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Nota editorial
El aprendizaje a lo largo de la vida fue reconocido en la Conferencia 
Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VII) como uno 
de los factores fundamentales en el cumplimiento de los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible (ODS 2030), específicamente el ODS4, 
que busca la garantía de una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad para todas y todos. Este reconocimiento acoge el derecho a 
la educación más allá de la escuela, admite que las personas apren-
demos desde el nacimiento hasta la muerte y que el aprendizaje ocu-
rre en contextos formales, no formales e informales relacionados con 
las necesidades y aspiraciones de los aprendices.

De igual manera, en el Marco de Acción de Marrakech (MAM) se 
reconoce al aprendizaje y la educación de personas jóvenes y adultas 
como un potencial transformador mediante el cual se pueden defi-
nir acciones que ayuden a construir sociedades democráticas y una 
educación para la ciudadanía plena; es una puerta de acceso al em-
poderamiento de las personas en la medida que les brinde oportu-
nidades para aprender y acceder a fuentes de trabajo con las que 
puedan mejorar sus condiciones de vida.

El campo de la educación de adultos, a pesar de estos reconocimien-
tos, tiene desafíos vigentes, entre ellos el reconocimiento de los saberes 
y aprendizajes de las personas y la acreditación de las competencias lo-
gradas que les permita seguir desarrollándose hacia una profesionaliza-
ción. Esta acreditación de saberes y conocimientos, de acuerdo con los 
compromisos de los Estados participantes en la CONFINTEA VII, ayuda 
a que las personas reafirmen su capacidad para aprender de manera 
autónoma, a través de una educación inclusiva, flexible y accesible para 
todas y todos. Al permitir la movilidad entre programas, niveles educa-
tivos y sectores de empleo, establece trayectorias de aprendizaje en fun-
ción de las habilidades y necesidades de las personas.

En este número de Decisio compartimos experiencias de recono-
cimiento y certificación de saberes y aprendizajes, propuestas que se 
han desarrollado en algunos países de la región mostrando su im-
pacto positivo en la educación y el desarrollo profesional de personas 
jóvenes y adultas.

Los autores, además de sus experiencias, ofrecen reflexiones y 
recomendaciones que pueden influir en la formulación de políticas 
públicas educativas en América Latina que promuevan la imple-
mentación de sistemas más inclusivos y equitativos donde se reco-
nozcan todas las formas de aprendizaje; también pueden aportar al 
debate académico los elementos de pertinencia, retos y oportunida-
des de los sistemas actuales que surgen al reconocer aprendizajes 
autónomos, no formales e informales.
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Introducción

La revisión intermedia de la sexta CONFINTEA 
(Conferencia Internacional de Educación de 
Adultos), que se llevó a cabo en Suwon y Osan 
(Corea) en 2017, tuvo como propósito examinar y 
evaluar las acciones emprendidas en aprendizaje y 
educación de adultos (AEA) desde el Marco de 
Acción de Belém-MAB 2009 y discutir la ruta hacia el 

año 2030. Los cinco campos del MAB tuvieron logros 
y debilidades; algunos países aprobaron políticas 
educativas, crearon alianzas con actores educativos 
de AEA y aumentaron compromisos presupuestales. 
La participación creció lentamente, pero también se 
constatan debilidades; en algunos países siguen au-
sentes políticas para la AEA, hay abandono de meca-
nismos básicos de coordinación y la financiación de 
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esta otra educación en los sectores público y privado 
fue menor.

En la Conferencia se asumió el papel fundamen-
tal de la AEA y su inclusión en la oferta educativa de 
los Estados como bien público a lo largo de toda la 
vida. Entre las recomendaciones destacan la impor-
tancia del enfoque educativo de políticas basadas en 
derechos, participación y no discriminación, por ello 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida tiene el papel 
clave en la alfabetización y la acreditación o certifi-
cación de la educación formal, no formal e informal.

Recordemos que en la mirada de la CONFINTEA VI 
la AEA tiene cuatro funciones y una de ellas precisa-
mente es elevar el nivel educativo de la población 
adulta actual, dado que no tuvieron la oportunidad 
generacional de los jóvenes de ahora, desarrollando 
competencias vocacionales y dándoles las certifica-
ciones ocupacionales y académicas necesarias para 
el actual mercado laboral.

En las mesas de debate y en las recomendaciones 
de la Revisión Intermedia de Suwon se evidenció 
que el avance del proceso de evaluación y certifica-
ción de saberes y aprendizajes no formales o infor-
males para jóvenes y adultos fue bajo, salvo en algu-
nos países que desarrollaron programas específicos 
muy interesantes, algunos de ellos temporales den-
tro de sus sistemas educativos. Por esta razón, los 
representantes de las delegaciones de diferentes paí-
ses de la región acordamos en Corea desarrollar di-
ferentes espacios posteriores para conocer y anali-
zar los programas efectuados. Con base en sus 
resultados podríamos proponer a nuestros países 
elementos primordiales para implementar progra-
mas de certificación y promover la creación de un 
sistema de reconocimientos de saberes y aprendiza-
jes de jóvenes y adultos en los países de la región.

En el presente artículo compartiré el desarrollo 
de estas experiencias y sus hallazgos más relevantes 
que pueden servir de referencia para la implementa-
ción o reforzamiento de programas o, mejor aún, de 
sistemas de reconocimiento de saberes y aprendiza-
jes en los países que tengan la iniciativa de desarro-
llarlos. El tema cobra importancia debido a que las 

recomendaciones de la última CONFINTEA desa-
rrollada en Marruecos subrayan el “Rediseño de 
los sistemas de AEA” y se resalta “Crear itinerarios 
de aprendizaje flexibles que se adapten a diversos 
tipos de trabajo y fomenten la movilidad entre 
ellos. Se enfatiza la importancia de reconocer y va-
lidar los aprendizajes previos, así como de acredi-
tar los aprendizajes no formales e informales, es-
pecialmente para incluir a grupos desfavorecidos…”. 
Es necesario que los países de la región retomen 
esta recomendación para encaminar una EPJA trans-
formadora. 

Del mismo modo, en el desarrollo de la presente 
edición de la revista, los autores de los diferentes ar-
tículos nos permitirán analizar experiencias o estu-
dios de procesos utilizados para reconocer y certifi-
car los aprendizajes adquiridos de manera 
autónoma, cómo fueron implementados, cómo de-
sarrollaron diferentes estrategias valorando el pro-
pio esfuerzo, perseverancia y habilidades de las per-
sonas jóvenes y adultas que les han permitido 
desarrollar las competencias necesarias para des-
empeñarse como ciudadanos o trabajadores, otor-
gándoles un certificado de culminación (o proceso) 
tanto en educación básica como en educación téc-
nica. Se pretende ofrecer un análisis crítico de las 
experiencias de reconocimiento y certificación de 
aprendizajes no formales e informales, destacando 
tanto los logros como los desafíos enfrentados. Se 
busca también proporcionar ejemplos concretos y 
lecciones aprendidas que puedan ser replicadas o 
adaptadas en otros contextos. 

Actividades

Las nuevas situaciones generadas por la pandemia 
nos han llevado a reflexionar sobre la pertinencia de 
los sistemas educativos, especialmente en lo que 
respecta a la educación de jóvenes y adultos. Hemos 
redescubierto o reafirmado que podemos aprender 
de manera autónoma y desarrollar nuevos conoci-
mientos en diversos campos. Además, como se evi-
denció en las CONFINTEA, las personas acumulan 
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una serie de saberes en el trayecto de su vida perso-
nal, laboral o comunitaria; sin embargo, estos apren-
dizajes no son reconocidos formalmente en la ma-
yoría de los sistemas educativos existentes. 

Es necesario que los sistemas educativos plan-
teen legitimar y certificar los aprendizajes obteni-
dos por las diversas personas a través de medios no 
formales e informales o por su propio esfuerzo, per-
severancia y automotivación. Las personas, acti-
vando sus estrategias y recursos para aprender por 
su propia cuenta, han adquirido las competencias 
necesarias para desempeñarse como ciudadanos, 
trabajadores, personas de bien, por lo cual un sis-
tema educativo debe reconocerlas y certificarlas 
como legítimas y válidas tal como las obtenidas a 
través de los medios formales que el Estado financia 
y ofrece a sus diversos ciudadanos.

De 2018 al 2020 el Ministerio de Educación de 
Perú, en coordinación con DV V International de 
Perú, en cumplimiento de los acuerdos asumidos en 
la revisión intermedia de la CONFINTEA desarrolló 
mesas técnicas con diferentes ministerios de educa-
ción y actores clave de la EPJA para analizar las expe-

riencias de reconocimiento de aprendizajes. En el 
2020, en medio de la pandemia, se desarrolló un in-
tercambio crucial que ahora describiré.  

Los países con los que se estableció contacto fue-
ron Guatemala, Chile, México, Bolivia y Francia. Las 
reuniones se realizaron teniendo como referencia el 
siguiente cuestionario:

• ¿Cuáles son los componentes que tiene el sistema 
de reconocimiento de aprendizajes?

• ¿Cuáles serían los aprendizajes obtenidos más sig-
nificativos adquiridos a través del funcionamiento 
del sistema de reconocimiento de los aprendizajes 
que se obtienen fuera del sistema de estudios regu-
lares en la educación básica?

• ¿Se poseen protocolos operativos para la administra-
ción del sistema de evaluación? ¿A qué niveles de 
operación y sobre qué aspectos de dicho sistema?

• ¿Cuáles son los parámetros normados para la 
construcción de los instrumentos de evaluación? 
¿Se utilizan matrices de evaluación prescriptivas o 
sólo están normados los parámetros referenciales?

Fotografía: CREFAL
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• ¿Las certificaciones que se otorgan a través del 
sistema son similares a las que se otorgan a aque-
llas que se dan a las personas que han seguido los 
estudios regulares o existen diferenciaciones?

• ¿La opción para ser evaluado es requerimiento 
personal y voluntario del interesado o se requiere 
ser presentado por algún organismo o entidad 
especifica? ¿Existe algún proceso de inducción 
previa para las personas que eventualmente van 
a ser evaluadas?

De la información proporcionada por los repre-
sentantes de los países mencionados, tanto verbal 
como escrita, los datos más relevantes fueron los 
siguientes:

• En la mayoría de los países el sistema de recono-
cimiento y certificación de los aprendizajes está 
relacionado a los de la educación básica y los de 
la formación laboral o técnica.

• La cobertura en todos es a nivel nacional y po-
seen dependencias correspondientes en cada 
Estado (México) o en cada región (Chile) o en 
cada departamento (Guatemala y Bolivia)

El sistema más antiguo es el de México que fun-
ciona desde hace 50 años y el más reciente es el de 
Guatemala que empezó en el 2018. En el caso del 
reporte de Francia, su funcionamiento corresponde 
al establecimiento de la OCDE, que existe como el 
sistema de reconocimiento de los aprendizajes pre-
vios. El mismo especialista nos informó que estaba 
en contacto con países africanos (Marruecos, 
Túnez, Costa de Marfil, Mauritania, Malawi y 
Namibia) para poner en marcha el mismo sistema 
de aprendizaje previo. También estaba en conversa-
ción con Haití en el Caribe.

En el caso de Guatemala el reporte nos informó 
que el sistema había tenido un incremento notable 
en los dos años de funcionamiento, lo cual les había 
demandado atender inclusive a los connacionales 
migrantes en los Estados Unidos.

En todos los casos, la certificación se realizaba a 
nombre del ministerio o de la secretaría de Estado 
en lo referente a educación, en Francia además del 
ministerio también se hacía a nombre de una orga-
nización profesional, cuando era el caso.

Se insistía en que no se trataba de reconocer co-
nocimientos o aprendizajes específicos, sino que se 
verificaban más las capacidades requeridas para los 
desempeños en diversas situaciones, buscando 
aquellas que serían de interés para los involucrados, 
así como las competencias.

Existen procesos de inducción previa en alguno 
de ellos para los interesados una vez inscritos para 
la evaluación. En el caso de Guatemala se informó 
también que existían programas de formación com-
plementaria para aquellos evaluados que no alcan-
zaban plenamente los estándares establecidos para 
la evaluación.

En todos los casos la preocupación o la validez y 
confiabilidad de las evaluaciones era un aspecto de 
la mayor importancia. El cuidado en la elaboración 
y aplicación de los instrumentos era considerado un 
aspecto relevante en el sistema. Las resoluciones de 
las evaluaciones se podían hacer en forma presen-
cial o por medio de comunicación virtual.

Un aspecto que también puede referirse común 
correspondió a la idea de que el sistema de recono-
cimiento de los aprendizajes fuera del sistema for-
mal es una forma de resaltar y valorar el esfuerzo 
personal, que contribuye a elevar la autoestima de 
las personas y que es una forma de equidad social.

Por otro lado, también se organizaron reuniones 
específicas con distintos actores y se realizó el aná-
lisis de documentos de México, Brasil, Chile y 
Argentina. Si bien las políticas de certificación pue-
den responder a distintas visiones e intereses, nos 
centramos en aquellas vinculadas a procesos de re-
conocimiento de las trayectorias de aprendizaje que 
las personas han adquirido a lo largo de su vida y en 
los sistemas de certificación que crean nuevos me-
canismos para que las personas que se encontraban 
“fuera” del sistema educativo formal tengan oportu-
nidades de movilidad dentro de él. 
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Es importante señalar que las políticas de certi-
ficación en nuestra región fueron tomadas en 
cuenta en el Proyecto Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe (PRELAC), donde estraté-
gicamente se promueve “la gestión y flexibilización 
de los sistemas educativos para ofrecer oportunida-
des de aprendizaje a lo largo de la vida”. Este com-
promiso repercute en las políticas que se implemen-
tan en los países para transformar la organización y 
normativa de sus sistemas educativos con el fin de 
ofrecer nuevas propuestas heterogéneas que se en-
focan en hacer cumplir el derecho de todos a la edu-
cación y en las oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

Los ministerios de educación que han implemen-
tado políticas educativas para la certificación de los 
aprendizajes son México, Brasil, Chile y Argentina. La 
experiencia en estos países nos permitió conocer y 
contrastar información de cómo se han ido imple-
mentado en nuestra región los procesos para la certi-
ficación de aprendizajes no formales o informales. 

En México, desde 1981, se empezó a gestar un sis-
tema de certificación por medio de exámenes nacio-
nales llamado Modelo de Educación para la Vida y 
el Trabajo (MEVyT). Este sistema consistía en un 
conjunto de cursos modulares en los niveles de edu-
cación primaria y secundaria. Los módulos tenían 
el fin de fomentar el autoaprendizaje con ayuda de 
un educador comunitario y preparar a los estudian-
tes para realizar la prueba de certificación. Además, 
el MEVyT diseñó un currículo específicamente diri-
gido a las demandas de la población adulta.

En noviembre del 2015, en conjunto con la 
Dirección General de Acreditación, Incorporación 
y Revalidación (DGAIR) de la Secretaría de Educación 
Pública, se inició la planificación de un sistema para 
reconocer los saberes adquiridos a lo largo de la vida 
en personas mayores de 15 años que no tenían la es-
colaridad completa. Esta tarea recayó sobre el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), que en el 2017 desarrolló el Programa Especial 
de Certif icación con Base en Aprendizajes 
Adquiridos, equivalentes al Nivel Primaria y 

Secundaria (PEC), con el fin de “reconocer y, en su 
caso, acreditar y certificar los conocimientos adqui-
ridos de manera autodidacta o por experiencia la-
boral, de las personas adultas en situación de rezago 
educativo en primaria o secundaria, para contribuir 
con el establecimiento de condiciones que generen 
la inclusión y equidad educativa”.

Esta evaluación se difundió y realizó a través de 
las llamadas Plazas Comunitarias, que son centros 
provistos de videograbadoras y ordenadores con 
Internet en lugares situados estratégicamente en di-
ferentes partes del país. Con el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación computarizado se facilitó 
la aplicación de las pruebas. El proceso constó de dos 
partes: la inscripción y acreditación. Esta última se 
realizó por medio de un examen de conocimientos de 
opción múltiple obligatoria y un portafolio de eviden-
cias conformado por constancias y certificados de 
capacitación para el “reconocimiento de aprendizaje 
no formal”. Esta evaluación fue opcional, equivalía a 
10% del puntaje requerido para la certificación. 

En Chile, la Coordinación Nacional de Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) es el área del 
Ministerio de Educación a cargo del Sistema 
Nacional de Evaluación y Certificación de Estudios 
de Personas Jóvenes y Adultas, en el marco del pro-
grama Chile Califica, cuyo fin era la validación de 
estudios (también llamado exámenes libres); estuvo 
dirigido a personas mayores de 18 años fuera del sis-
tema escolar y con estudios inconclusos. Este sis-
tema tiene sus orígenes en el 2000, cuando se creó 
una estrategia para aumentar la matrícula de per-
sonas jóvenes y adultas articulándola con la inser-
ción al mercado laboral. Esta modalidad es una es-
trategia interministerial que reconocía los saberes 
desarrollados a lo largo de la vida. También cono-
cida como modalidad libre, en la que las escuelas 
ofrecen cursos libres entre los meses de marzo y 
agosto a las personas que deseen retomar sus estu-
dios o prepararse para los exámenes de certifica-
ción. A diferencia de México, estos cursos libres pue-
den ser ejecutados por diferentes entidades, privadas, 
ONG, sindicatos y universidades, etc., que van a utilizar 
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los módulos, y los materiales que pone a su disposición 
el Ministerio de Educación. En este sistema también 
empresas calificadas pueden participar en programas 
de “nivelación de estudios básicos y medios”, financián-
dolos a través de la Franquicia Tributaria. 

El Sistema Nacional de Evaluación y Certificación 
de Estudios para las personas jóvenes y Adultas se en-
carga de diseñar los instrumentos de evaluación que 
se orientan hacia situaciones que “trasciendan el ám-
bito escolar, ya que se requiere utilizar contextos que 
tengan sentido para los adultos”. 

En Brasil, a partir del 2002, la certificación de 
aprendizajes se realiza por medio de exámenes na-
cionales elaborados por el Instituto Nacional de 
Estudios Educativos Anísio Teixeira (INEP). El 
Examen Nacional para la Certif icación de 
Competencias de Jóvenes y Adultos (Encceja) es una 
prueba que evalúa cuatro áreas de conocimiento 
(matemáticas, ciencias, historia y geografía y lengua 
portuguesa) y los postulantes que alcancen la nota 
mínima, en todas ellas, obtiene el certificado; en 
caso contrario, sólo obtendrán una “declaración 
parcial de suficiencia”. Esta evaluación es semestral 

y se aplica los domingos en todos los estados de 
Brasil. A diferencia de Chile y México, no existen 
cursos o preparatorios para el examen, pero publi-
can materiales de estudio para los postulantes. 

En Argentina, en el 2011, la Dirección de 
Educación de Jóvenes y Adultos de Argentina pu-
blicó la Propuesta de Acreditación de Saberes en la 
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos a cargo 
de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos 
(DEJA). Esta propuesta busca certificar un saber o 
parte del adquirido a través de la experiencia labo-
ral. En su propuesta, se considera que los jóvenes y 
adultos aportan “un bagaje de saberes en relación 
con la apropiación y construcción de conocimien-
tos, con la transformación del medio en que se des-
envuelven y de participación activa en el entorno 
cultural, social y productivo”. Posteriormente, el es-
tudiante se acoge a una modalidad del servicio edu-
cativo formal según los resultados obtenidos. 

A continuación, se presenta un cuadro que re-
sume los principales aspectos de los sistemas de cer-
tificación de los cuatro países en mención luego de 
las reuniones e indagaciones realizadas.

Fotografía: CREFAL
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En el caso de Perú existen antecedentes de pro-
gramas similares en la década de los 60. El tema se 
desarrolla en uno de los artículos de la presente re-
vista. En el campo laboral es importante señalar que 
en Perú, desde el 2021, se cuenta con un “Protocolo 
de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales” a cargo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, que establece los principios 
y procedimientos para el reconocimiento de las 
competencias laborales de los trabajadores cuyas 
habilidades y conocimientos hayan sido adquiridos 
fuera del sistema educativo. 

También se cuenta con procesos de reconoci-
miento y acreditación de aprendizajes adquiridos 
fuera del sistema educativo promovidos por el 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) que 
reconoce las competencias laborales de algunas 
profesiones y oficios teniendo como referentes insti-
tuciones y escuelas de nivel superior. Sin embargo, 
no existe el reconocimiento de saberes o aprendiza-
jes para la educación básica de personas jóvenes y 
adultas, este es un desafío que inició y se tiene que 
lograr en el más corto tiempo. 

Resultados

Las experiencias descritas sirven como referente a 
los sistemas educativos de los países de la región 
para potenciar o rediseñar una EPJA transformadora 
creando o repotenciando sus programas de recono-

País Denominación Metodología Población

Argentina Acreditación de saberes en la 
educación permanente de jóve-
nes y adultos.

Proceso: Reconocimiento, 
acreditación del trayecto 
educativo.
Participación de docentes y 
actores sociales y estatales.

Jóvenes y adultos que no culmi-
naron la educación formal a nivel 
nacional.

Brasil E xamen Nacional para la 
Certificación de Competencias 
de Jóvenes y Adultos.

Examen nacional.
Pruebas de evaluación de 
conocimientos en las áreas 
seleccionadas.

Jóvenes y adultos que no culmi-
naron la educación formal a nivel 
nacional e internacional. Tener 
cumplidos 15 años en el caso de 
estudios primarios y 18 años en el 
caso de secundaria.

Chile El Programa de Educación y 
Capacitación Permanente (Chile 
Califica).

Examen nacional.
Pruebas de evaluación de 
conocimientos.

Jóvenes y adultos que no culmi-
naron la educación formal
a nivel nacional e internacional.
Tener cumplidos 15 años en el 
caso de estudios primarios y 18 
años en el caso de secundaria.

México Programa Especial de 
Certificación con Base en 
Aprendizajes Adquiridos, 
equivalentes al Nivel Primaria y 
Secundaria (PEC).

Pruebas de evaluación de 
saberes conceptuales. 
Verificación de los Saberes 
Adquiridos 
(portafolio de evidencias).
reconocimiento, 
acreditación del trayecto 
educativo.

Jóvenes y adultos que no culmi-
naron la educación formal a nivel 
nacional e internacional.
Mayores de 15 años.
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cimiento y certificación de saberes, o aprendizajes, 
como es el caso del Perú. 

Queda claro que debe haber voluntad política y 
políticas educativas públicas que sostengan el pro-
grama o sistema. Al analizar el contexto peruano 
que tiene la iniciativa de crearlo vemos que el 
Consejo Nacional de Educación (CNE) elaboró el 
“Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la 
ciudadanía plena”, el cual fue aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 009-2020-MINEDU. En confor-
midad con la Ley General de Educación, este docu-
mento reconoce que: “La educación debe ser enten-
dida como una actividad presente a lo largo de la 
vida y se orienta de modo prioritario a contribuir 
con el desarrollo del potencial humano (físico, cog-
nitivo, socioemocional y espiritual) como sujetos li-
bres y responsables, y con la formación como ciuda-
danas y ciudadanos en tanto integrantes de una 
colectividad democrática”. Se deduce que el foco de 
la educación es la persona, esto quiere decir que es 
necesario modificar la operación del sistema educa-
tivo; debemos atender en primer lugar a las diversas 
necesidades educativas de las personas a lo largo de 
la vida. La oferta educativa no sólo debe brindar 
oportunidades para que se desarrollen competen-
cias dentro del sistema, sino reconocer cómo las per-
sonas han venido construyendo sus aprendizajes a 
lo largo de diversas trayectorias. 

El mismo documento señala “Desde la política pú-
blica, el aprendizaje a lo largo de la vida para todas las 
personas implica asumir que la educación no em-
pieza ni termina en las instituciones educativas; por 
ello, llama a interpelar el contenido educativo de las 
prácticas sociales de todos los actores… por lo que 
debe ser capaz [el sistema educativo] de reconocer los 
aprendizajes adquiridos fuera de las instituciones 
educativas”. Este enfoque permite valorar la variedad 
de acciones, circunstancias y situaciones (deseadas o 
no) que participan en las trayectorias educativas. 
Destaca en primer lugar la familia, la cultura, la co-
munidad que lo rodea, el conjunto de instituciones y 
organizaciones con las cuales ha interactuado, los re-
tos que enfrentó, cómo exploró su potencial, curiosi-

dad e intereses y que de una forma u otra han fomen-
tado su educación y le permiten adaptarse y enfrentar 
los desafíos de la sociedad. Esto implica que la educa-
ción no sólo se adquiere en instituciones educativas, 
sino que se da en diversos tiempos y espacios.

 El Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036, en el 
numeral seis de sus orientaciones estratégicas dice que 
“el sistema educativo promueve y certifica los aprendi-
zajes logrados dentro o fuera de la escolaridad y brinda 
trayectorias diversas y flexibles a lo largo de la vida de 
las personas”. Esto demuestra el llamado para estable-
cer políticas públicas y mecanismos del reconoci-
miento y certificación de aprendizajes que no se cen-
tren sólo en la participación de las personas en deter-
minados programas educativos, sino en los 
aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida en diversas 
trayectorias. Además, que este reconocimiento vaya 
más allá del desarrollo de las capacidades, predisposi-
ciones y valores de las áreas en las cuales se orienta la 
escuela, y que aborde otras formas de saberes en los 
cuales tradicionalmente se ha enfocado. 

Por otro lado, los propósitos del Proyecto 
Educativo Nacional (PEN) al 2036 se orientan a en-
frentar los desafíos vinculados a la equidad al anotar 
que es necesario brindar el tratamiento necesario 
(igualitario o diferenciado, según sea el caso) para 
enmendar desigualdades. En este caso, la imple-
mentación de este sistema es una política de equi-
dad educativa que ayuda a reducir la vulnerabilidad 
socioeconómica de aquellos grupos sociales que 
pueden enfrentar situaciones de exclusión o inequi-
dad; es decir, existen en el Perú las condiciones de 
políticas educativas públicas para crear el programa 
o, mejor aún, el sistema en cuestión. 

Si tomamos en cuenta que las condiciones de po-
líticas educativas públicas respaldan la creación del 
programa o sistema, se debe implementar una go-
bernanza multisectorial que no sólo dependa del 
ente rector, como es el Ministerio de Educación, sino 
debe ser multisectorial e involucrar a todos los sec-
tores, la sociedad civil, el sector privado y la acade-
mia, como en muchos de los casos que hemos visto. 
Definitivamente, es un desafío, pero en el 2023 se dio 
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el primer paso cuando en el Congreso de la república 
de Perú nos reunimos representantes de estos cua-
tro sectores para dar el primer paso en la construc-
ción de una nueva gobernanza de la EPJA que coad-
yuve al logro de este y otros desafíos que tiene la 
educación de jóvenes y adultos en el país. 

Veamos ahora las condiciones mínimas en el 
campo técnico pedagógico que se debe tener en 
cuenta para la implementación a partir de lo apren-

dido desde las experiencias de los países analizados. 
Queda claro que es importante tener presente la tra-
yectoria documentada del postulante y que debe ser 
registrada para valorar sus aprendizajes adquiridos 
en diferentes dimensiones. En consecuencia, el por-
tafolio de evidencia del postulante permite conocer 
las experiencias formativas que ha tenido durante 
su vida, ya sea en ámbitos formales o no, y cuyo con-
tenido se presenta en el siguiente cuadro:

Dimensiones Documentos Descripción

Autorreconocimiento 
de sus experiencias de 
aprendizaje.

La autobiografía de mis aprendizajes. El postulante describe las experiencias 
personales y colectivas que ha tenido para 
reconocer qué, cómo y cuánto ha aprendi-
do en sus diversas trayectorias.

Trayectoria formativa Certificados de estudios de cualquier 
modalidad.
Constancias –certificados de capacitacio-
nes (referente a temas laborales, producti-
vas, salubridad, ambientales, etc.).

Implica las trayectorias de experiencias de 
aprendizaje que el postulante ha ido acu-
mulando en el proceso de la construcción 
de sus saberes. Éstas se dan en un contexto 
social, cultural y económico que influye en 
su aprendizaje y deben ser consideradas en 
el momento de la evaluación.
Estas trayectorias se clasifican en:
Formativas: son las que se dan en un am-
biente estructurado para favorecer la ense-
ñanza en ámbitos formales.
Laborales y comunales: aquellas expe-
riencias que tiene un trabajador durante 
su vida a favor de su desarrollo personal y 
de la comunidad.

Trayectoria laboral Constancia y certificados de trabajo.
Declaración jurada de trabajo.

Trayectoria a favor de su 
desarrollo personal y de 
la comunidad

Constancia o declaración jurada de partici-
pación en proyectos comunales o empren-
dimientos personales relacionados con la 
producción, participación ciudadana, salu-
bridad, protección y/o gestión del ambiente, 
promoción de la cultura y el patrimonio, di-
seño de soluciones tecnológicas e investiga-
ción científica.
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Este proceso debe de ser parte de los tres compo-
nentes que tiene todo sistema de evaluación: 

La construcción de los instrumentos de evaluación. La 
evaluación para el reconocimiento de los aprendiza-
jes informales y no formales tendrá como parámetros 
de referencia las competencias especificadas en los 
programas curriculares de la educación formal deli-
mitados a través de estándares de rendimiento pro-
puestos, los cuales se verifican por medio de los des-
empeños. Se construyen matrices que sirven para 
elaborar los instrumentos conocidos como tablas de 
especificaciones y cuyo propósito es asegurar la vali-
dez de la construcción de los instrumentos.

Los protocolos para la aplicación de los instrumentos. 
La aplicación de los instrumentos de evaluación es 
otro de los factores que contribuyen a la credibilidad 
de cualquier sistema de evaluación, ya que depende 
del manejo y administración de la situación. Se de-
ben elaborar y usar protocolos específicos para las 
personas que han de administrar las pruebas, quie-
nes deberán confirmar el manejo acertado de dichos 
protocolos antes de asumir una evaluación real.

Los criterios para la valoración. Deben tener relación 
con los criterios usados en la normatividad de la 
evaluación de aprendizajes del país. 

Podemos seguir desarrollando punto a punto los 
resultados de lo aprendido, pero esto nos llevaría a 
otras ediciones más. En resumen, estos sistemas de 
certificación y evaluación de los aprendizajes adqui-
ridos fuera de la educación formal ponen especial 
énfasis en verificar los conocimientos y habilidades 
adquiridas por medio de situaciones que serían de 
interés y familiares para los postulantes. Además, 
los ministerios de educación de estos países recu-
rren a diversas estrategias para favorecer la prepa-
ración de los postulantes previo a los exámenes, que 
van desde la publicación de materiales educativos 
autoformativos, asistencia de asesores pedagógicos, 
etc. En todos ellos, los exámenes y materiales son 

elaborados por oficinas especializadas de los 
ministerios. 

Otro punto en común es el reconocimiento de una 
certificación parcial cuando el postulante no aprueba 
todas las áreas de conocimiento seleccionadas. 

En conclusión, podemos afirmar que el reconoci-
miento y certificación de los aprendizajes adquiridos 
fuera del sistema educativo se ha implementado pau-
latinamente en algunos países de nuestra región desde 
hace décadas. Esto responde a la necesidad de crear 
condiciones que generen la equidad e inclusión educa-
tiva de aquellas personas que están en situación de re-
zago educativo y al mismo tiempo disminuir su vulne-
rabilidad laboral, resaltar y valorar el esfuerzo personal; 
asimismo, contribuir a elevar la autoestima de las per-
sonas y una forma de equidad social.

Recomendaciones para la acción

Es importante señalar que, a nivel internacional, el 
reconocimiento y certificación de los aprendizajes 
adquiridos a lo largo de la vida es una meta impor-
tante para la construcción de una sociedad más 
equitativa. Asimismo, el Instituto de la Unesco para 
el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (UIL) y la 
Conferencia Internacional de Educación de Adultos 
(CONFINTEA) señalan que la educación con visión en 
el futuro requiere un cambio en la cultura del apren-
dizaje a lo largo de la vida y sostiene que los desafíos 
a los que se enfrenta la humanidad exigen socieda-
des que se entiendan a sí mismas como sociedades 
del aprendizaje y personas que se identifiquen como 
educandos a lo largo de sus vidas. De esta manera, 
el ecosistema de aprendizaje mundial está cons-
truido colectivamente e integra el aprendizaje for-
mal, no formal e informal que permite un aprendi-
zaje a lo largo de la vida. Por esta razón, la 
CONFINTEA se propone como punto de acción fo-
mentar mecanismos jurídicos para garantizar el re-
conocimiento, la validación y la acreditación de los 
aprendizajes adquiridos en diferentes contextos.
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Para implementar sistemas efectivos de reconoci-
miento y certificación de aprendizajes para perso-
nas jóvenes y adultas que no culminaron su educa-
ción básica, los países deben considerar las 
siguientes acciones:

1. Involucrar a actores e instituciones guberna-
mentales de diferentes sectores, incluyendo el 
gobierno nacional y locales, la sociedad civil, el 
sector privado y la academia, para coordinar y 
asegurar la sostenibilidad del sistema desde una 
nueva gobernanza.

2. Definir políticas públicas que reconozcan el 
aprendizaje a lo largo de la vida como un dere-
cho, asegurando la inclusión de todos los ciuda-
danos independientemente de sus trayectorias 
educativas previas.

3. Diseñar rutas educativas adaptativas que permi-
tan a los individuos moverse entre distintos ni-
veles y tipos de educación, reconociendo y vali-
dando aprendizajes formales, no formales e 
informales.

4. Establecer protocolos claros para la evaluación y 
certificación, asegurando la validez, confiabili-
dad y equidad en los procesos. Esto incluye el uso 
de instrumentos de evaluación apropiados y la 
formación de evaluadores competentes.

5. Garantizar que la participación en los sistemas 
de reconocimiento y certificación sea voluntaria 
y accesible para todos, proporcionando informa-
ción adecuada y orientación a los interesados.

6. Enfocar la evaluación en las competencias y habili-
dades adquiridas a través de experiencias de vida y 
trabajo, en lugar de conocimientos específicos, va-
lorando así el aprendizaje por trayectoria de vida.

7. Ofrecer programas de preparación y formación 
complementaria para aquellos que no alcancen 
los estándares necesarios para la certificación, y 
facilitar así su progresión educativa.

8. Hay que asegurar que los sistemas de certifica-
ción no perpetúen desigualdades existentes, y 
proporcionen oportunidades adicionales a gru-
pos desfavorecidos o marginados.

9. Recoger y evaluar evidencias de las experiencias de 
aprendizaje de los postulantes, como autobiogra-
fías, certificados y constancias de formación para 
una apreciación integral de sus competencias.

10. Implementar mecanismos de monitoreo y evalua-
ción para asegurar la calidad y la mejora continua 
de los sistemas de reconocimiento y certificación.
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que no han tenido acceso a una educación formal 
adecuada puedan adquirir competencias y conoci-
mientos necesarios para mejorar su calidad de vida. 
Un componente esencial de esta educación es el re-
conocimiento y la certificación de saberes o apren-
dizajes no formales o informales, un proceso que 

La importancia de los actores y equipos 
profesionales en la implementación de 

programas de reconocimiento y certificación 
de saberes para jóvenes y adultos

Ronald Hugo Guadalupe Álvarez 
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Introducción

La educación se reconoce como un derecho hu-
mano fundamental y una herramienta esencial para 
el desarrollo personal y social. En particular, la 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) 
juega un papel crucial en la promoción de la inclu-
sión y la equidad educativa, permite que personas 

Fotografía: CREFAL
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valida y certifica las competencias adquiridas a lo 
largo de la vida, fuera del sistema educativo formal.

En este artículo se analiza en detalle la impor-
tancia de los actores y equipos profesionales en la 
implementación de programas de reconocimiento 
y certificación de saberes para jóvenes y adultos, 
desde la experiencia de Chile con su programa Chile 
Califica, donde equipos multidisciplinarios y la 
forma de organización han desempeñado un papel 
fundamental en el éxito de este programa; es impor-
tante señalar que la implementación sostenida de 
este tipo de programas no es posible si no tienen res-
paldo de políticas educativas públicas sólidas que 
promuevan una educación inclusiva y equitativa.

El punto de partida del programa Chile Califica 
se dio en el contexto del gobierno de Ricardo Lagos 
(2000-2006) seguido de Michelle Bachelet (2006-2010). 
Ambos fueron electos como representantes del 
Partido Socialista de Chile en alianza con varias 
fuerzas políticas del país. El programa se imple-
mentó en el marco de una política de educación de 
jóvenes y adultos que desarrolló el gobierno chileno 
como respuesta a la precaria situación que detallaré 
a lo largo del artículo. 

Actividades

La implementación de programas de reconoci-
miento y certificación de saberes y aprendizajes 
para jóvenes y adultos requiere una serie de activi-
dades bien coordinadas que incluyen la identifica-
ción de competencias, la evaluación de aprendizajes 
y su certificación. En este proceso, los equipos mul-
tidisciplinarios juegan un papel clave, los conforman 
educadores, psicólogos, especialistas en evaluación, 
y otros profesionales responsables de diseñar, imple-
mentar y evaluar los programas de certificación. 

Analizaremos la experiencia de Chile Califica en 
la educación de personas jóvenes y adultas. El pro-
grama se desarrolló entre los años 2002 y 2013. Fue 
una iniciativa conjunta entre el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio 
de Economía de Chile, con una gobernanza multi-

sectorial donde también participó la sociedad civil 
por intermedio de ONGs y la academia, incluidas las 
universidades y el sector privado. El programa Chile 
Califica tuvo el objetivo de mejorar la formación y 
certificación de competencias laborales y académi-
cas para las personas jóvenes y adultas mayores de 
15 años. El contexto de Chile en el 2001 fundamentó 
la importancia de implementación del programa. 
Los aspectos principales de un diagnóstico inicial 
fueron: 

• Ausencia de mecanismos que permitan a las 
personas actualizar y progresar de manera per-
manente en su formación y recibir reconoci-
miento por ello. 

• Desarticulación curricular de los diversos niveles 
de formación y capacitación.

• Deficiente acceso a información de calidad sobre 
educación y capacitación permanente.

• Insuficiencias en la preparación de formadores 
técnicos.

• Débil conexión de la formación con los requeri-
mientos del mundo productivo y el desarrollo 
regional.

• Deficiente calidad en la formación técnica media 
y de nivel superior.

• Insuficiente cobertura en la formación de técni-
cos de nivel superior.

• En el año 2001 aproximadamente 20 % de la po-
blación mayor de 15 años no había culminado su 
educación básica o media. 

Considerando que el programa Chile Califica ar-
ticuló varios componentes podemos indicar que sus 
objetivos principales incluyeron:

1. Certificación de competencias: que tuvo como 
propósito proveer un sistema fortalecido para la 
certificación de competencias laborales y acadé-
micas, asegurando que los ciudadanos pudieran 
demostrar sus habilidades de manera formal y 
reconocida.
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ción joven y adulta. Los equipos multidisciplinarios 
en Chile Califica incluyeron educadores, psicólogos, 
técnicos en formación laboral y expertos en desarro-
llo de competencias, quienes trabajaron en conjunto 
para diseñar y ofrecer programas de formación y 
certificación alineados con las necesidades del mer-
cado laboral. 

De acuerdo con las recomendaciones de las 
CONFINTEA, Chile Califica demostró que sí se puede 
contar con una gobernanza no sólo del sector edu-
cación, sino también de los otros sectores como en 
este caso el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de 
Economía que finalmente potencia el financia-
miento del programa, sin dejar de lado la participa-
ción de la sociedad civil por intermedio de las ONGs, 
así como de la academia y el sector privado. El apoyo 
internacional, por medio del Banco Mundial tam-
bién fue clave en una parte del programa. 

Estructura y organización del equipo de 
Chile Califica

Comité directivo. Era el órgano de toma de decisio-
nes clave y supervisión general del programa. 
Compuesto por representantes de tres ministerios, 
liderado por el Ministerio de Educación, en coordi-
nación con los ministerios de trabajo y economía; su 
principal responsabilidad era la formulación de po-
líticas, la asignación de recursos y la supervisión del 
cumplimiento de los objetivos del programa.

Secretaría ejecutiva. Coordinaba la implementación 
del programa, gestionaba la comunicación entre las 
partes involucradas y supervisaba la administra-
ción general.

Equipos de desarrollo de unidades de competencia. 
Diseñaban y actualizaban las unidades de compe-
tencia, identificando las habilidades y conocimien-
tos necesarios y estableciendo los estándares de 
evaluación.

2. Mejora de la formación: programa de formación 
que desarrolló procesos de mejora alineados con 
las demandas del mercado laboral y las necesi-
dades educativas para garantizar que los progra-
mas educativos y de capacitación fueran rele-
vantes y de alta calidad.

3. Inclusión de jóvenes y adultos: que facilitó el ac-
ceso a la formación y certificación para una am-
plia gama de personas. Incluyó tanto a jóvenes en 
etapa de formación como a adultos que busca-
ban mejorar sus competencias laborales o 
académicas.

Para alcanzar sus objetivos, Chile Califica imple-
mentó una serie de estrategias y componentes clave. 
El programa promovió la creación de unidades de 
competencia específicas para diferentes sectores 
laborales y áreas académicas. Estas unidades esta-
blecieron los estándares y habilidades requeridas 
para cada campo, lo cual facilitó una evaluación 
clara y objetiva, asimismo formaron equipos y capa-
citaron a un grupo de evaluadores profesionales 
para asegurar que las certificaciones fueran realiza-
das de manera rigurosa y justa. Estos evaluadores 
desempeñaron un papel crucial en la validación de 
las competencias de los candidatos. Se fortaleció la 
educación técnica y profesional, alineando los pro-
gramas educativos con las competencias requeridas 
en el mercado laboral. Esto incluyó la colaboración 
con instituciones educativas para adaptar sus currí-
culos a las necesidades del programa. Además, se 
implementaron políticas educativas públicas para 
asegurar que el programa fuera accesible a una am-
plia gama de personas, incluyendo iniciativas para 
apoyar a aquellos con menos oportunidades educa-
tivas o laborales.

El programa Chile Califica es un ejemplo impor-
tante de cómo los equipos multidisciplinarios pue-
den contribuir al éxito de los programas para la edu-
cación de personas jóvenes y adultas. Este programa 
buscó desarrollar un sistema de educación y capa-
citación permanente para mejorar los niveles de al-
fabetización, escolaridad y capacitación de la pobla-
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Equipos de capacitación y evaluación. Capacitaron 
a evaluadores y diseñaron los procesos de evalua-
ción, asegurando la alineación con los estándares 
establecidos.

Equipos de monitoreo y evaluación. Supervisaban y 
evaluaban continuamente el programa, analizando 
el impacto y proponiendo mejoras.

Equipos de comunicación y difusión. Promocionaban 
el programa, gestionaban la difusión de información 
y mantenían relaciones públicas.

Chile Califica representó un avance significativo 
en la gestión de competencias en Chile; destacó por 
su enfoque integral y colaborativo. Aunque el pro-
grama cerró en 2013, continúa influyendo en las po-
líticas y prácticas en el ámbito educativo y laboral. 
Se conoce que el cierre fue por cambio de políticas 
educativas —por lo regular, cuando hay cambios de 
gobierno nacional al ingresar desean dejar su “mar-
ca”—; sin embargo, en 2009 ya se tenía una baja coor-
dinación interministerial que debilitó el proceso, 

con lo cual queda en evidencia que la voluntad polí-
tica para el desarrollo de este tipo de programas es 
crucial.

Debido a la falta de coordinación entre los minis-
terios en la implementación del programa, se crea-
ron iniciativas que se convirtieron en programas es-
pecíficos para cada ministerio y continuaron de 
manera independiente. A partir de la Ley 20.267, que 
estableció el Sistema de Certif icación de 
Competencias Laborales y que estaba relacionado 
con el Estatuto de Capacitación y Empleo, se lanzó 
el programa Chile Valora. Las competencias labora-
les se independizaron de la formación escolar, per-
mitiendo a los trabajadores obtener certificaciones 
de competencias laborales para mejorar su inser-
ción en el mercado laboral sin necesidad de estar 
vinculados con la certificación de la educación bá-
sica o media.  

Resultados

Teniendo en cuenta diferentes fuentes de informa-
ción de universidades, organizaciones y también de 

Fotografía: CREFAL
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la fuente oficial del propio Ministerio de Educación 
de Chile, sumado a las diversas disertaciones sobre 
el programa Chile Califica, se puede resaltar que el 
programa desde su implementación ha tenido un 
impacto significativo en el ámbito educativo y labo-
ral en educación de personas jóvenes y adultas de 
Chile. Entre los resultados más destacados se en-
cuentran:

• La evaluación y certificación de estudios básicos 
y medios contó con un proceso de ejecución ade-
cuado y coherente, ya que proporcionó una opor-
tunidad para evaluar los estudios de nivel básico 
y medio de personas mayores de 15 años jóvenes 
y adultas que no estaban dentro del sistema for-
mal. Según el informe del Ministerio de 
Educación de Chile (2007), más de 100,000 perso-
nas habían obtenido certificaciones de compe-
tencias a través del programa para el año 2006. 
Esta cifra reflejó un aumento significativo en la 
formalización de habilidades y conocimientos.

• Un estudio de la Universidad de Chile (2010) in-
dicó que 75 % de las instituciones educativas in-
volucradas en el programa habían mejorado sus 
currículos para alinearse con las competencias 
demandadas por el mercado laboral.

• Datos del Ministerio de Trabajo (2008) mostra-
ron que el programa había facilitado el acceso a 
la certificación para 40 % más de adultos en com-
paración con el período previo a la implementa-
ción, lo que contribuyó a una mayor inclusión y 
equidad en el acceso a oportunidades 
laborales.

• Se han adjudicado 17 redes de articulación de la 
formación técnica que implementaron una nue-
va oferta curricular modular y por competencias. 
Establecieron itinerarios de formación uniendo 
la educación técnica de nivel medio con la 
superior.

• El principal avance ha sido la estandarización del 
proceso de evaluación que abarca el diseño, la 
aplicación y la corrección de exámenes, lo cual 
contribuye a una mayor equidad en la 

certificación de estudios. Las funciones de las 
entidades públicas y privadas involucradas estu-
vieron claramente definidas, lo que permite una 
ejecución descentralizada. Sin embargo, faltó 
reforzar actividades que garanticen la calidad 
del proceso, como la designación de estableci-
mientos educativos de las regiones del interior 
del país como entidad examinadora y asegurar 
la calidad de la corrección en estas entidades.

Recomendaciones para la acción

a. Para la sostenibilidad es importante que los go-
biernos desarrollen y fortalezcan políticas edu-
cativas públicas que apoyen la implementación 
de programas de reconocimiento y certificación 
de saberes. Estas políticas deben promover una 
educación inclusiva y equitativa, asegurando 
que todas las personas, sin importar su edad, 
tengan acceso a oportunidades educativas de 
calidad.

b. Es crucial desarrollar y utilizar instrumentos de 
evaluación que sean válidos, fiables y adecuados 
para medir las competencias de los participan-
tes. Estos instrumentos deben ser revisados y 
actualizados de manera regular por diferentes 
expertos, como psicólogos educativos y educa-
dores de adultos, para asegurar su relevancia y 
eficacia.

c. Es fundamental establecer sistemas de evalua-
ción y seguimiento continuo para monitorizar el 
progreso de los programas y hacer ajustes cuan-
do sea necesario. Esto incluye la recolección y 
análisis de datos sobre la participación, el desem-
peño y el impacto de los programas.

d. La colaboración entre diferentes instituciones, 
tanto gubernamentales como no gubernamen-
tales, es esencial para el éxito de los programas 
de certificación. Esto incluye la colaboración en-
tre ministerios, instituciones educativas, acade-
mia, empresas y organizaciones comunitarias.
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e. Las TIC pueden jugar un papel crucial en la im-
plementación de programas de certificación, 
facilitando el acceso a la educación y la evalua-
ción, y mejorando la eficiencia y la eficacia de los 
programas. Es importante que los programas 
aprovechen estas tecnologías de manera 
efectiva.

f. Los equipos multidisciplinarios deben recibir 
una capacitación continua y adecuada para po-
der diseñar, implementar y evaluar programas 
de certificación de manera efectiva. Esta capaci-
tación debe incluir aspectos técnicos, pedagógi-
cos y de gestión.

La implementación de programas de reconoci-
miento y certificación de saberes para jóvenes y 
adultos es una tarea compleja que requiere la parti-
cipación de equipos multidisciplinarios y el respaldo 
de políticas públicas sólidas. La experiencia de paí-
ses como Chile demuestra que es posible lograr 
avances significativos cuando existe una voluntad 
política y una coordinación efectiva entre los dife-
rentes actores involucrados. Al seguir fortaleciendo 

estos programas y adaptándolos a las necesidades 
cambiantes de la sociedad, podemos avanzar hacia 
una educación más inclusiva y equitativa para las 
poblaciones más vulnerables como son las personas 
jóvenes y adultas que no culminaron oportunamen-
te su educación básica y las personas que aprendie-
ron diferentes opciones laborales en su entorno fa-
miliar, laboral, comunitario y no cuentan con un 
certificado que las respalden.
Una de las creadoras e impulsoras del programa 
Chile Califica es la Dra. María Eugenia Letelier 
quien destacó varios aspectos clave del programa, 
como la importancia de establecer un sistema na-
cional de evaluación y certificación de estudios bá-
sicos y medios para adultos. Letelier subraya que el 
propósito fundamental de este sistema era crear un 
"mecanismo permanente de fe pública" que contri-
buyera a la equidad y calidad de las políticas educa-
tivas, asegurando que los aprendizajes de los adul-
tos fueran evaluados de manera válida, confiable y 
transparente.

Fotografía: CREFAL
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 23

Sistema Plurinacional de Certificación 
de Competencias

Mario Reinaldo Quintanilla Arandia | Bolivia
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Un análisis crítico y objetivo de este sistema, que 
es sobre todo un servicio, podría contribuir a supe-
rar las limitaciones y constituirse en un buen instru-
mento para el desarrollo.

Con la vigencia de la Constitución Política del 
Estado Plurinacional que transforma a la República 
de Bolivia en Estado Plurinacional, se han produ-
cido muchas modificaciones estructurales en el or-
den económico, social, cultural, político y de relacio-
namiento en Bolivia. El Ministerio de Educación, 
como parte del nuevo Estado Plurinacional de 

Introducción

Desde su creación, en el año 2008, este sistema ha dado 
frutos interesantes y permite a las personas que no han 
tenido oportunidad de seguir estudios, sobre todo en 
el área técnica, acceder a una certificación que reco-
nozca sus competencias laborales y les permita mejo-
rar sus condiciones de empleabilidad.

Los resultados cuantitativos son importantes y en 
lo cualitativo hay bastante por recoger, pero hay desa-
fíos que en el futuro inmediato se deben resolver, sobre 
todo si la idea es fortalecer el Sistema Plurinacional de 
Certificación de Competencias (SPCC). 

Fotografía: Ministerio de Educación del Estado Plurinominal de Bolivia
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Bolivia, no fue la excepción, con la promulgación de 
la Ley de Educación, “Avelino Sinañi-Elizardo Pérez” 
070, de fecha 20 de diciembre del 2010, se ha dado un 
proceso de transformaciones estructurales y admi-
nistrativas que han derivado en acciones cuyos re-
sultados no siempre se conocen a detalle.

En general, se puede afirmar que, en este periodo 
de profundas transformaciones educativas, econó-
micas y culturales, destaca el ascenso de los movi-
mientos sociales, históricamente excluidos, hacia 
una participación en los espacios de poder y deci-
sión, lo cual genera nuevas relaciones de poder entre 
los estratos sociales y provoca en algunos casos re-
sultados no esperados, así como tensiones a partir 
de reivindicaciones legítimas. 

El Sistema Educativo Plurinacional, normado 
por la ley antes citada, está constituido por tres sub-
sistemas que son: 

• Educación Regular, que abarca a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en edad escolar, es decir 
que acuden a las instituciones establecidas para 
realizar su educación inicial (un año), primaria (6 
años) y secundaria (6 años). Al terminar los cur-
sos, al cabo de trece años, obtienen el Diploma de 
Bachiller que les habilita para seguir estudios de 
nivel superior. 

• Educación Alternativa y Especial, que se imparte 
en los Centros de Educación Alternativa (CEA) y 
Centros de Educación Especial (CEE). A los CEAs, 
acuden las personas mayores de 15 años que no 
han iniciado su escolaridad o no han podido cul-
minar sus estudios en la educación regular. El 
bachillerato en los CEAs tiene una duración va-
riable que depende del grado en el que dejaron de 
estudiar. La oferta de esta educación (mal llama-
da alternativa) está orientada a posibilitar el ac-
ceso a la educación de esa población que por 
diferentes causas o motivos se ve obligada a in-
corporarse al mundo laboral y a dejar de 
estudiar. 
A los CEE acuden las personas con discapacidad, 
para adquirir terapia o recibir formación para su 

desempeño laboral. Existen CEE de varias espe-
cialidades, en su mayoría dependen de iglesias, 
de la cooperación internacional y también del 
Estado. 

• Educación Superior y Formación Profesional, que 
para efectos de este artículo sólo mencionare-
mos que se encuentra constituido por universi-
dades (estatales y privadas), escuelas superiores 
de formación de maestras y maestros, institutos 
técnicos y tecnológicos y otras instituciones que 
requieren que los postulantes sean bachilleres.

En este contexto, se observa que hay una ausen-
cia de oferta educativa para quienes no puedan ac-
ceder a ninguno de los subsistemas mencionados. 
Debido a ello se genera el Sistema Plurinacional de 
Certificación de Competencias (SPCC) bajo manda-
to constitucional que se concreta en el Decreto 
Supremo Nº 29876 de diciembre 24 de 2008, como 
entidad pública desconcentrada dependiente del 
Ministerio de Educación, a través del Viceministerio 
de Educación Alternativa y Especial. 

Esta iniciativa educativa tiene su antecedente en 
el Código de la Educación Boliviana (1955) en el que 
se reconoce el “Bachillerato por Madurez y 
Suficiencia” y posibilita la obtención del diploma de 
bachiller a quienes demuestren, ante tribunal com-
petente, tener los conocimientos y la experiencia co-
rrespondiente para seguir estudios superiores.

El SPCC tiene la responsabilidad del reconoci-
miento de saberes, conocimientos, habilidades y ex-
periencias de miles de trabajadores que desempe-
ñan oficios y ocupaciones aprendidos en la práctica 
mediante las enseñanzas de sus abuelos, padres, 
hermanos y comunidad, a lo largo de su vida y no en 
centros académicos o de formación. También con-
tribuye a revertir las desigualdades de acceso y per-
manencia en el sistema educativo boliviano propor-
cionando el reconocimiento formal del saber hacer 
de las personas, independientemente del lugar de su 
adquisición. Además, fomenta la equidad social, la 
igualdad de género y la multiculturalidad.
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El objetivo general del SPCC es desarrollar capa-
cidades productivas y/o laborales de productoras/es 
y/o trabajadoras/es a partir de la certificación de 
competencias y la formación complementaria para 
fortalecer las actividades laborales e iniciativas pro-
ductivas de las familias y comunidades.

Las competencias adquiridas y desarrolladas a 
lo largo de la vida laboral de las personas son aspec-
tos por fortalecer desde la formación complementa-
ria, y enfocados a sectores estratégicos que aporten 
al desarrollo sostenible en las regiones y territorios 
del país. 

Actividades

A partir de la aprobación del Decreto Supremo 
29872, varias organizaciones civiles (sindicatos) y de 
la cooperación internacional han puesto en marcha 
programas y proyectos hacia la aplicación de lo es-
tablecido en dicha norma legal, en algunos casos 
mediante convenios particulares y en otros como 
parte de sus actividades ya programadas.

La finalidad es contribuir al desarrollo sostenible 
de las regiones/territorios y a la mejora de la calidad 
de vida de los productores y trabajadores a partir de 
la Certificación de Competencias y la Educación 
Alternativa, en el marco del Modelo Sociocomunitario 
Productivo y apoyar el reconocimiento de las capa-
cidades, experiencias, saberes, conocimientos pro-
ductivos, laborales y de emprendimiento comple-
mentándolos con educación técnica, tecnológica y 
productiva. De esta manera, se favorece la genera-
ción de iniciativas laborales y de emprendimientos 
productivos que contribuyan al desarrollo econó-
mico del país, en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Desde sus inicios, el SPCC recibió el apoyo de la 
cooperación internacional directa e indirecta y se 
plasmó en el marco de diferentes proyectos de for-
mación para mejorar las condiciones de empleabili-
dad o el emprendimiento, con especial énfasis en la 
formación técnica profesional de población con alta 
vulnerabilidad, como son las mujeres analfabetas o 

con escolaridad incompleta y las personas con dis-
capacidades de distinta naturaleza o grado.

Es notoria la necesidad de apoyo sostenido y 
complementario al SPCC, para consolidar los avan-
ces logrados por el sistema con respecto a la crea-
ción, evaluación, elaboración de estándares y la cer-
tificación de competencias, dado que existen 
limitaciones de todo orden para el cumplimiento de 
sus funciones y el logro de sus propósitos. 

Son varias las agencias de cooperación bilateral 
y de cooperación multilateral que han brindado 
apoyo logístico, económico, de equipamiento para 
que el SPCC alcance sus objetivos y se constituya en 
una opción para mejorar la educación de la pobla-
ción que la requiere.

Del mismo modo, los organismos sindicales de 
alcance nacional como las confederaciones de tra-
bajadores, (entre otras la Confederación Sindical de 
Trabajadores en la Construcción de Bolivia) han de-
sarrollado actividades para beneficiar a sus afiliados 
con la certificación de sus competencias laborales.

Resultados

El SPCC desarrolló sus acciones con un equipo na-
cional y oficinas de coordinación instaladas en seis 
departamentos, certificó competencias de alrede-
dor de 6,500 personas en 2022. Ese mismo año se ela-
boró una propuesta de reglamentación para conva-
lidar los certificados con el nivel de Técnico Básico 
en los Centros de Educación Alternativa, y de 
Técnico Medio o Superior para los Institutos 
Técnicos Tecnológicos. Aún se encuentra en pro-
ceso de aprobación. 

Entre 2009 y 2017 el SPCC logró la certificación de 
más de 10,000 personas, en más de 150 ocupaciones 
en diferentes rubros productivos, de servicios, y so-
cioculturales. No se cuenta con un registro actuali-
zado ni con la información estadística global o des-
agregada que permita valorar de manera más 
precisa las labores desarrolladas por el sistema. 

Entre los resultados obtenidos, podemos citar a 
la cooperación suiza que desarrolló el proyecto 
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Certificación de Competencias para el Desarrollo 
Productivo 2018-2022, en el marco del Plan de 
Desarrollo Económico y Social, que otorga a la edu-
cación un rol protagónico en la transformación pro-
ductiva, social y cultural del país. El Sistema 
Educativo a través del SPCC permite que se reconoz-
can los saberes, aptitudes, habilidades y destrezas 
laborales y artísticas de los ciudadanos bolivianos.

Entre los organismos sindicales que se destacan 
por sus acciones para mejorar la educación de las/
los trabajadores, está la Confederación Sindical de 
Trabajadores en Construcción de Bolivia que afilia 
a aproximadamente 89,000 trabajadores de diferen-
tes rubros vinculados a la construcción. Una impor-
tante proporción de ellos no habían terminado sus 
estudios regulares y necesitaban una oportunidad 
educativa para superarse. En el marco de su pro-
grama de fortalecimiento, en el componente educa-
tivo, se acogieron al SPCC mediante un convenio es-
pecífico con el Viceministerio de Educación 
Alternativa y lograron certificar aproximadamente 
a 3,000 trabajadores, mujeres y hombres, como ope-
radores de maquinaria pesada, trabajadores en as-

falto, volqueteros y albañiles. Por diferentes razones 
no se cuenta con un registro actualizado de estas 
personas certificadas. También se firmaron conve-
nios con las universidades de varios departamentos 
para acceder a la educación superior mediante be-
cas para los trabajadores y/o sus hijos,

Es indudable el valor y la importancia educativa 
y laboral que dan a la certificación las personas que 
se acogieron al sistema; son abundantes los testimo-
nios de la atención a esta necesidad de calificación 
laboral y también son reiteradas las solicitudes para 
gestionar, conforme a normas establecidas, la certi-
ficación de otras especialidades. 

A manera de ejemplo, anotamos los siguientes 
testimonios de un trabajador de empresa privada y 
una mujer trabajadora de una empresa municipal 
que recibieron la certificación del SPCC.

Hombre (58 años)
• Es algo bueno, reconocemos la labor y el trabajo, 
aunque no siempre hacen valer ante la sociedad, le 
falta algo que le de ese valor público al certificado.

Fotografía: Ministerio de Educación del Estado Plurinominal de Bolivia
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•No conozco mucho del tema, pero sé que están 
tramitando convenios de certificación con la 
Universidad.
•Da oportunidad a mucha gente, pero algunos lo no 
usan porque no les reconocen el certificado en al-
gunas empresas.

Mujer (52 años) 
La educación es muy necesaria porque así pode-
mos expresarnos mejor y hacer valer nuestras 
ideas. En las asambleas casi siempre nos hacen a un 
lado, los profesionales nos discriminan y por eso 
muchas veces ya no participamos, pero desde que 
he recibido el certificado, ya me toman en cuenta y 
me respetan mis compañeras y también mis 
superiores.

En conclusión, la educación de personas jóvenes 
y adultas que no pudieron concluir sus estudios re-
gulares es un desafío para la mayoría de los países 
de Latinoamérica, pues si bien los sistemas educati-
vos son suficientes y excelentes para la población re-
gular (en edad escolar), esta educación debe atender 
las características propias de la población atendida, 
que es significativamente numerosa.

Como se puede apreciar, la iniciativa de la certi-
ficación de competencias adquiridas en la vida 
misma y no en ámbitos académicos o de formación, 
es una necesidad que atiende a muchos sectores 
vulnerables y que constituye una excelente oportu-
nidad para su actividad laboral. Implica mejores 
condiciones de vida, pero también contiene elemen-
tos subjetivos como la mejor autoestima, respeto y 
valoración de la persona misma.

Las tareas pendientes para una acción de mejora 
sustancial del SPCC, si bien responden al ámbito ad-
ministrativo, muchas de ellas son requerimientos que 
darán una mejor funcionalidad orgánica y por conse-
cuencia mejores resultados en el ámbito nacional.

La población que acude a la EPJA y en el caso bo-
liviano al SPCC está en algún grado o modo de vul-
nerabilidad, siendo la más frecuente la vulnerabili-
dad económica y social, por tanto, es deber de los 

Estados desarrollar políticas públicas para atender 
con calidad y oportunidad estas necesidades. 

Recomendaciones para la acción

Un desafío que aparece con frecuencia es que se 
debe gestionar la norma complementaria o el meca-
nismo adecuado para que todas las empresas del 
Estado (especialmente del nivel municipal) y priva-
das, reconozcan el valor legal de la certificación emi-
tida por el Ministerio de Educación, ya que no siem-
pre se hace. 

Fortalecer los procesos de certificación de com-
petencias, formación complementaria y planes re-
gionales de educación productiva, en el marco de la 
nueva institucionalidad y normativa vigente, a tra-
vés de la mejora de los flujos de procesos y la elabo-
ración de manuales y guías metodológicas que per-
mitan su implementación pertinente y adecuada. 

Se debe atender la capacitación del personal 
asignado para la implementación de la mejora de los 
procesos de certificación de competencias; desarro-
llar una metodología de trabajo que incluya el 
Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo y 
revisar las normativas, manuales y otros documen-
tos vigentes. 

Es importante realizar un levantamiento de in-
formación en los talleres de trabajo para identificar 
flujos de procesos actuales y posibles mejoras, to-
mando en cuenta las etapas de mapeo y caracteri-
zación de ocupaciones, estándares ocupacionales e 
instrumentos de evaluación, supervisión de la eva-
luación y certificación, entre los procesos más im-
portantes. 

Mejorar los procedimientos de acuerdo con la es-
tructura funcional del SPCC, que incluya recomen-
daciones para la modernización del sistema infor-
mático y la aprobación de los responsables. Debe 
incluir un sistema adecuado para la actualización 
de la información estadística y seguimiento de las 
personas certificadas.
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Algunos productos necesarios para mejorar el 
SPCC son: 

• Diagnóstico, manuales y guías en el marco de la 
normativa vigente, que debe contener el releva-
miento de información participativa con las ins-
tancias involucradas y el análisis técnico docu-
mental destacado del proceso de certificación de 
competencias que permita optimizar estos pro-
cesos, la formación complementaria y los planes 
regionales de educación productiva.

• Manuales y guías metodológicas del proceso de 
certificación de competencias y formación com-
plementaria en sus componentes de supervisión, 
registro de participantes, evaluación, certificación 
de competencias, formación complementaria, 
cursos cortos de nivelación para el participante 
(técnico básico, técnico auxiliar y técnico medio), 
legalización, mapeo y caracterización, estándares 
ocupacionales, instrumentos de evaluación, siste-
matización de experiencias, planes regionales de 
educación productiva. 

•  Un análisis, actualización y propuesta de los 
nuevos formularios de mapeo y caracterización 
de ocupaciones. 

• Programa de capacitación que incluya los instru-
mentos generados en el marco del subsistema de 
educación alternativa y especial y centros de 
educación alternativa del área de educación per-
manente en los nueve departamentos. 

Lecturas sugeridas

Bolivia. asaMBlea legislativa Plurinacional, Ley nº 070, de la 

educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, en: https://bolivia.

vlex.com/vid/ley-n-070-educacion-686802333 

Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Decreto   Supremo Nº 

29872/2008, en: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/

buscar/29872  

La educación para los pobres no debe ser una pobre 
educación. 

José María Vélaz
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Introducción

DVV International es el Instituto de Cooperación 
Internacional de la Deutscher Volkshochschul-
Verband e.V. (DV V), la Asociación Alemana de 
Educación de Adultos. La DVV representa los intere-
ses de aproximadamente 850 centros de educación 

de adultos (Volkshochschulen) y sus asociaciones 
estatales, los mayores proveedores de educación 
continua en Alemania. Como organización profesio-
nal líder en el campo de la educación de adultos y la 
cooperación al desarrollo, DVV International se ha 
comprometido a apoyar el aprendizaje permanente 
durante más de 50 años. DVV International apoya en 
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todo el mundo la creación y el desarrollo de estructu-
ras sostenibles para la educación de jóvenes y adultos.

Nuestro trabajo se centra en la alfabetización y 
la educación básica, la formación profesional, el 
aprendizaje global e intercultural, la educación 
medioambiental y el desarrollo sostenible, la migra-
ción y la integración, el trabajo con refugiados, la 
educación sanitaria, la prevención de conflictos y la 
educación para la democracia.

En concertación con asociaciones nacionales, re-
gionales y mundiales de educación de adultos, DVV 
International promueve el trabajo de cabildeo y la 
defensa del derecho humano a la educación y del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para lograrlo, 
nos orientamos en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, la agenda 
mundial de educación Educación 2030 y la 
Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación 
de Adultos (CONFINTEA). DVV International apoya 
el intercambio europeo y mundial de información y 
conocimientos especializados mediante conferen-
cias, seminarios y publicaciones.

En México DVV International orienta sus proyec-
tos de cooperación con directrices que priorizan 
considerar la educación como un derecho humano; 
nuestros trabajos incluyen campañas de formación, 
especialización, sensibilización y visibilización de 
temáticas vinculadas a los ODS, las CONFINTEA, y el 
reconocimiento  internacional de la educación 
como “un derecho que debe ser ejercido por todas 
las personas, y que no se limita a los conocimientos 
y  las habilidades que se adquieren dentro de los sis-
temas educativos, sino que debe involucrar una 
perspectiva integral y un proceso de aprendizaje a 
lo largo de toda la vida”.

En este artículo compartiremos la descripción 
de una línea de cooperación interinstitucional, en 
torno al proyecto “Diplomado de Fortalecimiento de 
la práctica docente en la implementación del 
Modelo Indígena Bilingüe (MIB)”, un proceso de for-
mación de formadores que inició con la revisión de 
guías formativas y metodológicas para fortalecerlas, 
y  que se orientó colectivamente hacia la consolida-

ción de un diplomado presencial, con un total de 120 
horas, el cual permitió la certificación de docentes 
para el mejoramiento de la práctica educativa, en el 
ámbito de la educación con personas jóvenes y adul-
tas (EPJA), específicamente en municipios donde hay 
procesos formativos mediante lenguas indígenas. 
La planificación diseño y construcción de este 
Modelo Educativo se ha desarrollado en un periodo 
que va del año 2016 al 2023. 

Antecedentes y Actividades 

Desde el año 2016, se inició un intercambio y coordi-
nación de trabajos entre el Departamento de 
Atención a Grupos Étnicos (DAGE) del Instituto 
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos de 
Chiapas (ICHEJA), el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos,  y la Asociación Alemana 
para la Educación de Adultos (DVV International),  
relacionados con el mejoramiento de la Práctica 
Educativa de personas Formadoras, Asesoras y 
Alfabetizadoras Indígenas Bilingües, en la imple-
mentación del Modelo Indígena Bilingüe (MIB) en 
Chiapas, a través de la Propuesta de Innovación 
Educativa (PIE): Herramientas Pedagógicas para 
Mejorar la Práctica Educativa en la Implementación 
del MIB en Chiapas. 

Y posteriormente, se solicitó el acompañamiento 
de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), a 
través del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Municipal y Políticas Públicas (CEDES), para la vali-
dación y certificación de la oferta educativa en su 
versión de diplomado.

Este trabajo se realizó de forma interinstitucio-
nal para crear la propuesta educativa que fortale-
ciera el programa del ICHEJA para pueblos indígenas 
y, sobre todo, promover la capacidad de reflexión de 
las personas y la promoción y respeto a las lenguas 
indígenas, tsotsil, tseltal, tojolabal, ch’ol y zoque, de 
los municipios de San Cristóbal de Las Casas, 
Chenalhó, Ocosingo, Palenque, Yajalón, Las 
Margaritas y Copainalá, en el estado de Chiapas,  
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México, que es donde tiene presencia el Instituto de 
Educación.

Para iniciar, se revisaron conjuntamente aspectos 
pedagógicos que se implementaban comúnmente en 
la formación y las metodologías de la formación de 
formadores, pero también se revisaron aspectos indi-
viduales que influyen en los procesos educativos 
como: la apertura a expresar y escuchar opiniones en 
el ambiente laboral, la libertad de participación, las 
motivaciones, y la consideración de la perspectiva de 
derechos, género e interculturalidad. Mediante estas 
revisiones se identificó que uno de los propósitos de 
este modelo educativo, es recuperar el sentido pro-
fundo de la educación a partir de la experiencia y los 
modos en que se puede dar la relación educativa entre 
quienes fungen como facilitadores, educadores, for-
madores y las personas jóvenes y adultas. 

Destacamos aquí uno de los testimonios de la 
evaluación metodológica: 

Sueño con una educación donde se vea reflejada la 
cultura, los saberes y cosmovisiones; qué hacen, 
cómo viven, qué aspiraciones tienen, cómo resuel-
ven sus problemas, qué piensan de la vida… y des-
pués de esto me imagino un modelo educativo que 
permita despertar a mi pueblo para valorar lo que 
saben y hacen. Una educación para y con ellos (for-
madora indígena bilingüe de Chiapas).

Nuestra iniciativa ha buscado en los últimos 
cinco años ser un proceso de construcción colectiva 
orientada a reflexionar sobre qué significa la educa-
ción con enfoque de derechos humanos partiendo 
de la realidad concreta de los pueblos indígenas; este 
proceso ha significado una oportunidad para apren-
der y reaprender la práctica pedagógica, ubicar las 
relaciones históricas desiguales y los retos de la edu-
cación para personas jóvenes y adultas. Al mismo 
tiempo se ha propuesto como eje de transversalidad 
que la educación sea un medio que dignifique y 
transforme, conforme a sus aprehensiones, la vida 
de los pueblos indígenas.

El modelo educativo “Herramientas Pedagógicas 
para Mejorar la Práctica Educativa en la 
Implementación del Modelo Indígena Bilingüe 
(MIB)”, es una iniciativa que busca presentar posibi-
lidades para mejorar la práctica educativa de forma-
dores bilingües, que redescubran en la educación 
una de las formas para lograr las libertades huma-
nas, en un acompañamiento cercano, comprensible 
y empático, con quienes por distintas circunstan-
cias no han conseguido iniciar y/o concluir la edu-
cación básica y por ende no han podido ejercer su 
derecho a la educación, en el ámbito de la EPJA. 

El proceso ha pretendido incidir, tanto en la cali-
dad de la formación, como en recuperar el sentido del 
proceso formativo, y en la relación pedagógica que se 
establece con quienes hacen uso de los servicios edu-
cativos implementados. Con esta base pretendemos 
abonar a incorporaciones de temáticas intercultura-
les y género en las políticas educativas de la EPJA. 

A partir de lo anterior, el modelo plantea reflexio-
nar a partir de experiencias individuales y grupales 
en cinco momentos: 1) Educación, 2) Derechos hu-
manos y derecho a la educación de las personas jó-
venes y adultas, 3) Analfabetismo, 4) Lectura y escri-
tura en nuestra lengua y 5) La relación pedagógica. 
La apuesta es que las reflexiones resultantes sean 
las herramientas que sirvan de manera transversal 
para trabajar la práctica pedagógica. La descripción 
general de los momentos es la siguiente:

Momento 1. La educación formal y la educación 

desde nuestros pueblos

Se inicia con la reflexión sobre el sentido de la edu-
cación en nuestros pueblos. El diálogo se coloca en 
torno a dos formas de abordar la educación: la for-
mal-institucional y la que sale de la experiencia de 
los pueblos y comunidades (no formal/informal); el 
objetivo no es confrontar ambas visiones, sino reco-
nocer que la educación desde los pueblos ha estado 
y sigue estando. Al nombrarla y reflexionar sobre 
ella se coloca en el centro el reconocimiento de los 
saberes territoriales y comunitarios.
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Momento 2. Los derechos humanos y el derecho 

a la educación de las personas jóvenes y adultas

La idea es tener un acercamiento a la temática vin-
culada al ejercicio y exigencia de los derechos, cono-
cerlos y reflexionar sobre ellos a partir de la propia 
experiencia. Preguntarnos qué pasa con ellos en las 
comunidades, cómo se viven y qué podemos hacer 
para impulsarlos, desde nuestra intervención coti-
diana como formadores y los reconocimientos de las 
experiencias previas como saberes valiosos.

Momento 3. El analfabetismo

Abordar el analfabetismo como tercer momento del 
recorrido tiene como objetivo cuestionar las con-
cepciones que tenemos y construimos en torno a 
quienes no “saben leer y escribir”. El momento se 
convierte en una invitación para aminorar la parte 
peyorativa que califica a las personas como inaca-
badas o con falta de saberes. Nombrar y reflexionar 
sobre los saberes que tenemos por el hecho de com-
partir el camino en esta vida, aun “sin contar” con 
herramientas que nos permitan entrar al mundo de 
la lecto-escritura. La intención es cuestionar qué es 
el analfabetismo y observar de manera más pro-
funda (y con otros ojos) la relevancia de los saberes 
comunitarios. El momento cierra con un ejercicio 
para revalorizar a las y los asesores y redefinir la re-
levancia de su trabajo.

Momento 4. La importancia de nuestra lengua

Se invita a reflexionar sobre el uso de nuestra len-
gua, identificar que vale igual que el español, que te-
nemos el derecho a usarla y construir espacios que 
permitan nombrar y mostrar el mundo desde ella. 
La intención es ayudar a plasmar el conocimiento 
de las personas jóvenes y adultas en su lengua.

Momento 5. La relación pedagógica

La apuesta es deconstruir la relación pedagógica 
con lógica vertical “yo soy el que te voy a enseñar y 
tú vas a aprender” para construir vínculos que colo-
quen a hombres y mujeres, educadores y educandos 

en un sitio horizontal. Así, se busca reconocer que 
todas las personas sabemos algo, que todas desco-
nocemos algo y, por eso mismo, considerar que 
aprendemos en comunión, en colectividad. 
Se intenta poner nuestro ser, experiencias, conoci-
mientos y saberes en común. Es el momento del qué 
me pasa y el qué quiero que me pase, pero no sólo a 
mí, sino el qué-me-nos pasa a todos, como sociedad, 
como comunidad.

En esta oferta educativa, el reflexionar sobre el 
sentido del proceso formativo que se acompaña, y 
preguntarse por la relación pedagógica que se esta-
blece con quienes hacen uso de los servicios educa-
tivos, particularmente de las personas que pertene-
cen a grupos indígenas, lo consideramos importante 
para contribuir al cumplimiento del derecho a la 
educación, mediante el abordaje de sus cuatro ca-
racterísticas: 1. Disponibilidad. 2. Accesibilidad que 
se divide en tres dimensiones: no discriminación, 
accesibilidad material y accesibilidad económica. 3. 
Aceptabilidad. 4. Adaptabilidad. Es relevante insistir 
en que es una propuesta que busca complementar 
y no sustituir los esquemas de formación planteados 
por los institutos de educación de adultos. 

Partiendo de lo anterior, y reconociendo la impor-
tancia de la educación a lo largo de la vida, surgió la 
inquietud por formalizar este modelo de formación 
de formadores. Esto se logró a través de un diplomado 
presencial que permite desarrollar procesos de mejo-
ramiento de la práctica educativa, con el propósito 
general de fortalecer la práctica educativa de apoyos 
a la formación de personas educativas indígenas bi-
lingües con enfoque intercultural y de género. 

Para la formulación y concreción de esta acción 
se contó con el apoyo pedagógico y la asesoría del 
cuerpo académico de la UNACH. A través del CEDES 
se ha establecido una concertación para que se vin-
cule en este trabajo interinstitucional, mediante el 
proceso de certificación de las personas que cursen 
y concluyan el diplomado.

La metodología del diplomado se consolidó con 
las siguientes bases: educación popular, el 
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Curriculum GlobALE, y la pedagogía del sujeto: 
emocionalidad, psicocorporalidad y análisis contex-
tual local-global. Las modalidades para su desarro-
llo se determinaron mediante sesiones presenciales 
para trabajar y reflexionar sobre las temáticas del 
Eje MED (Migración, Educación y Desarrollo) y la 
EPJA, desde una perspectiva de interculturalidad y 
de género. Para la práctica educativa, posterior a 
cada encuentro presencial, se plantea la aplicación 
de lo reflexionado y trabajado, vinculándolo a la 
práctica educativa que realiza el diplomante en su 
entorno y actividades educativas.

El diseño curricular del diplomado es flexible en 
su trayectoria formativa, pues los contenidos y las 
estrategias metodológicas se pueden adaptar a las 
necesidades e intereses del grupo; para esta versión, 
en cada uno de sus seis módulos se estiman 20 horas 
para su desarrollo. La estructura del diplomado 
consta de seis módulos con las siguientes temáticas: 

1. Contexto, migración e interculturalidad y su re-
lación con la EPJA.

2. Transformación de conflictos a través del Teatro 
del Oprimido.

3. Equidad de género: feminismos y nuevas 
masculinidades.

4. Técnicas para manejo de grupos a través de la 
educación popular y el Currículum GlobALE.

5. Trabajo con grupos a través de la educación po-
pular y el Currículum GlobALE.

6. Espacio de acogida (la EPJA como una comuni-
dad educativa).

Resultados

Mediante este proceso colaborativo interinstitucio-
nal de transición del modelo educativo “Herramientas 
Pedagógicas para Mejorar la Práctica Educativa en 
la Implementación del Modelo Indígena Bilingüe 
(MIB)”, a la adaptación de diplomado para la certifi-
cación, hemos aprendido que los procesos educati-
vos transformadores deben necesariamente digni-
ficar a las personas desde su origen, cultura, 

memoria y experiencias, por lo que tendrían que 
provenir de espacios formativos basados en los mis-
mos principios. 

Consideramos que, aunque los programas edu-
cativos diseñados a nivel nacional para la educación 
de personas jóvenes y adultas son muy completos en 
su contenido y están planeados con dedicación, la 
apropiación y aprendizaje de los mismos requiere a 
su vez del diseño de procesos orientados a recuperar 
principios y valores fundamentales como el recono-
cimiento de las capacidades de las personas para 
aportar desde su experiencia y conocimiento acu-
mulado; la creación de espacios de trabajo que pro-
picien el compañerismo y colaboración en equipo; 
la perspectiva de género e intercultural, y dinámicas 
de participación más democráticas donde real-
mente se aprecie la palabra de todas las personas.

Lograr esto puede parecer una tarea titánica ante 
la realidad compleja que vivimos, sin embargo, ejerci-
cios como el nuestro pueden desatar grandes impac-
tos si mantienen la importancia de las personas en el 
centro y se apuesta por la colaboración entre institu-
ciones de gobierno, sociedad civil y proyectos educa-
tivos alternativos. En nuestra experiencia, ha sido vi-
tal la visión y confianza de algunas personas en 
puestos clave que se han aventurado a hacer las cosas 
de manera distinta, también que la sociedad civil vea 
la potencialidad de los espacios gubernamentales 
para incidir en lo educativo; en conjunto se puede 
avanzar desde el reconocimiento de los trabajos pre-
vios con sus carencias y logros.

Sobre el modelo educativo “Herramientas 
Pedagógicas para Mejorar la Práctica Educativa en 
la Implementación del Modelo Indígena Bilingüe 
(MIB)”, de 2016 al 2024 se han llevado a cabo alrededor 
de 40 talleres de formación, donde han participado 
más de 500 educadores: formadores/as bilingües, 
asesores/as bilingües, alfabetizadores/as bilingües y 
enlaces educativos.

Sobre el diplomado, en 2023 egresó la primera ge-
neración en Fortalecimiento de la Práctica Docente 
en la Implementación del MIB en Chiapas. Se cul-
minó con la ceremonia de entrega de diplomas en 
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las instalaciones del Centro de Formación La 
Albarrada, con la participación de autoridades del 
ICHEJA, CEDES-UNACH, personal de DVV International 
y los 23 estudiantes que lo acreditaron. Obtener la cer-
tificación ha tenido un impacto en la práctica educa-
tiva y en la vida misma de los formadores indígenas 
bilingües que han sido parte de este proceso forma-
tivo. Destacamos tres testimonios relevantes:

 Este proceso también ha impactado en mi familia, 
como tengo una hija, antes hablábamos más en 
español, no le enseñaba el tzeltal, no le daba impor-
tancia a mi lengua, pero ahorita que hemos tenido 
reflexiones veo lo importante que es mi lengua.
El proceso que llevamos con DVV International nos 
vino a renovar toda nuestra práctica educativa, nos 
va enseñando a cómo integrar juegos y relacionar-
los con cuestiones de la realidad social, haciendo 
que las reflexiones sean compartidas, ayudándo-
nos a mejorar nuestro trabajo.
Dicen las y los asesores que la forma de llevar los 
talleres es muy diferente ahora, ni sentís que el 
tiempo pasa por las actividades que se presentan 

de manera más dinámica, ya que se trabaja con el 
cuerpo, con las manos, recordando y reconociendo 
la experiencia que cada persona tiene. Nos felicita-
ron, dicen que en otros talleres les da sueño porque 
quien se para frente al grupo se la pasa hable y ha-
ble. Ven un cambio, nos dicen que esta forma de 
trabajo puede animar mucho más a las y los edu-
candos (personas jóvenes y adultas). Siempre les 
hemos dicho a las asesoras y asesores que aquí ve-
nimos a aprender todos y todas, nadie sabe más y 
venimos a compartir experiencias.

Recomendaciones para la acción

Desde nuestra experiencia en el desarrollo de proyec-
tos educativos, los procesos de aprendizajes no pue-
den, y no deben, limitarse a una etapa determinada 
de la vida y a un contexto específico, sino que deben 
priorizarse como actos de dignificación en la vida de 
las personas, y como aportes para la construcción del 
desarrollo comunitario, cultural y social. 

Fotografía: DVV International
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Considerar la importancia de la educación con 
personas jóvenes es contemplar la reflexión conti-
nua del porqué y para qué de la educación, y ello, 
justamente nos orienta para habitar dignamente, 
con identidad; sin discriminaciones, y procurando 
los bienestares comunes.

Finalmente, es importante expresar que segui-
mos creyendo que la educación es uno de los dere-
chos humanos que nos posibilita ejercer otras liber-
tades y acceder a ciertas formas de justicia; la 
educación no es fin, sino medio para cuestionarse el 
mundo, para recuperar sentidos de la vida cotidiana 
y crear nuevos, para resignificar los pensamientos e 
imaginar lo que queremos cambiar y generar estra-
tegias para hacerlo.  
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Introducción

Panorama político del Perú en los sesenta

La experiencia con los trabajadores manufactureros 
estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje y 
Trabajo Industrial (SENATI) en Perú se genera en la 
década de los sesenta, en un momento histórico 
convulsionado por la vida política. En octubre de 

1968 se produjo un nuevo golpe de Estado, pero en 
esta ocasión con un matiz de gobierno en una pers-
pectiva de transformación del país. Este nuevo go-
bierno militar quedó en manos del general Juan 
Velasco Alvarado hasta julio de 1975. Luego de esa 
fecha, pasó al general Francisco Morales Bermúdez, 
quien convocó a elecciones presidenciales y congre-
sales en 1979.

Fotografía: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
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• Carencia de programas articulados e interconec-
tados dinámicamente en los campos psicológi-
co, de orientación y consejería de estudiantes, 
orientación vocacional, gestión de empleo parti-
cularmente para los jóvenes; ostensible falta de 
desarrollo pedagógico, metodológico, comuni-
cacional, emocional y tecnológico para usos edu-
cativos y culturales de las poblaciones jóvenes y 
adultas.

I. Definición del problema en el contexto 
de la experiencia 

La educación de jóvenes y adultos para los sectores 
populares, en el primer quinquenio de los sesenta, te-
nía las características arriba señaladas. Era una edu-
cación que no había definido conceptualmente su 
horizonte de sentidos (marco contextual, concepción, 
visión, misión, objetivos, políticas y estrategias). 

Tampoco había definido con claridad y precisión 
las opciones comunes y diversificadas de aprendiza-
jes y educaciones con personas jóvenes y adultas ni 
sus respectivos estándares de inclusión y calidad 
vinculados con los aprendizajes, procesos, insumos, 
resultados e impactos. No se consideró el tema de la 
institucionalidad de la EPJA y mucho menos la ges-
tión de un buen gobierno de ésta. 

En suma, emergía el desafío institucional de no 
seguir atrapado por las normas rígidas y burocráti-
cas del Ministerio de Educación. Para ello no sólo 
había que hacer ajustes sino reformarla en profun-
didad y, dentro de ella, crear una nueva forma de 
concebir, estructurar, organizar y poner en marcha 
el Programa de Educación General Obrera (EGO), 
con sus correspondientes subprogramas, uno de los 
cuales fue el Subprograma de Certificación de los 
Aprendizajes realizados por los jóvenes y adultos en 
los distintos espacios o ámbitos de aprendizaje. 

Tal innovación se efectuó dentro del marco de la 
Educación Básica de los Trabajadores Manufactureros 
en interconexión dinámica con su perfecciona-
miento técnico, ambas opciones ofrecidas simultá-

Panorama general de la situación educativa del 

Perú al año 1962

Había agudas deficiencias de inclusión y de calidad 
de las educaciones y aprendizajes con todos los gru-
pos de edad y en todos los niveles y modalidades del 
sistema nacional de educación (Perú, Ministerio de 
Educación, 1970). Se identifican algunas de ellas en 
analfabetismo creciente, desconexión de la educa-
ción con la realidad nacional, falta de identidad nacio-
nal, enfoque memorista, deficiente formación del ma-
gisterio, rigidez burocrática y distorsión financiera. 

Panorama de la situación general de la 

educación peruana con personas jóvenes y 

adultas, EPJA, al año 1962

• Marginó a las grandes mayorías nacionales de su 
población-objetivo.

• Se concibió y ejecutó desde una perspectiva 
pedagogista.

• Educación calco de la educación infantil.
• Típicamente escolarizada y reducida a horarios 

vespertinos y nocturnos en las instituciones edu-
cativas públicas.

• Negó la experiencia vital y la potencialidad crea-
dora de la persona adulta.

• Educación falsamente generalizadora, al desco-
nocer las diversidades de los sujetos educativos 
y de sus entornos territoriales.

• Ajena a las necesidades, demandas y aspiracio-
nes de los sujetos educativos y de sus entornos 
territoriales.

• Educaciones y aprendizajes no evaluados con 
criterios e indicadores adecuadamente contex-
tualizados y verificables.

• Acumulado cultural de los trabajadores manu-
factureros estudiantes (informaciones, conoci-
mientos, habilidades, destrezas, capacidades, 
actitudes positivas y valores adquiridos en los 
distintos espacios o ámbitos culturales de apren-
dizajes) no sistematizados, estructurados, com-
plementados, actualizados ni complejizados.
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neamente por el Servicio Nacional de Aprendizaje y 
Trabajo Industrial (SENATI), que comenzó su vida 
institucional en marzo de 1962.

La capacidad innovadora del equipo docente 
que trabajó con el autor de este artículo, en su cali-
dad de Coordinador del Programa de Educación 
General Obrera (EGO) del SENATI en los sesenta y, es-
pecialmente, la firme determinación y acompaña-
miento solidario del Dr. Fernando Romero Pintado, 
director nacional fundador del SENATI, fueron facto-
res fundamentales para mentalizar, indagar, consul-
tar con diversos actores, tejer en el proceso las re-
queridas alianzas estratégicas, analizar y reflexionar 
críticamente acerca de los supuestos teóricos, estra-
tégicos y metodológicos de la experiencia.

Cuando la propuesta estuvo elaborada, el doc-
tor Romero gestionó su aprobación por el Consejo 
Nacional del SENATI, y asignó al articulista la sus-
tentación académica y pedagógica de la propuesta 
durante dos sesiones en las que aprendió mucho, 
hizo aportes e intensificó su aprendizaje sobre las 
lógicas empresariales en relación con la educación 
en general y la educación de sus trabajadores en 
particular.

II. Puntos focales del Programa de 
Educación General Obrera (EGO) del SENATI: 
sentidos fundamentales y subprogramas 

• El Programa EGO se concibió y desarrolló como 
un programa estratégico de apoyo del SENATI 
para promover el desarrollo formativo integral 
de personas trabajadoras de la industria manu-
facturera en Lima y las demás regiones del país, 
en interacción con su perfeccionamiento técni-
co, esta última a cargo de la División Técnica de 
la referida entidad de formación profesional.

• El desarrollo formativo integral de las trabajado-
ras y trabajadores manufactureros tuvo dos 
componentes indispensables: el primero, la edu-
cación básica que comprende la alfabetización, 
la educación primaria y secundaria, así como 

procesos educativos no formales acordes con las 
necesidades y demandas de los estudiantes. El 
segundo, el perfeccionamiento técnico brindado 
también por el SENATI en sus centros nacional y 
regionales.

• El Programa EGO, para el cumplimiento de sus 
propósitos de promoción humana y técnica de 
los trabajadores de la industria manufacturera, 
cuenta con los subprogramas requeridos. Estos 
propósitos se lograrán teniendo en cuenta las 
políticas, estrategias y actividades que se esta-
blezcan para cada uno de sus subprogramas, los 
cuales se fortalecerán recíprocamente mediante 
acciones estratégicas acordes con el pensamien-
to del SENATI acerca de la formación integral de 
los trabajadores manufactureros de Lima y 
Callao y de las otras regiones del país.     

• Los subprogramas iniciales del Programa EGO 
fueron la Escuela de Educación General Obrera 
en Chacra Ríos, distrito de Breña-Lima, cuya ex-
periencia sentó las bases para la formación de la 
Escuela de Cursos Generales del SENATI, a partir 
de 1966, en su local institucional central, y el 
Subprograma de Certificaciones de Aprendizajes 
Acelerados mediante programas cortos e 
intensivos.

• Se desarrollaron los subprogramas de Extensión 
Cultural, que beneficiaron a las trabajadoras y tra-
bajadores manufactureros y a sus familias, así 
como el Subprograma de Certificaciones y 
Acreditaciones de Aprendizaje de los Trabajadores 
Estudiantes.

• El Programa de Perfeccionamiento Técnico fue 
conducido directamente por la División Técnica 
del SENATI, en articulación con la Coordinación 
de Educación General Obrera. Los programas 
fueron articulados en el campo formativo por la 
Coordinación Nacional de Asuntos Pedagógicos 
cuando comenzó a funcionar el Centro Nacional 
del SENATI en marzo de 1966.

• La Escuela EGO requirió de una dinámica pro-
gramación socioeducativa y sociocultural 
para atender a las trabajadoras y trabajadores 
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manufactureros y a sus respectivas familias los 
sábados y domingos.  

• La Escuela EGO tuvo como fundamento que la 
educación general de excelencia de las trabajado-
ras y trabajadores manufactureros no sólo debe 
servir de soporte a una sólida formación técnica 
básica, sino también como componente de otras 
dimensiones esenciales de los trabajadores manu-
factureros, en cuanto seres humanos con múlti-
ples necesidades y demandas formativas.

• El personal manufacturero necesitaba una forma-
ción integral para su desempeño en sus áreas de 
trabajo industrial en sus respectivos centros de tra-
bajo; orientación y complementación para que 
cumplieran su función de apoyadores de la educa-
ción de sus hijos e hijas; sensibilización, orientación 
y consejería, asesoramiento y acompañamiento 
pedagógico y técnico, con el fin de optimizar su 
condición de trabajadores-estudiantes.

III. Actividades de los subprogramas 
que incidieron en la certificación de 
aprendizajes y su acreditación por el 
Ministerio de Educación

1. Elaboración, aprobación, organización, 

implementación y desarrollo de la propuesta del 

Programa de Educación General Obrera (EGO) 

En esta propuesta se fundamentó el pensamiento edu-
cativo humanista del SENATI, en el cual se planteó la 
necesidad ineludible de brindar aprendizajes básicos 
sistematizados, estructurados, actualizados y comple-
jizados, a cargo del SENATI, así como su certificación y 
acreditación por el Ministerio de Educación.

En las dinámicas de la praxis educativa con los 
trabajadores estudiantes se hicieron los pertinentes 
análisis reflexivos y críticos y su prospectiva. Se cap-
taron aportes internos del equipo de trabajo, confor-
mado por docentes y líderes de los trabajadores es-
tudiantes y   voluntarios personales e institucionales 
que dieron apoyo externo.

Un factor transversal en estas dinámicas fue la 
discusión sobre la importancia de los aprendizajes 
para la vida de los trabajadores manufactureros y de 
sus familias, así como de los demás grupos poblacio-
nales del país. Fue algo así como un cimiento, un 
surgimiento del principio paradigmático de la edu-
cación permanente, que tendría un sentido esencial 
de continuidad renovada en el tiempo que vivimos 
con la cultura de aprendizaje bajo el principio para-
digmático del Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Otro factor de estas dinámicas fue la elaboración 
de las normas, instrumentos, recursos de aprendi-
zaje y directrices operativas de gestión política, pe-
dagógica, institucional, comunicacional, adminis-
trativa y logística; la gestión de la orientación y 
consejería de los trabajadores estudiantes; la gestión 
de innovaciones en el campo pedagógico, metodo-
lógico y de orientación y consejería de estudiantes, 
así como gestión vocacional y de búsqueda de infor-
mación y empleo, especialmente para los trabajado-
res jóvenes.

2. Fases de trabajo en cada una de las 

actividades de los subprogramas del Programa 

EGO

Elaboración de las propuestas de cada actividad, 
discusión a fondo por los equipos institucionales y 
los apoyadores externos; gestión para la aprobación, 
concepción y puesta en marcha de la estrategia de 
implementación de cada actividad de los subpro-
gramas que incidan en la certificación de los apren-
dizajes de educación básica de los trabajadores ma-
nufactureros. 

3. Subprogramas interconectados del Programa 

EGO con el Programa de Perfeccionamiento 

Técnico y su incidencia en las certificaciones y 

acreditaciones de las trabajadoras y trabajadores 

manufactureros-estudiantes

Los subprogramas del Programa EGO, con inciden-
cia directa o indirecta en la certificación de los 
aprendizajes y en la acreditación de estos por el 
Ministerio de Educación fueron los de la Escuela de 
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Educación General Obrera en sus dos etapas. 
También se establecieron y funcionaron los subpro-
gramas de Extensión Cultural con las trabajadoras 
y trabajadores manufactureros y sus familias; el de 
Certificación y Acreditación de Aprendizajes de 
Educación Básica de los trabajadores manufacture-
ros atendidos por el SENATI, y el de Orientación y 
Consejería de los trabajadores estudiantes.

La Coordinación del Programa de Educación 
General Obrera trabajó en estrecha articulación con 
la División Técnica del SENATI para la puesta en 
marcha del Programa de Perfeccionamiento 
Técnico a las trabajadoras y trabajadores estudian-
tes en el programa de educación general.

3.1 Actividades y factores que incidieron en la expe-
riencia de certificación y acreditación de aprendizajes 
desde las Escuelas de Educación General Obrera del 
SENATI en sus dos etapas

• Pensamiento del SENATI sobre la educación ge-
neral obrera, en la que se fundamenta la necesidad 
y demanda de oportunidades de aprendizajes y edu-

caciones con los trabajadores manufactureros aten-
didos por una escuela renovada y transformada de 
educación de adultos.

• Syllabus de cada una de las áreas de formación: 
matemática, lenguaje (comunicación), ciencias na-
turales y ciencias sociales. 

La estructura básica de los syllabus incluye datos 
generales del área de formación y nivel educativo de 
los trabajadores estudiantes; objetivos específicos 
del área de formación del nivel i al nivel vi en educa-
ción primaria y secundaria, vespertina y nocturna; 
fundamentos del área de formación para cada nivel 
educativo; programa analítico del área de forma-
ción; requisitos de aprobación; bibliografía (obras, 
folletos, materiales educativos impresos y otras pu-
blicaciones básicas e idealmente elaboradas para las 
personas jóvenes y adultas y sus docentes, anima-
dores (as) y facilitadores (as)).

• Gestión Pedagógica de las Escuelas EGO del 
SENATI. En lo relativo a la gestión pedagógica desde las 
Escuelas de Educación General Obrera, en sus dos eta-
pas, son relevantes las siguientes actividades: 

Fotografía: CREFAL
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Estrategias pedagógicas vinculadas con los subpro-
gramas de extensión cultural, orientación y consejería 
de trabajadores estudiantes, certificación y acredita-
ción de aprendizajes de los trabajadores estudiantes 
por el Ministerio de Educación; y estrategia de inter-
conexión con el programa de perfeccionamiento téc-
nico a cargo de la División Técnica del SENATI. 

 - Métodos y técnicas de estudio individual y co-
lectivo con un enfoque metodológico participa-
tivo, especialmente provenientes de las educacio-
nes populares y de las educaciones comunitarias.
 - Preparación y desarrollo de sesiones de aprendi-
zaje con un enfoque metodológico participativo, 
con prevalencia de la técnica del seminario-taller.
 - Técnica del estudio dirigido, mediante las hojas 
de instrucción, con formato específico de la edu-
cación general obrera, en cada área de formación 
y de sus niveles.

 - Técnica del MADE (Metodología de Adiestramiento 
dentro de la Empresa-Modelo SENATI) aplicada 
a la educación general de los trabajadores 
manufactureros. 
 - Utilización selectiva de la técnica de la instruc-
ción programada reduciendo drásticamente de 
ella su conductismo y tomando esencialmente la 
síntesis operativa de contenidos y de mensajes, 
el refuerzo de aprendizajes (repaso) y el ejercicio 
de la memoria.
• Proceso de selección y ubicación de los trabaja-

dores-estudiantes vinculado con el subprograma de 
Certificaciones y Acreditaciones de Aprendizajes de 
los trabajadores manufactureros-estudiantes.

La conformación de los participantes en sus su-
puestos niveles reales de aprendizajes y conoci-
mientos se realizó mediante la ubicación rotativa 
en los niveles dinámicos y ajustables de educación 
en cada una de las áreas de formación aprobadas 
por el Ministerio de Educación para la educación 
primaria y secundaria, vespertina y nocturna, en 
ambos casos, en los comienzos de los sesenta. La 
ubicación tradicional era por grados de estudios 

(seis grados o años de educación primaria y otros 
seis años de educación secundaria, vespertina y 
nocturna).

Para seleccionar los niveles reales de conoci-
mientos y aprendizajes de los trabajadores estu-
diantes se establecieron las pruebas de ubicación, 
elaboradas por equipos técnicos integrados por 
psicopedagogos, profesores especialistas en las 
materias, expertos en la elaboración de pruebas es-
colares, bajo la conducción del representante téc-
nico de la coordinación nacional de asuntos peda-
gógicos del SENATI, a cargo del autor de este 
artículo.

La propuesta, elaborada en un taller que duró un 
mes, fundamentó el acumulado cultural de los tra-
bajadores estudiantes en los diferentes espacios de 
aprendizaje y propuso que el referente de ubicación 
fuera el nivel real y efectivo de conocimientos, sabe-
res, capacidades, habilidades y destrezas culturales 
de los trabajadores estudiantes en cada una de las 
áreas cognitivas de formación en reemplazo de los 
niveles asignados en sus certificados oficiales de es-
tudios que 93 % de los trabajadores estudiantes no 
tenían.

El personal de este equipo en el taller tuvo opor-
tunidad para dialogar, realizar interaprendizajes en 
este dominio, discutir y acordar una pauta común 
para las evaluaciones de aprendizajes y sus respec-
tivas certificaciones. Fue una actividad clave que fa-
cilitó la elaboración de las pruebas y el mecanismo 
dinámico de reajustes en el proceso de aplicación a 
los trabajadores manufactureros estudiantes.

Para dar seguimiento al acierto o no de las prue-
bas de ubicación se establecieron dos medidas im-
portantes: la primera, fue que el personal docente de 
todas las áreas de trabajo educativo debía verificar 
si el nivel asignado a los trabajadores estudiantes en 
las pruebas de ubicación correspondía o no a la rea-
lidad y, cualquiera que fuese el resultado, sugerir la 
ruta de solución del problema.

Por ejemplo, Juan García en matemática podía 
haber sido ubicado en el nivel ii, pero en comunica-
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ción en el nivel iii, ciencias sociales a lo mejor en el 
nivel v, ciencias naturales en el nivel III. Recuérdese 
que los niveles educativos, en la experiencia, fueron 
seis, debido a que correspondían a los años de estu-
dios en la educación primaria vespertina y nocturna 
y lo mismo en la secundaria vespertina y nocturna 
para las personas jóvenes y adultas en los sesenta.

En la praxis educativa resultó que el nivel referen-
cial más significativo para las ubicaciones y posterior-
mente para las reubicaciones, fueron los ciclos de la 
educación primaria y de la educación secundaria con 
los trabajadores estudiantes. Así, por ejemplo, tuvo 
participantes que podían estar ubicados en matemá-
tica en el ciclo básico de la secundaria y en comunica-
ción o ciencias sociales en el nivel avanzado. 

Las pruebas de evaluación en las distintas áreas 
de formación de la educación básica, con el propó-
sito de ubicar a los trabajadores estudiantes en sus 
niveles reales y actuales de aprendizaje, se adminis-
traron directamente por el Ministerio de Educación 
que designó y nombró a los jurados respectivos, así 
como determinó las sedes de los locales estatales en 
los que se realizarían las pruebas de evaluación. 

En principio se acordó que, a partir de la primera 
prueba de ubicación, el SENATI estaba facultado 
para reubicar a los trabajadores estudiantes en el 
proceso de las praxis educativas, sea más allá de su 
ubicación inicial o por debajo de ella. Más adelante, 
en el proceso, hubo una discusión más amplia que 
se refiere en lo que sigue.

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas 
de evaluación, los trabajadores estudiantes, con la 
orientación de sus profesores orientadores y sus 
consejeros individuales, tomaban las decisiones 
acerca de los niveles de aprendizaje a que aspiraban 
en uno, algunos o todos los niveles de aprendizaje, 
sea de la educación primaria o de la educación se-
cundaria con personas jóvenes y adultas. 

Tenían la expectativa de que las evaluaciones y 
certificaciones fueran idealmente por áreas de for-
mación y en casos de excepción por grados o años 
de estudio de educación primaria y educación se-
cundaria, vespertina y nocturna. A comienzos de los 
sesenta en el Perú no hubo ofertas educativas matu-
tinas en los niveles educativos señalados en las ins-
tituciones educativas públicas.

Fotografía: CREFAL
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Los trabajadores estudiantes con resultados po-
sitivos en sus respectivos niveles de aprendizaje es-
taban expeditos para lograr sus respectivas certifi-
caciones de aprendizajes, requisito fundamental 
para acceder a la acreditación de sus aprendizajes, 
por el Ministerio de Educación, en términos de gra-
dos de estudio de educación primaria o educación 
secundaria vespertina y nocturna con las personas 
jóvenes y adultas. 

En la certificación de aprendizajes de los traba-
jadores estudiantes, atendidos directamente por el 
SENATI, en el proceso inicial de aplicación de la ex-
periencia hubo tensiones con el Ministerio de 
Educación, particularmente en relación con dos as-
pectos: no aceptaron las pruebas de ubicación por 
áreas de formación, sino por grados o años de estu-
dios; y tenía el Ministerio de Educación sus reservas 
acerca de las reubicaciones en un mismo año lectivo 
por considerar que generaría problemas de gestión 
administrativa. 

De conformidad con su práctica establecida, la 
Coordinación del Programa EGO del SENATI, con-
tando con el respaldo del director nacional de dicha 
organización, propuso y logró que el Ministerio de 
Educación aceptara dialogar, negociar política y cul-
turalmente, inclusive con la participación de la aca-
demia y de expertos en la materia, para lograr un 
arbitraje imparcial que permitiera acuerdos en 
firme. El diálogo, la señalada negociación y la con-
certación dio como resultado que no se aceptara, en 
principio, que los participantes fueran ubicados en 
distintos niveles de aprendizaje en un mismo año o 
ciclo lectivo, y que el SENATI no haría libremente la 
reubicación dinámica de niveles de aprendizaje de 
los trabajadores estudiantes en un mismo año o ci-
clo lectivo, sino que estos sujetos educativos se so-
meterían a una nueva prueba, que ya no sería de 
“ubicación” sino de “reubicación”.

Fue una salida “salomónica”, en el contexto de 
una rígida cultura burocrática, si se toma en cuenta 
el pensamiento pedagógico vigente en la época en 
que se efectuó la experiencia (comienzos de los se-
senta).

Con el fin de optimizar esta reubicación por ni-
veles reales de educación había que organizar hora-
rios concentrados e intensivos en cada una de las 
áreas de formación. De este modo, por ejemplo, Juan 
García podría estudiar matemáticas en su nivel 
educativo real en matemática y hacer lo propio en 
relación con las otras áreas de formación. Algo más 
todavía, podría cambiar de turnos de clase de se-
mana a semana e inclusive de día a día, si tuviera 
tiempo disponible. Podría rotar de la mañana a la 
tarde o a la noche y de ésta a la tarde o a la mañana, 
de cualquier día de la semana, sin temor a perder la 
secuencia de las sesiones de aprendizaje en sus res-
pectivos niveles. 

Tal flexibilidad fue viable porque se estableció 
que las Escuelas EGO, en sus dos etapas, funcionaran 
en los turnos de mañana, tarde y noche; y la estrate-
gia pedagógica y metodológica consideró un horario 
estándar y sincronizado para los tres turnos en 
cuanto al desarrollo de las áreas de formación. Ello 
implicó que los horarios de las sesiones de aprendi-
zaje, para cada una de las áreas de formación, fueran 
para los seis niveles.

3.2 Otras Actividades que incidieron en la certificación 
y acreditación de los aprendizajes de los trabajadores 
estudiantes de la experiencia

El Subprograma de Extensión Cultural, como se re-
firió, se realizó los sábados y domingos y lo condujo 
directamente la Coordinación del Programa EGO. Se 
realizaron múltiples actividades de complementa-
ción de estudios como el cinefórum, la enseñanza de 
idiomas modernos y charlas animadas por invita-
dos especiales, algunos de los cuales eran miembros 
del voluntariado que apoyó este subprograma. 

Con la colaboración de las embajadas con presen-
cia en el Perú, se contó con algunos artistas que no 
cobraron honorarios por sus participaciones, asisten-
tes sociales que trabajaban con la Sociedad Nacional 
de Industrias y con la Sociedad de Pesquería, damas 
de la sociedad limeña que deseaban apoyar activida-
des específicas con las niñas y niños, hijos e hijas de 
los trabajadores y trabajadoras-estudiantes, estu-



44 enero - abril 2024

diantes universitarios de las facultades de educación 
de las universidades y de los institutos pedagógicos, 
maestras y maestros jubilados y cesantes. En fin, se 
desarrollaron diversas actividades para los trabajado-
res estudiantes y sus familias.

Una de las Actividades prioritarias de extensión 
cultural estuvo directamente vinculada con el pro-
ceso de certificación de aprendizajes y de acredita-
ción de la educación general básica y la formación téc-
nica. Se programaron y desarrollaron conversatorios 
ágiles con la participación de expertos en los temas, 
teniendo como eje transversal la idea-fuerza de la im-
portancia y necesidad que tienen los trabajadores 
manufactureros de aprender en forma permanente 
para cumplir los propósitos que tienen en la vida.

Entre los propósitos se enfatiza la educación 
como instrumento de realización y de progreso para 
ser mejores seres humanos, padres y madres de fa-
milia preparados para orientar la educación de sus 
hijos e hijas y ser también sujetos de educación per-
manente, ciudadanos y ciudadanas informados y 
participantes en los debates y discusiones sobre 
asuntos públicos y comunitarios.

En el subprograma de Orientación y Consejería 
de Estudiantes un aspecto fundamental en la capa-
citación en servicio al personal de docentes jóvenes 
fue el horizonte de sentidos y el mecanismo de fun-
cionamiento de la certificación y acreditación de 
aprendizajes de los trabajadores estudiantes y el pa-
pel que les correspondía para facilitar su exitosa 
puesta en marcha. 

Aquí rindo un homenaje a los compañeros y 
compañeras del equipo de trabajo “ladrillo” del 
Programa EGO del SENATI: no sólo sumaron sino 
multiplicaron esfuerzos geométricamente para 
atender a los trabajadores estudiantes a su cargo y 
brindarles generosamente, con solidaridad, hones-
tidad y transparencia, la orientación y consejería (en 
camino a la tutoría) que mejor correspondía en los 
casos individuales y grupales.

El Programa de Perfeccionamiento Técnico, de-
sarrollado por la División Técnica de la organización 
en referencia, mediante sus ingenieros y los instruc-

tores del Centro Nacional del SENATI, en las reunio-
nes de coordinación pedagógica con el Programa 
EGO brindaron insumos sobre las habilidades y des-
trezas operativas requeridas en cada una de las ra-
mas de la industria manufacturera.

IV. Resultados de la experiencia

1. La experiencia contribuyó en forma sustantiva a 
la construcción de una nueva forma de pensar y ha-
cer educación de adultos, particularmente en rela-
ción con los aprendizajes y educaciones de las per-
sonas trabajadoras de la industria manufacturera, 
así como de otros sectores de la población-objetivo 
de la Educación con Personas Jóvenes y Adultas, 
EPJA. Tuvo una evidente incidencia directa en la re-
forma de ésta dentro del marco de la reforma de la 
educación peruana en los setenta. 

Alrededor de 70 % de líderes, docentes y técnicos 
que trabajaron en el Programa EGO del SENATI fueron 
convocados por el movimiento de dicha reforma 
como autoridades educativas, formadores de forma-
dores, líderes pedagógicos, asesores, técnicos, movi-
lizadores, así como elaboradores de recursos no con-
vencionales de aprendizajes formales y no formales.  

El que ahora escribe fue convocado para condu-
cir el equipo de programación de la reforma educa-
tiva que trabajó directamente con el Consejo 
Nacional de la Reforma de Educación y con el des-
pacho ministerial de educación. Fue el director-fun-
dador de la Dirección General de Educación Escolar 
y Laboral, Director General de Educación Básica 
Laboral y Calificación Profesional Extraordinaria, 
Presidente de la Junta Permanente de Coordinación 
Educativa y Director General del Primer Ciclo de 
Educación Superior Profesional. 

2. El desafío de la certificación y acreditación de 
aprendizajes de la educación básica de los trabaja-
dores manufactureros no fue asumido como un 
quehacer normativo y una tarea rutinaria de evalua-
ción. Se asumió, esencialmente, como un proceso 
clave de reconocimiento y valoración de conoci-
mientos, saberes y experiencias y técnicamente 
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como un subsistema de apoyo para fortalecer la im-
portancia y la necesidad de que las personas jóvenes 
y adultas tomen conciencia crítica acerca de su edu-
cación permanente.

La experiencia registra la concepción y diseño del 
subprograma de certificación y acreditación de apren-
dizajes de educación básica y del perfeccionamiento 
técnico con las trabajadoras y trabajadores manufac-
tureros estudiantes, mediante normas, medidas y ac-
ciones estratégicas antes, durante y después de la cer-
tificación y acreditación de aprendizajes.

Antes de la certificación y acreditación de apren-
dizajes había que sensibilizar, sistematizar, estructu-
rar, complementar, actualizar y complejizar el acu-
mulado cultural de los trabajadores estudiantes 
adquirido en los distintos espacios o ambientes de 
aprendizaje; había que ambientarlos con los formatos 
y procedimientos de las evaluaciones de aprendizajes. 

Durante las evaluaciones había que respetar las 
normas establecidas por los jurados de evaluación 
designados por el Ministerio de Educación; y des-
pués de la evaluación había que analizar en forma 
reflexiva y crítica sus resultados. Los trabajadores 
estudiantes, si así lo deseaban, tenían la oportuni-
dad de dialogar con sus consejeros personales y sus 
orientadores de grupo sobre los pasos siguientes a 
su inmediata acreditación y a sus estudios siguien-
tes para posteriores acreditaciones.

3. La certificación y acreditación de aprendizajes 
de la experiencia se fortaleció con el apoyo solidario 
y complementario de los subprogramas. El articu-
lista recuerda que en una de las actividades de los 
fines de semana, dentro del marco del subprograma 
de extensión cultural, en enero de 1963, los trabaja-
dores manufactureros y sus familias aplaudieron de 
pie a Saturnino, H., un trabajador manufacturero de 
42 años –que estaba ubicado en el primer año del 
ciclo básico de la educación secundaria nocturna de 
la Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar”. En un pa-
saje de su charla expresó:     

[…] El problema de quienes hemos aprendido, pi-
cando de aquí y de allá, en diversos espacios de 

aprendizaje, como dice nuestro coordinador del 
Programa EGO, podemos a veces saber las cosas 
más complejas e ignorar las más simples, como me 
está pasando a mí ahorita con el asunto de las 
acentuaciones, por el cambio de las reglas 
ortográficas…

[…] por eso me gusta el Programa EGO y se los reco-
miendo, porque nos permite aprender los funda-
mentos humanísticos y científicos de las tareas 
técnicas. Yo, por ejemplo, soy trabajador semicali-
ficado y quiero llegar hasta lo más alto que pueda, 
aprovechando las oportunidades que no tuve 
como niño y joven, pero que ahora las tengo y debo 
aprovecharlas: terminar mi secundaria y seguir 
para adelante. Quiero ser ingeniero electrónico. 
¿Qué dicen ustedes?

La respuesta no se hizo esperar, con atronadores 
aplausos la gente se puso de pie. Esta charla del sub-
programa de extensión cultural y las intervenciones 
de los otros subprogramas en apoyo al aprendizaje 
de los trabajadores estudiantes y al logro de más de 
15,000 certificaciones y acreditaciones son resulta-
dos concretos que ilustran la articulación dentro de 
las praxis del Programa EGO y de éste con el 
Programa de Perfeccionamiento Técnico a cargo de 
la División Técnica del SENATI.

De 1962 al 2024 han transcurrido 62 años. El 
mundo, la región de América Latina y el Caribe y los 
países que forman parte de ella han tenido cambios 
en pocos casos como producto de transformaciones 
profundas, pero en todos ellos como producto de la 
evolución histórica independientemente de las vo-
luntades y decisiones de sus actores. En los tiempos 
en que se vive, la EPJA ha evolucionado en muchos 
aspectos e involucionado en algunos otros. 

Los enfoques sobre los aprendizajes han ido 
cambiando. En el tema que aborda la experiencia el 
enfoque de contenidos, mediante áreas de forma-
ción, se ha ido reemplazando, desde fines de los no-
venta a la fecha, por el enfoque de competencias, 
que funciona desde los noventa para los niños y ado-
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lescentes de la educación básica regular. Desde 1997 
se recomendó que el enfoque de competencias se 
aplicara también en las modalidades de la Educación 
con Personas Jóvenes y Adultas.

El resultado concreto es que, en el Perú y demás 
países de América Latina y el Caribe, tal enfoque no 
se está aplicando plenamente en la forma que de-
biera. Por ejemplo, en un estudio que se divulgó en 
el Perú, en el año 2017, se refiere que hasta ese año 
había, en la práctica, dos currículos de educación 
básica regular y de educación básica alternativa 
(educación con jóvenes y adultos): un currículo ofi-
cial del Ministerio de Educación que escasamente 
llegaba a cumplirse en no más de 40 % y, otro real, 
que es el que aplicaban los maestros y maestras de 
aulas en las escuelas y colegios estatales (Díaz, H.; 
Picón, C., 2017). 

Recomendaciones para la acción

1. Evaluación actualizada del mecanismo real de 
certificación y acreditación de aprendizajes con 
las personas jóvenes y adultas utilizando el enfo-
que de competencias, con enfoque territorial y 
de descentralización de la EPJA.

2. Estudio y análisis reflexivo y crítico de los estu-
dios e investigaciones sobre este tema en 
América Latina y el Caribe y en las otras regiones 
del mundo.

3. Conformación y funcionamiento de un equipo 
de trabajo interdisciplinario y multisectorial en 
el que estén representados el personal docente, 
líderes pedagógicos y líderes estudiantes familia-
rizados con el tema en cuestión, así como los 
representantes técnicos de los subsistemas de la 
EPJA: del aparato del Estado, de las organizacio-
nes y movimientos de la sociedad civil, del sector 
privado y de la academia. 

Este equipo puede estar coordinado por el 
Ministerio de Educación en coparticipación 
con el Ministerio de Trabajo y de la Promoción 
de Empleo, y de los sistemas de formación 
profesional que funcionan en los países. Sus 
funciones principales podrían ser: previo es-
tudio y análisis ref lexivo y crítico de las expe-
riencias del presente y del pasado no siempre 
conocido, elaborar la propuesta actualizada 
de certif icación y acreditación territorial de 
aprendizajes y educaciones con personas jó-
venes y adultas y sus respectivas certificaciones.
La forma organizativa y de funcionamiento de 
este equipo debe tener f lexibilidad y autono-
mía. La opción ideal es que su propuesta sea 
vinculante con la voluntad política y social de 
cada país y que esté a la altura de los desafíos 
del presente y del futuro.
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Introducción

Resulta complejo describir un contexto tan diverso 
en el que se generaron los resultados que se descri-
ben en este artículo; no obstante, la propia diversi-
dad que caracteriza los escenarios recorridos para 

sistematizar experiencias significativas incentivó la 
curiosidad por conocer, indagar, preguntar y cons-
truir una educación de personas jóvenes y adultas 
(EPJA) fortalecida, junto a cada uno de los actores 
que laboran ahí. Se buscó visibilizar una EPJA que 
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transita por una ruta que motiva, estimula al cam-
bio, se integra al territorio, rescata la historia local y 
sus culturas; que para poder dar respuesta a las de-
mandas sociales territoriales tan cambiantes busca 
nuevas alternativas de enseñanza-aprendizaje, 
como el acercamiento a las familias y, sobre todo, 
enseñar a encontrar nuevos horizontes y sentido a 
las experiencias de vida de cada joven y adulto. Por 
eso se consideró imperativo dar visibilidad a las ex-
periencias de los distintos actores en su paso por los 
diferentes niveles de la Educación de Personas con 
Escolaridad Inconclusa en el Ecuador. 

El IV Encuentro Andino desarrollado por DVV 
International en Ecuador en el 2018 fue el punto de 
partida para la realización de esta investigación. Los 
actores de las instituciones educativas solicitaron 
dar a conocer ahí sus experiencias y los resultados 
logrados desde las motivaciones de los jóvenes y 
adultos para reinsertarse a los estudios. El problema 
era el desconocimiento de los procesos seguidos en 
un campo educativo que presta servicios educativos 
extraordinarios. Se consideró que esta última expre-
sión debería entrar en análisis desde las políticas pú-
blicas establecidas en educación por ser excluyente 
y limitativa.

El trabajo de campo desarrollado abarca siete 
provincias y 16 cantones, así como 70 instituciones 
educativas de las regiones costa, sierra y oriente. De 
acuerdo con el informe presentado por la ex 
Ministra de Educación del Ecuador, María Brown, 
en CONFINTEA VII en el 2022, hay en el país 1,112 ins-
tituciones educativas que prestan servicios en las 
modalidades presencial, a distancia y semipresen-
cial. Estas representan sólo 6.29 %, sin contar los pro-
gramas y proyectos no formales que desarrollan 
procesos de formación en zonas vulnerables. Con 
este mismo porcentaje coincide la participación de 
303 docentes de 4,814 instancias. Aun cuando el por-
centaje no es significativo con respecto a los totales, 
sí han tenido una repercusión importante los testi-
monios de docentes y estudiantes. 

La sistematización de las experiencias significa-
tivas de docentes y estudiantes constituye un 

aporte importante no sólo para visibilizar los resul-
tados que se alcanzan en un contexto tan diverso 
como el Ecuador, sino también para comprender 
cómo los jóvenes y adultos hacen frente a las cir-
cunstancias, obstáculos, y/o situaciones que se in-
terponen en su vida, en el que ven a la EPJA como un 
camino a recorrer que les permite asumir decisio-
nes para una realización plena. 

Actividades

Transitar a través de la sistematización de experien-
cias significativas en la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas en el Ecuador ha abierto, a los in-
tegrantes del proyecto de investigación estratégico 
de la Universidad Nacional de Educación y la DVV 
International del Ecuador, un horizonte anegado de 
aprendizajes, anhelos, sentimientos de autorrealiza-
ción y certidumbre. Sigue habiendo una escuela que 
es necesario visibilizar. Antes de iniciar el proceso 
de reconstrucción de las experiencias, se hizo una 
valoración de los resultados logrados en el estudio 
sobre el efecto del programa de educación para jó-
venes y adultos en la población egresada de la edu-
cación formal de la zona seis durante el año 2019, que 
corresponde a la educación integral que se imparte 
a través de prácticas escolarizadas en una institu-
ción educativa autorizada (Reglamento General a la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2023). Se 
entrevistó a 153 mujeres y 82 hombres, egresados en-
tre 1986 y 2019. 

El estudio se organizó en cinco fases. La primera 
inició con un diagnóstico y la definición de un 
marco de muestreo. La muestra definitiva se consi-
deró no estructurada tanto por la dificultad para 
reunir la información del total de egresados como 
por la complejidad de la geografía donde se ubica-
ban los Centros de Apoyo Tutorial (CAT), de las pro-
vincias Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

La segunda fase se centró en la elaboración de 
los instrumentos. El desarrollo de esta fase se con-
cretó a partir de entrevistas realizadas durante un 
encuentro con 150 egresados. Para ello se organiza-



50 enero - abril 2024

ron, de manera aleatoria, seis grupos focales de 10 a 
15 egresados de la EPJA entre 1986 y 2019. Durante las 
reuniones del encuentro se develó una estructura 
base que favoreció el acopio de los aspectos a consi-
derar en el cuestionario para reunir información so-
bre los efectos de haber transitado por la EPJA, en lo 
personal, familiar y social. El encuentro le dio sen-
tido a la elaboración de un cuestionario, que poste-
riormente se sometió a la validación de expertos.

Las dos primeras fases facilitaron la concreción de 
la tercera, de recolección de datos. En ella se empleó 
el muestreo no probabilístico por conveniencia, es de-
cir, debido a la situación geográfica en la que vivían 
los egresados y las responsabilidades que cumplían 
en sus puestos laborales, era necesario seleccionar a 
los que podían localizarse fácilmente y tenían la po-
sibilidad de participar. Sobre todo, teniendo en cuenta 
el tiempo que se disponía para la aplicación de los ins-
trumentos y el costo para trasladarse a la institución 
donde se desarrollaría la actividad.

Al mismo tiempo se realizó la capacitación a los 
docentes de las instituciones participantes para que 
fungieran como entrevistadores; ésta consistió bá-
sicamente en un entrenamiento para la recopilación 
de datos sin incurrir en sesgos ajenos al muestreo 
durante el proceso. La cuarta fase permitió procesar 
la información de 235 entrevistas; 74,04 % fueron de 
la provincia del Azuay y el resto de Cañar.

Para los investigadores de la Universidad 
Nacional de Educación y del Instituto de 
Cooperación Internacional de la Asociación 
Alemana para la Educación de Adultos (DV V 
International), era importante corroborar los crite-
rios que se tenían sobre la base de las experiencias 
vividas hasta el momento con los docentes de la 
EPJA desde la sistematización de experiencias signi-
ficativas en territorio de 2022 a 2023; además, cono-
cer las repercusiones que han tenido en su vida pro-
fesional y familiar, en la posibilidad de continuar 
estudios universitarios, y en su incidencia para la 
toma de decisiones más asertivas, entre otras. 

Las opiniones que aportaron los egresados de las 
Unidades Educativas Fiscomisionales Semipresenciales 

del Azuay, Cañar y Morona Santiago, durante 2019, 
enfatizan la significación que tiene la EPJA en proce-
sos formativos de una población que por causas di-
versas no pudieron concluir sus estudios. A partir de 
ahí se establecieron dos direcciones de análisis, una 
relacionada con los resultados alcanzados en el es-
tudio durante 2019, y otra desde la sistematización 
de experiencias que se inició en 2022. Períodos que 
tienen como intermedio el inicio de la pandemia que 
ocasionó grandes consecuencias sociales, económi-
cas y de salud a un alto número de jóvenes y adultos 
inscritos en EPJA. 

El proceso de interpretación de las experiencias 
reconstruidas se realizó a través de la descripción 
densa, lo que permitió ir comprendiendo los testi-
monios desde el contexto histórico y cultural en el 
que se dieron. La construcción fue cobrando un sen-
tido pedagógico en función de los resultados análo-
gos alcanzados en contextos diversos, lo que da 
cuenta de que las acciones que se desarrollaron es-
tán orientadas a intencionalidades transformativas 
que, una vez interpretadas, pueden sistematizarse 
como tesis fundamentadas. Al identificar las partes 
de la experiencia más significativas y corroborarlas 
con los resultados del estudio se pudo llegar a la 
comprensión de la necesidad de que el joven y el 
adulto deben tener oportunidades para continuar 
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sus estudios sobre la base de sus necesidades y si-
tuaciones económicas, laborales y familiares. 

La ruta seguida contribuyó a interactuar en la 
primera fase con 368 directivos. En la segunda fase 
se sistematizaron las experiencias de 303 docentes 
de 70 instituciones educativas, siete provincias y 21 
cantones del Ecuador (figura 1). Los resultados han 
revelado las problemáticas enfrentadas, los obstá-
culos, las motivaciones que permitieron la búsqueda 
e implementación de alternativas de solución; la 
participación activa de estudiantes, familias y acto-
res sociales en el proceso educativo; el reconoci-
miento y la defensa a ultranza de la diversidad de 
culturas, contextos, percepciones de vida y, sobre 
todo, miradas hacia el proceso educativo que rompe 
con la visión fragmentada y descontextualizada 
que, en muchas ocasiones, lo caracteriza.

Ha sido un proceso investigativo que ha identifi-
cado experiencias significativas para la transforma-
ción educativa, en el que los investigadores han sen-
tido la necesidad de dar visibilidad a esas buenas 

Figura 1. Actores que han dado sus testimonios y reconstruido sus experiencias. 

prácticas, de reconstruirlas e interpretarlas a la luz 
de las necesidades de cambios en la EPJA, con la par-
ticipación de sus principales protagonistas. 

Resultados 

Comprender y entrelazar las diversas realidades so-
ciales, económicas, culturales y educativas en cada 
territorio abrió un espacio para el diálogo sistemá-
tico entre docentes, estudiantes y demás actores de 
la EPJA y la universidad, propicio para interpretar la 
información que aportaba cada participante y com-
prender su actuación en los ámbitos pedagógico, cu-
rricular y didáctico que manifestaban. Los resulta-
dos logrados durante esta investigación han 
demostrado la necesidad de asumir en la EPJA una 
concepción ecosistémica que configure el territorio 
como ambiente de aprendizaje, que conlleve a posi-
cionar a los jóvenes y adultos en un horizonte de 
oportunidades que les den sentido de identidad con 
perspectiva transdisciplinar. 
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sivos y transformadores que promueven la creación 
de nuevos horizontes que generan otro sentido para 
cada realidad individual y colectiva del estudiantado 
y profesorado desde lo formal, no formal e informal. 
Estos resultados demuestran la tendencia a incre-
mentar el número de graduados en el tiempo, a pesar 
de un descenso entre 2011 y 2014 (figura 2).

La mayoría (63 %) de los entrevistados inició sus 
estudios en el subsistema entre los 12 y 20 años (fi-
gura 3), con edad promedio de 21 años. Es impor-
tante reconocer el incremento de la matrícula en 
este campo educativo.

Antes de iniciar los estudios en el subsistema, 
los entrevistados principalmente realizaban las 
actividades/ocupaciones que se relacionan en la 
figura 4.

Otras ocupaciones que mencionaron son: joye-
ría, costurera, niñera, auxiliar de enfermería, confec-
ción de calzado, DJ de sonido, alfabetización en edu-
cación popular permanente, artesano, cantante, 
carpintería, conscripción en taller carpintería, curso 
corte y confección, docente de centro artesanal, em-
pleado público, estilista, instructor de baile, opera-
dor de transmisiones, servía en el ejército y parvula-

ria. De los entrevistados, 184 personas (78,3%) 
trabajaban mientras estudiaban en el subsistema.

Entre los motivos para realizar sus estudios de ba-
chillerato en las Unidades Educativas Fiscomisionales 
Semipresenciales del Azuay, Cañar y Morona 
Santiago, principalmente señalaron razones econó-
micas y por dedicarse a la casa y familia (figura 5).

Mediante la prueba no paramétrica de Cramer, se 
evidenció una relación estadística significativa entre 
los motivos de los entrevistados para continuar sus 
estudios en el subsistema fiscomisional y el género 
(Cramer= 0,313; p-valor= 0,001 < a=0,05). Puede notarse 
en la figura 6 que, en mayor medida, las mujeres res-
pecto a los hombres tienen entre sus principales mo-
tivos los relacionados con la familia y el hogar.

Desde el posicionamiento del joven y el adulto, se 
revela un proceso de concienciación de su realidad 
inmediata que les posibilita establecer una mirada 
más crítica de los problemas que enfrentan y que, en 
muchos casos, restringen su participación en el desa-
rrollo de su localidad. Además, recorrer estos proce-
sos les posibilita promover procesos reflexivos, inclu-

Figura 2. Año de obtención del título de bachiller de los entrevistados. 
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Figura 4. Ocupación de los entrevistados antes de iniciar sus estudios en el subsistema.

Figura 3. Edad de los entrevistados al iniciar sus estudios en el subsistema.
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Figura 6. Motivos de los entrevistados para realizar sus estudios en el subsistema por género.

Figura 5. Motivos de los entrevistados para realizar sus estudios en el subsistema.
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Completar el proceso formativo le proporciona 
al adulto múltiples ventajas, entre las cuales des-
taca el aumento en las oportunidades laborales y 
la mejora en la calidad de empleo, lo que conlleva 
a una mayor estabilidad económica, a una supe-
ración personal, tal como se evidencia en la figura 
7. Además, el acceso a una educación completa 
contribuye al desarrollo de habilidades cogniti-
vas y sociales, se fomenta una mayor participa-
ción en la comunidad y una mejor calidad de 
vida. Esto se apoya en disciplina y responsabili-
dad que les permite a los egresados desarrollar 
emprendimientos y ser autosuficientes en sus la-
bores diarias.

Plasmar estas experiencias en un video docu-
mental titulado Rostros visibles de la EPJA en Ecuador: 
experiencias significativas con enfoque inclusivo, di-
verso e intercultural, revela este sentir:

• Hay que abrir espacios de diálogo que tengan su 
centro de debate en la base, en cada comunidad 
y territorio, con la partición colaborativa de to-
das las instituciones educativas, organizaciones 
sociales e instituciones de educación superior 
que generen encuentros dialógicos para lograr 
esta meta desde la cogestión, con un carácter 
democrático, participativo y protagónico, que 
promuevan espacios de participación en la que 

Figura 7. Percepción de los egresados entrevistados sobre la huella que le dejó el subsistema.
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un sistema educativo inclusivo y equitativo. Para 
ello, es esencial fortalecer el diseño de evaluacio-
nes que reconozcan y certifiquen aprendizajes 
adquiridos en diversas modalidades, formales, 
no formales e informales. Estas evaluaciones de-
ben ser capaces de valorar no sólo los conoci-
mientos académicos, sino también las experien-
cias de vida y las competencias adquiridas fuera 
del sistema escolar tradicional, esto garantiza 
una ciudadanía activa y participativa. 

• Crear un acompañamiento técnico de políticas 
de reconocimiento y validación de los saberes 
adquiridos en procesos educativos no formales e 
informales es crucial para este objetivo. Dichas 
políticas se deben desarrollar a través de un diá-
logo constante y constructivo entre el gobierno y 
la sociedad civil, así como otras instituciones 
locales, incluidas las organizaciones comunita-
rias, empresas y centros de formación técnica. 
Este enfoque colaborativo garantizará que las 
evaluaciones reflejen la diversidad de contextos 
y realidades de los individuos, reconociendo y 
validando aprendizajes significativos obtenidos 
en diferentes entornos.

• Es necesario implementar mecanismos de apoyo 
para los individuos que buscan certificar sus 
competencias adquiridas fuera del sistema for-
mal, proporcionándoles orientación y recursos 
para prepararse adecuadamente. La creación de 
programas de mentoría y tutoría puede ser una 
estrategia eficaz para acompañar a estos indivi-
duos en su proceso de certificación, asegurando 
que comprendan los requisitos y expectativas de 
las evaluaciones. Al respecto, la DVV International 
implementa currículums de educación no for-
mal (por ejemplo, Curriculum globALE e 
interculturALE).

• Aunar esfuerzos entre universidades para pro-
mover espacios de formación, no sólo formales, 
sino también no formales, que potencien un 
aprendizaje integral desde las experiencias sig-
nificativas en los diversos contextos de la Región. 
El espacio de la Cátedra Abierta Latinoamericana 
y caribeña es un espacio de todas y todos en la Región.

todos los actores se sientan parte de las reflexio-
nes y posibles soluciones. 

• Hacer frente a las crisis sociales y económicas 
sobre la base del reconocimiento de aquellas 
buenas prácticas que fortalezcan la capacidad 
transformadora de cada joven y adulto que par-
ticipa en esta educación promoviendo nuevos 
horizontes que den sentido a cada realidad indi-
vidual y colectiva y recuperando el enfoque de la 
educación popular. 

• Concretar una educación de personas jóvenes y 
adultas contextualizada, pertinente, que pro-
mueva el cómo implementar currículos flexibles 
y abiertos a las particularidades que posee cada 
territorio, y también a procesos flexibles de cer-
tificación, pues son ellos los que tienen un rol 
importante en la transformación de las comuni-
dades. Esto implica implementar procesos flexi-
bles de reconocimiento de saberes ancestrales, 
populares e informales que faciliten una mayor 
inclusión educativa.

Además, propiciar el desarrollo de competencias de 
emprendimiento constituyó una segunda arista que 
emergió de este análisis. De ahí, la necesidad de:

• Rescatar y reconocer la sabiduría del entorno y de 
los conocimientos locales que se transforman en un 
aprendizaje que ocurre a lo largo de toda la vida. 

• Enseñar a aprender a emprender proyectos en di-
versos ámbitos de la vida social y económica del 
joven y adulto que contribuyan a procesos transfor-
madores en la vida personal y local. 

• Confiar en la capacidad intelectual que tiene todo ser 
humano, y en la incidencia de todo conocimiento en 
procesos de transformación de la comunidad.

Recomendaciones para la acción

Los grandes retos que tenemos por delante:

• Promover puentes entre las diferentes formas de 
hacer educación es fundamental para construir 
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• Promover una mesa de diálogo para proponer el 
establecimiento de políticas públicas y así forta-
lecer la gobernanza de la EPJA con todos los acto-
res relevantes.

• Generar espacios de diálogo entre organizacio-
nes gubernamentales y no gubernamentales, 
sector privado y agencias de cooperación que 
permitan trazar una hoja de ruta en conjunto, 
con corresponsabilidad, con miras de aportar a 
la EPJA desde una perspectiva integradora. 

• Incidir en la creación de políticas públicas favo-
rables que contribuyan a la mejora de las estruc-
turas de la EPJA. 

• Vincular redes académicas nacionales y de la 
región para el fomento de líneas de investigación 
en áreas de interés, que permita contribuir a la 
toma de decisiones con evidencia científica, así 
como la devolución de la información a la pobla-
ción que ha sido parte de los estudios.

• Visibilizar el rol transformador de la EPJA en el 
desarrollo sostenible de las naciones. Este reto se 
asocia a la necesidad de generar estrategias de 
difusión que amplifiquen la voz de los grupos 
vulnerables atendidos. 

• Contribuir al cumplimiento del Marco de Acción 
de Marrakech, desde una perspectiva de apren-
dizaje a lo largo de toda la vida. 
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Introducción 

En el Perú, uno de cada tres peruanos de 15 años y 
más tiene educación básica incompleta o está en 
condición de analfabetismo. La modalidad de 
Educación Básica Alternativa (EBA) sólo atiende a 
2 % de estas 8,174,546 personas.1 La brecha educa-
tiva entre población atendida y no atendida en esta 
condición es preocupante porque el bajo nivel edu-
cativo de las personas jóvenes y adultas limita la ge-

neración de círculos virtuosos para el desarrollo hu-
mano y competitividad del país (Banco Mundial, 
2021); en otras palabras, la situación de analfabe-
tismo y la escolaridad incompleta tiene un impacto 
individual y social que se expresa en la baja produc-
tividad y desarrollo económico, en el incremento del 
mercado informal y empleo no calificado o subem-
pleo, en el limitado acceso a la salud y bienestar, en-
tre otros espacios de realización como ciudadano 

Fotografía: CREFAL
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pleno (McCracker y Murray, 2009). En un sentido in-
verso, se debe considerar el valor de retorno social y 
económico que tiene la educación de personas jóve-
nes y adultas con una perspectiva educativa y for-
mativa más amplia. Como señala el Marco de Acción 
de Marrakech la educación de personas jóvenes y 
adultas (EPJA) a lo largo de toda la vida tiene un en-
foque integral que abarca todas las modalidades 
(formal, no formal e informal) y resalta que la educa-
ción de personas jóvenes y adultas es un factor dina-
mizador del desarrollo sostenible.

Lo expresado en el parágrafo anterior soslaya 
una realidad compleja entre la oferta y demanda 
educativa porque pareciera que el problema a abor-
dar es la baja cobertura de atención o el limitado 
acceso educativo de las personas jóvenes y adultas, 
si así fuera, la respuesta consecuente sería el incre-
mento del servicio educativo; sin embargo, la evi-

dencia nos presenta una realidad distinta: a) Los 
centros de educación básica alternativa que atiende 
esta población a través del Programa de 
Alfabetización (PA) y el Programa de Educación 
Básica para Jóvenes y Adultos (PEBAJA) tienen un ra-
tio de atención promedio de ocho estudiantes por 
docente facilitador o de 11 estudiantes por docente; 
es decir, con la capacidad operativa (número de do-
cente por estudiante) que tiene la Educación Básica 
Alternativa podría duplicar y hasta triplicar su meta 
de atención y b) El Programa Nacional de 
Movilización por la Alfabetización (PRONAMA) (2007 
– 2011) contó con una inversión 10 veces mayor que 
la inversión histórica de alfabetización (10 millones 
de soles anuales); sin embargo, como se puede ob-
servar en el gráfico a continuación, el descenso de la 
tasa de analfabetismo no marca una baja notoria 
respecto a los años posteriores.  

En el presente artículo exploro algunos retos y 
oportunidades que enfrenta la Educación Básica 
Alternativa (EBA) en el Perú, especialmente la nece-
sidad urgente de ampliar su cobertura para llegar a 
un mayor porcentaje de los millones de jóvenes y 
adultos que aún no han completado su educación 
básica. Presento dos estrategias para superar las ba-
rreras que han limitado el alcance de la EBA; una de 
ellas la certificación de aprendizajes. También invito 
a ref lexionar sobre la relación entre la EBA y la 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), en-
marcada esta última en un contexto más amplio de 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Actividades

¿Qué es la Educación Básica Alternativa?

Al igual que la Educación Básica Regular y la 
Educación Básica Especial, es una modalidad de la 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Educación Básica Alternativa, 2024.
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Educación Básica cuyo propósito es atender a jóve-
nes y adultos en situación de analfabetismo, prima-
ria o secundaria incompleta, así como a adolescen-
tes en situación de extraedad escolar, a partir de los 
14 años y más. La EBA cuenta con dos programas 
educativos: a) El Programa de Alfabetización que 
atiende a personas de 15 años y más y puede desa-
rrollar una trayectoria educativa que trasciende el 
ciclo inicial y concluye el ciclo intermedio (equiva-
lente a la primaria)2 y b) El Programa de Educación 
para Jóvenes y Adultos (PEBAJA) que atiende a perso-
nas de 14 años y más (adolescentes en situación de 
extraedad, jóvenes y adultos) y cuenta con dos pro-
gramas curriculares alineados al Currículo 
Nacional de Educación Básica:3 el Programa 
Curricular de Educación Básica Alternativa, Ciclos 
Inicial e Intermedio y el Programa Curricular de 
Educación Básica Alternativa, Ciclo Avanzado 
(equivalente a la secundaria). 4 

El (PEBAJA) se implementa a través de los 
Centros de Educación Básica Alternativa y brinda 
tres formas de atención: i) Presencial, para perso-
nas de 14 años y más. Requiere la asistencia presen-
cial y regular del estudiante durante la semana y 
en el horario establecido, atiende los ciclos inicial, 
intermedio y avanzado y cada grado se desarrolla 
en un solo periodo promocional (un grado por 
año); ii) Semipresencial, para personas de 18 años y 
más. Sólo atiende a estudiantes del ciclo avanzado 
y puede desarrollar dos periodos promocionales 
por año (dos grados por año). Los estudiantes al-
ternan aprendizajes con asistencia presencial y 
mediación docente en el CEBA y espacios de apren-
dizajes autónomo (autoaprendizaje), y iii) A distan-
cia virtual, para personas de 18 años y más y desa-
rrolla dos periodos promocionales por año. La 
atención a distancia virtual se realiza a través de 
aulas virtuales y el docente tutor acompaña y me-
dia los aprendizajes de los estudiantes de manera 
asincrónica a través de la plataforma. Asimismo, la 
PEBAJA cuenta con dos modelos de servicio, El 
Modelo de Servicio para Personas Adultas Mayores 
(MS-PAM), que se encuentra en fase de piloto en 

Lima Metropolitana, y El modelo de Servicio para 
Personas Privadas de Libertad (MS-PPL). 

¿La EBA y la EPJA aproximaciones y diferencias?

 Los ocho millones de personas con educación bá-
sica incompleta en el rango de edad de 15 años y 
más son parte de una población significativa, pero 
¿es una población demandante del servicio educa-
tivo de la Educación Básica? Para responder esta 
pregunta, es necesario hacer una aproximación a 
lo que entendemos por Educación de Jóvenes y 
Adultos (EPJA). Al definirla como la conjunción de 
varias definiciones y perspectivas: la educación for-
mal y la educación no formal; la educación como 
parte de una trayectoria educativa o del saber de 
la experiencia de vida; o en palabras de Alejandra 
Llosa (2016) “la educación popular, educación no 
formal, educación permanente, con sus diferentes 
y respectivos énfasis”, o bien como la continuidad 
de las necesidades de aprendizaje y de educación, 
a lo largo de la vida; o como la única vía formativa 
que trasciende la educación regular y obligatoria, 
advertimos que la Educación Básica Alternativa 
no es, y no será, el único espacio educativo o for-
mativo de este tercio de personas del país. Lo an-
terior, debería ser el punto de partida para objeti-
var los alcances y limitaciones de su servicio 
educativo. 

La Educación Básica Alternativa se inscribe en 
el marco curricular de la Educación Básica y se le 
reconoce como una modalidad flexible y perti-
nente, en tanto que se organiza y adecua sus pro-
gramas para brindar servicios educativos; sin em-
bargo, las normas que rigen sus programas, formas 
y modelos de atención aún son insuficientes para 
hacer efectiva su implementación; por ejemplo, la 
tasa de cobertura de la EBA, entre los años 2010 y 
2023, no han variado significativamente, como se 
puede observar en la tabla a continuación, aun 
cuando en el año 2013 se implementa la forma de 
atención semipresencial y, en el año 2014, la forma de 
atención a distancia virtual.
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Matrícula y tasa de cobertura EBA 2010-2023

Año
Gestión

Tasa de cobertura %
Pública Privada

2010 135,398 85,314 2.67 

2011 130,850 61,693 2.33 

2012 112,955 77,986 2.36 

2013 126,345 87,707 2.57 

2014 121,654 82,813 2.44 

2015 121,254 82,629 2.41 

2016 139,112 81,284 2.60

2017 140,986 79,622 2.63

2018 142,036 70,157 2.56

2019 145,372 65,171 2.58

2020 141,985 51,507 2.35

2021 147,058 49,015 2.37

2022 137,298 42,725 2.19

2023 138,992 39,930 2.19

Fuente: Censo Educativo 2008-2023. 
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El Marco de Acción de Marrakech amplía el con-
cepto de EPJA. Incluye la definición de “Aprendizajes 
y Educación de Adultos” (AEA) y la identificación de 
tres campos clave de aprendizaje: alfabetización y 
competencias básicas; educación continua y com-
petencias profesionales, y educación liberal, popular 
y comunitaria y competencias ciudadanas. La EBA 
desarrolla sólo uno de los campos, el de alfabetiza-
ción y competencias básicas, pero éste es indispen-
sable para el desarrollo del segundo y podría nu-
trirse del tercero.

Resultados: nuevas estrategias para 
fortalecer la EBA 

Las propuestas que se brindan a través de la EBA exi-
gen explicitar sus procesos de cambio, de modo que 
se puedan identificar y caracterizar los factores de-
terminantes. Tomemos como ejemplo la línea estra-
tégica: Cierre de brechas para la conclusión de la se-
cundaria (término del ciclo avanzando) para las 

personas jóvenes y adultas. La Educación Básica 
Alternativa se ha planteado dos estrategias de tra-
bajo:

Evalúate y certifícate. Estrategia de intervención 
cuyo propósito es “Certificar los aprendizajes de per-
sonas de 20 años y más, que hayan culminado, como 
mínimo, el segundo grado de Educación Secundaria 
de la Educación Básica Regular, o grado equivalente 
en Educación Básica Alternativa, a través de una 
prueba de suficiencia que los habilite a continuar es-
tudios superiores o acceder a mejores y mayores 
oportunidades laborales. Aun cuando la convocato-
ria tiene dos restricciones: 20 años y más y conclu-
sión mínima del segundo grado, la secundaria o 
equivalente, se requiere delimitar la demanda po-
tencial de la población,5 para ello se utilizaron las si-
guientes variables: Población económicamente ac-
tiva; Desarrolla actividades económicas relaciona-
das con la agricultura, la pesca, la minería, manu-
factura, construcción, comercio y transportes y 
comunicaciones; Habitan en ciudades que son polo 

Fotografía: CREFAL
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de desarrollo o crecimiento en la región, y Población 
que tiene un ingreso mensual superior a los S/1,200. 
Para poder medir la eficacia de esta estrategia es ne-
cesario recoger dos aspectos importantes: a) Cuál se-
ría el nivel de complejidad que debe tener está evalua-
ción: ¿qué tan cerca y lejos está del estándar del nivel 
del egresado?, ¿qué tan cerca y lejos está del estu-
diante del grado de egreso?, de modo que se puedan 
establecer puntos de corte para la determinación de 
los ítems y proyectar el porcentaje de la población que 
aprobaría la prueba, y b) los factores que determinan, 
motivan o influyen en que las personas opten por una 
evaluación para su certificación. 

La formación de atención a distancia virtual que 
brinda la EBA. La pregunta que guía está interven-
ción es: ¿qué hará efectiva esta forma de atención? 
Para ello, consideramos cuatro factores determi-
nantes:

a. Los CEBA que brindan la oferta educativa son 
conocidos y referenciados por la comunidad, el 
distrito, la provincia y la región. 

b. Docentes que brindan una tutoría efectiva (so-
porte y mediación pedagógica) en adecuados 
espacios (aula tutorial, mobiliario, computado-
ras e Internet) a sus estudiantes. 

c. Formación continua y sostenida a los docentes 
tutores que mejoren su desempeño con efectos 
positivos en la calidad y pertinencia de los apren-
dizajes de los estudiantes.

d. Matrícula digital efectiva para que las personas 
puedan acceder al servicio educativo desde el 
distrito o provincia en donde no se brinde la for-
ma de atención presencial o a distancia.

Entonces, como se puede apreciar en el ejemplo 
de la educación a distancia, es a partir de la identifi-
cación de los factores determinantes que se podrá 
elaborar una cadena de valor o un flujo de procesos 
con la que se podrá medir la efectividad de una ofer-
ta o propuesta educativa, y se podrán delimitar sus 
alcances y limitaciones. Cabe enfatizar que, para 
evaluar la efectividad de la oferta y demanda del 

servicio brindado, la caracterización de la población 
potencial es clave y determinante. 

Recomendaciones para la acción

En la educación de jóvenes y adultos, y más aún en 
el sistema anclado a la Educación Básica, es sustan-
tivo delimitar los alcances y limitaciones de las es-
trategias que se prevean, asimismo es necesario 
identificar los incentivos de la participación de su 
población y los factores determinantes para evaluar 
la efectividad de la estrategia; de no ser así, tendre-
mos formas de atención o modelos educativos inte-
resantes en su diseño, pero sin un verdadero im-
pacto de cambio y trascendencia. 

Desde el sentido más amplio de la EPJA, que in-
cluya los tres campos de la AEA, se recomienda que 
la EBA y otros sistemas educativos formales para jó-
venes y adultos de la región amplíen su enfoque más 
allá de la alfabetización y competencias básicas; que 
incorporen mecanismos de valoración y certifica-
ción de los aprendizajes adquiridos por las personas 
jóvenes y adultas en contextos no formales o infor-
males, sin dejar de lado el tercer campo del AEA. 
Esto no sólo reconocería y validaría el conocimiento 
adquirido fuera del sistema educativo tradicional, 
sino que motivaría a más personas a ingresar a la 
educación formal para continuar su formación. 
Certificar estos aprendizajes podría atraer a una po-
blación que, aunque ya posee competencias valio-
sas, busca un reconocimiento formal que les per-
mita avanzar en sus objetivos personales y 
profesionales. 

Considerar el tercer campo de la AEA permitirá 
que la EBA responda mejor a las necesidades y reali-
dades de los estudiantes; los involucraría activa-
mente en el proceso educativo y fortalecería su sen-
tido de pertenencia a la comunidad. 

Al adaptar contenidos que reflejen las experien-
cias y aspiraciones de los estudiantes, la EBA podría 
atraer a un mayor número de jóvenes y adultos que 
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actualmente no se sienten identificados con la 
oferta educativa convencional. 
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Notas

1. Proyección ENAHO 2023, DEBA.
2. El Programa de Alfabetización cuenta con un 

documento normativo “Orientaciones para el 
desarrollo del Programa de Alfabetización de la 
Educación Básica Alternativa” Resolución 
Viceministerial N° 057-2022-MINEDU.

3. Resolución Ministerial N.º 649-2016-MINEDU.
4. Resolución Viceministerial N.º 034-2019-MINEDU.
5. De 1,000,700 personas de 20 años y más con secun-

daria incompleta (2do de secundaria) se obtuvo 
que la población demandante no sería mayor de 
medio millón de personas, con lo cual se podría 
medir la temporalidad de la estrategia y su impac-
to en la certificación (DEBA, marzo, 2024).

La educación es el proceso en el que descubrimos que, 
aprendiendo, aprendemos a aprender. 

José Saramago
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Xóchitl es una mujer de 37 años que actualmente trabaja en un taller de 
costura. En su adolescencia, por intereses propios de su edad, no concluyó 
la secundaria, pero sí trabajó desde muy joven en diferentes lugares, como 
el taller de su papá y en fábricas, hasta llegar a este taller de costura. Es una 
madre joven con tres hijos, dos de los cuales se han independizado y no 
tienen una carrera universitaria y una niña de 11 años que estudia en la 
escuela primaria.

En su ámbito familiar convivió con un padre exigente de los deberes 
escolares; le demandaba saber bien los verbos, la ortografía y otros elemen-
tos de la materia de español, por ejemplo. Pero ella recuerda que pudieron 
más sus intereses juveniles; que a pesar de que su padre la inscribía en la 
secundaria, simplemente no iba. Su trabajo y maternidad le exigieron tener 
diferentes contactos con conocimientos que se estudian en la escuela. Ella 
es muy buena para las matemáticas, que pone en uso en su trabajo actual 
a través de trazos y diseño de costura, pero se le dificulta el español, tal vez 
a consecuencia de las exigencias de su padre; asimismo, su maternidad y 
el apoyo constante a sus hijos en las tareas de la escuela, reconoce, le per-
mitió no perder contacto con los contenidos escolares. De esta manera, la 
familia y el trabajo se configuran como elementos relevantes de sus pro-
cesos de aprendizaje y posibilidades de certificación. 

A pesar de estos reconocimientos, el tema central es que ella tiene un 
proyecto de vida en el que la escolaridad tiene un papel relevante, éste 
consiste en estudiar medicina que es su “fascinación”. Con este proyecto 
como impulso, un día que ella asistió a la escuela de su hija, encontró un 
letrero que invitaba a terminar la secundaria asistiendo a clases o presen-
tando un examen. No dejó pasar un solo día, pues al día siguiente se acercó 
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al Centro de Educación para Personas Jóvenes y Adultas (CEPJA), una de 
las instancias que en el Estado de México ofrecen la Educación con 
Personas Jóvenes y Adultas, y solicitó informes. 

En estos centros se brinda formación para el trabajo y educación bá-
sica, esta última se da en la actualidad a través de tres modalidades: la 
escolarizada, que consiste en el estudio de primaria y secundaria con te-
marios que los docentes elaboran organizados en academias y que inclu-
yen contenidos de la educación primaria y secundaria del sistema escolar; 
Aprende INEA con el Modelo de Educación para la Vida, y la modalidad 
abierta que consiste en la certificación de la secundaria a través de la apro-
bación de un examen. 

Las autoridades educativas estatales indican que la modalidad abierta 
se orienta a personas mayores de 20 años que se encuentran laborando y 
que tengan certificado de primaria, lo que define a participantes y limita 
a aquellas personas de entre 15 y 19 sin trabajo que también demandan su 
derecho a hacer uso de esta modalidad. 

Para la aplicación del examen se apoya a las personas con guías de es-
tudio y acompañamiento de docentes previo y personalizado, como lo des-
criben algunas experiencias docentes. Estos dos elementos son centrales 
para certificar conocimientos y no considerar el proceso como un evento 
en solitario, si bien es individualizado. La experiencia de Xóchitl muestra 
cómo se viven esos elementos significativos. 

El análisis de la EPJA en el Estado de México muestra que es una moda-
lidad que se trabaja poco en beneficio de las dos modalidades restantes, 
debido tanto a aspectos administrativos, como a la escasa demanda de la 
Modalidad Abierta. Sin embargo, en la experiencia de Xóchitl, el día de su 
examen el salón estaba lleno, con unas 30 personas de diferentes edades, 
pero sí de más de 20 años. 

Ella recuerda que pasaron cuatro meses entre su interés por obtener su 
certificado y logarlo. Para su preparación, el maestro del CEPJA le entregó las 
cuatro guías de estudio, una por cada área. Entre comidas, por las noches o 
en días de descanso de su trabajo, Xóchitl leyó sus guías que le parecieron 
accesibles, entendibles y orientadoras para el examen, con un lenguaje “fácil”. 

Como el español era el que más se le dificultaba, acudió a otro de los 
elementos de los procesos de certificación en la modalidad abierta que ella 
reconoce como el de más valía, el acompañamiento del maestro. Recurrió 
a la asesoría del maestro dos veces para español y una vez por cada una de 
las tres áreas de conocimiento restantes. El contenido de esta actividad 
deriva de su estudio de las guías, de identificar lo que no entiende, lo que 
se dificulta y de la necesidad de repasar lo que sí entendía. 

Pero Xóchitl considera que las asesorías, si bien tienen como principal 
interés la comprensión de los contenidos del examen, contienen otros ele-
mentos fundamentales: el acompañamiento, es decir, no estar sola en este 
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proceso; el “impulso” moral del maestro para no dimitir; la disposición para 
atender las preguntas que ella planteaba y la flexibilidad para atenderla 
todas las veces que lo requiriera en los horarios del CEPJA.

Una vez que estudió las guías, el maestro le informó el lugar, fecha y 
hora para presentarse al examen, toda vez que ella ya había presentado los 
documentos que le requirieron y le informaron que es un trámite gratuito. 
Ese día iba “muy nerviosa” por el miedo a no pasar el examen; la aplicación 
fue en otra escuela y con la presencia de la supervisora y un representante 
de la institución, pero lo importante es que estaba el maestro que la había 
acompañado y que para ella fue de gran relevancia pues “no me sentía sola” 
y “me dio confianza y calma”, nos comentó. El examen era de opción múl-
tiple y sí venía lo estudiado en las guías lo que le facilitó contestarlo y de 
hecho lo hizo en tan sólo 40 minutos, cuando tenía cuatro horas; fue la 
primera en salir.

Los resultados fueron positivos pues obtuvo un puntaje de 8.7 sobre 10, 
si bien ella esperaba mayor calificación, está satisfecha por el logro y con-
sidera que es algo gratificante ya que estudia para cumplir su proyecto. El 
certificado se lo dieron meses después. Con este documento ella se inscri-
bió en el siguiente nivel, la educación preparatoria, pues tomó confianza y 
camina hacia el cumplimiento de su proyecto, como lo señala.

Xóchitl valora que esos logros impulsaron a su hermano a concluir su 
secundaria y certificar, de sus tres hermanos es la única que logró tener la 
preparatoria terminada. Su padre le ha dicho que va a estar satisfecho 
hasta que vea su título de medicina. 

La experiencia de Xóchitl permite aprender elementos positivos como 
mujer, madre, trabajadora y estudiante para el logro de su meta de ser mé-
dica como parte de su proyecto de vida, “porque esto es para mí”, dice. Por 
ahora, para ella el certificado tiene valor en relación con su entorno fami-
liar y en el trabajo ya que le permite ganar un poco más, pero sobre todo 
como medio para poder lograr su proyecto de vida.

La experiencia de Xóchitl permite identificar diversos aprendizajes: por 
un lado, el valor y sentido de la certificación se inscribe en un proyecto de 
vida por el cual luchar y construir como mujer, en primer lugar para ella 
misma, y como derivaciones para su entorno familiar; en segundo lugar, 
las acciones de gobierno que están obligadas a generar estos espacios para 
el logro de su derecho a la educación de todas las personas y hacerlo de 
manera gratuita y con la solvencia necesaria de tiempos y de gestión para 
que las personas no se desanimen en el intento; contar con materiales de 
apoyo como guías claras, pertinentes y acordes al sentido que tienen; y 
sobre todo que la certificación, si bien es rápida e individual, no es un pro-
ceso ni inmediato, ni en solitario, requiere acompañamiento en más de un 
sentido, es decir, académico, afectivo, moral, así como tiempos abiertos y 



68 enero - abril 2024

flexibles para que las personas puedan logarlo y evitar lo que denomino el 
“rezago certificado”.

La certificación de conocimientos en esta experiencia es, según Xóchitl, 
una posibilidad a la que no le cambiaría nada, más bien invita a las perso-
nas a hacerlo y a los maestros a dar el acompañamiento en los ámbitos 
antes mencionados. 

Se trata así de la consolidación de una modalidad en esta entidad de 
México que favorece el derecho a la educación y el reconocimiento certi-
ficado de conocimientos para el logro de un proyecto de vida. 

Se dice que la educación no consiste en llegar a la meta sino 
en el proceso que seguimos para llegar a ella. La educación 
es entonces comparada con un viaje: lo que enriquece es la 

travesía, no el arribo a la terminal.

jM Gutiérrez V.
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Introducción

El Consejo Nacional de Educación del Perú está comprometido con la 
igualdad entre las personas, incluyendo la igualdad entre hombres y mu-
jeres. Por este motivo y en el marco del Art. 3 de la Ley N° 28983 de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres el Proyecto Educativo 
Nacional (PEN) hacia el año 2036 se nutre de un enfoque que subraya la na-
turaleza de derecho que tiene la educación y que ejercen las personas a lo 
largo de la vida, así como de un enfoque centrado en las personas y, por 
tanto, en información sobre sus necesidades y aspiraciones durante sus 
diferentes etapas de desarrollo. La combinación entre la autonomía de las 
instituciones educativas y la existencia de una supervisión estatal inde-
pendiente de los supervisados ha de asegurar la primacía de las finalidades 
públicas de la educación en todo momento. Es decir, es imperativo garan-
tizar el carácter público de la educación en todo momento y espacio de 
prestación de servicios educativos.

El PEN enfatiza la necesidad de lograr la siguiente visión en los próximos 
15 años: 

Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prospera-
mos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra li-
bertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y 
dialogando intergeneracional e interculturalmente, en una sociedad demo-
crática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respeta y valora la diversidad 
en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental.

La Educación Básica Alternativa (EBA) tiene la misma equivalencia con 
la Educación Básica Regular y está dirigida a personas de 14 años o más 
que no accedieron o no culminaron su primaria o secundaria, y que bus-
can concluir sus estudios sin dejar de trabajar. Entre la población deman-
dante tenemos: comerciantes, artesanos, adultos mayores, pobladores de 
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comunidades originarias, personas con discapacidad, pescadores artesa-
nales, extranjeros, personas privadas de su libertad, jóvenes del servicio 
militar voluntario, trabajadoras del hogar y personas víctimas de violencia. 

La Educación Técnico-Productiva está orientada a la adquisición y de-
sarrollo de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de 
desarrollo sostenible, competitivo y humano; a la promoción de la cultura 
innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los avan-
ces de la tecnología, del desarrollo local, regional y nacional, así como a las 
necesidades educativas de los estudiantes en sus respectivos entornos.

Desde mi rol de gestora de la Educación en la UGEL 07 de Lima 
Metropolitana en Perú, a partir de 2018, se han realizado acciones articu-
ladoras entre la Educación Básica Alternativa y la Educación Técnico-
Productiva con la finalidad de generar la propuesta de una doble certifica-
ción —certificado de educación básica (primaria y secundaria) y 
certificado de formación técnica a través de los módulos ocupacionales—. 
La implementación de este modelo garantiza que los estudiantes que egre-
san del quinto año de secundaria y del ciclo avanzado de EBA puedan ob-
tener certificaciones de módulos formativos en los Centros de Educación 
Técnico-Productiva (CETPRO). 

Desde una visión más amplia se logró, además de la certificación, la 
titulación como Auxiliar Técnico (un año de estudios y certificación de 
cuatro módulos) así como el Programa de Complementación para la 
Certificación de Competencias Técnicas, validado por los Institutos de 
Educación Superior Tecnológicos Públicos (IEST) de Lima Metropolitana. 
De esta manera, se espera lograr una mejor formación para el futuro labo-
ral y proyecto de vida de los estudiantes. Esta iniciativa se gestó en alianza 
estratégica con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), los IIEE 
(centros educativos conocidos como Instituciones Educativas para el 
Desarrollo Sostenible), los CEPTRO, los IEST y el sector productivo, con el 
objetivo de promover una óptima transitabilidad a la educación superior 
o al empleo.

Estas acciones y procesos se desarrollaron con diversas estrategias que 
año con año han permitido consolidar la propuesta y generar marcos nor-
mativos desde el Ministerio de Educación para su implementación en be-
neficio de los estudiantes, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.

• Mesas de trabajo con directivos, docentes y padres de familia para la 
sensibilización de la propuesta.

• Convenios interinstitucionales entre la Educación Básica Alternativa 
y la Educación Técnico-Productiva para realizar los procesos de certi-
ficación que garanticen la doble certificación y el logro de competen-
cias técnicas.
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• Organización de talleres formativos por especialidades en los Centros 
de Educación Básica Alternativa (CEBA) para desarrollar los módulos y 
así garantizar la certificación de los estudiantes.

• Organización de los horarios en los CETPRO para registrar la asistencia 
de los estudiantes.  

• Organización de las mallas curriculares del Área de Educación para el 
Trabajo y las competencias técnicas en diversas especialidades como 
estética, confección textil, computación, zapatería, electricidad, pana-
dería y pastelería, entre otras.

La formación técnica mejora la calidad de vida, genera mejores ingre-
sos y un mejor trabajo o emprendimiento gracias a las herramientas que 
les ha dado el sistema educativo. Así, mejora la familia, el país, la produc-
tividad, la competitividad y esto impacta de manera positiva en la econo-
mía del país.

Formación Técnica. Módulos por especialidad para la certificación y 

titulación como Auxiliar Técnico

a. Estética Personal. Peluquería (Corte de cabello, Decoloración y tritura-
ción, Ondulación y Peinados).

b. Hostelería y Turismo. Asistencia de panadería y pastelería (Elaboración 
de productos de panadería, Elaboración de productos de pastelería, 
Elaboración y decoración de tortas y Elaboración de productos de 
repostería).

c. Textil y Confección. Confección Textil (Confección de prendas de vestir 
y artículos textiles, Operatividad de máquinas de confección, 
Confección de prendas de vestir de niños, Confección de prendas de 
vestir de caballeros, Confección de prendas de vestir de damas, 
Confección de prendas deportivas y Confección de artículos textiles 
para el hogar).

d. Administración y Comercio. Ventas en tienda (Promotor de ventas, 
Atención al cliente, Cajero y Decorador de exhibidores).

e. Computación e Informática (Digitación y ofimática básica, Atención 
de Cabinas de Internet y locutorios e Instalación y reparación básica 
de equipos de cómputo).

f. Servicios Sociales y Asistenciales (Cuidados del adulto mayor y 
Cuidados del niño).

g. Cuero y Calzado (Confección de calzado y artículos de cuero, 
Reparación de calzado y artículos de cuero.

h. Electricidad y Electrónica (Mantenimiento básico de equipos de audio, 
Mantenimiento básico de equipos de video y Mantenimiento básico 
de artefactos electrodomésticos.
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i. Artesanía y Manualidades (Decoración de eventos especiales, 
Pirograbado, Estampado, Pintura en alto relieve, Manualidades con 
técnicas mixtas, Modelado en cerámica al frío y Pintura decorativa).

j. Artesanía en Metales y Piedras (Tallado de piezas de artesanía y 
Confección y reparación de piezas de joyería).

k. Mecánica y Metales (Soldadura por arco eléctrico, Cerrajería metálica 
y Operador básico de torno).

l. Mecánica y Motores, Planchado y Pintura (Planchado de vehículos 
motorizados, Pintura de vehículos motorizados, Mantenimiento bási-
co de motores de gasolina, Reparación y mantenimiento de motores de 
motocicleta.

Desde 2018 hasta la actualidad la propuesta se ha consolidado y la ex-
periencia se ha enriquecido; esto contribuye a garantizar la doble certifi-
cación en los estudiantes de los CEBA y a que puedan contar con una opor-
tunidad laboral y la capacidad de emprender un negocio. 

Algunos ejemplos de planificación, ejecución y logro de objetivos en el 
marco de la articulación y doble certificación son los siguientes:

1. CEBA-CETPRO María Inmaculada del distrito de Santiago de Surco con-
venio interinstitucional de tres años (2020 al 2022) donde realizaron un 
módulo al año y en tres años y medio se titularon como Auxiliar 
Técnico (1,080 horas).

2. CEBA-CETPRO San Francisco de Borja del distrito de San Borja convenio 
interinstitucional de tres años (2020 al 2022) donde se realizó un módulo 
al año y en tres años y medio se titularon como Auxiliar Técnico (1,080 
horas).

3. CEBA José Olaya y el CETPRO Santa Teresa del distrito de Chorrillos a 
través de los convenios interinstitucionales por tres años (2021 al 2024) 
para garantizar la certificación modular y la titulación.

4. CEBA Ricardo Palma del distrito de Surco y el CETPRO José Pardo del 
distrito de Chorrillos en la especialidad de Electricidad y Electrónica y 
el desarrollo de los módulos Mantenimiento básico de equipos de au-
dio, Mantenimiento básico de equipos de video y Mantenimiento bá-
sico de artefactos electrodomésticos.

5. CETPRO San Francisco de Borja y los CEBA Nicanor Rivera –Juan Pablo 
II– y CEBA Juana Alarco de Dammert en los programas de estudio que 
oferta el nuevo Catálogo Nacional de Oferta Formativa (CNOF) en los 
módulos y programas siguientes:
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Módulos: 

• Técnicas de confección de prendas de vestir. 
• Confección Textil.
• Decoración y presentación de los productos de Panadería y Pastelería.

Programas de estudio:

• Soporte Técnico y Operaciones en Centro de Cómputo.
• Peluquería y Barbería.
• Costura y Acabados. 
• Panadería y Pastelería. 

En la actualidad a través del Ministerio de Educación se han estableci-
do marcos normativos que oficializan la propuesta:

• Resolución Ministerial N° 667-2018. Disposiciones para las instituciones 
educativas públicas del nivel secundario de la Educación Básica 
Regular que brindan formación técnica.

• Resolución Ministerial N° 176- 2021. Disposiciones que regulan la tran-
sitabilidad entre las instituciones educativas de educación básica, téc-
nico- productiva y superior tecnológica.

• Resolución Viceministerial N° 116-- 2022. Disposiciones para la imple-
mentación de la estrategia nacional Mi Oportunidad Técnica.

Las experiencias de articulación y consolidación de la doble certifica-
ción han permitido que los estudiantes de la Educación Básica Alternativa 
consoliden sus aprendizajes en habilidades técnicas traducidas en el em-
prendimiento de un negocio, en su inserción en el sector laboral, en la ge-
neración de ingresos para sus familias y en una mejor calidad de vida.

Los estudiantes sacan el mayor provecho de esta enseñanza técnico-
productiva, teniendo en cuenta que nuestro país necesita de técnicos para 
seguir desarrollándose. Esta es una oportunidad que se les brinda para 
poder formar en un futuro su propia empresa y tener una mejor calidad de 
vida con sus familias.

El compromiso asumido en los últimos siete años ha permitido aportar 
a la mejora de la educación de jóvenes y adultos; ha sido posible ofrecer una 
nueva oportunidad de vida a las personas que se refleja en su convenci-
miento de que sí se pueden reinsertar en la educación al margen de su 
edad y lograr sus sueños y el de sus familias.
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Plurinational System for 
Certification of Competencies 

Mario reinaldo Quintanilla 

arandia 

One of the tasks that has opened the debates in the international meet-
ings on education is the low recognition and certification of non-formal 
or informal knowledge and learning of young people and adults in the 
countries of Latin America. For this reason, the author presents the expe-
rience carried out with other representatives of countries in the region in 
which they gathered information on the subject and analyzed the propos-
als developed in the countries. Included in the text are those of the four 
that have implemented educational policies for the certification of learn-
ing: Mexico, Brazil, Chile and Argentina. The idea of this analysis is to have 
bases to propose essential elements to implement certification programs 
and promote the creation of a System of recognition of knowledge and 
learning of young people and adults in the countries of the region.

Based on the experience of the Chile Califica program, this article ana-
lyzes the importance of the participation of multidisciplinary professional 
actors and teams and the support of solid public policies in the implemen-
tation of programs for the recognition and certification of knowledge for 
young people and adults. This program was developed by the Ministry of 
Education, the Ministry of Labor and the Ministry of Economy of Chile, 
with a multi-sector governance where civil society and academia also 
participated. The Chile Califica program aimed to improve the training 
and certification of work and academic skills for young people and adults 
over 15 years of age. It is recommended to continue strengthening these 
programs, adapting them to the changing needs of society, to move to-
wards a more inclusive and equitable education for the most vulnerable 
populations that do not have a certificate to support them.

The changes in the Bolivian political Constitution that transform the 
Republic into a Plurinominal State reach the Ministry of Education with 
the Law “Avelino Sinañi-Elizardo Pérez” 070. It is in this context that the 
Plurinational System for Certification of Competencies in Bolivia oper-
ates. In this article, the author describes the experience and achievements 
in terms of the certification of more than 10,000 people, in more than 150 
occupations in different productive, service, and sociocultural sectors. He 
places special emphasis on the importance of offering people who have 
not had the opportunity to continue their studies, especially in the tech-
nical area, a certification that recognizes their labor competencies and 
allows them to improve their employability conditions.

Recognition and certification 
of learning in the Education of 

Young People and Adults:
 experiences, challenges and 

recommendations  

walter Pedro QuisPe rojas 

The importance of professional 
actors and teams in the 

implementation of programs 
for the recognition and 

certification of knowledge for 
young people and adults  

ronald hugo guadaluPe ÁlvareZ 
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The experience presented in this article highlights the importance of car-
rying out educational projects that start by placing people at the center 
and betting on the collaboration between government institutions, civil 
society and alternative educational projects. The process of training train-
ers is presented, which materialized in an in-person diploma for the cer-
tification of teachers in the field of education with young people and 
adults, specifically in municipalities where there are training processes 
using indigenous languages. With the experience of planning and train-
ing processes of the Diploma of Strengthening the Teaching Practice in 
the Implementation of the Bilingual Indigenous Model (MIB), the author 
recommends that the projects should be prioritized as acts of dignifying 
people's lives, and as contributions to the construction of community and 
cultural and social development.

The text presents the experience of the General Workers' Education 
Program (EGO) that was carried out in Peru with the manufacturing 
workers who were students of the National Service for Industrial Learning 
and Work (SENATI) in the sixties. The author explains that at that time, 
the education of young people and adults for the popular sectors had not 
clearly defined its contextual framework, conception, vision, mission, ob-
jectives, policies and strategies, and that the EGO program constituted an 
innovation assumed as a process of recognition and assessment of knowl-
edge, know-how and experiences in all its subprograms, one of which was 
the Subprogram for Certification of the Learning carried out by young 
people and adults in the different spaces or areas of learning.

The IV Andean Meeting organized by DVV International in Ecuador in 
2018 was the starting point for this research that covers significant expe-
riences in the education of young people and adults in seven provinces 
and 16 cantons, as well as 70 educational institutions in the coastal, high-
land and eastern regions of Ecuador. The diversity of the scenarios cov-
ered to systematize the experiences encouraged the authors' curiosity to 
know, investigate, ask and build an education of young people and adults 
(EPJA) together with each of the actors in each space. The results obtained 
during this research showed the need to adopt an ecosystemic concep-
tion in EPJA that configures the territory as a learning environment, which 
leads to positioning young people and adults in a horizon of opportunities 
that give them a sense of identity.

The education of young people 
and adults from a social 

construction perspective in the 
Ecuadorian context

 Systematization of educational 
experiences. A strategic research 

project that shows its results  

Madelin rodrígueZ rensoli 

ana isaBel delgado doMíngueZ
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A certification experience for trainers of 
young people and adults  

jesé roMero godíneZ 

Certification and accreditation 
of basic education and 

technical training
The experience of the General 

Workers' Education Program (EGO) 
in Peru 

césar Picón esPinoZa 
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This article explores some of the challenges and opportunities facing 
Alternative Basic Education (EBA) in Peru, especially the urgent need to 
expand its coverage to reach a greater percentage of the millions of young 
people and adults who have not yet completed their basic education. It 
presents the activities carried out in the Program for Education for Young 
People and Adults (PEBAJA) through the Alternative Basic Education 
Centers (CEBA) and the strategies implemented to overcome the barriers 
that have limited the scope of EBA; one of them being the certification of 
learning. It also ref lects on the relationship between EBA and the 
Education of Young People and Adults (EPJA), the latter framed in a 
broader context of lifelong learning as defined in the Seventh International 
Conference on Adult Education in Marrakech.

Alternative Basic Education 
in Peru  

Encounters and disagreements 
with EPJA  

luis vasQues QuisPe 
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Conocer el desarrollo de la EPJA de la mano del Dr. 
César Picón es tener la certeza de estar en el camino 
correcto. El Dr. Picón es especialista en educación 
de personas jóvenes y adultas (EPJA), asesor y consul-
tor internacional y director de la Cátedra Abierta 
Latinoamericana y Caribeña EPJA, que nació en el 
año 2021 a iniciativa de la Universidad Nacional de 
Educación (UNAE) y la DVV International, con el pro-
pósito de crear un espacio de diálogo e intercambio 
entre los diferentes actores, movimientos y respon-
sables de programas y propuestas de la EPJA. En este 
libro, que es su más reciente obra, reúne temas y 
conversaciones recuperadas de los encuentros de la 
cátedra abierta y con ellos entrelaza cada capítulo 
en un lenguaje sencillo, característico del autor, al 
tiempo que aporta su experiencia de muchos años 
en este campo.

Si bien el contexto principal en cada capítulo es 
Perú, país de nacimiento del autor, entre cada uno 
de ellos ha creado puentes para vincular las situa-
ciones de los países de América Latina y el Caribe, 
tomando en cuenta las condiciones, problemáticas 
y desafíos que se tienen en la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas.

El libro se divide en tres apartados principales: el 
primero, “Fundamentos de la EPJA”, retoma las inves-
tigaciones y experiencias pasadas para presentar in-
formación sobre las bases de la educación y el apren-
dizaje de jóvenes y adultos, su organización y 
modalidades, el curriculum, su relación con la edu-
cación popular, la formación de formadores y los re-
tos que trajo la reciente pandemia; el segundo, “La 
EPJA en su contexto”, describe algunas experiencias, 
principalmente de Perú, sobre investigación y desa-
rrollo, propuestas, sistemas y las políticas que inten-
taron dar respuesta a los desafíos de ese momento, 
y el tercero,  “Proyecciones de la EPJA”, más que plan-
tear su futuro, realiza una evaluación de su impacto 
y contribución a la equidad y justicia social en 
América  Latina y el Caribe.

El libro incluye ideas que permiten comprender 
esta modalidad educativa desde diferentes perspec-
tivas: la EPJA en movimiento, que la presenta como 
un proceso educativo que se lleva a cabo en una di-
versidad de espacios, instituciones, organizaciones 
movimientos de la sociedad civil, empresas o centro 
laborales privados o públicos; la EPJA y aparato del 
Estado, donde se mencionan acciones educativas 
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Investigación y desarrollo de la educación 
con personas jóvenes y adultas
César Picón Espinoza, Ecuador, Editorial UNAE, 
2023
Disponible en: https://libros.unae.edu.ec/index.php/editorialU-
NAE/catalog/book/investigacion-desarrollo-de-la-educacion-
para-jovenes-y-adultos
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que se realizan fuera de los Ministerios de 
Educación y que, de alguna forma, es el Estado 
quien se encarga de realizar estas  iniciativas para 
la educación y el aprendizaje de jóvenes y adultos, 
de manera directa o a través de la articulación de 
esfuerzos con otras instancias locales. También 
encontramos la idea de la EPJA como movimiento 
social y ecológico, en cuanto se vincula con dife-
rentes organizaciones, sindicatos, iglesias, grupos 
de mujeres, colectivos, comunidades, partidos po-
líticos, artesanos, pueblos indígenas y afrodescen-
dientes, etc., para realizar acciones educativas y 
sociales que, adicionalmente, buscan y promueven 

el respeto y preservación de los recursos naturales 
en cada espacio donde se desarrollan.

La obra en general presenta una educación de 
personas jóvenes y adultas de diálogo, potenciadora 
y transformadora, que contribuye a la cultura de paz 
y el desarrollo sostenible de las comunidades y paí-
ses; que retoma las experiencias y aportes expresa-
dos en diferentes espacios, con la intención de ha-
cerla visible e incentivar su mejoramiento e inversión 
desde el Estado y la sociedad civil. 

Ana María Morales González
CREFAL

Número especial
La Nueva Escuela Mexicana y su relación con la 
EPJA
Editora invitada: Xóchitl Leticia Moreno Fernández
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