de la impor-
tancia de las acciones transformadoras. El diálogo y 
el interaprendizaje suelen ser sumamente valorados 
por los/las participantes, ya que afirman que leer y 
dialogar con los otros participantes despertó su ad-
miración y respeto por su prácticas y compromiso. 

Título del módulo Objetivos del aprendizaje 

Desarrollo: una noción en 
debate en América latina. Sus 
implicancias para la acción de 
educadores/as populares.

1. Facilitar que el participante elabore un marco conceptual, enriquecido 
con los enfoques de desarrollo, que le permita analizar críticamente los 
contextos en los que actúa y orientar su práctica educativa hacia procesos 
liberadores.

2. Poner en discusión los enfoques de desarrollo como marcos conceptuales, 
que han acompañado la práctica de la educación popular de los centros.

El contexto socio histórico de la 
educación popular y su vigencia 
en América Latina

1. Reflexionar sobre la dimensión político-histórica de la Educación Popular.

2. Analizar el panorama de las tendencias socio-históricos de América 
Latina y su impacto en el desarrollo.

Conceptos, teorías de la 
Educación Popular

1. Analizar y reflexionar en torno a los enfoques, conceptos y teorías que defi-
nen y orientan la Educación Popular.

2. Elaborar una actividad de aplicación que luego se sistematice a partir del 
contexto y la realidad de intervención

Corrientes pedagógicas en la 
Educación Popular

1. Identificar los aspectos centrales de los enfoques pedagógicos que concu-
rren en la educación popular. 

2. Promover estos enfoques en la reflexión y el análisis de la experiencia edu-
cativa de la institución en la que colabora el educador/a.

Estrategias pedagógicas de la 
Educación Popular

1. Conocer sus saberes acerca de los sentidos y criterios que orientan sus 
prácticas educativas.

2. Profundizar en torno a los conceptos de educación, pedagogía, didáctica y 
metodología.

3. Conocer y aplicar algunas estrategias metodológicas y didácticas prove-
nientes de la corriente de Educación Popular.

4. Diseñar e implementar una actividad formativa, tomando en cuenta las 
estrategias pedagógicas de la Educación Popular.

Incidencia en políticas 
educativas 

1. Reconocer la incidencia política como una estrategia de poder propia de 
los movimientos sociales en un marco de participación activa, informada, 
consciente, planificada y democratizadora.
2. Analizar las prácticas de incidencia política y desarrollar capacidades de 
incidencia en diálogo con la educación popular.

Cuadro 1. Objetivos de aprendizaje por módulo
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Otros dijeron que el Diplomado contribuyó a cues-
tionar sus propias prácticas y las de otras y otros, así 
como a lograr un espacio de tiempo para mirar y re-
flexionar, para reaprender y valorar la importancia de 
la reflexión de la práctica. 

Otros señalamientos que dan cuenta de los lo-
gros del Diplomado fueron: a) el relacionar los en-
foques de la EP en las experiencias educativas de la 
institución de los/las participantes; b) mejorar el di-
seño e implementación de sus actividades formati-
vas tomando en cuenta las estrategias pedagógicas 
de la educación popular; y c) relacionar la incidencia 
política como una estrategia de poder propia de 
los movimientos sociales en un marco de partici-
pación activa, informada, consciente, planificada y 
democratizadora.

En la medida en que en las ediciones del Di plo-
mado han participado educadores/as de la mayoría 
de los países de América Latina, esto ha permitido 
fortalecer una visión latinoamericana y caribeña. 

Recomendaciones para la acción

Es necesario asumir, como prioridad, la tarea de 
formar y potenciar a líderes de procesos sociales y a 
profesionales de las instituciones como educadores 
y educadoras populares si lo que se busca es poten-
ciar el compromiso con la transformación de la rea-
lidad social, y que estén preparados para promover 
procesos de organización y acción colectiva; que 
potencien su rol educativo y que piensen, organicen 
y reflexionen su acción desde el proyecto político pe-
dagógico y cultural de una nueva sociedad.

Es fundamental el compromiso de las universi-
dades en los procesos de formación para romper con 
esquemas tecnicistas, homogenizantes, seudoaca-
demicistas, y por ello es tan importante que en ese 
ámbito se retome la discusión sobre la formación 
de educadoras y educadores populares. Esto podría 
ser a partir de cuatro ejes básicos: i) el compromiso 
ético y político y la construcción de identidad del 
educador/a; ii) la formación política y la capacidad 
de comprensión de la realidad local y global; iii) la 

formación para construir el sentido de lo educativo 
y lo pedagógico y apropiar el saber teórico práctico 
construido en la educación popular; y, iv) las ca-
pacidades y actitudes de investigación, reflexión y 
aprendizaje permanente, como ejes claves y compo-
nentes de la formación de educadores y educadoras 
populares.

Siendo que el CEAAL es un movimiento de edu-
cadores y educadoras populares, este tipo de diplo-
mados nos permite seguir abonando a la apuesta 
política, ética y pedagógica liberadora que desde sus 
orígenes ha sostenido la EP.  

Reafirmamos que, en lo epistemológico, la EP debe 
seguir en la búsqueda de la construcción de un nuevo 
conocimiento, entendida ésta como un acto libera-
dor, en el que el conocimiento es construcción social 
permanente de los sujetos, ligado a dinámicas socio-
económicas, políticas, culturales, ambientales y de 
género que requieren de nuevos diálogos con corrien-
tes de pensamiento que nos interpelan y enriquecen 
nuestras visiones. 

Apostamos por una pedagogía del diálogo que 
tiene como punto de partida la experiencia y la viven-
cia de los actores sociales, para volver a la vida trans-
formándola, en un camino sin fin que nos desafía 
permanentemente.
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La Fundación Transformemos es una iniciativa de 
la sociedad civil organizada que desarrolla sus acti-
vidades en Colombia desde 2006. Tiene el propósito 
de contribuir a la inclusión de las comunidades vul-
nerables en procesos de educación de calidad que 
posibiliten el desarrollo humano y social según las 
exigencias del tercer milenio. 

En Colombia hay más de 20 millones de colombia-
nos/as afectados por diferentes factores de vulnerabili-
dad; se trata de habitantes de zonas urbanas y rurales 
de la periferia o de las zonas urbano-marginales que 
generan una suerte de “dualidad” en nuestras ciudades. 

Buscamos que los/las campesinos/as, la población afro-
descendiente e indígena, las mujeres, hombres y jóvenes 
víctimas de la violencia y las inequidades, encuentren 
posibilidades de igualdad mediante una educación que 
resignifique sus prácticas cotidianas. La Fundación 
está comprometida con la búsqueda del bien común y 
de una mejor calidad de vida, con la articulación y pro-
moción de entornos educativos sistémicos y complejos, 
gracias a la retroalimentación constante de nuestra la-
bor a través de la investigación y la comunicación.

El Sistema Interactivo Transformemos Educando 
recibió el Premio Unesco Confucio en 2012; está 

Fotografía proporcionada por la autora.
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concebido para permitir el acceso a la cultura di-
gital y a relaciones interactivas en el aula, mediante 
el desarrollo de competencias básicas que permitan 
continuar aprendiendo fuera del aula, acorde con los 
nuevos conceptos como la “educación expandida”. 
Entendemos que la posibilidad de aprender también se 
encuentra afuera de los entornos escolares, por ejemplo 
a través de la televisión y de la web; esta última permite 
el acceso a información en diversos formatos, como vi-
deos, multimedia, enciclopedias y libros en línea.

En el Sistema Transformemos los procesos de en-
señanza y aprendizaje son contextualizados, es decir, 
se utiliza la cultura, el entorno social, económico, polí-
tico y geográfico de los estudiantes, junto con sus inte-
reses y motivaciones, para relacionar el conocimiento 
con el contexto real y desde allí asignar sentido.

Los referentes que orientan este proceso educativo 
que incluye aprendizaje y contexto, tienen sus bases 
en el constructivismo dialéctico con los desarrollos 
actuales de la categoría de mediación vigotskyana en 
las dos acepciones teóricas que ha tomado: la perspec-
tiva piagetiana elaborada por Bárbara Roggoff, con la 
mediación intersubjetiva, y la perspectiva de la media-
ción semiótica desarrollada por James Wertsch. En 
respuesta a la pregunta ¿educar para qué?, retomamos 
elementos de diversos enfoques: en la perspectiva de 
Dewey, educar para la vida democrática (actualmente 
desarrollada por Humberto Maturana); educar para 
la ciudadanía incluyendo la diversidad cultural, des-
de la perspectiva de Victoria Camps y Adela Cortina 
y, de la cognición situada, que reconoce el valor del 
contexto en la construcción del concepto. Además, 
educar para religar las múltiples dimensiones que dan 
sentido a nuestra vida, en la perspectiva compleja de 
Edgar Morin. Buscamos una educación interactiva 
que transforme los universos de sentido de nuestros 
estudiantes, que facilite procesos de desarrollo susten-
table y sostenible, acordes con las necesidades de su 
vida cotidiana aquí y ahora.

La implementación del Sistema en las diversas re-
giones de Colombia ha permitido realizar un riguro-
so proceso de investigación y seguimiento con el fin 
de establecer un diagnóstico sobre las necesidades 
de formación de los docentes que se desempeñan en 

contextos de vulnerabilidad. El Plan de Formación 
Permanente de docentes es una iniciativa de la 
Fundación Transformemos que busca fortalecer el 
mejoramiento continuo y permanente de la calidad 
del servicio educativo que se ofrece a personas jóve-
nes y adultas inscritas en en los niveles de educación 
básica y media. 

Ha sido nuestro interés proponer estrategias al-
ternativas para que los docentes transformadores en-
cuentren oportunidades de información, orientación 
y actualización, sobre temas y aspectos pertinentes 
a su formación profesional y práctica pedagógica. 
Concebimos a los docentes transformadores como 
agentes que facilitan la construcción de conocimien-
to desde una perspectiva compleja, pues los avances 
en ciencia y tecnología nos permiten utilizar el cono-
cimiento para el cambio. Los docentes transformado-
res facilitan la autorreflexión, guían a los estudiantes y 
orientan el desarrollo del currículo; son líderes de pro-
cesos que transforman la vida cotidiana a partir de 
aprendizajes germinales que se construyen en el aula.

Una de las estrategias que forma parte del Plan 
de formación de la Fundación desde 2010, es el 
Diplomado en Formación de Docentes con énfasis 
en alfabetización, educación básica y media de jó-
venes y adultos, el cual forma parte de una serie de 
talleres y cursos que dan continuidad al proceso de 
formación de docentes. 

El Diplomado cuenta con tres módulos en una 
modalidad virtual-semipresencial. Su estructura y 
los contenidos han sido cuidadosamente seleccio-
nados y validados a partir de la identificación de 
procesos y temáticas afines a las necesidades de los 
educadores, de manera que la labor educativa está 
guiada siempre por la claridad en el sentido y en el 
significado de todo aquello que se hace en el aula, 
así como en los espacios de interrelación con las co-
munidades en las que viven las personas jóvenes y 
adultas con quienes los docentes realizan su labor. 

La Fundación pone el presente programa al ser-
vicio de educadores comprometidos en promover 
procesos de cambio en personas jóvenes y adultas 
que desean, y necesitan, ampliar sus oportunidades 
para mejorar sus condiciones de vida y de bienestar. 
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Los docentes que se involucran en procesos de for-
mación con la Fundación son licenciados en educa-
ción vinculados a instituciones educativas donde se 
implementa el modelo educativo Transformemos; 
también, rectores y coordinadores académicos de 
estas instituciones y funcionarios responsables de la 
educación de personas jóvenes y adultas en las se-
cretarías de educación.

La Fundación considera que es indispensable 
vincular a la academia con el proceso de formación 
permanente de las y los docentes de jóvenes y adul-
tos; por tal motivo, establece redes de cooperación 
con las universidades de las regiones para que éstas 
acojan el diplomado y certifiquen los estudios. En la 
actualidad las temáticas trabajadas en los módulos 
del Diplomado forman parte de la Especialización y 
la Maestría en Educación de la Universidad Sergio 
Arboleda, que es la primera institución que ha desa-
rrollado este énfasis. Las universidades de las regio-
nes con las cuales se firma convenio para implemen-
tar el diplomado acompañan el proceso de diseño, 
implementación y evaluación, y vigilan los criterios 
de calidad consignados en esta propuesta. 

El objetivo general del Diplomado es ofrecer re-
ferentes educativos, seleccionados de nuestra expe-
riencia de observación y diálogo con miles de educa-
dores de jóvenes y adultos del país, con el ánimo de 
contribuir a la cualificación de su labor profesional, 
así como propiciar el interés de los y las participantes 
en el estudio académico, la actualización, el análisis 
y la solución de problemas educativos y pedagógi-
cos, y promover su espíritu científico e investigativo 
aprovechando los avances de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

En ese sentido, se proponen los siguientes objeti-
vos específicos:

• Especializar a los docentes en el abordaje de la 
educación de jóvenes y adultos, reconociendo 
los lineamientos internacionales, nacionales y re-
gionales que orientan la política educativa para 
la atención de la población en condiciones de 
vulnerabilidad.

• Aportar a la calidad educativa, cualificando la prác-
tica docente y la atención a la población en condi-
ciones de vulnerabilidad, brindando herramientas 
para generar espacios de reflexión y acción en torno 
a las necesidades propias de las comunidades. 

• Contribuir a la profesionalización docente, desde 
los referentes conceptuales y metodológicos en la 
pedagogía, didáctica y la práctica de aula, gene-
rando espacios de construcción de conocimien-
to contrastados con la experiencia y trayectoria 
de los docentes.

• Generar espacios de aprendizaje haciendo uso de 
las tecnologías de la información y la comunica-
ción, para incluir a nuestros docentes en la socie-
dad del conocimiento, haciendo un diálogo respe-
tuoso de sus prácticas con las tendencias globales. 

Fundamentación conceptual

Uno de los principales referentes que orientan el 
proceso educativo en el Diplomado es el aprendiza-
je situado, el cual se fundamenta en el concepto de 
cognición situada, donde los procesos y contenidos 
del pensamiento se relacionan fuertemente con el 
contexto. Siendo así, el lenguaje se constituye en una 
herramienta fundamental; de ahí la importancia de 
estrategias basadas en el uso de narrativas, a través de 
las cuales se promueven habilidades relacionadas con 
la aplicación e integración de conocimientos, juicio 
crítico, toma de decisiones y solución de problemas. 

Desde una perspectiva constructivista, se esta-
blece que el sujeto que aprende construye su conoci-
miento al contrastar, relacionar, aproximar y hacer 
inferencias, con base en su realidad y su propia ex-
periencia. En este sentido, se pretende que los par-
ticipantes se apropien de su proceso de aprendizaje 
en la medida en que contrasten aquello que conocen 
con la propuesta curricular establecida en los módu-
los y en la relación con sus tutores. 

Finalmente, el trabajo educativo del Diplomado 
se enmarca en la perspectiva del aprendizaje a lo lar-
go de toda la vida, que implica el aprendizaje situado 
en los distintos contextos y culturas, en forma flexi-
ble, adaptable y cercana a los sujetos. 
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Metodología 

El Diplomado se desarrolla en un tiempo total de 160 
horas, distribuidas en seis meses. Con ello se garan-
tiza la validez del título para la hoja de vida profesio-
nal de los docentes. 

Para el desarrollo del proceso de formación, los 
docentes participantes cuentan con dos modalida-
des de trabajo:

Fase virtual

En ella se establecen las pautas de trabajo a través 
del ingreso al aula virtual que contiene los módu-
los de formación, y la posibilidad de conectividad 
a través de videoconferencias, foros, chat y lectura 
de los textos recomendados, que se encuentran en 
línea. Se entregan las actividades a realizar duran-
te la práctica de los docentes en sus aulas, las cuales 
serán retroalimentadas por los tutores virtuales de 
manera permanente y en los encuentros presencia-
les. La fase virtual consta de 60 horas. 

Fase presencial 

• Redes pedagógicas: durante el desarrollo de los 
módulos hay dos encuentros presenciales que 
funcionan como una red. Se llega a ellas después 
del trabajo realizado durante un mes y medio por 
los estudiantes; los docentes reunidos en grupo 
se encuentran con los tutores, se revisa el trabajo 
adelantado de manera individual y/o grupal por 
parte de los participantes y se retroalimenta lo 
realizado. Esta fase tiene 16 horas, organizadas 
en dos encuentros.

• Los trabajos en subgrupo cuentan también como 
encuentros presenciales; éstos son propuestos en 
los módulos y los participantes se organizan de 
manera autónoma. 

• Práctica de aula: las temáticas que se profundi-
zan en los módulos se ejercitan en el aula a tra-
vés de actividades organizadas que realizan los 
docentes; sus conclusiones son retroalimentadas 
por los tutores y sus compañeros en forma vir-
tual o presencial (en trabajos subgrupales o en 

las redes pedagógicas). Estas prácticas se desa-
rrollan en 60 horas.

Trabajos extra-clase

Pueden ser individuales o grupales. Cada módulo in-
cluye actividades de reflexión, producción textual, in-
vestigación para profundizar conceptos, entre otros, 
para diversificar, ejemplificar, contrastar o ampliar los 
conocimientos. El tiempo destinado es 24 horas.

Como ejemplo de la distribución del tiempo en-
tre las tres modalidades de trabajo tomaremos el 
caso del Módulo 2. Se dedican 15 horas a profun-
dizar los referentes que propician una perspectiva 
más amplia de la práctica pedagógica, distribuidas 
así: hay 6 horas de conceptualización, a través de 
videos y lecturas con preguntas de reflexión. Otras 
6 horas de práctica de aula con estrategias que fa-
cilitan tratar la heterogeneidad en el aula; incluyen 
ejercicios precisos que se realizan en el aula con las 
y los estudiantes y luego los envían para compartir 
reflexiones y recibir retroalimentación según el caso. 
Y, 3 horas de trabajo extra-clase durante las cuales 
elaboran escritos breves, tipo ensayo, sobre tópicos 
específicos que fomentan la reflexión y aportan a la 
consolidación, ejemplificación e integración de es-
tos saberes, según el caso.

Resultados

El Diplomado Virtual se ha implementado en varias 
regiones del país, con el apoyo de universidades re-
gionales y con la participación de más de 600 maes-
tros, los cuales han sido acompañados a través de las 
redes presenciales y del apoyo de los tutores. 

Entre las dificultades se encontró la falta de co-
bertura de Internet en algunas zonas apartadas, lo 
cual se subsanó con la instalación del total de las se-
siones en los computadores de las instituciones edu-
cativas, como fue el caso del Palenque de San Basilio, 
con 25 etnoeducadores. Así, mediante el seguimien-
to en talleres presenciales, los docentes realizaron 
las actividades propuestas en los diferentes módulos 
y alcanzaron su certificación. 
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Módulo Objetivos Contenidos

Introductorio. Clima escolar perti-
nente para la educación de jóvenes 
y adultos

Generar espacios de reflexión en 
los docentes acerca del concepto de 
clima del aula, su aplicación en la 
práctica y la importancia que tiene 
comprender las dimensiones donde 
se evidencia.

Aplicar estos aprendizajes en el aula, 
documentando resultados.

Clima de aula. Origen del concepto. 
Dimensiones del clima de aula.

Pertinencia del clima de aula.

Factores que influyen en el clima de 
aula.

Condiciones para un clima de aula 
pertinente.

El clima de aula en la dinámica del 
Sistema Interactivo Transformemos 
Educando.

Módulo 1. Educación de jóvenes y 
adultos, hacia el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida.

Profundizar el concepto de educa-
ción a lo largo de toda la vida.

Conocer expectativas educativas 
futuras de los estudiantes y estrate-
gias para facilitar su inclusión.

Reflexionar acerca de las posibilida-
des de los docentes y los estudiantes 
de seguir aprendiendo a lo largo de 
toda su vida.

Definición e historia del concepto. 
La educación a lo largo de toda la 
vida en América Latina y el Caribe.

Expectativas de aprendizaje de 
cada docente.

Inclusión en la sociedad del conoci-
miento. Educación básica y media, 
el inicio de la educación a lo largo 
de toda la vida.

Acciones afirmativas, posibilidades 
de acceso a la educación para las 
etnias de Colombia. Derechos edu-
cativos de las comunidades afec-
tadas por desplazamiento y otras 
condiciones de vulnerabilidad. 
Educación para el postconflicto.

Módulo 2. Referentes básicos de la 
educación flexible y pertinente para 
jóvenes y adultos de poblaciones 
vulnerables.

Ampliar los diversos referentes des-
de los cuáles se aborda la educación 
de jóvenes y adultos.

Reconocer en la práctica docente 
los elementos que facilitan una 
educación flexible y pertinente para 
jóvenes y adultos.

Referentes internacionales: educa-
ción de jóvenes y adultos en la agen-
da mundial 2015-2030. Declaración 
de Icheon; conferencias interna-
cionales de educación de jóvenes 
y adultos (CONFINTEA V y VI) y la 
nueva mirada de la educación para 
poblaciones vulnerables.

Referentes nacionales: la educación 
de jóvenes y adultos en la legislación 
nacional; necesidad de una edu-
cación básica y media para todos 
(Unesco, Cepal).

Cuadro 1. Objetivos y contenidos por módulo
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El tema de los costos del diplomado limita la par-
ticipación, ya que no siempre se alcanza la gratuidad 
en los procesos de formación; los docentes tienen 
que cubrir con sus recursos la carencia de forma-
ción cuando no se logran convenios que permitan el 
acceso a este derecho. Aunque el costo sea bajo, es 
desmotivante tener que pagar.

Se encontró que las temáticas de los módulos, 
relacionadas en forma directa con las prácticas de 
aula, motivan a los docentes a la permanencia y fa-
cilitan la asignación de significado a los contenidos 
abordados; las conceptualizaciones relacionadas 
con clima de aula permitieron a los docentes me-
jorar su trabajo cotidiano en el aula y conocer a sus 
estudiantes. Las reflexiones sobre flexibilidad y per-
tinencia ofrecieron espacios para reconocer a sus 

estudiantes desde los diversos factores de vulnera-
bilidad que los afectan, según lo expresado por los 
docentes en las redes pedagógicas.

La elaboración de esquemas para informes de tu-
tores permitió comprender el desarrollo de los mó-
dulos semana tras semana, así como superar dificul-
tades técnicas, metodológicas o de comunicación 
en el corto plazo.

El ejercicio de elaboración de los módulos per-
mitió a la Fundación la posibilidad de avanzar en la 
estructuración de otras temáticas que hoy forman 
parte de asignaturas de una línea de profundización 
en Especialización y Maestría, en aspectos como 
Didáctica de la formación de jóvenes y adultos, con la 
Universidad Sergio Arboleda, una institución certifi-
cada de alta calidad, con presencia en varias regiones.

Módulo 2. Referentes básicos de 
la educación flexible y pertinente 
para jóvenes y adultos de pobla-
ciones vulnerables.

Ampliar los diversos referentes 
desde los cuáles se aborda la edu-
cación de jóvenes y adultos.

Reconocer en la práctica docente 
los elementos que facilitan una 
educación flexible y pertinente 
para jóvenes y adultos.

Principios básicos de la educación 
de jóvenes y adultos: flexibilidad y 
pertinencia en la educación de jó-
venes y adultos (Decreto 3011/97, 
Art. 3; Constitución Política y 
diversidad étnica; Confintea V y 
VI).

Principios básicos de la educación 
de jóvenes y adultos: flexibilidad y 
pertinencia en la educación de jó-
venes y adultos (Decreto 3011/97, 
Art. 3; Constitución Política y 
diversidad étnica; Confintea V y 
VI).

Fundamentos básicos del prin-
cipio de participación y la voz de 
los otros: F. Varela, H. Maturana, 
L. Wittgenstein, H.V. Foerster, P. 
Watzlawick, L.S. Vygotski.

Fundamentos pedagógicos de 
una educación pertinente y flexi-
ble para jóvenes y adultos: C. Coll, 
B. Rogoff, J. Werstch, E. Morin.

Educación y convivencia demo-
crática: A. Cortina, V. Camps, H. 
Maturana.
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Recomendaciones para la acción

Es fundamental vincular a los maestros a procesos 
de formación respaldados por las facultades de edu-
cación; esto permite incidir en la calidad de la forma-
ción docente al incluir la educación de personas jóve-
nes y adultas como parte de sus procesos educativos. 
De igual manera, establece un diálogo entre la acade-
mia y la experticia de nuestros maestros que siempre 
generará beneficios para las poblaciones atendidas 
mediante procesos educativos de mejor calidad.

En la fase de gestión para hacer convenios con las 
universidades regionales, es determinante llegar a 
acuerdos que permitan reducir al máximo los cos-
tos para los maestros, pues la iniciativa debe evitar la 
comercialización de este tipo de formación, ya que lo 
que se pretende es facilitar la educación profesional en 
beneficio de un grupo de personas dedicadas a la for-
mación de comunidades vulnerables. En nuestra expe-
riencia, fue posible encontrar aliados estratégicos para 
reducir al máximo los costos, trasladando a los maes-
tros un valor de menos de 70 dólares por sus gastos de 
certificación y alcanzando la gratuidad total en otros.

El apoyo constante de los tutores para aclarar 
dudas en la parte técnica es básico para que los do-
centes realicen el total de las actividades y alcancen 
los logros propuestos.
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Introducción

A lo largo de 30 años, quienes constituimos el Cuerpo 
Académico “Procesos educativos, desarrollo so-
cial y derechos humanos”, llamado hace unos años 
“Academia de Educación de Adultos” del Área de 
Diversidad e Interculturalidad de la Unidad Ajusco 
de la Universidad Pedagógica Nacional, hemos im-
pulsado múltiples programas de formación con 
muy diversas personas que trabajan en el amplio y 
abigarrado campo de la educación de las personas 
jóvenes y adultas (EPJA).

Promover y favorecer la formación de quienes 
desde muy distintos frentes desarrollan procesos 
educativos es una tarea apremiante, pues estas 
educadoras y educadores que se han forjado fun-
damentalmente en la práctica, y cuyo trabajo no ha 
sido reconocido como profesional, tienen un sinfín 
de necesidades y dificultades para atender de ma-
nera eficaz su tarea. Todos los días sortean muchos 
problemas, algunos de los cuales comparten con las 
personas jóvenes y adultas con las que trabajan. Sus 
alumnos y alumnas son personas a las que se les han 
conculcado muchos de sus derechos, entre ellos el 

Fotografía proporcionada por la autora.

Una experiencia significativa de formación 
con educadoras y educadores con 

personas jóvenes y adultas
María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo

Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco  |  Ciudad de México
malugen@gmail.com
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derecho a la educación, debido a la falta de oportu-
nidades para ejercerlo; la pobreza, la marginalidad y 
la violencia son constantes de su condición de vida. 

No es nada fácil, para quienes se dedican a la edu-
cación con personas jóvenes y adultas, impulsar pro-
cesos de participación, promoción y educación, dado 
que en la mayoría de los casos no cuentan con apo-
yos institucionales para sortear no sólo los proble-
mas propiamente educativos, sino también aquellos 
que comparten con sus educandos; nos referimos a 
contextos en los que la tristeza, el enojo y la deses-
peración son frecuentes. A pesar de todo ello, hemos 
constatado, a lo largo de nuestra experiencia, que la 
participación en actividades educativas transforma 
a las personas, en la medida en que logran encontrar 
nuevos horizontes, lo que les permite, con dignidad, 
luchar por ejercer sus derechos fundamentales.

Tomando en cuenta esta realidad que envuelve 
a este campo educativo, en el año 2011 decidimos 
diseñar e impulsar un diplomado, cuya duración es 
de un año, dirigido a educadoras, educadores y do-
centes, promotoras y promotores que trabajan en la 
actualidad con personas jóvenes y adultas en educa-
ción básica, media superior en modalidades abiertas, 
promoción social, capacitación en y para el trabajo, 
construcción de ciudadanía, derechos humanos y gé-
nero, entre otros. Lo denominamos: “Fundamentos 
teórico-metodológicos de las prácticas socioeducati-
vas con personas jóvenes y adultas”. Este artículo da 
cuenta de la experiencia que hemos desarrollado en 
torno a esta alternativa de formación en EPJA.

Actividades

El diplomado “Fundamentos teórico-metodológicos 
de las prácticas socioeducativas con personas jó-
venes y adultas” tiene como propósito favorecer en 
los educadores y las educadoras la apropiación de 
aquellos planteamientos teórico-metodológicos que 
les permitan la reflexión y la transformación de sus 
prácticas educativas; ello con el fin de responder a los 
intereses y necesidades de los grupos y personas jó-
venes y adultas con las que trabajan, para que logren, 
desde las perspectivas de género e interculturalidad, 

aprendizajes significativos relacionados con el ejer-
cicio de sus derechos humanos.

Para poder llevar a cabo este Diplomado es impor-
tante que las personas que se incorporen:

• Se encuentren trabajando en algún proyecto o 
institución relacionada con la EPJA.

• Cuenten como mínimo con certificado de edu-
cación media superior. 

• Tengan habilidades en el manejo de programas 
básicos de cómputo (Word, Excel, PowerPoint) e 
Internet. 

• Dispongan de 10 horas de estudio a la semana e 
interés para trabajar en grupo.

Asimismo definimos, como parte del perfil de egre-
so, las competencias que al término del Diplomado 
las y los participantes adquirirán o fortalecerán:

• Elaborar un análisis crítico del contexto en el que 
realizan su práctica educativa a partir del desa-
rrollo sociopolítico e histórico de la EPJA a nivel 
nacional e internacional.

• Diseñar estrategias pedagógicas y didácticas que 
les permitan construir, de manera dialógica con 
las personas jóvenes y adultas que participan en 
un proceso educativo, formas alternas de vivir y 
ejercer, desde las perspectivas de género e inter-
culturalidad, sus derechos humanos.

• Identificar las principales características de los su-
jetos y de los contextos en que trabajan, así como 
algunas fortalezas y retos de su práctica, para fa-
vorecer la pertinencia y la relevancia de la misma. 

• Diseñar situaciones educativas específicas con 
nuevas bases psicopedagógicas tomando en 
cuenta el contexto, las competencias, los sujetos, 
los contenidos y los materiales, así como el diseño 
de estrategias didácticas grupales pertinentes.

• Resolver algunos problemas socioeducativos a 
través de la aplicación de los principios y elemen-
tos básicos de las comunidades de aprendizaje.

• Elaborar propuestas de evaluación y seguimien-
to de los aprendizajes de los sujetos con los que 
efectúan el proceso educativo, acordes con los 
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criterios de calidad, confiabilidad y validez, to-
mando en cuenta las herramientas conceptuales 
e instrumentales revisadas.

El Diplomado representa una opción renovada para 
analizar, enriquecer y resignificar la práctica educati-
va, desde nuevos referentes, en tanto que aporta a las 
educadoras y los educadores, y a sus estudiantes, un 
sentido de horizonte para ejercer sus derechos huma-
nos, no sólo en el plano educativo, sino también sus 
derechos civiles y políticos, económicos, sociales y cul-
turales. Para ello, es necesario que las y los educadores 
sean capaces de situar su experiencia en el contexto 
local y global, y que cuenten con una conceptualiza-
ción que les permita situar el aprendizaje desde una 
mirada comunitaria y asumir el potencial colectivo 
de transformación; todo ello desde la función de me-
diación que cumplen los educadores y las educadoras, 
en la medida en que los educandos asumen, desde su 
autonomía, la responsabilidad de su acción.

Bajo este planteamiento, lejos de considerar el 
campo de la EPJA como remedial y compensatorio, 
concebimos a quienes participan en los procesos edu-
cativos como sujetos de derechos, capaces de trazar, 
desde su autonomía, la ruta de su aprendizaje indivi-
dual y colectivo.

A partir de lo anterior, ha sido posible definir los 
contenidos y la secuencia didáctica del Diplomado.

Contenidos y metodología 

El contenido básico del Diplomado se conforma de 
seis seminarios teórico-metodológicos que abordan, 
con una visión de conjunto, los procesos socioeduca-
tivos con personas jóvenes y adultas. Con base en los 
lineamientos académicos de la UPN, el Diplomado 
tiene una duración de 198 horas y cada seminario se 
desarrolla en 33 horas, es decir, abarca un año de tra-
bajo académico presencial.

Los seminarios se articulan a partir de dos gran-
des líneas de formación: la socioeducativa y la psico-
pedagógica. La primera se orienta a contextualizar 
la EPJA a partir de una visión histórica y política, na-
cional e internacional, para que las y los participantes 
logren situar su práctica en las realidades en las que se 
desempeñan. De igual manera, dentro de esta línea, y 
en vinculación estrecha con la línea psicopedagógica, 
se precisan los propósitos de la educación de las per-
sonas jóvenes y adultas. No se trata de dar respuesta a 
las exigencias laborales y la racionalidad del mercado, 
sino que se pretende que los sujetos que se involucran 
en un proceso educativo logren vivir de manera plena, 

Encuadre, descripción de la práctica y selección del objeto de estudio y 
transformación

Evaluación diagnóstica
Visión histórica y política de la EPJA en 
México

La EPJA desde las perspectivas de los dere-
chos humanos, de género, interculturalidad 
y ciudadanía

La práctica educativa: sujetos y contextos Comunidades de aprendizaje y educación 
de personas jóvenes y adultas

Descripción de la práctica y desarrollo del objeto de estudio y transformación

Evaluación intermedia
Procesos de enseñanza y aprendizaje con 
personas jóvenes y adultas

Evaluación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje con personas jóvenes y adultas

Descripción de la propuesta de transformación de la práctica educativa

Evaluación final

Cuadro 1. Mapa curricular 
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libre y responsable, sin prejuicios de género, raza, et-
nia, edad, clase social, etc., el respeto irrestricto de sus 
derechos humanos y la solidaridad para generar un 
pacto de ciudadanía democrática que permite, me-
diante una actitud dialógica, el aprecio por las dife-
rencias, como una forma de enriquecer la perspectiva 
personal y colectiva. 

Por su parte, la línea psicopedagógica aborda los 
procesos educativos desde la concepción sociocultu-
ral del aprendizaje, con miras a resignificar las prácti-
cas y orientarlas a responder, desde la singularidad de 
los sujetos jóvenes y adultos, a sus necesidades e inte-
reses concretos y lograr, desde una mirada amplia, el 
ejercicio de sus derechos fundamentales.

Desde el punto de vista de la estrategia metodoló-
gica, este Diplomado considera como punto de partida 
y de llegada a la práctica educativa; esto implica que 
a lo largo del proceso de formación se recuperan los 
conocimientos y las experiencias de las y los partici-
pantes y se entretejen con nuevos referentes teóricos 
que las enriquecen; ello implica procesos de reflexión, 
de confrontación entre “lo nuevo y lo viejo” y de sínte-
sis, así como la aplicación de los nuevos conocimien-
tos a las diversas realidades en las que se interviene 
desde lo educativo. En razón de este primer punto de 
la estrategia, desde el inicio del Diplomado se crean 
pequeños equipos de educandos, cuyos proyectos, 
que son objeto de la transformación de sus prácticas 
educativas, tienen cierta afinidad temática; de esta 
manera es posible revisar individual y colectivamente 
sus avances y dar seguimiento a los mismos a lo largo 
del proceso de formación.

Un segundo aspecto de la estrategia es el traba-
jo grupal, en tanto que el aprendizaje se construye 
socialmente y, además, el grupo permite la trascen-
dencia de la mirada y las expectativas individuales, 
para lograr unir voluntades, deseos e inquietudes en 
un proyecto colectivo, en una tarea común. La base 
de estos aprendizajes es el respeto de la identidad de 
cada participante en la búsqueda de la igualdad de 
oportunidades a partir del reconocimiento de las 
diferencias. 

El grupo se constituye como una instancia de mo-
tivación, ya que favorece el encuentro con los otros 

y las otras; el diálogo es la herramienta que propicia 
compartir puntos de vista, aprendizajes, dudas, expe-
riencias, sentimientos y logros. Durante el Diplomado 
se combina el trabajo individual y el colectivo, este 
último particularmente para la construcción de pro-
puestas para la transformación y resignificación de 
las prácticas educativas. Al constituirse como comu-
nidad de aprendizaje, las y los educandos comparten 
estrategias, nuevos saberes y experiencias; además, 
se revisan entre sí sus trabajos y ensayos relativos a 
los seminarios, así como sus trabajos finales. En al-
gunas sesiones se invita a participar a algunos de los 
estudiantes con quienes trabajan las educadoras y los 
educadores o docentes. 

Cabe decir que un aspecto nodal de la estrategia 
metodológica del Diplomado es que se desarrolla de 
manera presencial, en tanto que no es posible sus-
tituir el intercambio de saberes y experiencias, y el 
diálogo, con la lectura de ciertas obras. Quienes for-
mamos parte del Diplomado estamos convencidas 
de que la vivencia de grupo, el contacto personal 
entre las y los educandos que se da en cada sesión, 
en cada seminario y en cada espacio de análisis, y la 
revisión de las prácticas educativas, son clave en el 
proceso de aprendizaje.

Otro aspecto importante de la estrategia es la 
diversidad de género, edad, clase social, experiencia 
laboral y origen étnico, entre otras. Es a partir del 
respeto y la tolerancia en torno a las distintas pers-
pectivas de las personas que participan en el proce-
so educativo, que es posible aprender a resolver con-
flictos de manera pacífica. La diversidad, el respeto y 
la tolerancia ensanchan y enriquecen la experiencia 
en un sentido rico y complejo. Es con base en este 
aprendizaje que se hace posible cumplir tanto con 
los objetivos del Diplomado, como con las expectati-
vas de las y los participantes.

Enseñanzas y recomendaciones

Desde sus comienzos en 2011, cuatro generaciones, 
por demás diversas, han cursado el Diplomado. Esa 
experiencia nos ha permitido formular algunas ense-
ñanzas que compartimos en las líneas que siguen:
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Este Diplomado:

• Es una opción con la que cuenta la UPN para se-
guir abriendo alternativas para la formación de 
educadores y educadoras de la educación de per-
sonas jóvenes y adultas; un campo que requiere 
fortalecerse, mediante un proceso continuo, con 
nuevas ideas y referentes teórico metodológicos 
que respondan a los retos que la educación públi-
ca y la sociedad civil enfrentan en la actualidad 
en nuestro país. 

• Representa una opción efectiva para la elabora-
ción y reelaboración de propuestas de transfor-
mación de las prácticas educativas con personas 
jóvenes y adultas. Este trabajo lo realizan las y 
los participantes, y consiste en: diagnósticos 
para contextualizar, fundamentar y enriquecer 
sus prácticas; trabajo con madres y padres de 
familia, así como con las comunidades; diseño 
de programas de formación dirigidos a otros u 
otras educadoras de las áreas de las instituciones 

y organizaciones en las que participan; elabora-
ción de materiales y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje para mejorar los procesos educati-
vos en los que participan, entre otros. 

• Brinda acompañamiento y seguimiento quince-
nal por parte de las y los docentes a los equipos de 
trabajo (los cuales se integran a partir de algún ele-
mento que comparten en sus prácticas, que puede 
ser el área de la EPJA o los sujetos con los que tra-
bajan, por ejemplo), lo cual favorece la articulación 
de los contenidos y la revisión de los obstáculos 
que se presentan en el trabajo educativo. De esta 
manera se apoya a las y los educandos para que 
logren resolver ciertos conflictos que son produc-
to de los cambios que van viviendo a lo largo del 
Diplomado, y favorece que las y los participantes 
que así lo deseen, continúen sus estudios. 

• Promueve la revisión y enriquecimiento continuo 
tanto de los contenidos como de las estrategias 
pedagógicas y didácticas, en tanto que las reunio-
nes del equipo docente permiten dar seguimiento, 

Fotografía proporcionada por la autora.
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durante todo el Diplomado, a los avances, pero 
también a las dificultades, mediante la aplicación 
de evaluaciones diagnósticas, intermedias y fi-
nales. De igual manera, las asesorías y la retroali-
mentación a los equipos de trabajo brinda la posi-
bilidad de consolidar lo que las y los participantes 
aprenden y aplican en sus prácticas educativas 
cotidianas de acuerdo con sus intereses y necesi-
dades. Asimismo, este Diplomado representa un 
espacio de diálogo, abierto a la aportación de in-
quietudes e ideas que las y los participantes ponen 
en el centro de la discusión a lo largo del proceso 
de formación y, particularmente, en el foro que se 
realiza al principio y al final.

• Responde a las demandas en una realidad social 
y educativa para quienes no han concluido sus 
estudios de licenciatura, o bien para aquéllas y 
aquéllos que aun contando con dicho grado u 
otros superiores, encuentran en esta opción la po-
sibilidad de enriquecer su trabajo; el Diplomado 
es una alternativa para la profesionalización y 
actualización sobre la EPJA de un número consi-
derable de personas que se encuentran insertas 
en el diverso y amplio campo de la educación de  
las personas jóvenes y adultas.

• Esta experiencia de formación representa una 
opción para impulsar nuevas ofertas educativas 
que respondan a las demandas vinculadas al for-
talecimiento de competencias laborales.

• Asimismo, es una oportunidad para abrir líneas de 
investigación ligadas a las necesidades del alum-
nado de este Diplomado, así como relativas a las 
áreas, los ámbitos y los sujetos con los que trabajan.

Algunos retos para la acción

• Si bien sostenemos que la heterogeneidad enri-
quece, es necesario diseñar e idear nuevas for-
mas de enseñanza y aprendizaje que permitan 
atender las demandas tan diversas de quienes 
participan en el Diplomado.

• De igual manera, elaborar estrategias que favo-
rezcan la permanencia de las y los participantes 

dentro del Diplomado; al igual que en los proce-
sos educativos con personas jóvenes y adultas, 
en el caso del Diplomado los y las estudiantes fre-
cuentemente se ven obligados a abandonar sus 
estudios por causas principalmente económicas 
y laborales, falta de apoyo de las instituciones en 
las que trabajan, enfermedades y exigencias fa-
miliares, como el cuidado de hijas e hijos u otros.

• Recuperar y sistematizar esta experiencia, ya que 
ha representado una alternativa útil y efectiva de 
actualización que ha permitido a las y los egre-
sados proseguir, en un sentido ascendente, en la 
profesionalización de su trabajo educativo en el 
campo de la EPJA.

• Dar a conocer ésta y otras experiencias que favo-
rezcan el desarrollo de nuevas formas de concep-
tualización de las ricas y variadas prácticas en el 
campo de la EPJA.
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Introducción 

Actualmente la educación de personas jóvenes y 
adultas está ausente de las reformas educativas del 
país; parece que no ha sido suficiente constatar las 
cifras emanadas del Ministerio de Educación, que 
demuestran que, en Chile, casi un tercio de la pobla-
ción tiene estudios básicos y medios incompletos; 
además, 80 por ciento de los alumnos que están re-
gularizando estudios son jóvenes entre 15 y 24 años. 
La cobertura que tiene la educación de adultos es 

escasa: alrededor de 200 mil estudiantes al año, y no 
alcanza a cubrir la demanda del país.

Los estudiantes de educación de adultos nivelan 
sus estudios en diferentes centros educativos: en li-
ceos que atienden exclusivamente a estos estudian-
tes y en terceras jornadas o vespertinas. Quienes de-
sarrollan las clases son, en su mayoría, profesionales 
de la educación, formados en las universidades, que 
cuentan con títulos de profesor de Educación Básica 
o de Educación Media de distintas disciplinas: 
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química, física y matemáticas, entre otras. No existe 
en la actualidad en Chile formación para profesores 
que trabajan con poblaciones adultas.

El mundo actual requiere del dominio de ciertos 
conocimientos, como parte de los códigos necesa-
rios para la participación ciudadana y el ejercicio 
social. En este sentido, la educación debe posibilitar 
a las personas un desempeño adecuado como ciu-
dadanos activos y conscientes. 

La convivencia entre las personas, la perspectiva 
de la democracia y el ejercicio de la plena ciudadanía 
son temas que se abordan desde la educación, y con 
mayor razón son problemáticas permanentes entre 
los jóvenes y los adultos. La vuelta a la democracia 
en el país contribuyó a explicitar nuestros derechos 
y valores democráticos; desde hace algunos años 
éstos se incluyeron en los planes y programas y se 
hicieron explícitos en los objetivos educacionales. 
En las universidades se consideran a través de múl-
tiples dispositivos: optativos, cursos electivos, como 
también en los rediseños curriculares orientados 
por competencias; sin embargo, todavía no logran 
arraigarse como debieran en las carreras universita-
rias en las cuales se obtiene la licenciatura (sistema 
de formación de pregrado). 

La ausencia de programas de perfeccionamiento 
permanente y de calidad a lo largo del país, así como la 
falta de especialización de los profesionales que traba-
jan con poblaciones adultas a nivel de pre y posgrado, 
motivaron la creación del Diplomado de Educación 
de Adultos en la Universidad de Playa Ancha, que ac-
tualmente forma parte del Programa de Desarrollo 
Disciplinario en Educación de Jóvenes y Adultos. El 
diplomado es el primero en implementarse en esta 
materia, y su gran objetivo es poner atención sobre la 
demanda de profesionales que trabajan con población 
joven y adulta en modalidades formales y no formales 
de educación, y que no han sido formados en la aten-
ción a las necesidades educativas de estas poblaciones.

El Programa fue creado en el año 2012 (resol. 
N°0612012/) y depende de la Facultad de Ciencias 
de la Educación. Se centra en el fortalecimiento de 
líneas de investigación en el ámbito de la educación 
permanente de personas jóvenes y adultas para 

contribuir a la gestión del conocimiento, al diseño de 
políticas públicas, a la sistematización de experien-
cias y a la difusión de los hallazgos en ese campo. Es 
por ello que sus objetivos específicos se plantean en 
torno a la generación y difusión del conocimiento, el 
desarrollo de actividades de extensión universitaria, 
la capacitación y asesoría a instancias dentro y fuera 
de la Universidad, la consolidación de redes inter-
disciplinarias de estudio y trabajo, el desarrollo de 
programas de perfeccionamiento docente, y el desa-
rrollo de metodologías de evaluación referidas a las 
competencias ciudadanas. 

Origen y características del Diplomado en 
educación de adultos

El Diplomado en Educación de Adultos es la prime-
ra oferta educativa de la Universidad de Playa como 
formación de posgrado en ese tema; aunque se creó 
formalmente en el año 2003, ya desde 1997 se habían 
llevado a cabo diversos cursos de capacitación a soli-
citud del Ministerio de Educación, relacionados con 
el proceso de Reforma Educacional en Educación de 
Adultos. Los distintos programas de perfeccionamien-
to en colaboración con el Ministerio, y nuestra propia 
oferta formativa en cursos de libre elección para los 
alumnos de las distintas carreras de pedagogía que 
ofrece nuestra área, dieron origen a la formalización de 
la línea de desarrollo de Educación de Adultos.

El Diplomado tiene el propósito de especializar 
a los profesionales que trabajan con poblaciones 
adultas en el desarrollo de competencias cognitivas 
y socioafectivas para la autorrealización de las per-
sonas que viven en contextos socioculturales diver-
sos. Ofrece a estos profesionales, principios, orienta-
ciones, metodologías y procedimientos evaluativos 
que les permiten abordar con rigor, creatividad y 
eficiencia los grandes desafíos que nos plantea hoy 
la educación de personas jóvenes y adultas, tanto en 
el ámbito formal como en el no formal.

Desde la perspectiva del aprendizaje permanen-
te se pretende que el profesional pueda promover 
en cada adulto alternativas para la construcción de 
su identidad personal en pos del logro de una mejor 
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convivencia y una mayor participación en la socie-
dad, en armonía con su entorno. 

El Diplomado está dirigido a profesionales muy 
diversos que desempeñan su labor en espacios edu-
cativos de la educación formal: docentes de terceras 
jornadas o vespertinas en escuelas y liceos, centros 
integrales de educación, escuelas en recintos peniten-
ciarios; y personal que se desempeña en la educación 
no formal, como instituciones de capacitación, pro-
gramas educativos impartidos por organizaciones no 
gubernamentales (ONG), programas deportivos o de 
salud para diferentes poblaciones, entre otros. 

El Diplomado se organiza en tres trimestres; inclu-
ye nueve módulos, que se traducen en 400 horas, 200 
presenciales y 200 no presenciales: el primer trimestre 
consiste en una reflexión teórica, que se desarrolla en 
tres módulos “Introducción a la educación de adultos”; 
“Desarrollo psicosocial del adulto” y “Antropología y 
su aplicación en la poblaciones adultas”; en el segun-
do trimestre se aborda la didáctica de la educación 
de adultos desde las dimensiones del “Diseño curri-
cular”, “Estrategias metodológicas” y Evaluación en el 
trabajo con adultos”; y finalmente el tercer trimestre 
abarca una dimensión más práctica, con los módulos 
de “Educación de adultos y contextos comunitarios”, 
“Gestión y financiamiento en los sistemas educativos” 
y “Diseño y evaluación de proyectos”. 

La metodología releva las prácticas de los docentes, 
de manera que las clases se transforman en grupos de 
aprendizaje, mediados por el académico que coor-
dina las sesiones del módulo. Los trabajos y tareas se 
realizan individualmente y en grupo; los trabajos son, 
en su mayoría, prácticos, es decir, producto de sus ex-
periencias en sus ámbitos laborales. La impronta del 
Diplomado es el estilo docente: la relación que se esta-
blece con los participantes es congruente con los prin-
cipios del trabajo con personas adultas, es decir, está 
basado en el respeto por el otro y su experiencia, en las 
posibilidades de aprendizaje de todos/todas los parti-
cipantes, y la permanente relación teoría-práctica.

Los académicos que imparten las clases son pro-
fesores, sociólogos, psicólogos y antropólogos, con 
grados de doctor y magister en distintas áreas, que 

se distinguen por tener un fuerte compromiso con la 
educación de adultos y con el programa. 

El Diplomado es una experiencia que se ha sos-
tenido a lo largo de más de diez años y se ha conver-
tido en uno de los ejes articuladores del Programa 
de Desarrollo Disciplinario de Educación de Jóvenes 
y Adultos y Aprendizaje Permanente de la Universi-
dad de Playa Ancha. En ese tiempo, la labor académi-
ca se ha nutrido de las oportunidades de aprendizaje 
que ofrece el trabajo con los asistentes al diplomado; 
es por ello que podemos hablar de este espacio como 
de un espacio educativo entre adultos.

Actividades

La incorporación de la educación de adultos como 
modalidad en la Ley General de Educación, del 9 de 
abril del 2009, fue una importante señal para poner 
atención en este sector de la población y en la tarea 
educativa que compete a las instituciones. La edu-
cación superior debe “reconocer” el mandato escrito 
en la ley, la cual establece en el artículo 24: 

La Educación de Adultos es la modalidad educativa 
dirigida a los jóvenes y adultos que deseen iniciar o 
completar estudios, de acuerdo a las bases curricula-
res específicas que se determinen en conformidad a 
esta ley. Esta modalidad tiene por propósito garanti-
zar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar pre-
vista por la Constitución y brindar posibilidades de 
educación a lo largo de toda la vida (MINEDUC, 2009).

En este marco que nos brinda la ley se refuerza la ne-
cesidad de tener instancias formativas permanentes 
para diferentes profesionales que trabajan con perso-
nas adultas. Desde el año 2003 a la fecha hemos tenido 
promociones de alumnos que buscan en el Diplomado, 
herramientas para un mejor desempeño en sus dife-
rentes realidades. Trabajar con poblaciones heterogé-
neas, con edades, intereses e historias distintas es un 
desafío permanente para los profesionales que tienen 
la misión de educar en diferentes contextos; a través de 
ellos hemos conocido las diferentes realidades en las 
que trabajan los educadores y educadoras de personas 
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jóvenes y adultas: la mayoría son profesores que se des-
empeñan en centros exclusivos de educación de adul-
tos, para impartir clases a personas jóvenes y adultas 
que desean terminar su enseñanza básica (primero a 
octavo año), o enseñanza media (primero a cuarto me-
dio). Estos cursos se desarrollan en jornadas diurnas o 
vespertinas, en escuelas y liceos.

El Diplomado ha concitado también la atención de 
trabajadores sociales, actrices, personas que trabajan 
con discapacidad en adultos, profesores que trabajan 
en centros de capacitación e institutos, así como de 
personas ligadas a la tercera edad y profesores que 
trabajan en recintos penitenciarios. La diversidad de 
participantes en el Diplomado ha exigido, a los aca-
démicos que lo imparten, una gran flexibilidad para 
situarse en diferentes escenarios educativos.

El año 2015 surgió una particular experiencia: un 
diplomado especial en contextos de encierro, por ini-
ciativa de los docentes de dos liceos al interior de los 
recintos penitenciarios Colina 1 y 2 (Rebeca Olivares 
Benítez y Humberto Casanueva, pertenecientes a la 
Región Metropolitana de Santiago). Los docentes de 
estos centros encontraron en el Diplomado, garan-
tías relacionadas con el dominio de la educación de 
adultos, y de la educación en contextos de encierro.

Resultados

Uno de los principales resultados del Diplomado es, 
como ya se dijo, que se ha mantenido por más de 10 
años realizando su labor; 70 por ciento de los acadé-
micos que lo iniciaron continúan laborando allí y 
permanentemente sostienen reuniones para orien-
tar de forma más efectiva a los estudiantes. Esto ha 
contribuido a la conformación de un acervo de co-
nocimientos en cada área específica, y a que los do-
centes se hagan cada vez más expertos.

La retroalimentación con los diferentes participan-
tes en los distintos módulos, así como las tareas y tra-
bajos de campo han revelado realidades no contempla-
das en el diseño inicial; el intercambio de los diferentes 
quehaceres de los estudiantes, que sucede en la interac-
ción que se da en el aula, exige a quien coordina no sólo 
el dominio de la disciplina que imparte, sino también 

un amplio conocimiento del desempeño laboral de los 
educadores y educadoras que cursan el Diplomado. 

El Diplomado en recintos penitenciarios

Un ejemplo de lo anterior es la experiencia de impartir 
el Diplomado en los recintos penitenciarios de Colina 
1 y 2, lo cual exigió de nuestros académicos involucrar-
se en la educación en escuelas cárcel, conocer la reali-
dad de los docentes, sus problemas con la didáctica y 
la evaluación, y entender la complejidad de la relación 
entre los Ministerios de Justicia y Educación.

La educación en contextos de encierro en Chile re-
quiere de una especificidad en su tratamiento; los pro-
fesores alumnos que cursaron el Diplomado centraron 
sus trabajos de campo en su realidad, convirtiendo las 
clases en espacios de reflexión y creación de nuevas 
estrategias para abordar mejor los aprendizajes de sus 
estudiantes internos. Entre las estrategias está la crea-
ción de módulos breves para que cada uno avance de 
acuerdo a sus posibilidades de asistir a las clases; tam-
bién se propuso una revisión curricular de acuerdo a su 
especificidad, cambios en los procedimientos e instru-
mentos de evaluación orientados a un enfoque autén-
tico de la evaluación de los aprendizajes, además de la 
realización de pequeñas investigaciones acción.

La profesionalización del docente que trabaja en 
educación de adultos, y dentro de este tema, el de 
la educación en contextos de encierro, es compleja; 
rescatar la práctica cotidiana y buscar respuestas 
en la combinación exacta de teoría y práctica fue un 
desafío permanente, especialmente por tratarse de 
docentes que trabajan en contextos de trabajo con 
población vulnerable y diversa, donde la inclusión es 
un objetivo muy complejo de lograr.

Otros resultados

Los temas abordados en el Diplomado han apoyado a 
la reforma curricular y la instalación del nuevo marco 
curricular de la Educación Básica y Media de Adultos 
en Chile, que desde el año 2004 fijó los objetivos fun-
damentales y contenidos mínimos obligatorios en las 
siguientes asignaturas (llamadas en Chile sectores de 
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aprendizaje generales): lenguaje y comunicación, ma-
temáticas, ciencias, etc., como también en las asigna-
turas de formación instrumental: consumo y calidad 
de vida, tecnología de la información y de las teleco-
municaciones, convivencia social e inserción laboral.

El Diplomado ha sido un soporte para la revi-
sión crítica del trabajo que se realiza en educación 
de adultos en el país, y la base para la propuesta de 
un programa con grado de magíster iniciado el 2014; 
este último se diseñó con el propósito de que quie-
nes lo cursan presenten líneas de investigación ba-
sadas en las problemáticas específicas de la educa-
ción de jóvenes y adultos. El Magíster en Educación 
de Adultos y Procesos Formativos es un programa 
académico orientado a la formación de especialistas 
que se propone consolidar la educación de personas 
y jóvenes adultas como un campo específico de co-
nocimiento en el país; se espera que en el mediano 
plazo el trabajo del Magíster y sus egresados incidan 
en las políticas públicas de ese campo. Las líneas 
que hoy se destacan en dicha instancia son educa-
ción y trabajo, educación de adultos en la sociedad 
del conocimiento, educación de adultos en contex-
tos de encierro, y familia y comunidad, entre otras.

Se han materializado también importantes acuer-
dos de cooperación entre universidades del país, 
como por ejemplo con la Universidad de la Frontera, y 
recientemente la Universidad de Antofagasta, las cua-
les, a través de sus académicos, coordinan esfuerzos 
en la red interuniversitaria de educación de adultos.

El convenio entre la Universidad de Playa Ancha 
y el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de 
Menores, la Gendarmería de Chile, y algunas corpo-
raciones municipales de la región, han posibilitado 
la comunicación con los interesados en el trabajo 
que desarrolla la Facultad de Educación, y en parti-
cular el Programa de Educación de Adultos.

El Diplomado ha sido la base de apoyo para el 
trabajo que se realiza en el nivel de Licenciatura de 
la Universidad (pregrado), en cursos optativos como 
Introducción a la educación de adultos y Didáctica 
de la educación de adultos, así como para cursos de 
libre elección para los alumnos de carreras pedagó-
gicas, los cuales recogen tópicos que se trabajan en 

algunos módulos del Diplomado. Estos cursos para 
los estudiantes que participan en la oferta de licen-
ciatura están diseñados para que conozcan la edu-
cación de jóvenes y adultos, así como sus diferentes 
dimensiones, y puedan visualizarla en lo inmediato 
en su trabajo de seminario y tesis, y en lo que respecta 
a las posibilidades laborales y/o de estudio a futuro.

La Facultad de Educación hoy está decidida, 
como también la Universidad, a incluir las temáticas 
de educación de jóvenes y adultos en forma transver-
sal, y generar programas de investigación, sistemati-
zación y monitoreo de políticas y de buenas prácti-
cas, así como marcos conceptuales para promover el 
debate académico sobre las potencialidades de una 
nueva educación de personas adultas; en este sentido 
va también la propuesta para el diseño de políticas 
públicas en las que la educación de adultos puede ser 
una gran contribución a la próxima década.

Otro de los logros y proyecciones que ha te-
nido el Programa de Educación de Adultos de la 
Universidad los últimos años consiste en el estable-
cimiento de convenios y comunicación con orga-
nismos e instituciones extranjeras especializadas y 
pioneras en educación de adultos, como el Centro de 
Cooperación Regional para la Educación de Adultos 
en América Latina y el Caribe (CREFAL), el Consejo 
Internacional para la Educación de Personas Jóvenes 
y Adultas (ICAE), el Consejo de Educación Popular de 
América Latina y el Caribe (CEAAL), Ação Educativa, 
y también instituciones de educación superior como 
la Universidad de Sevilla, la Universidad Católica de 
Milán, y la Universidad de São Paulo.

El Diplomado en particular ha permitido en es-
tos años la visibilización de la educación de adultos 
en el entorno académico de la Universidad; ahora se 
le considera en las estructuras de la institución, ya 
que el programa actualmente pertenece a la Escuela 
de Post-Grado, está inscrito en el registro público de 
experimentaciones pedagógicas del Ministerio de 
Educación (CPEIP) y también en el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (SENCE), por lo que es 
parte de la oferta también del Organismo Técnico 
Capacitador (OTEC) de la Universidad. Así mismo, el 
Diplomado está incluido en el registro de cursos del 
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Ministerio y por esa razón se ofrece como posibilidad 
de capacitación a personal de las empresas, de mane-
ra que éstas pueden cubrir el costo del curso y descon-
tarlo de sus impuestos (en Chile la capacitación para 
trabajadores puede ser costeada de los impuestos que 
debe tributar la empresa; para ese propósito se puede 
utilizar hasta un 5 por ciento en este rubro).

Un resultado más del Diplomado es que actual-
mente se encuentra en una plataforma virtual, lo 
que permite que se imparta a distancia; cada mó-
dulo ha incorporado ya las modificaciones que exige 
esta nueva modalidad, además de que se prepara a 
los académicos para esta nueva forma de trabajo.

La malla curricular diseñada para el Diplomado 
constituye un referente importante para académi-
cos de otras universidades, tanto de nivel licenciatura 
como de posgrado, ya que demuestra que es posible el 
desarrollo de estas temáticas así como su institucio-
nalización. Además, los temas que se abordan en el 
Diplomado inspiran diversas investigaciones en el ám-
bito de la educación y, en general, de las ciencias sociales.

En Chile la educación de jóvenes y adultos no está 
incorporada como área específica en la formación de 
estudiantes en carreras de licenciatura, y tampoco en 
los posgrados, por tanto la importancia de este progra-
ma es ofrecer una alternativa de estudios en las disci-
plinas asociadas a la educación de adultos, y sienta un 
precedente para otras instituciones educativas del país, 
que visualizan que esta área de estudios concita el inte-
rés de futuros profesionales, o profesionales en ejercicio.

La posibilidad de intercambio de experiencias en-
tre los diferentes profesionales que cursan el programa 
y la retroalimentación permanente es una fortaleza 
que genera producción de conocimiento en todos los 
módulos; esto conlleva a que la educación de adultos 
en la Universidad tenga un espacio relevante y sea con-
siderado como posibilidad para quienes buscan desa-
rrollarse en esta área del conocimiento. 

Recomendaciones para la acción

Lo más valioso de la experiencia del Diplomado son 
los aprendizajes que podemos extrapolar, entre ellos 

aquéllos que se refieren a la variedad de contextos en 
los que se desempeñan los docentes y otros profesio-
nales que trabajan con personas adultas; cada uno de 
estos contextos, así como las especificidades de los 
alumnos y alumnas, debe ser estudiado en su com-
plejidad, ya que no siempre las estrategias que operan 
para una realidad se pueden replicar en otras.

La posibilidad de intercambiar experiencias con 
académicos que desarrollan programas similares en 
diferentes regiones del país, y en convenio con otras 
universidades o instituciones locales y del extranje-
ro, debe seguirse explorando y poniendo en práctica. 

Los productos resultantes de los estudios rea-
lizados por los estudiantes, hasta ahora no se han 
sistematizado. En la actualidad se dispone de nu-
merosos trabajos que podrían publicarse, particu-
larmente los de la última versión del Diplomado, en 
plataformas como la revista electrónica Educación 
de Adultos y Procesos Formativos, de la Facultad de 
Educación, disponible en www.educaciondeadultosproce-
sosformativos.cl.

Lecturas sugeridas

arnold, rolF (2004), Pedagogía de la formación de adultos, 
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Notas
* Recomendamos visitar el sitio del Programa Disciplinario 

de Educación de Jóvenes y Adultos de la Universidad de 
Playa Ancha en: www.educaciondeadultos.cl
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Introducción

Sin duda, la educación básica para personas jóvenes 
y adultas constituye en México un campo funda-
mental para hacer realidad el derecho a la educación 
de las personas de 15 años y más que no han cursado 
su primaria o secundaria. Las características de este 
campo son altamente complejas, pues la atención 
educativa debe responder a las condiciones y ne-
cesidades de diversos grupos de población, que en 
muchos de los casos se encuentran en condiciones 
de alta vulnerabilidad, con las mayores desventajas 

sociales, económicas y personales, lo cual afecta su 
posibilidad de acceder a otros derechos.

La atención educativa de las personas jóve-
nes y adultas se desarrolla en México a través 
del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo 
(MEVyT) del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA). Con una estructura modular, 
flexible, abierta y diversificada, este modelo busca 
responder a las diversas necesidades de esta pobla-
ción. Además, el MEVyT se centra en el aprendizaje 
y propone una metodología que tiene como punto 
de partida los saberes, habilidades y conocimientos 

Fotografía proporcionada por la autora.
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previos de la personas para la construcción de nue-
vos aprendizajes.

Resulta claro que las y los asesores que apoyan y 
guían a las personas son un elemento clave para lo-
grar el desarrollo de aprendizajes significativos. Es 
preciso reconocer la importancia de estos actores y 
de su papel frente a los desafíos que plantea una pro-
puesta educativa como el MEVyT, en escenarios socio-
culturales de alta complejidad. 

La formación de las y los educadores de personas 
jóvenes y adultas es uno de los ejes centrales para 
avanzar en el derecho a la educación con calidad. 
Esto ha sido reconocido y asumido en diferentes mo-
mentos y espacios, en particular en la VI Conferencia 
Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA 
VI), donde los países participantes se comprometieron 
con la formación de las y los educadores de personas 
jóvenes y adultas mediante la colaboración entre es-
tablecimientos de enseñanza superior, asociaciones 
docentes y organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, los procesos de formación de las y los 
asesores de educación básica para personas jóvenes y 
adultas en México atraviesan por múltiples dificulta-
des: muchos deben cumplir con otras obligaciones o 
empleos, ya que sólo reciben una gratificación por su 
labor; y sus perfiles son muy diversos: su escolaridad, 
en la mayoría de los casos, llega como máximo hasta la 
educación media superior y no cuentan con formación 
docente previa. La falta de recursos destinados para la 
formación es también una dificultad frecuente.

En este marco, se plantea una experiencia de for-
mación de educadores y educadoras de personas 
jóvenes y adultas, realizada en el estado de Oaxaca, 
México, como resultado de un trabajo colaborativo 
entre el Instituto Estatal de Educación para Adultos 
(IEEA) en esa entidad y el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO), la universidad pública más 
antigua y de mayor tradición en el estado.

El contexto

Oaxaca es el estado de la república mexicana con 
la mayor diversidad cultural y lingüística: en su 

territorio se asientan 16 pueblos indígenas y se hablan 
181 variantes lingüísticas. De los 570 municipios que 
lo conforman, 250 de ellos están en condiciones de 
extrema pobreza. En Oaxaca, 5 de cada 10 personas 
de 15 años o más no cuentan con educación básica. El 
IEEA es el organismo encargado de proporcionar edu-
cación básica a esta población, y para ello cuenta con 
coordinaciones de zona que se encargan de promover 
y brindar los servicios educativos en cada uno de los 
municipios.

Los altos índices de personas jóvenes y adultas sin 
educación básica, correlacionados a las condiciones 
de pobreza en la mayoría de sus municipios, y una 
geografía amplia y dispersa constituyen el escenario 
de las acciones del IEEA.

El punto de partida

El trabajo de las y los asesores del IEEA debe respon-
der a los requerimientos de un modelo educativo con 
características y una metodología particulares. El 
MEVyT tiene como propósitos que las personas jóve-
nes y adultas tengan acceso a una educación signi-
ficativa que responda a sus necesidades e intereses; 
que integren las competencias básicas para mejorar 
su desenvolvimiento en los diferentes ámbitos de su 
vida; que fortalezcan actitudes y valores para me-
jorar su desarrollo personal, familiar y social; y que 
cuenten con elementos para continuar aprendiendo 
a lo largo de toda su vida. 

Para ello, cuenta con una estructura curricular 
modular, flexible, abierta, centrada en el aprendiza-
je y diversificada, organizada en tres niveles: inicial e 
intermedio (que corresponde a la primaria) y avanza-
do (secundaria). La metodología del MEVyT propone 
como punto de partida los conocimientos, habilida-
des y saberes que una persona ha desarrollado a lo 
largo de su vida para, de ahí, construir y reconstruir 
nuevos conocimientos, habilidades y valores para ser 
aplicados en la mejora de sus condiciones de vida.

En un estudio realizado por Juan Manuel Gu-
tiérrez Vázquez†, las asesoras y asesores del INEA 
definieron las competencias necesarias para reali-
zar su trabajo en el marco del MEVyT. Éstas fueron:  
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a) competencias para dar a conocer el modelo edu-
cativo y sus materiales, b) competencias para orga-
nizar el trabajo en el círculo de estudio, c) compe-
tencias para utilizar los materiales educativos, d) 
competencias para planificar y conducir la sesión y 
e) algunas competencias generales, como manejar 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
cuidar que las personas no falten y se alejen del cír-
culo de estudio, desarrollar la gestión, autogestión y 
vincular el trabajo educativo con el contexto social, 
cultural y biogeográfico. También se planteó la nece-
sidad de ser capaces de trabajar en equipo con otros 
asesores y tener conocimiento del desarrollo de la 
EPJA en el ámbito regional, nacional e internacional.

Con la finalidad de generar estas competencias, 
y considerando la necesidad de complementar los 
talleres que las y los asesores reciben, se propuso 
implementar un espacio de formación más amplio, 
en el que se trataran estos temas con mayor profun-
didad. Para ello se decidió establecer un convenio 
de trabajo con el ICE-UABJO, una institución con un 

amplio reconocimiento por su calidad académica y 
que incluye en su plan de estudios, materias asocia-
das a la educación con personas jóvenes y adultas. 
Así, por un lado el IEEA contaría con expertos en las 
ciencias de la educación, y la Universidad tendría un 
espacio para contribuir a la satisfacción de deman-
das educativas derivadas del entorno social.

Se definieron algunos principios básicos de lo que 
sería el espacio formativo, con la finalidad de que 
fuera significativo para ambas instancias, pero so-
bre todo para los futuros participantes. Estos prin-
cipios fueron: a) el ICE-UABJO diseñaría un programa 
de formación específico para las figuras educativas 
(asesores, formadores, técnicos docentes y enlaces) 
considerando sus necesidades e intereses particu-
lares; b) la construcción de nuevos aprendizajes se 
realizaría a partir de la recuperación de los saberes, 
conocimientos y habilidades previos de las y los par-
ticipantes, considerando su práctica educativa; c) 
se debía no sólo trabajar en la teoría, sino en la apli-
cación y evaluación de lo aprendido en los diversos 

Fotografía proporcionada por la autora.
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espacios de trabajo de las y los participantes; y d) to-
dos los procesos de aprendizaje se enmarcarían en 
un concepto amplio de la educación con personas 
jóvenes y adultas.

Definición de necesidades  
específicas de formación

Con la finalidad de determinar la estructura curricu-
lar del programa de formación se consideró el perfil 
de las y los asesores y se identificó a 3 mil 972. En su 
mayoría son mujeres, estudiantes, y en menor medi-
da trabajan en labores del hogar; cuentan con educa-
ción básica o educación media terminada y viven en 
localidades rurales. Casi la mitad de ellos/ellas per-
manecen en esta labor durante un año y se van; sólo 
dos de cada diez permanecen hasta tres años. 

Un factor importante es que la mitad de las y 
los asesores atienden los tres niveles educativos del 
MEVyT de manera simultánea, esto es, asesoran a 
personas en círculos donde se estudian módulos de 
diferentes ejes, lo que aumenta la complejidad de su 
tarea y, por tanto, sus necesidades de formación.

En este punto, y con la finalidad de contar con ele-
mentos para impulsar el trabajo en equipo, se decidió 
que en el programa de formación participarían, ade-
más de las y los asesores, otras figuras de la estructura 
educativa del IEEA que realizan un trabajo de apoyo 
directo con ellos: formadoras y formadores, técnicos 
docentes y enlaces regionales. Estas figuras tienen, en 
su mayoría, una escolaridad de educación media ter-
minada, y muy pocos tienen alguna licenciatura.

El ICE UABJO aplicó una encuesta a 84 figuras 
educativas para recabar información acerca de sus 
procesos de formación relacionados con la EPJA y sus 
expectativas al respecto. Entre los resultados que 
se obtuvieron está que la experiencia en formación, 
tanto de las y los asesores como de las figuras educa-
tivas de apoyo se centra básicamente en el MEVyT: 
conceptos, características, estructura curricular, 
metodología y evaluación del aprendizaje. También 
se les preguntó en qué temas les interesaría formar-
se, y sus respuestas fueron: aprendizaje de las per-
sonas jóvenes y adultas, estrategias de enseñanza, 

motivación, innovación tecnológica, sensibilización 
a la tarea educativa, aprendizaje de la lengua ma-
terna de sus estudiantes, estrategias de operación, 
planeación educativa y evaluación de aprendiza-
jes. Por último, se les plantearon algunas temáticas 
para que consideraran su relevancia para el trabajo 
que desempeñan. Las prioridades que establecieron 
fueron: 1) planeación educativa, 2) perspectivas de 
aprendizaje de las personas jóvenes y adultas, 3) in-
terculturalidad en los procesos educativos, 4) elabo-
ración de material didáctico, 5) procesos de lectura y 
escritura con PJA, 6) evaluación del aprendizaje en la 
EPJA, y 7) matemáticas.

El diplomado: Procesos Formativos en la 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas

A partir de los resultados del análisis del perfil de 
las figuras educativas, de la encuesta realizada, del 
marco del MEVyT y las competencias que demanda 
de las y los asesores, además de los planteamientos 
del IEEA, se diseñó un programa de formación con 
carácter de diplomado, que en México tiene un valor 
curricular extra a la formación profesional y puede 
ser cursado por personas que cuentan con educa-
ción media superior.

El propósito general del diplomado fue que cada 
participante adquiriera elementos teóricos y metodo-
lógicos para realizar su labor educativa, en el marco 
del MEVyT. Para ello se planteó una metodología de 
investigación-acción, con la idea de desarrollar com-
petencias que favorecieran el trabajo educativo en 
círculos de estudio; de esta manera se esperaba que 
cada educador, a partir de su propio contexto, recu-
perara las necesidades en su propio espacio de traba-
jo, y fuera capaz de generar propuestas de solución y 
ponerlas en marcha en su práctica educativa, a través 
de un proyecto de intervención socioeducativa cuyo 
diseño se inició en el Módulo II y continuó a lo largo 
de todo el diplomado. Los módulos y propósitos del 
diplomado, expresados como competencias a desa-
rrollar por las y los asistentes, fueron los siguientes:

Módulo i. Educación intercultural. Comprende 
la perspectiva intercultural en los procesos de la 
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EPJA, sitúa la diversidad sociocultural del estado, en 
un marco de respeto y responsabilidad social.

Módulo ii. Planeación educativa. Aplica la planea-
ción educativa en los distintos escenarios de aprendi-
zaje en los que realiza su labor y plantea un proyecto 
de intervención educativa.

Módulo iii. Estrategias de enseñanza y aprendi-
zaje. Promueve y aplica estrategias que contribuyen 
a generar ambientes para el desarrollo de aprendi-
zajes significativos y cooperativos de acuerdo con su 
contexto social y educativo.

Módulo IV. Elaboración de material didácti-
co. Elabora materiales educativos para favore-
cer la construcción de aprendizajes significativos 
para la apropiación de competencias socialmente 
productivas.

Módulo V. Evaluación de los aprendizajes. Pro-
mueve prácticas evaluativas significativas de acuerdo 

con el contexto y a partir de una perspectiva integral 
y reflexiva.

Modulo VI. Desarrollo humano. Valora el trabajo 
colaborativo y cooperativo con los diferentes actores 
involucrados en los procesos educativos de las PJA a 
fin de promover escenarios de trabajo con una pers-
pectiva ética y humana.

Módulo Transversal. Proyecto de intervención 
educativa en el marco del MEVyT. Elabora un proyecto 
de intervención educativa a partir de una problemáti-
ca detectada en el contexto de su trabajo, y propone 
alternativas de solución pertinentes a las necesidades 
de los actores educativos involucrados. En cada uno 
de los módulos se va construyendo el proyecto, que 
constituye el trabajo final de cada uno de ellos. 

Fue un diplomado presencial, con un total de 120 
horas de formación, con asistencia los viernes y sá-
bados de cada mes, en el que se priorizó la participa-
ción activa de los estudiantes. Se incluyeron lecturas 
previas y el desarrollo en cada sesión de trabajos 
específicos para poner en práctica lo aprendido. A 
cada uno de los participantes se le brindaron apoyos 
para su traslado, alimentación y todos los materiales 
educativos.

Resultados

Participaron y concluyeron el diplomado 54 perso-
nas que realizan diferentes tareas en la institución: 
formadoras y formadores, técnicos docentes, enla-
ces regionales, asesoras y asesores.

El programa formativo se inició con una sesión 
presencial del módulo transversal, con la idea de 
poner en común los conceptos y el enfoque del di-
plomado, así como las características y metodología 
para la elaboración del proyecto de intervención. 
Un primer producto de esta primera sesión fue es-
tablecer, colectivamente, cuáles serían los campos 
o los ejes sobre los que se trabajaría el proceso de 
intervención. Se definieron los siguientes: a) lectura 
y escritura, b) educación intercultural, c) formación 
de asesoras y asesores, d) cómo mejorar la asesoría 
y, e) matemáticas. En cada módulo se desarrolló un 
producto que alimentó el proyecto de intervención. 

Fotografía proporcionada por la autora.
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En el módulo I. Educación intercultural, se iden-
tificó un área de mejora en la práctica y contexto 
propio en los distintos escenarios de trabajo de cada 
participante. Se requirió que cada persona delimita-
ra conceptual, espacial y temporalmente la proble-
mática identificada. Esto no fue tarea sencilla, pues 
tuvo que dejarse atrás la visión simplista de causa 
y efecto y considerar un contexto más amplio para 
cada escenario de intervención.

En el módulo II. Planeación educativa, las y los 
participantes construyeron una alternativa de solu-
ción o acción de mejora para el problema planteado. 
Aquí, se establecieron los propósitos, justificación, 
conceptos clave y un primer acercamiento al plan-
teamiento metodológico para cada proyecto. A lo 
largo de la construcción del proyecto se estableció la 
posibilidad de modificar y enriquecer lo ya realizado, 
toda vez que conforme los estudiantes iban desarro-
llando mayores competencias, estaban en posibili-
dad de distinguir las áreas de mejora de sus trabajos.

En el módulo III. Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, se diseñó un plan de intervención educa-
tiva a partir de las estrategias revisadas, con base en 
tres puntos clave: a) ¿qué estrategias requiero para so-
lucionar la problemática detectada o mejorar el área 
identificada?; b) ¿cómo puedo lograr que otros actores 
participen y coadyuven con la estrategia que preten-
do poner en práctica?; y c) ¿qué condiciones institucio-
nales requiero para solucionar el problema? En este 
punto, se determinó que se seleccionaría un proyecto 
de cada grupo para su implementación posterior.

Una vez que se contó con la definición de estra-
tegias, en los módulos IV. Elaboración de materiales 
didácticos, y V. Evaluación de los aprendizajes, se 
definieron los responsables, tiempos, recursos, po-
blación objetivo, posibles contingencias así como los 
criterios de evaluación del proyecto, considerando 
su validez, confiabilidad, pertinencia y alcance. El 
módulo VI. Desarrollo humano, permitió la sociali-
zación de todos los proyectos a la luz de las conside-
raciones éticas revisadas, se determinaron las forta-
lezas y áreas de oportunidad de cada proyecto y se 
marcaron las recomendaciones para la entrega del 
trabajo final.

Una de las fortalezas más importantes de este 
proceso formativo fue la posibilidad de que algunos 
proyectos fueran puestos en práctica por los propios 
estudiantes. Los dos proyectos seleccionados estu-
vieron relacionados con la práctica educativa de las 
y los asesores: “Estrategias para mejorar el aprendi-
zaje de las matemáticas en un círculo de estudio de 
educación para personas jóvenes y adultas” y “Cómo 
promover la continuidad de las asesorías después de 
la interrupción de un proceso de aprendizaje”.  Los 
dos escenarios son comunes en el trabajo educativo 
del IEEA.

Si bien los dos proyectos seleccionados se limita-
ron a los ámbitos específicos de trabajo de los parti-
cipantes que los desarrollaron, sus resultados fueron 
positivos en los dos casos, toda vez que proporciona-
ron a dos asesores de plazas comunitarias del IEEA, 
herramientas para mejorar el aprendizaje de las 
matemáticas en las y los educandos y promover ac-
ciones para la continuidad educativa de quienes, por 
una causa u otra, interrumpen sus estudios. Algunos 
proyectos no pudieron ser aplicados por diferentes 
razones, y otros tuvieron diversos grados de avance.

Sin duda, el programa de formación aquí expues-
to enriqueció las competencias de las y los partici-
pantes, pues fueron capaces de proyectar una estra-
tegia de intervención en su propio lugar de trabajo o 
bien, pusieron en práctica su proyecto. Otros aspec-
tos importantes a resaltar son, por ejemplo, la par-
ticipación del Instituto de Ciencias de la Educación 
de la UABJO, cuyas autoridades educativas mani-
festaron un profundo interés por colaborar en esta 
experiencia, además de que, en sus propias palabras, 
tuvieron la oportunidad de que sus docentes pudie-
ran tener un espacio para relacionarse de manera 
directa con las necesidades de inserción en la mejo-
ra de procesos educativos en el estado de Oaxaca, lo 
que forma parte de su misión. 

Recomendaciones para la acción

1. Para diseñar cualquier programa formativo es in-
dispensable realizar previamente un diagnóstico 
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de las necesidades de formación de las diferentes 
figuras educativas, ya que sólo así el diseño resul-
tante será pertinente a las necesidades y tareas 
que desempeñan en su campo educativo. 

2. Las alianzas entre instituciones, concretamente 
con universidades, enriquecen el trabajo y contri-
buyen a visibilizar el campo de la EPJA. En nuestra 
experiencia, las sesiones de trabajo en las que se 
involucraron las áreas académicas del IEEA y el 
ICE-UABJO fueron claves para reconocerse como 
aliados y para que cada una pudiera conocer a 
fondo el trabajo de la otra. 

3. Fue muy benéfico que en un mismo espacio de 
formación estuvieran presentes figuras educati-
vas que desempeñan tareas diferentes dentro de 
la estructura del IEEA. Aunque en un inicio fue 
difícil para el equipo docente trabajar con esa 
diversidad, al final fue evidente que todos com-
parten la preocupación de mejorar la calidad de 
la educación que se promueve desde el IEEA.

4. Partir de la experiencia y de la práctica para ge-
nerar espacios de reflexión y de acción tiene múl-
tiples ventajas en la formación de educadores y 
educadoras en activo, pues genera aprendizajes 
significativos que realmente redundan en la 
puesta en marcha de mejores prácticas por parte 
de los participantes.

5. Los espacios de formación en los que se fomenta el 
diálogo como parte de la metodología de trabajo 
generan un sentido de identidad a través del reco-
nocimiento del otro como un par con quien com-
partir dudas, inquietudes, frustraciones y éxitos. 

6. Resulta de gran ayuda la práctica de lo aprendi-
do, especialmente cuando se trata de poner en 
marcha diversas competencias para la gestión. 
Aunque esto no estaba plenamente contempla-
do en los propósitos del diplomado, no sólo se dio 
en el caso de los proyectos operados en el nivel 

institucional, sino que además permitió a otros 
participantes negociar los espacios y recursos 
necesarios para poner en marcha sus propios 
proyectos en el ámbito local.

7. Es importante destinar recursos para apoyar a 
los educadores y educadoras que se interesan 
por formarse y por mejorar sus prácticas, ya que 
está visto que muchos de ellos/ellas no tienen 
los medios para promover su propia formación. 
En el programa formativo del IEEA la institución 
apoyó a las figuras educativas que participaron 
con tiempo para el estudio, recursos para su ali-
mentación y traslado. Desde el Enfoque Basado 
en Derechos Humanos, es responsabilidad del 
Estado proporcionarles oportunidades para su 
desarrollo profesional.
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Gustavo Martins
Ação Educativa y actores de las Municipalidades 

A parceria com a Ação Educativa em Itabira foi fundamental para o fortalecimento 
e adequação da Educação de Jovens e adultos no município.

Houve a ampliação do entendimento sobre as concepções históricas e políticas 
que sustentam a estruturação desta modalidade, bem como a atualização em re-
lação a legislação que trata da EJA. 

Em relação à prática no município, as pesquisas realizadas pela Ação Educativa 
município permitiram melhor percepção dos aspectos em que o contexto se asse-
melha à situação nacional e, paralelamente, favoreceu o melhor conhecimento so-
bre os perfis e demandas locais.

O aspecto pedagógico, no que concerne à gestão, foi tratado na perspectiva dos 
projetos políticos e, por meio da assessoria, pudemos iniciar um trabalho de cons-
trução de uma proposta de EJA que articule o atendimento às necessidades dos 
alunos trabalhadores (adequação dos horários de aula e jornada presencial), com o 
aproveitamento de suas atividades profissionais, desmembramento dos conteúdos 
tradicionais em aulas voltadas para o conteúdo ligadas a aulas voltadas para as vi-
vências possíveis naquele campo de conhecimento.

O suporte da Ação Educativa à gestão da secretaria permitiu interligar essas di-
mensões da EJA, favorecendo tanto a construção das propostas quanto a orientação 
às escolas, em um cenário que tem se tornado cada vez mais desafiador com a re-
dução processual da demanda manifesta de alunos, por um lado e a necessidade 
de ofertar uma modalidade de ensino que produza o movimento contrário e seja 
atrativa para a diversidade de perfis de alunos.

Conceição Ribeiro de Araújo
Ação Educativa y Escola Municipal José Gomes Vieira – Itabira (MG)

Os encontros proporcionaram momentos proveitosos de reflexão sobre a realidade 
que as escolas apresentam ao atender essa modalidade de ensino, bem como, trazer 
a confirmação da ausência da EJA no Projeto Político Pedagógico. Buscamos mu-
dar essa realidade em 2015, quando nos propusemos a realizar a revisão do nosso 
Projeto Político Pedagógico que se encontra em processo de finalização.

O Projeto Reorganização Curricular da EJA em Itabira, do qual participei con-
duziu para uma mudança de postura na busca de uma prática diferenciada, com me-
lhor orientação para trabalhos interdisciplinares, projetos que versam sobre temas 
de interesse manifestados pelos alunos, procurando colocá-los como protagonistas 

t e s t i M o n i o s
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das suas ações e como sujeitos que possam se colocar como responsáveis pela própria 
formação cidadã. Formação cidadã que se inicia a partir das pequenas ações que se ma-
nifestam no próprio contexto escolar, como a responsabilidade em frequentar as aulas, 
realizar as atividades sejam individuais ou em grupo, saber participar das ações coleti-
vas de forma a participar como sujeito de direitos e deveres. 

Isabel Del Castillo
Reconquista, Provincia de Santa Fe, Argentina 
Especialidad en Pedagogía para la Formación de Jóvenes y Adultos del CREFAL

Mi participación en el programa formativo del CREFAL: Especialización en pedagogía para 
la formación de jóvenes y adultos, estuvo en el cruce de largas búsquedas para avanzar 
con más hondura en la modalidad educativa que en Argentina se denomina Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA). Una vez que me sumé a la propuesta, a través del 
formato mixto (virtual y presencial), donde se combinaron lecturas, estudio, trabajos prác-
ticos, debates online, tanto simultáneos como diferidos, fui encontrando respuestas a mis 
búsquedas. El recorrido se vio enriquecido con el acompañamiento de Mónica (nuestra 
tutora), más el intercambio y diálogo con otros y otras compañeras que desde distintos 
puntos de la geografía latinoamericana nos dábamos cita para debatir y producir juntos. 
La semana que compartimos en las instalaciones del CREFAL en Pátzcuaro, potenciaron 
comunicaciones y amistadas que ya se habían gestado durante el recorrido. 

Revisando el aporte que hizo a mi trayectoria formativa como educadora, encuentro que 
fortaleció mi visión acerca de la amplitud del fenómeno educativo y a la vez focalizó mi op-
ción por una vasto sector de población que no ha gozado del derecho a la educación, o están 
en situación de riesgo, vulnerados, en condiciones de pobreza, discriminados negativamente 
por causas vinculadas a lo económico, étnico, género, clase, procedencia, u otros aspectos. 
Lo recibido inclinó la balanza en un modo de construir propuestas y elaborar dispositivos de 
perfeccionamiento para educadores en la EPJA: contextualizados, y donde la impronta me-
todológica se base en el diálogo, la participación y la inclusión de sujetos, culturas y saberes.

Luego de la experiencia formativa continué con más idoneidad y comodidad en la EPJA. 
En la actualidad coordino un equipo integrado por profesores en Ciencias de la Educación 
(recientemente egresados), cuyo propósito se sintetiza en facilitar la “sistematización de 
experiencias en la EPJA con aborígenes”. Lo estamos haciendo a través de dos dispositivos: 
uno con docentes y otro con jóvenes y adultos de la etnia Mocoví, tanto alumnos como 
exalumnos. Se invita también a los referentes de las comunidades y otros que pertenecen 
al mismo grupo étnico. La idea es avanzar en una EPJA en la que se contemple la situación 
real de los educandos y se vayan construyendo currículos interculturales, con la debida 
relación entre educación-trabajo. En este cometido nos está siendo de respaldo la abun-
dante bibliografía que en esta línea educativa viene publicando el CREFAL. 



 59testimonios

Me interesa sugerir posibles articulaciones, no sé cómo, con gobiernos e instituciones 
educativas de cada país, para que algunas propuestas del CREFAL sean ofrecidas a través 
de los Ministerios de Educación. Aquí en Argentina, a través de una plataforma virtual, el 
Instituto Nacional de Formación Docente INFD ofrece especializaciones, postítulos y cursos 
por disciplinas, temas transversales y modalidades educativas a estudiantes de educación 
superior y docentes, pero lo que aún no se aborda, ni se ha ofrecido hasta la fecha, es la espe-
cificidad de la educación de jóvenes y adultos (el INFD fue creado en el año 2007). Una deuda 
pendiente para tantos educadores que trabajan con el sector de población que ha sido más 
vulnerado en sus derechos, y que se encuentra, en la mayoría de los casos, bajo la línea de la 
pobreza. Porque si bien la plataforma del CREFAL tiene disponible la biblioteca y un sinnúme-
ro de aportes virtuales, su aprovechamiento se potencia con la participación en cursos, espe-
cializaciones u otros donde se requiere estudio, monitoreo y evaluación. Sería, a mi entender, 
una expansión del CREFAL que potenciaría la ocupación y preocupación real por la EPJA en la 
región. Un camino estratégico para que la educación para todos sea una realidad. 

 

El antes y el después de un encuentro transformador

Mireya Lozano García

Colombia 
Especialidad en Pedagogía para la Formación de Jóvenes y Adultos del CREFAL

La educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) llegó a mi vida a los 16 años, como una 
opción para prestar el servicio social en una institución educativa. En ese momento sólo 
fue eso, una alternativa para cumplir un requisito formal y así poderme graduar como 
bachiller; pero qué sorpresa resultó ser, que muchos años después volviera a aparecer la 
EPJA, ya en mi ejercicio profesional, ahora siendo funcionaria pública en una Secretaría 
de Educación Municipal, luego estando vinculada a un organismo internacional, y hoy 
sigue presente en mi quehacer diario, desde el sector privado. Ahora ya no es sólo un 
asunto que debía atender para cumplir desde lo personal con una meta académica, sino 
que se trata de un compromiso social adquirido, cuyo impacto irradia a muchos jóvenes 
y adultos en situación de analfabetismo y/o con escolaridad básica inconclusa.

Con el paso de los años, ya inmersa en esta experiencia educativa, nace la necesidad, 
desde el corazón, de buscar la manera de cualificar y potenciar el conocimiento y la prác-
tica que hasta la fecha había logrado desarrollar, con el acompañamiento a varios pro-
gramas dirigidos a esta población en diferentes partes del país; es entonces cuando se 
da la oportunidad de tener un nuevo encuentro con la EPJA en el CREFAL, dentro de su 
Especialidad en pedagogía para la formación de personas jóvenes y adultas.

Un programa de formación que en palabras coloquiales lo describo como “anillo al dedo”, 
ya que los aprendizajes adquiridos me permitieron enriquecer mi práctica educativa, al 
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lograr incorporar otros saberes y una gran diversidad de elementos pedagógicos, al igual 
que herramientas y materiales de tipo didáctico que he aplicado en la construcción de 
diseños curriculares, unos dirigidos a la preparación, de manera contextualizada, de los 
facilitadores que tienen a cargo el proceso de enseñanza-aprendizaje con los jóvenes y 
adultos, y otros orientados a redireccionar el sentido de la evaluación de los aprendizajes 
logrados por ellos y ellas durante y al final del ciclo integrado correspondiente. Mediante 
este redireccionamiento de la evaluación he buscado que ésta trascienda la sola medición 
cuantitativa de resultados, en la cual se estaba dejando de lado la esencia de la propuesta 
evaluadora, y realizar una mirada más de tipo cualitativo que permita establecer la real 
aplicabilidad de los conocimientos co-construidos en contexto con otros y otras. 

Ahora bien, de lo vivido y puesto en escena, en términos de recomendaciones, consi-
dero que la apuesta de un programa de formación debe mantener centrado su propósito 
en el sujeto que se forma, claro, pero con la perspectiva de lo que autores como Maturana 
(2001), Calvo (2010) y Guiso (2013) enfatizan al hablar de la necesidad de repensar las prác-
ticas educativas, el encuentro formativo, de tal modo que se encamine a aperturar espa-
cios de reflexión y profundización, donde sea posible coadyuvar a humanizar la educa-
ción, así como promover, apoyar y fortalecer, el día a día de las propuestas curriculares, 
de las metodologías, de las didácticas, entre otras especificidades que constituyen la 
educación de personas jóvenes y adultas de la región.
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Marbelis Gonzáles

Centro de Intercambio y Referencia. Iniciativa Ciudadana (CIERIC), Cuba 
Diplomado de Especialización de Formadores en Educación Popular 
CEAAL/Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)

Estos meses de Diplomado me han obligado a estudiar a fondo muchos textos que de no 
ser así quizás hubiera leído algunos pero no todos, siempre aludiendo a la falta de tiempo; 
me ha permitido enriquecerme con nuevos conocimientos y una nueva manera de en-
tender y aplicar la metodología de la Educación Popular. Ha fortalecido mi compromiso 
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social y mi empeño de lograr ser consecuente todo el tiempo. Al leer y dialogar con los 
otros participantes me ha hecho admirarles y hasta envidiarles por tener esa posibilidad 
de trabajar en otros contextos, de maneras más creativas, y esto me hace analizar des-
de otra visión mi contexto cubano, las diferencias y semejanzas que tiene con nuestra 
América toda. Pero también ha llenado de cuestionamientos a mi práctica y la de otras y 
otros por acá. Han sido meses de un esfuerzo mayor al tener que estudiar y “hacer tareas”. 
Esta es la parte que no me gusta mucho, no voy a negarlo: correr para cumplir a tiempo, 
lo cual muchas veces me doy cuenta que no lo hago con el mejor resultado pero me dis-
ciplina también y entonces puedo ser un ejemplo (pedagogía del ejemplo, recordemos) 
para mi hija y mi hijo, cuando me ven cansada, tarde ya, pero estudiando y cumpliendo 
con la entrega de mis tareas.

El Diplomado me permitió profundizar en muchos conocimientos que no tenía: tuve 
que leer sobre la historia de la EP, sobre sus enfoques metodológicos, didácticos, etc. El he-
cho de tener que leer otros textos diferentes, conocer otros escritos, me ha forzado a mirar 
otras propuestas que no son las que más consultamos. También la participación en los fo-
ros me ha enseñado otras visiones, me ha obligado a profundizar en temas en los que a 
lo mejor no había ni pensado de esa manera. Creía saber de EP pero el Diplomado me ha 
permitido darme cuenta que no era tanto y que me falta mucho por aprender sobre el tema.

Considero que los principales logros del Diplomado son: 

• el poner a reflexión distintos temas según nuestros contextos, teniendo en cuenta la 
diversidad de éstos y nuestras maneras de comprenderlo,

• poder tener una mirada crítica a la Educación Popular a lo largo de su desarrollo,
• poder repensar al CEAAL dentro de este contexto actual y con otros conocimientos 

sobre la EP.

En cuanto a los aspectos que podrían mejorar, para mí ha sido un poco difícil por los pro-
blemas con el acceso a Internet. Nunca puedo participar más de una vez en un foro, raras 
veces dos, que es realmente lo que le da trigo y del cual aprendemos. Si en otro momento 
participa un cubano o cubana tener en cuenta esto. Como no tengo acceso desde mi 
casa no puedo participar los fines de semana, que es quizás cuando más participación 
tienen los foros; esto me hace a veces tener que hacer las tareas un poco apresurada para 
poder enviarlas a tiempo sin contar el fin de semana. Sé que ustedes no pueden mejorar 
esto del acceso pero quizás pensar en otras variantes para nuestro país.

Para terminar quisiera decir que siempre en los foros veo la participación de las mis-
mas personas del grupo 2, al cual pertenezco, pero me parecen muy pocas. ¿Cuántas per-
sonas estamos terminado el Diplomado? Recuerdo que al principio éramos bastantes 
pero no me parece que hayan llegado todas y todos al final.

Yo creo que esta idea ha sido muy buena para fortalecer nuestro CEAAL, pero habría 
que buscar alguna forma para medirlo en el tiempo, o sea, poder medir la contribución 
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que estamos haciendo con estos nuevos aprendizajes, tanto a nuestras instituciones 
como al colectivo nacional del CEAAL en nuestros países.

 

María Adelina Gutiérrez Hidalgo

Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, Venezuela

Diplomado de Especialización de Formadores en Educación Popular 
CEAAL/Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)

Para mí ha sido una experiencia importantísima revisar, investigar, recorrer, aprender 
desde lo que ha significado la Educación Popular a lo largo de la historia latinoamerica-
na. Me ha permitido comprender mucho de su contenido; yo había recibido mucha infor-
mación, pero esa esencia, ese recorrido que hicimos en el Diplomado, fue vital para com-
prender aún más mi labor. Compartir con mis compañeros, colegas, desde otras partes 
de nuestra Latinoamérica, qué decir de esto: tantas experiencias. He desaprendido para 
aprender nuevas visiones. Cambiar lo tradicional para leer la realidad constantemente, 
reforzar lo aprendido y ejecutado desde hace más de 16 años, ha contribuido a la educa-
dora popular que soy y quiero seguir siendo hoy.

Una de las cosas que más me ha preocupado y ocupado son los “mecanicismos”, tratar 
a todos los actores igual, como si existiera una receta única. Los conocimientos obteni-
dos en este Diplomado me fortalecen desde una visión más real, desde saber que la rece-
ta no existe, que todos los perfiles son diferentes, que sigue vigente la construcción desde 
lo colectivo. Formar ciudadanos analíticos, críticos de su propia realidad, y capaces de 
transformarla incidiendo en lo público, es primordial para nosotros como educadores. 
Esa visión es la que llevo a mi institución, a mis compañeros; multiplicaré los aprendiza-
jes. Cambiar para mejorar lo que hasta ahora hemos realizado en nuestras comunidades, 
permitirá seguir creciendo como organización.

Los principales logros del Diplomado que yo he identificado son:

• formar a tantos educadores que no contamos con un espacio para reunirnos constan-
temente en el cual podemos intercambiar desde diferentes visiones y aprender de todos;

• conocer más de cerca, a través de nuestros encuentros, la realidad latinoamericana;
• conocer el maravilloso trabajo que realiza tanta gente nuestra en Educación Popular 

desde diferentes ámbitos;
• recibir los aprendizajes de nuestros tutores y profesores con amplia experiencia en los 

temas tratados.

Los aspectos que se pueden mejorar son: la entrega de evaluaciones a tiempo, porque 
esto nos permite revisar cómo vamos para ser críticos de nuestro propio aprendizaje; y 
la comunicación constante con los tutores, las respuestas a las inquietudes. Este tipo de 
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aprendizaje requiere mayor atención en esto, por las posibles dudas que se nos puedan 
presentar.

Para mí ha sido un placer, un honor, participar por mi institución (El Paragüero, aso-
ciación civil, asociada al Grupo Social Cesap), en este Diplomado. Agradezco a todos los 
tutores y profesores; valoro sus conocimientos, sus aportes. Cada módulo, contenidos, 
formas de llevar los aprendizajes, las tareas, los foros, fueron excelentes. 

Espero haber contribuido al éxito de este Diplomado. Cuando me dieron la oportuni-
dad de participar no lo pensé dos veces. Como persona he crecido gracias a mi preocupa-
ción por aprender; me gusta siempre saber más. Gracias a todos mis compañeros colegas 
latinoamericanos; han sido mis profesores en este camino. Espero seguir conociendo, 
siguiendo, para no perder el contacto ya establecido. 

Continúen con estas iniciativas de aprendizaje para tantas personas que hacen lo 
mismo como nosotros. Particularmente espero que no sea el último, que haya más posi-
bilidades de estudio. Mil gracias a todos en CEAAL por ocuparse de formar a sus asocia-
dos. Hoy soy mejor persona, mejor profesional, mejor educadora popular.

Rosa Elva Zúñiga López 

IMDEC, México

Diplomado de Especialización de Formadores en Educación Popular 
CEAAL/Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)

El Diplomado contribuyó en mucho a mi formación como educadora popular, sobre todo 
porque se integró en mí una visión más clara e integral de Latinoamérica. Reflexionamos 
desde diferentes perspectivas el desarrollo, el género, la cosmovisión indígena, la humanita-
ria y el medio ambiente, lo cual ha enriquecido mi práctica como educadora popular.

Cada uno de los módulos que hemos vivido en casi un año de formación, ha fortale-
cido saberes que ya tenía; me hicieron recordarlos, refrescarlos para tenerlos presentes 
en mi práctica educativa. Me gustó mucho la reflexión histórica que hicimos sobre el 
desarrollo para comprender nuestra historia y para hacer una lectura crítica sobre los 
modelos de desarrollo construidos desde fuera, desde una visión colonial y dominante. 
La experiencia de Bolivia y Ecuador me impactaron sobremanera, sobre todo porque la 
naturaleza está en el centro de la vida. Reafirmé que lo personal es político. He aprehen-
dido elementos de la teoría, pedagogía, metodología e incidencia de la educación popu-
lar, a partir de lo cual fortalecí los conocimientos que ya tenía.

Mi trabajo se potenció en el sentido de ir integrando muchos de los elementos que se 
iban trabajando a lo largo de los módulos. El Diplomado casi coincidió con un proceso de 
formación que coordiné el año pasado, de manera que este año retomaré todo lo apren-
dido en la puesta en práctica de un proceso de formación metodológica en educación 
popular. Sin embargo, todavía hay mucho que seguir poniendo en práctica.
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En cuanto a los principales logros del Diplomado, uno es la integración de un equipo 
docente con amplia experiencia y de diferentes países, a partir de lo cual se trabajó desde 
un programa de formación integral que nos permitió recuperar en cada módulo nues-
tros saberes previos, partir de nuestra propia historia e identidad, reconocer y reafirmar 
nuestra postura política y profundizar conceptualmente para volver a la práctica.

Para mí fue un momento para resignificar mi práctica como educadora popular, so-
cióloga y maestra en desarrollo rural regional. Fue excelente el encuentro con la teoría 
crítica y conmigo misma.

Los foros fueron la oportunidad para debatir y construir pensamiento crítico y 
conocernos.

Sin duda éste ha sido, hasta ahora, el mejor diplomado internacional que hemos teni-
do, sin embargo, creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Me gustaría que se 
mejoraran las orientaciones que dan los tutores en los espacios de reflexión colectiva, ya 
que eso puede definir el rumbo que éstos pueden seguir. Es un desafío encontrar el justo 
medio, ya que la participación que se dio en los foros no fue la misma al inicio que al final. 
Sería importante, por ello, revisar los tiempos que se tienen definidos para las diferentes 
actividades.

Es necesario cuidar el momento en que se comparten las conclusiones de las y los 
maestros, así como de los tutores, pues en algunas ocasiones se adelantaron y ya no ha-
bía oportunidad para decir otra palabra más.

Extrañé la presencia de Raúl Leis, su aporte en vida hubiera sido maravilloso. Nos 
quedamos con sus escritos, su pensamiento creativo y crítico, lo cual enriqueció nuestra 
práctica educativa durante el Diplomado.

Ha sido fundamental la alianza del CEAAL con la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya (UARM), del Perú, para la convocatoria de un diplomado virtual internacional 
en Educación Popular; eso nos permitió confluir con otros y otras, y construir conoci-
miento colectivo. Desde esta reflexión, pudimos tomar distancia y retroalimentar nues-
tras prácticas. 

Reflexiones transformadoras

Nydia Valencia Jiménez

Diplomado de Fundamentación Básica para la Educación de Jóvenes y Adultos, Fundación Transformemos

El diplomado de Fundamentación Básica para la Educación de Jóvenes y Adultos de la 
Fundación Transformemos resultó ser una de las mejores experiencias de mi vida, por-
que se constituyó en la primera experiencia de formación virtual con la que establecí 
contacto. En principio era un mundo complejo porque cada actividad exigía mayor 
lectura y apropiación de los contenidos, se me borraban mis aportes porque no tenía la 
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precaución de seleccionar los botones correspondientes, pero poco a poco fui apropián-
dome de ese mundo hasta hacerlo mi mundo.

Considero que la mayor contribución de ese programa radicó en el hecho de que hoy 
por hoy soy una docente con mayores competencias tecnológicas, perdí el miedo frente 
a los programas virtuales, al punto de que actualmente sigo estudiando bajo esta mo-
dalidad. Por otra parte, aportó la resignificación de mi mirada frente a la educación de 
jóvenes y adultos porque no sólo se limitaba al abordaje de conceptos y teorías sino que 
exigía contrastar dichas teorías con la praxis cotidiana, es decir, cada ejercicio que el di-
plomado proponía ameritaba examinar las realidades del aula, contextualizar el saber e 
identificar a nuestros estudiantes resaltando sus valores y actitudes.

Sin lugar a dudas, un tipo de formación como la recibida por Transformemos te cam-
bia la vida y transforma tu práctica docente. Estoy casi segura que todos los docentes que 
hemos tenido la oportunidad de trabajar bajo el modelo Transformemos Educando, y de 
participar de sus diferentes escenarios de formación, entre los que se resalta el Diplomado 
virtual, hemos cambiado nuestro camino por senderos más iluminados donde cada aspec-
to educativo se torna significativo para cada uno de los agentes que participan del mismo.

Con el Diplomado aprendí que cada sujeto que llega a nuestras manos es un ser hu-
mano talentoso que no ha tenido la oportunidad de mostrarle al mundo sus valores, y 
que somos los docentes los llamados a visibilizar esos talentos. Con el Diplomado apren-
dí a ser mejor persona, a explorar con mayor detenimiento el mundo de cada uno de mis 
estudiantes, a tener presente la vida y los pre-saberes de cada uno de ellos para engranar-
los en el aula y construir nuevos conocimientos.

Educar jóvenes y adultos es tener la oportunidad de contribuir a que los sueños se 
hagan realidad, es ser partícipes de las alegrías y triunfos de los demás, pero también es 
tener la posibilidad de transformar el mundo en un mundo más justo y ecuánime donde 
todos y todas tengamos la oportunidad de vivir con dignidad y de aspirar y anhelar nue-
vos amaneceres. 

A los programas de jóvenes y adultos sólo puedo recomendarles que no pierdan el nor-
te, que comprendan de una vez por todas que los estudiantes son seres cargados de miles 
de aprendizajes que se deben trasladar al aula para resignificar sus vidas sin desconocer los 
conocimientos formales, es decir, se trata de entrelazar mares de distintos colores porque los 
saberes previos de nuestros adultos reflejan la lucha que día tras día han enfrentado por la 
sobrevivencia, razones más que suficientes para resaltarlos por encima de aquellos que ya han 
tenido todo el despliegue en los diferentes libros y recursos tecnológicos que el mundo posee.

No quiero despedirme sin darle las gracias a la Fundación Transformemos por la ma-
ravillosa labor que realiza en Colombia, porque sus mayores triunfos no son los reco-
nocimientos nacionales y mundiales que ha recibido, son los miles de colombianos que 
sonríen cuando pueden descifrar el lenguaje, cuando firman su nombre y cuando sienten 
que su vida tiene sentido. 
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Una experiencia te brinda conocimiento,  
pero el conocimiento te brinda una experiencia

Héctor Martínez

Diplomado Fundamentos teórico-metodológicos de las prácticas socioeducativas con personas jóvenes y 
adultas, Universidad Pedagógica Nacional, México

Las palabras no describen en su totalidad la experiencia, son vivencias que marcan va-
rios aspectos de la vida y del proceso educativo. En lo personal, la experiencia en el diplo-
mado en la Universidad Pedagógica Nacional ha marcado mi vida, he reflexionado mis 
saberes y ampliado mis conocimientos.

Los seres humanos tienen derechos, derechos que consecutivamente son violenta-
dos. Al colaborar con uno de los grupos sociales más desprotegidos del país, personas 
que por diferentes situaciones sociales no pudieron terminar algún grado escolar, me he 
percatado que no solamente ellas y ellos aprenden, sino también nos enseñan con sus ex-
periencias de la vida, nos forman como sujetos de reflexión y que gracias a sus vivencias, 
el aprendizaje es la mejor herramienta para la defensa de nuestros derechos.

Todos tenemos educación, la educación la traemos con nosotros, sólo que se encuen-
tra constituida de diferente manera; debemos de valorar a los sujetos, de conocer sus 
contextos y, con ello, ayudarlos en su proceso de aprendizaje. Las políticas nacionales e 
internacionales han marcado el rumbo de la educación, es por ello que la lucha debe de 
persistir, una lucha por una educación más justa.

Las personas jóvenes y adultas son seres con una identidad, una cultura y una for-
mación de saberes constituidos por experiencias vividas. Por tal motivo, por ellos lucho, 
lucho por la transformación hacia una educación de pensadores, que reflexionen y que 
perciban que el país los necesita.

Nunca se termina de aprender, pero a la vez, nunca se termina de enseñar. La práctica 
educativa con personas jóvenes y adultas te hace pensar, reflexionar sobre los contextos 
sociales que engloban y que conforman las estructuras sociales del país.

El diplomado “Fundamentos teóricos-metodológicos de las prácticas socioeducativas 
con personas jóvenes y adultas” contribuyó en varios sentidos, no sólo en mi formación 
como educador, sino además, en ver la vida de una forma más comprensiva, igualitaria y 
reflexiva. Ha contribuido en mi formación educativa y me ha brindado las herramientas 
y estrategias para seguir colaborando como formador. 

En el transcurso del Diplomado pude comprender las bases teóricas-históricas que le 
han dado sustento a la práctica que hasta el día de hoy he realizado. Cabe mencionar que 
las bases metodológicas me han proporcionado una serie de habilidades que han contri-
buido a mi formación y a la formación de que aquellos sujetos que han estado conmigo.

Agradezco a mis profesoras y profesores de la Universidad Pedagógica Nacional 
Unidad Ajusco y a las personas jóvenes y adultas que me han enseñado con sus expe-
riencias y conocimientos que la educación es la llave a la puerta a nuestros derechos. 
Agradezco a mi familia, a la sierra mazateca, a la comunidad indígena a la que pertenezco 
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y a mis compañeras y compañeros que han estado conmigo durante el proceso de for-
mación de educadores y educadoras en el diplomado de la UPN (Universidad Pedagógica 
Nacional).

Muchas gracias, “Tsjoali koanda Niná“.

Experiencias de formación de educadores  
y educadoras de personas jóvenes y adultas

Miriam Viridiana Rosas García

Diplomado Fundamentos teórico-metodológicos de las prácticas socioeducativas con personas jóvenes y 
adultas, Universidad Pedagógica Nacional, México

Formo parte del área de educación de la asociación civil Casa y Ciudad, la cual tiene 
como misión y visión trabajar con grupos organizados para lograr su derecho a una vi-
vienda y a un hábitat adecuado.

Nuestro trabajo consiste en colaborar con comunidades de escasos y muy escasos 
recursos conformando y fortaleciendo grupos de trabajo (personas jóvenes y adultos). 
De ahí nace la necesidad de continuar mi formación y mejorar mi práctica para la imple-
mentación de una metodología participativa, inclusiva y formativa.

El Diplomado “Fundamentos teórico-metodológicos de las prácticas socioeducati-
vas con personas jóvenes y adultas”, que imparte la Universidad Pedagógica Nacional 
(México) no sólo contribuyó, yo me atrevo a decir que transformó en esencia mi práctica 
educativa, pues la experiencia sin la reflexión poco permite evolucionar. Esto lo logré a 
partir de reconocer y respetar otras miradas y vivencias que a pesar de tener una prácti-
ca y contexto distinto, teníamos un objetivo en común.

Muchas veces había leído notas y un par de hojas de Paulo Freire que no lograba des-
cifrar, hasta que en una clase del Diplomado, cada palabra retumbó en mi mente provo-
cando un nudo en la garganta al darme cuenta de que estaba trasgrediendo a las perso-
nas jóvenes y adultas con las que trabajaba porque no había un respeto hacia ellas, de 
hecho no las conocía; trabajaba bajo supuestos que me permitían hacer una planeación 
de trabajo, pero ¿era eso lo que ellas y ellos necesitaban? Ésta, como muchas otras expe-
riencias, me permitió conocerme antes de conocer a los demás.

Parte de la transformación de mi práctica fue posible por haber contribuido en mesas 
de trabajo con mis compañeros de la asociación civil para poner en práctica la transdis-
ciplinariedad entre quienes nos hemos formado en las disciplinas socioeducativas y las y 
los arquitectos; de esta manera generamos espacios de intercambio para el aprendizaje 
dialógico; éste no implica que un área disciplinar capacite a otra, sino conocer, compar-
tir y complementar nuestros conocimientos. Esto no fue sencillo, no obstante, hoy somos 
un gran equipo que responde al trabajo en comunidad con una mirada más amplia de 
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empoderar a las mujeres y a los hombres en la lucha a través de hacer valer sus derechos, 
utilizando mecanismos y herramientas que dan sostenibilidad a los procesos de trabajo.

Directamente en mi hacer implemento técnicas grupales que permiten que las per-
sonas jóvenes y adultas reconozcan y potencien sus habilidades; así mismo, estas técni-
cas facilitan el manejo de la información y permiten que ellos y ellas sean quienes cons-
truyan sus conocimientos, los relacionen con su vida diaria y con ello tomen decisiones. 
Los logros de estas acciones se notan en su participación; en el trabajo día a día se puede 
observar la apropiación y empoderamiento de quienes participan en la mejora de su co-
munidad para defender y hacer valer su trabajo.

Trabajar el tema de derechos y género no se puede realizar a través de una plática, 
sino que es partir de una vivencia que debe ser atendida cuidadosamente. Apropiarse 
de los derechos, hablar de ellos y creérselos en primera persona facilita y hace que sea 
de forma natural que se lleven a cabo actividades que involucren a mujeres y hombres 
en la toma de decisiones, y que participen libremente en acciones que competen tanto a 
hombres como a mujeres.

Conocer el trabajo con comunidades de aprendizaje a través del Diplomado me permi-
tió ampliar las propuestas de trabajo con los grupos de personas adultas con las que par-
ticipamos, pues las experiencias y saberes de cada uno de ellos y ellas debe transcender, 
y una de las formas es a través de memorias escritas y de generar un diálogo que permita 
conciliar los intereses de participantes de distintas edades y géneros; esto es posible a tra-
vés de generar conciencia acerca de que la comunidad son todos y todas; de que los niños 
y niñas también son parte de la ciudad, no son las “generaciones futuras”, sino presentes, 
que sufren o son beneficiadas con la toma de decisiones que otros hacen por ellos y ellas 
sin tomarles parecer. Un trabajo participativo debe rebasar los límites del a,b,c…

En la práctica hoy se reconoce abiertamente que las mujeres son el motor del trabajo 
en comunidad, que la innovación y la visión propositiva está en la población infantil y de 
adolescentes, que los adultos mayores poseen una riqueza histórica y cultural que per-
mite cohesionar la participación y la esencia del trabajo en común. Podrían sonar muy 
sencillas estas palabras, sin embargo, la diferencia se hace en el discurso y en el hacer.

Podría describir cada momento en que el Diplomado generó un aprendizaje signifi-
cativo en mí, pero éste no es el punto. Considero que es pertinente seguir promoviendo 
estos espacios de formación para quienes trabajamos con personas jóvenes y adultas, 
porque necesitamos un espacio de intercambio, reflexión y análisis que nos apoye en co-
nocernos a nivel profesional, lo que hacemos y cómo lo hacemos.

La población de adultos crecerá cada vez más y necesitamos estar preparados para 
continuar en la labor educativa en el marco de los derechos de las personas adultas. 

Considero que el Diplomado es un ejercicio de retro-inspección para formarnos y se-
guir formando… Gracias.
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Claudio Navarrete Hidalgo

Diplomado en Educación de Adultos / Universidad de Playa Ancha,Valparaíso, Chile

Cuando ingresé al Diplomado en Educación de Adultos de la Universidad de Playa Ancha 
(Valparaíso, Chile 2012) consideraba que sabía bastante del tema, ya sea por la experien-
cia ininterrumpida en esta modalidad por 17 años en diversos contextos, así como tam-
bién —en el plano teórico— por mi adhesión a la pedagogía crítica europea, anglosajona 
y latinoamericana. Por cierto, el haber cursado este programa contribuyó en mi ejercicio 
profesional fundamentalmente en cinco aspectos: primero, a la adquisición de ciertos 
aportes metodológicos, didácticos y evaluativos que aún mantengo y trabajo; segundo, 
el hecho de que no éramos sólo profesores los que ingresamos a estudiar en el programa, 
me permitió desescolarizar la mirada que tenía en EPJA (educación de personas jóvenes y 
adultas); tercero, habitualmente en las clases se intencionaron ejercicios de problemati-
zaciones, lo que permitió visibilizar aspectos naturalizados, así como también proponer 
intervenciones en los contextos en los que nos desenvolvíamos; cuarto, a ampliar la mi-
rada reduccionista —nivel nacional— que tenía de la EPJA, por cuanto se incorporaron 
constantemente lecturas, referencias y experiencias en el marco del amplio contexto 
latinoamericano, espacio donde tuve entonces mis primeros acercamientos sobre con-
ferencias, encuentros, seminarios en educación de jóvenes y adultos (como por ejemplo 
las CONFINTEA), los centros de producción de conocimiento e investigación (como por 
ejemplo CREFAL y CEAAL), así como también el acceso a revistas y publicaciones especia-
lizadas. Y quinto, por todo lo anteriormente dicho, mi creencia de que sabía bastante se 
desestabilizó, y comprendí que había mucho por conocer y aprender. 

El contexto donde trabajo es un CEIA (Centro de Educación Integral de Adultos), mo-
dalidad educativa de adultos regular y escolarizada organizada en tres jornadas diarias, 
y que atiende actualmente más a jóvenes que adultos. En este espacio, he visto potencia-
do mi trabajo en varios ámbitos, todos al interior del aula: potenciando metodologías y 
didácticas más participativas entre los estudiantes; relevando cada vez más las perspec-
tivas de los jóvenes, lo que me ha llevado a replantear enfoques y contenidos curriculares 
más pertinentes; incorporando algunos sistemas evaluativos alternativos (ejemplo la 
rúbrica); así como también la aplicación de instrumentos que les permitan a ellos opinar 
y evaluar abiertamente las experiencias referidas al sentido de los contenidos, las meto-
dologías y evaluaciones aplicadas, así como la relación que tienen conmigo. 

Producto de las frecuentes disposiciones de resistencias al cambio (por parte de mu-
chos docentes y administrativos) en los espacios de nuestros ejercicios profesionales, las 
innovaciones quedan reducidas prácticamente a una experiencia personal y aislada. En 
este sentido, una primera recomendación estaría enfocada a promover un seguimiento 
a las personas que cursaron el programa que permita al equipo responsable del mismo 
analizar, sistematizar y evaluar el impacto y los cambios producidos, y si ello se condice 
o no con los objetivos del propio programa. Y una segunda recomendación sería traba-
jar a nivel de instituciones, como por ejemplo varios CEIA, en donde asistan docentes, 
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administrativos y directivos, con el objetivo de que las problematizaciones e impac-
tos sean colectivos-institucionales, y no queden reducidos a un privatizado y aislado 
impacto.  

  
Vivian Astudillo

Diplomado de Educación de Adultos en la Universidad de Playa Ancha

El Diplomado de Educación de Adultos en la Universidad de Playa Ancha reafirmó mi 
vocación profesional. Reconstruí y resignifiqué el concepto de educación de jóvenes y 
adultos a través de una metodología participativa, reflexiva, de análisis y discusiones, 
como también de los trabajos en terreno. Me di cuenta de que las personas, con sus his-
torias de vida e identidad personal en diversos contextos socio culturales, al participar 
en un proceso formativo formal o no formal tienen la oportunidad de encontrarse en un 
espacio de libertad y creatividad para desarrollar sus capacidades y enfrentar desafíos 
personales y colectivos, siendo el educador de jóvenes y adultos quien lidera, orienta y 
media ese proceso. 

En la institución en la cual trabajo he potenciado la formación del Diplomado en 
variadas instancias, como por ejemplo, he trabajado como profesora del curso electivo 
llamado Didáctica de la Educación de Adultos para todas las carreras de pedagogía. 
En ese espacio, particularmente, me he dado cuenta de la trascendencia de que todo 
educador/a, independientemente del nivel etario en el cual se especialice, se vinculará 
con adultos desde diferentes roles, por tanto requerirá construir una concepción de edu-
cación de jóvenes y adultos y aplicar estrategias para vincularse en un contexto formati-
vo, lo que reafirma mi convicción sobre el carácter transversal de la educación de jóvenes 
y adultos.

Otras instancias en las cuales participo, y que sin duda siguen potenciando los saberes 
aprendidos en el Diplomado, es el Programa de Desarrollo Disciplinario de Educación de 
Jóvenes y Adultos de la Facultad de Ciencias de la Educación; en el contexto del área de 
formación, en los cursos de perfeccionamiento docente para profesores que trabajan en 
Centros de Educación de Adultos para nivelar estudios en modalidad regular y flexible; y 
en la ejecución del Programa de Nivelación de Estudios de Jóvenes y Adultos Modalidad 
Flexible, en el cual estoy a cargo. Junto a lo anterior, participar y colaborar en la organiza-
ción y ejecución de seminarios y encuentros sobre educación de jóvenes y adultos a nivel 
nacional e internacional, lo que permite visibilizar y posicionar la educación de jóvenes 
y adultos como una temática trascendental en el desarrollo de los países, especialmente 
latinoamericanos.

Para los programas de formación de educadores y educadoras de personas jóvenes 
y adultas considero que puede ser posible ampliar el tiempo de implementación en los 
temas evaluación y estrategias de enseñanza-aprendizajes, dado que la ejecución de 
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planes de clases, tanto en educación formal como no formal, requieren de procesos de 
reflexión profunda y de ampliar conocimientos desarrollando competencias relaciona-
das con los saberes procedimentales, así como también fortalecer el ejercicio más inves-
tigador de nuestra práctica. 

Por último, y dado que vivimos en una aldea global, recomendaría implementar estra-
tegias de difusión y comunicación a través de distintos medios y plataformas virtuales, 
para que participen cursando el Diplomado diversos profesionales de todas las partes del 
mundo, con ayuda de convenios entre instituciones nacionales e internacionales, para 
conformar cursos diversos e inclusivos, vislumbrar la riqueza cultural para consolidar 
y reafirmar el discurso de la educación de jóvenes y adultos, generando la necesidad de 
visibilizarla en todos los países, especialmente en América Latina.
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a b s t r a c t s

In this paper the author reviews the most significant aspects of education 
for young people and adults from the twentieth Century, especially in Latin 
America. It also characterizes adults’ educators and the difficult contexts in 
which they do their work, as well as the difficulties they face to professionalize 
themselves. Several UNESCO declarations and agreements reached at recent 
international conferences on education for adults and the adoption of learn-
ing throughout life approach give basis to the importance of broadening and 
strengthening the professionalization of educators for adults. The author ana-
lyzes common theoretical and methodological aspects of 15 training programs 
for teachers of young people and adults, which are held in various contexts in 
Latin America, among them, seven are included in this issue of Decisio. Among 
the commonalities are seven characteristic methodological aspects of the com-
prehensive, thoughtful approach, which assumes the right to education for 
both trainers, youth and adults, and its importance as a gateway to all other 
rights are targeted.

The text describes a reworking curricular experience of youth and adults’ teacher 
training, which was conducted between 2013 and 2014. The project was developed 
by Ação Educativa (Educative Action), a Brazilian NGO, together with two mu-
nicipal governments. The working methodology was substantiated on a set of own 
materials, and in a research and evaluation process in local context that culminat-
ed in spaces for reflection in which specialists and teachers for youth and adults 
came together. A project key activity was a diagnosis of each municipality through 
quantitative and qualitative data about the context and the subject of education 
for youth and adults. At the end of the inquiry and reflection process a counselor 
document (or management plan) was developed which includes the revision of 
pedagogical political project for schools. The revision has served as a starting point 
for channeling changes that have been agreed on to make in each municipality. 

The article presents a Specialization Program in Pedagogy for Training of Youth 
and Adults, created by CREFAL in 2006. The purpose of the Program —which 
has a socioconstructivist approach— is that students know or deepen the prin-
ciples and bases of education for young people and adults, analyze their prac-
tice and develop proposals to improve and update this practice. Throughout 
the six modules participants reflects on the philosophical, epistemological and 
didactic foundations of youth and adult education, and pedagogical elements 
relating to curriculum design, techniques and group dynamics, production of 
teaching materials and tool development for learning assessment are identified. 
Throughout the Specialization Program, students produce innovative propos-
als to put into practice in their work environment. The program has 230 hours 
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divided in five online modules and a sixth presential module. The Specialization 
Program has had ten generations of graduates from nine Latin American coun-
tries, including Mexico.

The Certificate Course for Popular Education Trainers has since 2012 deve-
loped in partnership between the University Antonio Ruiz de Montoya and the 
Council of Popular Education in Latin America and the Caribbean (CEAAL for 
its acronym in Spanish). CEAAL is a popular educators’ movement with pres-
ence in 21 countries in Latin America. The framework of the certificate course 
is popular education, characterized by promoting critical analysis of political, so-
cial, cultural and economic reality; and having emancipatory political intentions. 
The course has two work lines: a) approaches, theories and concepts of popular 
education; b) intervention strategies and pedagogical proposal. It develops in six 
modules and its methodological strategy involves three steps: 1) collecting expe-
rience; 2) facilitating interlearning through the exchange of ideas, arguments and 
reading; 3) returning to the social practice. The article highlights the importance 
of partnerships between civil society organizations and networks of organiza-
tions like CEAAL, and academic institutions of higher education to enhance the 
scope and quality of training for teachers for youth and adults.

Fundación Transformemos is an initiative of civil society organizations in Colom-
bia, founded in 2006, whose purpose is to contribute to the inclusion of vulnerable 
population in quality education processes that enable its human and social devel-
opment according to current requirements. The On-going Training of Teachers 
Plan, which is part of the Certificate Course is based on an assessment of training 
needs for teachers who work in education for youth and adults in contexts of vul-
nerability. The Certificate Course emphasizes on basic education and literacy. It 
is divided into three semi-presential modules, in 160 hours during six months. The 
Certificate Course has been developed in different regions of the country and sup-
ported by local universities; in this way it has trained more than 600 teachers. The 
article highlights the importance of strategic alliances between the Foundation 
and other institutions for accreditation and costs reductions for students.

The Certificate Course, "Theoretical and methodological foundations of socio-
educational practices with youth and adults", launched in 2011, is based on deep 
knowledge accumulated over 30 years in the Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN-México) about theoretical, pedagogical and methodological issues as well 
as its actors. The purpose of the Certificate Course is to favor the appropriation of 
theoretical and methodological approaches that allow youth and adults educa-
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tors to reflect and transform their educational practices. The Certificate Course 
is formed by six theoretical and methodological seminars that address the socio-
educational processes with young people and adults. It is made up of six presen-
tial attendance seminars during 198 hours (one year of academic work). From the 
point of view of the methodological strategy, it is considered as a point of depar-
ture and arrival to educational practice. Challenges identified are: attention to di-
versity of demands and development of strategies to promote the permanence of 
students, given the difficulties they face in their context of life and work. 

The Certificate Course in education for adults is the first educational offerings 
at the University of Playa as postgraduate training in the subject. The Certificate 
Course is intended to specialize professionals working with adult population at 
the formal and informal level, in the development of cognitive and socio-affective 
skills for people's self-realization. The Certificate Course is organized in three 
quarters; including nine modules, which means 400 hours, half of them as presen-
tial attendance. One of the results of the Certificate Course is to be a support for 
critical review of the work done in education for adults in the country, and basis 
for the proposal of a Master's degree program initiated in 2014. Also highlights 
the experience of teaching educators working with adult prison inmates. The Cer-
tificate Course has been a source of knowledge about diversity of actors and con-
texts that constitute teachers and users of youth and adults’ education in Chile. 

The Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA-México) devel-
ops the so-called Model of Education for Life and Work (MEVyT for its acro-
nym in Spanish), which has a modular, flexible, open and diversified structure, 
to meet the diverse needs of young people and adults who have not completed 
their basic education. The article describes the experience of the Certificate 
Course "Training Processes in Education of Youth and Adults", which was held 
in Oaxaca (Mexico), by the Instituto Estatal de Educación de Adultos (IEEA) in 
partnership with the Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). 
The Oaxaca state is characterized by high rates of youth and adults without 
basic education, poverty in most of its municipalities, and a wide and dispersed 
geography. A first step was to have a characterization of the 3972 IEEA advisers 
and the conditions in which they work. The course includes 5 thematic mod-
ules and one transversal which consist of developing a project for educational 
intervention that responds to the problems detected by the advisors in their 
practice and context.

Traducción: Lilian Alemany Rojas

The training of educators in basic 
education for youth and adults: an 

experience in Oaxaca, Mexico

carMen díaz González

Experience of Certificate Course 
in education for Adults at the 

University of Playa Ancha, Chile
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Frida Díaz-Barriga Arceo (2006)

Enseñanza situada:  
vínculo entre la escuela y la vida
México, McGraw-Hill

Muy probablemente los lectores de esta reseña ha-
brán escuchado algo acerca de la Dra. Frida Díaz 
Barriga, o quizá hasta habrán recurrido a sus textos 
en la búsqueda de propuestas alternativas a los mo-
delos educativos que rigen en nuestras instituciones. 
Con mucho gusto me complazco en presentar la re-
seña de una de sus paradigmáticas obras titulada: La 
enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida. Se 
trata, en efecto, de un libro ampliamente recomenda-
ble si pretendemos transformar nuestra labor educa-
tiva en una acción didáctica que involucre el pensa-
miento, el conocimiento y la acción en el estudiante. 

Desde la propuesta de Díaz-Barriga, el objetivo 
de la enseñanza situada es llevar al alumno a ad-
quirir un aprendizaje significativo donde encuentre 
sentido y utilidad a lo que aprende en el aula. Esto 
parece sencillo, sin embargo, implica un compro-
miso de parte de todos los actores del proceso edu-
cativo, ya que involucra la toma de decisiones tanto 
curriculares como didácticas. Es necesario conside-
rar las diversas situaciones en que el educando ha 
recreado o deberá recrear el conocimiento, es decir, 
contemplar los distintos escenarios posibles, tanto 
en los que pudo obtener un conocimiento previo, 
como aquellos en donde va a aplicar su saber.

Cuando se elabora un diagnóstico es posible valorar 
los conocimientos, aptitudes y disposiciones del edu-
cando, lo que permitirá una mayor vinculación con los 
contenidos y sintonizar de manera sensible con los pro-
blemas de su entorno comunitario, es decir, será capaz 
de crear el vínculo entre la escuela y la vida. 

La enseñanza situada es la columna vertebral del 
libro que se reseña. Díaz Barriga fundamenta su pro-
puesta en tres enfoques: el aprendizaje experiencial 
y la enseñanza reflexiva propuestas por John Dewey 
desde la perspectiva de la educación democrática y 
progresista; la propuesta de Donald Schön y la forma-
ción a través de la práctica reflexiva; y lo que ella llama 
la metáfora educativa del constructivismo sociocul-
tural. Estas tres propuestas pedagógicas permiten 
a la autora justificar la enseñanza situada centrada 
en lo que ella llama “prácticas educativas auténticas”, 
en las que la relevancia cultural y la actividad social 
se convierten en los criterios principales para definir 
qué aprendizajes son significativos y situados. 

Es así como Frida Díaz-Barriga sustenta su tesis 
principal: la apropiación de los contenidos escolares 
ha de conseguirse asumiendo la situacionalidad 
esencial del conocimiento humano y la deseable de 
los procesos educativos. Para ello, expone la metodo-
logía de la enseñanza basada en proyectos, y destaca 
la importancia del aprendizaje cooperativo, inten-
tando vincular el aprendizaje escolar con la educa-
ción para la vida y proporcionando nuevas respues-
tas al reclamo de la vinculación de la educación con 
el contexto cultural para que el aprendizaje resulte 
valioso y pertinente. También dedica un capítulo al 
análisis y descripción metodológica del aprendizaje 
basado en problemas y el método de casos.

Si bien este reclamo de vinculación entre escue-
la y vida no es nuevo, pues ha sido propuesto y has-
ta exigido en diversas ocasiones tanto por filósofos 
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como por pedagogos, es clara la tendencia actual al 
distanciamiento entre ambas, como si correspondie-
ran a realidades distintas e incluso contrapuestas; 
es ésta una herencia de la tradición escolástica que 
centra la atención en la enseñanza en el lenguaje, la 
imitación y la memoria repetitiva. Esta tradición se 
ha concretizado en la institucionalización escolar y 
ha desatado, como principal consecuencia, que los 
docentes se preocupen por los contenidos discipli-
narios en sí mismos, antes que ocuparse de que los 
educandos los transfieran efectivamente a sus poten-
ciales ámbitos de aplicación práctica. 

La propuesta de Díaz-Barriga es clara y concreta: 
el conocimiento es situado. Esto implica, en princi-
pio, que el conocimiento se genera y habitualmente 
es recreado por los individuos en determinada si-
tuación (social, cultural, geográfica, ambiental, per-
sonal, motivacional, etcétera); resulta más aplicable 
a situaciones que son análogas a las habituales, y es 
más difícil que se transfiera a situaciones distintas 
a ellas. Así, un buen aprendizaje se caracteriza por 
lograr un cambio duradero, transferible a nuevas si-
tuaciones, y se da como consecuencia directa de la 
práctica realizada. 

Vale la pena destacar la afirmación de que la edu-
cación tiene el compromiso de vincularse y participar 
de manera crítica, responsable y propositiva con las ne-
cesidades de la comunidad, en primera instancia en los 
niveles local y regional, pero con una perspectiva global. 
Se trata, en efecto, de un aprendizaje basado en el ser-
vicio, o lo que la autora llama “aprender sirviendo”, que 
permita la intervención reflexiva y la responsabilidad 
social (relacionada con una toma de conciencia moral, 
social y cívica) en la solución de problemas y la genera-
ción de proyectos en beneficio de su comunidad. Si bien 
esto ya implica un aporte fundamental, a ello su suma 
que la autora remarca la autogestión y participación 
conjunta de todos los miembros de la comunidad, es 

decir, el enfoque participativo como sustento del apren-
dizaje basado en el servicio. 

Finalmente, y para no olvidar la integralidad de la 
propuesta de Díaz-Barriga, su libro cierra con un capí-
tulo dedicado a la “evaluación auténtica”, en concordan-
cia con la propuesta desarrollada, esto es, “centrada en 
el desempeño”. Bajo este enfoque, tanto el aprendizaje 
como la enseñanza se conjugan y observan integral-
mente para ponderar un proceso educativo. Entre los 
mecanismos de evaluación propuestos se encuentran 
las llamadas rúbricas, el portafolio electrónico de los 
aprendizajes y la autoevaluación como práctica reflexi-
va y autorreguladora. En cada uno de ellos, los criterios 
son ejercicios de introspección individual y decisión co-
laborativa o colegiada que posibilitan un sentimiento 
ético y responsable de un proceso que casi siempre se 
delega a uno de los agentes de la educación. Para nues-
tra autora, cuanto más planeada y consensuada sea la 
toma de decisiones, más se promoverá una experiencia 
matizada por el acuerdo en medio de la pluralidad. 

Al leer este libro quedaremos más que convenci-
dos que el aprender y el hacer son acciones insepara-
bles, y que cuando se opta por una metodología que 
tiene en cuenta esta vinculación se puede lograr un 
aprendizaje significativo, activo, participativo e inte-
gral, que se puede concretizar en actividades propo-
sitivas orientadas a la comunidad y a la cultura en la 
que se encuentra formando parte el educando. Por 
ello, considero que este texto nos permitirá reflexio-
nar sobre nuestra práctica educativa concreta con 
una mirada analítica y crítica, y que al mismo tiem-
po nos encamine a la transformación de la misma. 

Reseña: Julio Muñoz Solís
Departamento de Didáctica y Cursos en Línea en la 

Universidad Pontificia de México
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Diccionario Paulo Freire
Lima, CEAAL

En un diccionario se recopilan, en un orden determi-
nado, palabras o expresiones relacionadas con algún 
tema. El Diccionario Paulo Freire es, en la actualidad, 
una publicación con autoridad a la que podemos y 
debemos recurrir para conocer, consultar, ahondar y 
dialogar con la obra del reconocido educador brasileño. 

El Diccionario (publicado en portugués en el año 
2008) fue editado en lengua española en el año 2015 
por el Consejo de Educación Popular de América 
Latina y el Caribe (CEAAL) bajo la organización 
de Danilo R. Streck, Euclides Redin y Jaime José 
Zitkoski. En este esfuerzo colectivo participaron 104 
autores y autoras que nos invitan a dialogar con el 
pensamiento freiriano a partir de sus reflexiones y 
experiencias. El objetivo principal de la publicación 
es “continuar proyectando ese quehacer dialógico, 
crítico, creativo, que sea coherente con aquel desafío 
que Paulo lanzó cuando, al crearse el Instituto Paulo 
Freire en São Paulo, señaló: ‘No quiero que me repi-
tan, quiero que me reinventen’” (p. 12).

Esta edición está estructurada en cuatro aparta-
dos: el prólogo, realizado por Óscar Jara; una presen-
tación por parte de los organizadores; una cartogra-
fía intelectual sobre la obra del autor, y la parte más 
importante, el diccionario, que es una sistematiza-
ción de 230 palabras generadoras relacionados con la 
vida y obra del padre de la educación popular.

El Diccionario Paulo Freire nos permite estable-
cer un diálogo con su pedagogía y pensamiento des-
de diferentes miradas de investigadores y educado-
res. Con una diversidad de estilos, encontramos en 
cada uno de los términos construcciones de lectura, 
comprensión y resignificación de la vasta obra del 
educador de Pernambuco. 

Es una obra dirigida tanto a conocedores e in ves-
tigadores del pensamiento del educador latinoameri-
cano como a quienes apenas se inician en su lectura, 

ya que permite la aproximación y conocimiento de los 
tópicos más sobresalientes construidos durante su 
trayectoria; invita a la confrontación desde diferentes 
ángulos de lectura y también orienta las discusiones 
actuales.

“Paulo Freire fue un sembrador y cultivador de pa-
labras. No de cualquier palabra, sino de palabras ‘em-
barazadas de mundo’, como él decía” (p. 15). En la ger-
minación de cada término encontramos referencias a 
obras como la Pedagogía del oprimido, Pedagogía de la 
esperanza, La educación como práctica de la libertad, 
y Cartas a Guinea-Bissau; cada término nos permite 
leer e interpretar acerca de la pertinencia de hablar 
y resiginificar la pedagogía humanista-liberadora en 
nuestra actualidad para crear posibilidades que nos 
ayuden a enfrentar de mejor manera las realidades 
complejas y diversas que se viven hoy en día.

Freire es el “peregrino de la utopía”, colaborador 
en la construcción de un mundo más humanizado; a 
través del Diccionario los organizadores nos invitan 
a sumarnos al peregrinaje a partir del ejercicio de 
una doble lectura dialógica de cada término. En pri-
mer lugar una lectura de las frases y los textos para 
comprenderlos mejor, a partir de la ubicación de su 
contexto, el desciframiento de la “lectura del mun-
do” que ellos explican. Y la segunda, que hagamos 
una lectura de nuestras realidades desde una óptica 
y una actitud “freiriana”: es decir, 

desde una mirada crítica, que sea epistemológi-
camente curiosa, instigadora y problematizadora; 
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historizada, político-pedagógica, teórico-práctica, 
amorosa, liberadora y esperanzada, lo cual sólo es 
posible cuando proviene del compromiso radical 
con la vida y con el pueblo como sujeto de transfor-
mación de toda forma de opresión, exclusión, explo-
tación o discriminación (p. 12).

¿Qué palabras han sido incluidas? Con sólo mirar el 
índice encontramos las expresiones y palabras que 
caracterizan el desarrollo del pensamiento utópico 
de Freire, desde la “acción-reflexión” hasta la “voca-
ción ontológica”; las 230 entradas que constituyen 
el Diccionario son una muestra de los aportes y las 
discusiones que se han venido trabajando desde la 
década de 1960 en la región latinoamericana.

Más allá de ser un “tumbaburros”, como decimos 
en México, es una fuente de inspiración para educado-
ras y educadores en la formulación de un pensamien-
to dialógico propio, crítico e histórico, que posibilite la 
transformación y guíe a la liberación y emancipación, 
sobre todo de la población más oprimida.

El sentido de la utopía y la esperanza, presente en 
toda la obra de Paulo Freire, nos exige a las y los inte-
resados en la educación, el nombrar y visibilizar los 
“sueños que parecen imposibles” como posibilidades 
que nos permiten construir y transformar los con-
textos de nuestra vida cotidiana. Es necesario luchar 
contra el determinismo que nos quiere hacer creer 
que no son posibles los cambios, a partir del recono-
cimiento de las condiciones de los contextos pero 
con la capacidad de asumir una visión crítica que 
nos ayude a enfrentar la realidad.

La esperanza y los sueños son motores de accio-
nes; acompañados de solidaridad y compartidos por 

la colectividad, nos permitirían asumirnos como 
hacedores y responsables del presente, que buscan 
construir un mejor futuro. 

Sin duda alguna, el Diccionario Paulo Freire es 
una obra básica de consulta no sólo para los estu-
diosos de la vida del autor, sino para todas y todos 
aquellos que creen en la utopía como camino y posi-
bilidad de los cambios que necesitamos como espe-
cie humana para resignificar el sentido que tenemos 
como parte de un colectivo. 

Es un tumbaburros especial en dos sentidos: en 
primer lugar, porque podemos recurrir a él para con-
sultar el significado de una palabra o para identificar 
el texto que debe ser leído para entender más el pen-
samiento freiriano; y en segundo lugar, porque sirve 
para buscar, en las palabras, expresiones que nos 
motiven y devuelvan la esperanza y la fe en nuestro 
quehacer educativo. Ante un mundo tan cambiante 
y lleno de violencia y de injusticia, siempre será bue-
no recuperar, leer y reinventar a un educador como 
Paulo Freire, que nos invita a creer en la utopía, y en 
la participación y responsabilidad que tenemos ante 
los “inéditos viables”.

“No hay utopía verdadera fuera de la tensión en-
tre la denuncia de un presente que se hace cada vez 
más intolerable, y el anuncio de un futuro a ser crea-
do, construido política, estética y éticamente, por 
nosotros, mujeres y hombres” (p. 98). Participemos 
y seamos responsables en la construcción de una 
propuesta de educación humanista y liberadora. 
Dialoguemos para reinventar a Freire. 

Reseña: Nancy Zúñiga Acevedo
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