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I N T R O D U C C I O N 

Todo In t en to que se haga por conocer l a problemática que confronta 

l a e jecución de Programas educativos dedicados a l a población adu l t a , 

permite i r saperando progresivamente l a s d e f i c i e n c i a s Je su implementa-

c ión, con e l propósi to **e que l o s nuevos es fuerzos encaminados a mejorar 

la Educación 'e Adultos en l a s d i f e r e n t e s r ea l idades alcancen los ob je t i , 

vos que se p lantean. 

En es ta perspect iva se i n s c r i b e el presente t r a o a j o , siendo por 

e l l o , más que una inves t igac ión concluida, un informe de ta l lado de l a 

evaluación de los Programas No-escolarizados de Elucrción Básica Laboral 

que funcionan en l o s Pueblos Jóvenes de l a Dirección Regional de Educa-

ción de Lima Metropoli tana, en e l Perú. 

Las razones que motivaron su ei&cución parten del compromiso con l a 

Educación de Adultos y de l a preocupación que plantea e l conocer la forma 

como viene funcionando es te nueva a l t e r n a t i v a , considerada desde e l punto 

de v i s t a de e s p e c i a l i s t a de la Dirección General J.e Educación Básica Labo 

r a l y C a l i f i c a c i ó n . 

Es evidente que un t r a b a j o de es ta na tura leza obliga a p l an tea r un 

esquema de a n á l i s i s e i n t e rp r e t ac ión para comprender en su debida magni-

tud l a s condicionantes q j e determinan su e jecución. Para e l l o se pa r t e de 

l a coherencia i n t e rna que debe e x i s t i r en t r e los planteamientos t eó r i cos 

de la educación de adul tos j l o s postulados que sus tenta la f i l o s o f í a de 

l a Reforma Educativa, con el Modelo que se es tab lece para l a Organización 

y Funcionamiento de es tos Progranas. 



A su vez l a coherencia externa que debe darse en t re e l Modelo de Or-

ganización y Funcionamiento y l a eiecución de es tos Programas en una de-

terminada r ea l i dad socio-económica. 

La selección del ámbito geográf ico (Pueblos Jóvenes) donde se ubican 

es tos Programas, obedece a la importancia que se otorga en e l Pertí a l a 

educación de l a población adu l t a , t radietonalmente marginada de los s e r v i -

c ios educat ivos, y que hoy, a l b r inda r l e s l a pos ib i l idad de a lcanzar su n^ 

ve l básico de educación, a t r avés de es ta nueva a l t e r n a t i v a , se hace impres, 

c ind ib le comprobar en qué medida es tos s e rv i c io s educativos se a j u s t a n a 

l a s necesidades y expec ta t ivas de e s t e vas to sec tor de l a población. 

De lo que se t r a t a , entonces, es de dar a conocer con ob je t iv idad l a s 

condiciones r e a l e s en l a s que vienen ejecutando e s tos Programas, seña lan-

do en consecuencia l a s p r inc ipa l e s l imi tac iones y d i f i c u l t a d e s que presen-

tan ( los PEfiAL) en l o s aspectos teórico-pedagóglco y admin is t ra t ivo y de l a 

ca l idad de l a i n f r a e s t r u c t u r a educativa de que disponen. 

A p a r t i r del conocimiento de e s t a s l imi tac iones se puede e s t ab lece r 

la pos ib i l idad de p lan tea r una adecuada d i v e r s i f l c a c i ó n de l o s contenidos 

de l a e s t ruc tu ra c u r r i c u l a r básica tomando en cuenta l a s c a r a c t e r í s t i c a s 

socio-económicas de l o s Pueblos Jóvenes y l a s necesidades y expec ta t ivas 

de los p a r t i c i p a n t e s adolescentes y adu l tos que const i tuyen e l público usua 

r i o de e s tos se rv ic ios educat ivos. 

Lo que se busca, en últ ima i n s t a n c i a , es conocer a t r avés de l o s s u j e -

tos que in te rv ienen en l a Programación y ejecución c u r r i c u l a r , l a s formas 

como vienen desarrol lando l a s d i f e r e n t e s ac t iv idades educat ivas , de acuer -

do a l a s funciones que l e s toca asumir, en l o s d i f e r e n t e s momentos de e s t a s 



e tapas de la p l a n i f i c a c i ó n . En base a l a información obtenida, tanto a 

t ravé8 de l o s educadores, como de los educandos, supervisores y asesores , 

se determinan l a s causas que or iginan e l estado ac tual en e l que se en-

cuentran e s tos Programas. 

El conocimiento de l a s i tuac ión r e a l de l o s PEBAL permite p lan tea r 

a l t e r n a t i v a s que coadyuven a l mejoramiento de es tos Programas par t iendo 

del e s fuerzo q >e vi^ne real izando la Dirección General de Educación Bási-

ca Laboral y Ca l i f i cac ión , como órgano normativo responsable de p lan tea r 

los l ineamientos de p o l í t i c a s y e s t r a t e g i a s para optimizar los s e r v i c i o s 

educat ivos , de l a s modalidades de Educación de Adultos, dentro del S i s -

tema Educativo del pa í s . 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO Y DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tradicionalmente l a educación ha sido considerada c«t* algo a d i t i , 

vo a cualquier cambi« en una sociedad y en esa medida l a s modif ica-

ciones que han s j f r i d o esas sociedades la condicionaron. 

En e l Perd t a p a r t i r del Proceso Revolucionario in i c i ado por l a 

fue rza Armada en 19o8, se v ive una etapa de constantes cambios cuya d i -

recc ional idad muchas veces es condicionada por f a c t o r e s externos a l mo-

delo mismo f u e s e diseñó para su ejecución, debido fundamentalmente 

a nues t ra condición de p a í s subdtsar ro l iado y dependiente. 

Dentro del contexto de cambios es t ruc tura les planteados por e l 

Proceso Revolucionario, coa miras a cancelar nues t ra s i tuac ión de d e -

pendencia, la educación ocupa un r o l s i g n i f i c a t i v o , pues, a p a r t i r de 

es te Proceso se concibe a l a educación como una ac t iv idad humana que 

debe c o n t r l o u l r a l d e s a r r o l l o económico y soc i a l de nues t ro p a í s . 

Dentro de e s t a concepción l a invers ión en educación se considera 

altamente r e n t a b l e , aun cuando a l t r a t a r s e de l a educación de los niflos 

y adolescentes , sus f r u t o s se dejen s e n t i r solamente cuando és tos se 

vuelvan adul tos e ingresan a l mercado de t r a b a j o . Pero, a l haberse 

incorporado a l adul to t radicionalmente marginado para que sea b e n e f i -

c i a r i o de la invers ión , é s t a se vuelve soclalmente r en t ab l e , ya que 

contr ibuye a tu c a l i f i c a c i ó n s i su condición es la de t r aba j ado r , o lo 

incen t iva para la adquis ic ión de opciones l abora les acordes con l a de-



manda del cercado ocupacional , s i t o l av í a no se h a l l a i n s e r t o en l a pro, 

ducción, dándole a s í l a oportunidad de una capac i tac ión i n t e g r a l , todo 

lo cual r e v i e r t e en plazos re la t ivamente cor tos ai e l d e s a r r o l l o eco-

nónico y s o c i a l de l p a í s . 

De a l l í que, e l nuevo sent ido üe la Educación Peruana conciba 

e l t r a b a j o "como e l e j e r c i c i o s o l i d a r l o de l a capacidad de a u t o r r e a l i -

zación de l a persona en l a producción de bienes y s e r v i c i o s s o c i a l e s 

para e l bene f i c io comdn" (1). 

Dentro del Sis tena Educativo, l a s modalidades llamadas a r e v e r t i r 

en plazos cor tos la invers ión en educación son l a s modalidades de Edû  

cación Básic? Laborr l / Ca l i f i c ac ión Profes iona l Ex t raord ina r i a , por 

e s t a r d i r i g i d a a la población económicamente a c t i v a cuya condición de-

f i c i t a r i a , tanto en su educación bás ica , coro en su c a l i f i c a c i ó n ocupa-

c i o n a l , determinan su incorporación en e l mercado de t r a b a j o en condi-

c iones desventa josas f r e n t e a aquél los que tuvieron la oportunidad de 

a lcanzar ambos n i v e l e s , es dec i r , su educación básica y su c a l i f i c a c i ó n 

p r o f e s i o n a l . 

La ex i s t enc i a de un consi ^eraole sec to r de la población mayor d e 

quince aftos que no ha concluido con su t o c a c i ó n básica o se h a l l a t o -

davía en es tado de ana l fabe t i smo, ha determinado que l a modalidad de 

Educación Básica Laboral , ¿>1 i gua l que o t r o s n i v e l e s y modalidades del 

Sistema Educativo, se organice preferentemente en forma n o - e s c o l a r i z a -

(1) Ley General de E'ucación. Exposición d« Motivos. I I Sentido de 
l a Nueva Educación Peruana» mar2«, Lima, 4972. 



da, con e l propósi to de ampliar la cooer tura de atención y a s í c u b r i r 

la demanda educat iva e x i s t e n t e . 

Sin embargo, no es preocupación p r i o r i t a r i a e l ampliar la cober-

t u r a , únicamente, s ino que, va apare jada a l propós i to de ga ran t i za r e f t 

c i e n t e s s e r v i c i o s que ayuden a mejorar los n i v e l e s educat ivos de l a p£ 
« 

blación adu l t a t r a d i c i o n i l r e n t c raarpinada. Ambos propós i tos no son fac 

t i b i t s de v i a b i l i z a r mel lan te l a creación de t á s cen t ros educat ivos , 

dentro del régimen esco la r l zado , sino fundamentalnente a t r avés de Pro 

gramas No-escolar izados. 

El poner en funcionamiento los Programas No-escolar izados de Educ¿ 

clón Básica Laboral , s i g n i f i c a h?cer de é l un instrumento que p o s l b l l i * 

t e e l acceso a Ia* población que demanda es tos s e r v i c i o s , dentro de una 

nueva forma de educar, basndi en la p a r t i c i p a c i ó n del adu l to como su-

j e t o gestor de su propio proceso educat ivo, donde l a necesidad de 

aprender no se h a l l e condicionada por lo que e l "maestro debe enseñar" 

sino que e l adul to apoyado por e l docente responsable del grupo, descu 

bra dentro de un razonamiento lógico / d e s ' e una perspec t iva h i s t ó r i c a 

sus pos ib i l i dades educat ivas que su exper iencia v lvenc l a l l e permite . 

Ahora bien, 1? Educación Básica Laboral coco modalidad del S i s -

tema Educativo, para ga ran t i za r a l adu l to que desee completar su educa-

ción bás ica , ha e s t ab lec ido l a Es t ruc tura Curr icu la r Básica. 

La Es t ruc tura Curr icu la r Básica como conjunto de o b j e t i v o s es e s t a -

blecida a n i v e l nacional con e l propós i to de ga ran t i za r l a o rgan i i i dad y 

o r i en tac ión ± l a modall'.ad, los que deoen ser d i v e r s i f i c a d a s de acuerdo 

a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a s d i f e r e n t e s r ea l idades donde se e jecu tan l a 

acción educa t iva . 



A p a r t i r de los ob j e t i vos básicos y especí f icamente dt los ob je -

t ivos e s t ab lec idos para cada grado, se formula Ir Programación Curr icu-

l a r , que se convier te en e l instrumento opera t ivo , en base a l cual se 

desa r ro l l an ac t iv idades programadas tendien tes a ga ran t i za r un e f i c i e n t e 

proceso educativo» 

La formulación de la Programación Curr icu la r no es un t r a b a j o mera-

mente mecánico, como instrumento opera t ivo debe ser el producto de una 

adecuada d i v e r s i f i c a c i ó n de l o s conteni os e s t ab lec idos en l a Es t ruc tura 

Curr icu la r Básica. 

Alcanzar un a l v e l aceptable en l a d i v e r s i f i c a c i ó n , exige de quienes t ienen 

l a r esponsab i l idad a i este proceso e l conocer l a s c a r a c t e r í s t i c a s socio-

económicas, c u l t u r a l e s y p o l í t i c a s ce l medio donde se ubica e l Progra-

ma. Además, como p a r t e te ese conocimiento e l haber detectado l a s nece-

s idades y expec ta t ivas de l a población que c o n s t i t u i r á probablemente 

la demanda educat iva . 

La responsaDil ldad de formular l a Programación Curr icu la r en base a 

una adecuada d i v e r s i f i c a c i ó n , la t ienen l o s (bcen t t s , con e l a se so ra -

n i o i t o de los Promotores de Educación de Adultos de l o s Núcleos Educati_ 

vos Comunales y de l o s Técnicos P r o f e s i o n a l e s de l a s Unidades de Educa 

ción de Adultos ue l a s Direcciones Zonales de Educación. 

No siempre se pue4e g a r a n t i z a r e l n i v e l que puede a l canza r e l p ro -

ceso de ¿ i v e r s i f i c n c i ó n , tampoco, se puede asegurar que l a s causas que 

o r ig inan una inadecuada di v e r s i f i c a c i ó n , tengan su or igen en f a c t o r e s 

de c a r á c t e r netamente t écn ico . 

Surgen m u l t i p l i c i d a d de s i t u a c i o n e s que coadyuvan a que l a d i -



v e r s i f i c a c i ó n J e los contenidas para formular l a Programación Curricu» 

lar» se conv i e r t a , l a mayoría de l a s veces , en un ac to de formalismo por 

quienes son responsables <£ es ta tarteaj haciéndoles perder de v i s t a la 

importancia que t i ene es ta etapa de l a p l a n i f i c a c i ó n de l a s ac t i v idades 

del Programa, pues de e l l a d pende en gran medida, e l e f i c i e n t e desa-

r r o l l o de l a acción educat iva . 

£1 buscar l a s causas que or iginan es«.*. problema nos en f r en t a a 

una s e r i e de f a c t o r e s que d i r e c t a e indirectamente inf luyen pare que l a 

e jecución de l a Programación Curr icu la r no alcance un n i v e l acep tab le . 

Si consideramos que l o s s e r v i c i o s educat ivos de l a modalidad de 

Educación Básica Laboral , a l igua l que cua lqu ie r o t r o del Sistema Educa 

t i v o , deben br indar e d u c a d ' n a los usuar ios que demandan, obviamente 

tendremos que ubicar es tos s e r v i c i o s en una determinada r e a l i d a d . 

Esta r e a l i u a d , aunque posea c a r a c t e r í s t i c a s propias que l a t i p i f i -

can y d i f e renc ian de l r s iev*.at no l a excluye de ser p a r t e de una r e a -

l idad mayor, sea és ta zonal , reg iona l o nac iona l , l o que s i g n i f i c a que 

e l proceso ce d i v e r s i f i c a c i ó n que se haga para un ápb i to geográf ico pe-

queño, debe ser enfoca o d .n t ro de una ir t e r r e l a c i ó n a n ive l de contex-

to mayor, 

Hichas veces , e s t e enfoque de i n t c r r e l a c i ó n , es confundido por 

quienes son responsables de r e a l i z a r 1" d i v e r s i f i c a c i ó n , l imi tándose en 

tonces a tomar los r l s n o s o b j e t i v o s señalados en l a Es t ruc tura Curr icu-

l a r Básica, porque parten de que t o j a s l a s r ea l idades de un pa í s conser -

van l a s mismas c a r a c t e r í s t i c a s , en consecuencia es innecesa r io r e a l i z a r 

e s t e proceso. 



Las causas para que se dé e s t a s i tuac ión son ruchas, pero, es 

necesar io de l imi t a r e l campo de l a búsqueda a aquel los aspectos que se 

re lac ionan más estrechamente con e l quehacer técnico-pedagógico, conside, 

rando a su v e z , o t r o s f a c t o r e s que condicionan y l imi tan e l proceso de 

d i v e r s i f i c a c i ó n que conduce a logra r una adecuada Programación Curr icu-

l a r , pese a ser é s t e el p i l a r dt apoyo y en muchos casos , la mejor ga-

r a n t í a , de que su ejecución alcance l a s metas t razadas . 

Si tomamos la r e a l dimensión de es ta etapa de la p l a n i f i c a c i ó n de 

l a s ac t i v idades educat ivas de los Programas No-escolar lzados, encont ra-

remos l a mejor j u s t i f i c a c i ó n para d e f i n i r más ade lante e l enfoque que d¿ 

be t ene r una a u t é n t i c a d i v e r s i f i c a c i ó n y l a s proyecciones que se pueden 

a lcanzar en bene f i c io de l o s usuar ios de l o s s e rv i c io s educat ivos . 

1 .2 . SIGNIFICATIVIDAD DEL FRGBLEMA 

La e jecución de programas de Educación de Adultos, s ienpre ha gene-

rado una s e r i e de problemas, causando honda preocupación a l o s Sistemas 

Educativos de los d i f e r e n t e s pa í s e s preferentemente en aqué l los , cuya si. 

tuación de subdesar ro l lo y dependencia l o s obl iga a dar mayor p r i o r i d a d 

a los grupo8 t radlc ionalmente marginados de los bene f i c io s de l o s s e r v i -

c i o s educa t ivos , con l a i n t enc ión , por l o menos, de i r elevando lo s n ¿ 

v e l e s educat ivos de esos grupos poblac ionales y disminuyendo a s í , uno 

de l o s ind icadores del subdesar ro l lo en que se v i v e . 

Este a fán de b r indar s e r v i c i o s educa t ivos , ha obl igado a pensar en 

nuevas formas que p o s i b i l i t e n l l e g a r a l mayor ntínero de adu l to s que de. 

mandan educación. 



El Perú dentro de es ta c o r r i e n t e innovadora, a p a r t i r de l a Reforma 

Educativa, se ha propuesto como una c a r a c t e r í s t i c a más del Sistema Educa 

t l v o , e s t ab l ece r l a forma No-escolarizada en l o s d i f e r e n t e s n i v e l e s y 

modalidades. 

A su vez , l a modalidad de Educación Básica Laboral se adminis-

t r a preferentemente en forma no -esco la r i zada , con e l propós i to de f a -

vorecer a l mayor número de a d u l t o s , a f i n de que é s t o s , puedan a l c a n -

zar e l n i v e l básico de educación. 

A p a r t i r de 1973 se han experimentado Programas No-escolar lzados de 

Educación Básica Laboral y progresivamente e s tos Programas se fueron 

expandiendo a n i v e l nac iona l . 

Como todo planteamiento nuevo, requiere de un permanente segui -

miento y evaluación para poder determinar l o s logros alcanzados, a s í co 

mo l a s d i f i c u l t a d e s que conf ron ta durante su funcionamiento en l a s dife , 

r e n t e s r e a l i d a d e s donde se ubica . 

En l a búsqueda de mejorar e s t o s s e r v i c i o s l a Dirección General de 

Educación Básica Laboral y C a l i f i c a c i ó n , Organo responsable de l a f o r -

mulación del Modelo de Organización y Funcionamiento de e s tos Programas 

ha real izado en octubre de 1977 un d iagnós t ico evalúa t l vo , para conocer 

e l estado en el que se encuentran 'estos s e rv i c io s a n i v e l nac iona l . 

Como re su l t ado de l a s s i t uac iones de tec tadas se han ido planteando 

normas que favorezcan su mejor funcionamiento. 

La presen te inves t igac ión dentro de l a l ínea de t r a b a j o de l a Blrec 

ción General y or ien tada por e l compromiso con l a educación de a d u l t o s , 

como E s p e c i a l i s t a de esa Dirección, busca ahondar es ta evaluación en 



Corno a l a problemática técnico-pedagógica que viene confrontando lo s 

Programas No-escolar iza 'os de Educación Básica Laboral, a cargo del Sec-

to r Educación, en e l ámbito de la Dirección Regional de Educación de L¿ 

ma Metropol i tana . 

La perspec t iva de a n á l i s i s abarca t r e s n i v e l e s : 

En e l primer n i v e l , se pretende e s t ab l ece r l a coherencia i n t e rna que de-

be darse en t re e l Modelo planteado para l a organización y funcionamiento 

de lo8 Programas a n i v e l nac iona l , en base a l a doct r ina y metodolo-

gía para la Educapión de Adultos a p a r t i r de l a Reforma Educativa y, l a 
i 

forma como se vienen ejecutando e s tos Programas. 

Como punto de pa r t i da se ana l i za la manera de rea l iza) : la d i v e r s i f t t 
cación para formular la Programación Curr icu la r y su consiguiente e j e c u -

c ión . 

En e l segundo n i v e l , s iguiendo e l a n á l i s i s se e s t ab lece la coherencia 

e x t e m a , a p a r t i r de los c r i t e r i o s u t i l i z a d o s en e l proceso de d i v e r s i -

f l c ac lón para formular l a Programación Curr icu la r y su r e l ac ión con e l 

contexto s o c i a l , es d e c i r , f r e n t e a la r e a l i d a d de los Pueblos Jóvenes, 

caso e s p e c í f i c o de e s t e e s tud io . 

En e l t e r c e r n i v e l , se t r a t a de p r e c i s a r los logros alcanzados en l a 

ejecución c u r r i c u l a r y l a s condiciones en l a s que han s ido dados. 

Demás es tá d e c i r , que es ta separación se e s t ab lece solamente con 

f i n e s metodológicos, pero, en e l a n á l i s i s mismo de los hechos muchas 

veces no es pos ib l e e s t ab l ece r es ta separación, más bien, se r e a l i z a e l 

a n á l i s i s en una permanente i n t e r r e l a c i ó n . Llegándose solamente a sepa-

r a r e l t e r c e r n ive l por sus c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c í f i c a s . 



Del re su l t ado de es ta c o n f r o n t a c i ó n se es tab lece con mayor p re -

c i s i ó n l a s causas y los e f e c t o s que han producido l a inadecuada d i v e r -

s i f i c a c i ó n para f o m u l / i r l a Programación Cur r icu la r y por consiguiente 

su d e f i c i e n t e e jecuc ión . 

Luego, se presentan l i n e a n ! en tos t end ien tes a c o n t r i b u i r e l mejora-

miento de e s tos Programas en r ea l idades s imi la res a l a s e s tud iadas . 

En suma, e l t r a b a j o oa r t e de un a n á l i s i s desc r ip t ivo e x p l i c a t i v o , 

para l l e g a r a l a s causas fundamentales que or ig inan y condicionan su 

d e f i c i t a r i a s i t u a c i ó n . 

Como mayor asp i rac ión e l t r a b a j o cen t ra su o b j e t i v o en p l an t ea r 

a l t e r n a t i v a s de solución a un problema p r á c t i c o , 1lepando, t a l vez, co-

mo e f e c t o c o l a t e r a l a seña la r algunas i n t e r r o g a n t e s a l a problemática 

que se de tec te en t re los supuestos t eó r i cos que sus tentan e l Modelo y 

l a cont rad icc ión que se da durante su ejecución en una determinada r e ¿ 

l i d a d . 

Consti tuye además uno de los pocos es tud ios en torno a Programas 

de Educación de Adultos en fo raa No-escolar izada, debido a que e s t a f o r -

ma de br indar s e r v i c i o s educat ivos en e l pa í s es re la t ivamente nueva, y 

como t a l , guarda vigencia por per tenecer a una nueva c o r r i e n t e e d u c a t i -

va. 

1 . 3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Para o r i e n t a r mejor e l planteamiento del Problema su formulación se 

ha s i n t e t i z a d o a t r avés de una pregunta. 

¿Cuáles son l a s p r i n c i p a l e s causas que or ig inan l a s d i f i c u l t a d e s pa 



ra formular y e j e c u t a r la programación Curr icu lar de los Programas No-es, 

co la r i zados de Educación Básica Laboral, ubicados en l o s Pueblos Jóvenes 

de l a Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIR CION 

1) Determinar en qué medida los Programas No-escolarizados de Educa 

ción Básica Laboral de l a Dirección Regional de Lina Metropolitana f u b i -

cados en Pueblos Jóvenes, vienen apl icando la doct r ina y metodología de 

Educación de / d u l t o s diseñada en e l Modelo de organización y funcionamiet^ 

to . 

2) Establecer l a s causas que or ig inan l a s d i f i c u l t a d e s para d i v e r s i -

f i c a r los contenidos de l a Es t ruc tura Curr icular Básica para formular l a 

Programación Curr icu la r de los Programas No-escolarizados de Educación 

Básica Laboral que funcionan en l o s Pueblos Jóvenes de l a Dirección Re-

gional de Educación de Lima Metropoli tana. 

3) Proponer me di Jas y recocen daciones a l a s autor idades educaciona-

l e s para c o n t r i b u i r a l mejoramiento de es tos programas ubicados en Pu£ 

blos Jóvenes de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropoli tana. 

1.5 HIPOTESIS 

1 . 5 . 1 Hipótes is General 

Lo8 Programas No-escolarizados de Educación Básica Laboral 

ubicados en l o s Pueblos Jóvenes de la Dirección Regional de Educación 

de Lima Metropoli tana, vienen ejecutando la ?rogramación Curr icular sin 
} 

una adecuada di v e r s i f i c a c i ó n a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de esa ¡realidad y a 



l a s necesidades y expec ta t ivas de l o s pa r t i c lpan teS i debido pr inc ipa loen-

te a l i m i t a n t e s de c a r á c t e r técnico-peda gótico, admin is t ra t ivo y de l n f r a 

e s t r u c t u r a educat iva . 

1 .5 .2 H U r i f r i f t Espec í f i cas i 

Hipótes is N°1 

La ejecución de la Programación Curr icu la r s in una adecuada 

d i v e r s i f i c a c i ó n a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a r ea l idad y a l a s necesidades 

y expec ta t ivas de los p a r t i c i p a n t e s , se deben a l i m i t a n t e s de c a r á c t e r 

técnico-pedagógico. 

Sub h i p ó t e s i s 1 .1 

La l i m i t a n t e s de Carácter técnico-pedagógico que determinan 

la Inadecuada diverslfLcaciÓn en l a formulación de la Programación Cu-

r r i c u l a r , se debe a l t i po de formación p rofes iona l r ec ib ida por l o s do-

cen te s , a la i n s u f i c i e n t e capac i tac ión e spec í f i c a para t r a b a j a r en es tos 

Programas y a la l imi tada exper iencia en Educación de Adultos. 

Sub h i p ó t e s i s 1.2 

Los docentes en 1oí Programas No-escolarlzados de Educación 

Básica Laboral, en los Pueblos Jóvenes, programan y e jecutan l o s conte-

n idos c u r r i c u l a r e s de manera uniforme para todos l o s p a r t i c i p a n t e s del 

grado en e l cual están i n s c r i t o s sin cons iderar que en re lac ión a sus 

expec ta t ivas t ienden a conf igura r t r e s grupos más o menos de f in idos . 

Estos grupos en orden predominante son l o s s i gu i en t e s : 

a) Aquellos p a r t i c i p a n t e s que buscan una preparación que l e s 

permita apoyar l a educación de sus h i j o s , a l a \ez que a d q u i r i r c u a l -

qu ie r opción ocupacional . 



b) Aquéllos que desean completar su Educación Básica para con 

t i nua r su educación super ior . 

c) Aquéllos que buscan a lcanzar su semlcal i f icaciÓn a t ravés 

de l a Formación Laboral , con miras a ga ran t i za r un ingreso económico. 

Sub h i p ó t e s i s 1 3 

Los docentes de los Programas No-escolarizados de Educación 

Básica Laboral , no es tán debidamente implementados en l a metodología 

propuesta para la e jecución c u r r i c u l a r , n i en l a elaboración de mate r ia l 

educat ivo, deDido a l escaso asesoramlento que reciben de pa r t e del p e r -

sonal responsable de estos Programas, t an to a n ive l nuclear como zonal. 

Hipótes is N°2 

La capaci tac ión para e l t r a b a j o como e j e c e n t r a l de l a Educa-

ción de Adultos, en l o s Programas No-escolarizados de Educación Básica 

Laboral , revelan r e su l t ados poco s i g n i f c a t l v o s , durante l a e jecución cu-

r r i c u l a r , debido a l imi t an t e s de c a r á c t e r admin i s t ra t ivo e i n s u f i c i e n t e 

i n f r a e s t r u c t u r a educa t iva . 

Sub h i p ó t e s i s 2 .1 

Los docentes de los Programas No-escolarizados de Educación 

Básica Laboral , no p l a n i f i c a n l a l ínea de Formación Laboral a n i v e l de 

Núcleo Educativo Comunal, repercut iendo su f a l t a de pa r t i c ipac ión en l a 

d e f i c i e n t e programación y ejecución de esta l ínea de acción educat iva . 

Sub h i p ó t e s i s 2.2 

Los r e s u l t a d o s poco s i g n i f i c a t i v o s alcanzados en l a l í nea de 

Formación Laboral , se debe a la p r io r idad que se otorga a l a s l í n e a s 

graduadas de acción educat ivas , en detrimento de l a s no graduadas y For-



mación Laboral en l a Programación y ejecución Cur r l cu la r . 

Sud h i p ó t e s i s 2 .3 

El escaso número de docentes de Formación Laboral e s t a b l e c i -

do para cada Módulo de Personal de l o s Programas No-escolarizados de 

Educación Básica Laboral y l a f a l t a de docentes que sin ser de l a l í -

nea de Formación Laboral , conozcan y posean hab i l idades para br indar 

opciones ocupacionales que demandan los p a r t i c i p a n t e s , contribuyen a 

que los r e su l t ados de es ta l í n e a , no conduzcan a l a s c o l c a l l f i c a c i ó n 

de l o s p a r t i c i p a n t e s en opciones ocupacionales que favorezcan su i n s e r -

ción en e 1 mercado de t r a b a j o . 

1.6 DEFINICION DE TERMINOS 

Se han considerado p r io r i t a r i amen te los términos que aparecen t an-

to en l a formulación del problema como en l a s h i p ó t e s i s . Aquéllos que 

son u t i l i z a d o s en o t r a s pa r t e s del contenido del Informe, son d e f i n i -

dos dentro de ese contexto. 

Educación 

"Es e l proceso i n t e g r a l que abarca tan to l a s acciones que se cum-

plen en l o s cen t ros educativos como aquél los que se r ea l i zan en l a fami_ 

l i a y la comunidad. Lo que t i p i f i c a una ac t iv idad como educativa es su 

na tu ra leza y no l a persona o ent idad que l a r e a l i z a " (Art . l°de l a 

Ley General de Educación). 

Educación Básica 

Es e l segundo n i v e l del Sistema Educativo, en é l , se es tablecen 

l o s fundamentos del de sa r ro l l o i n t e g r a l de los s u j e t o s de la educación, 



con e l propós i to de do ta r l e s de la pQsición y u t i l i z a c i ó n de contenidos 

mínimos (exper iencias cogn i t ivas , des t rezas , habi l idades) a c t i t u d e s y 

a sp i r ac iones ) vá l idos y requeridos para su incorporación de manera c r ¿ 

t i c a y consciente a su r ea l i dad . 

Educación Básica Laboral 

Cuya s i g l a es EBL y que podrá ser u t i l i z a d a en ade lan te . "Es l a 

modalidad dest inada a l de sa r ro l l o i n t e p r a l y la c a l i f i c a c i ó n l abo ra l en 

á reas func iona les de t r a b a j o , de l o s adolescentes y adul tos que no s i -

guieron oportunamente l a Educación Básica Regular, promoviendo su par t í , 

c ipación a c t i v a en e l proceso s o c i a l " (Art, 102°de l a Ley General de 

Educación). 

. Modalidad: "Variación educativa es tab lec ida con l a f i n a l i d a d de a t e n -

der a l a s condiciones y necesidades personales , soc i a l e s y económicas 

de lo« educandos y l a sociedad global del p a í s " (Definición de términos 

Anexo - Ley General de Educación). 

. Desarrol lo i n t e g r a l : Proceso dinámico que implica l a transformación 

multidimensional en forma equ i l i b rada , que deben a lcanzar los addescen, 

t e s y a d u l t o s que pa r t i c ipan en l o s procesos educativos diseñados a 

t r avés de la organización y funcionamiento d e Programas. 

. Area Funcional de Trabajo: "Unidad que agrupa ocupaciones c o r r e l a c i o -

nadas en función de determinado t i po de t rabajo» por ejemplo, t e j e d o r e s , 

mecánicos de t a l l e r e s , h i l ande ros" (Definición de términos - Anexo -

Ley General de Educación). 

. Educación Básica Regular: "Modalidad dest inada a asegurar e l desa-

r r o l l o i n t e g r a l del educando y a c a p a c i t a r l o para e l t r a b a j o , promo-



viendo su pa r t i c ipac ión ac t iva en e l proceso s o c i a l " (Art . 91°de l a 

Ley General de Educación). 

. Pa r t i c ipac ión Activa en e l proceso s o c i a l : Consiste en promover en 

los adolescentes y adul tos de l o s Programas No-escolarizados de Edu-

cación Básica Laboral l a a c t i t u d de i n t e r v e n i r en forma r ea l y d i r e c -

ta en l a toma d e decis iones para t ransformar sistemáticamente la s i -

tuación ex i s t en t e en benef ic io de l a co l ec t i v idad , ya sea a t r avés de 

sus o rg to i sac iones de base o a n ive l ind iv idua l representando a su co-

munidad. 

Programas No-escolarizados de Educación Básica Laboral 

Cuya s i g l a es PEBAL y que podrá ser u t i l i a a d a en ade lan te . Es un 

se rv i c io educat ivo que o f r e c e la modalidad de Educación Básica Labo-

r a l a los adolescentes y adul tos que lo requieran , dándoles a s í , l a 

oportunidad de i n i c i a r o completar su n i v e l básico de educación, sea 

en e l t r a b a j o o en l a s horas l i b r e s de su ac t iv idad c o t i d i a n a , en 

condiciones que s e adecúen a sus c a r a c t e r í s t i c a s y necesidades y , a 

l o s requerimientos que plantea e l proceso de cambios que vive e l p a í s . 

. No esco la r lzado: "Régimen educacional que favorece la r e a l i z ac ión de 

es tud ios fuera de l o s cen t ros educativos (escuelas , co leg ios , un ive r -

sidades) y permiten l a formación en e l t r a b a j o y en l a ac t iv idad c o t i -

diana, sin e l r e q u i s i t o previo de un determinado curriculum académico" 

(Definición de términos - Anexo - Ley General de Educación). 

(Xirriculum 

"Es e l conjunto es t ruc turado de exper iencias que l o s s u j e t o s de l a 

educación viven a l p a r t i c i p a r en acciones normadas por e l sistema y pre-



v i s t o s y generados corporativamente por e l educador, el educando y l a co 

munidad, para c o n t r i b u i r a l desa r ro l lo personal y soc i a l , en un ámbito y 

momento h i s t ó r i c o concreto" (Glosario de Términos de P l an i f i c ac ión Edu-

cat iva« OS?E - Min is te r io de Educación, 1977). 

Curriculum F lex ib l e 

"Es aquél que se adapta a l a s d i f e r e n t e s s i tuac iones académicas del 

educando y permite a és te optar en t re d iversas as igna turas y ac t iv idades 

educat ivas de acuerdo a su p re fe renc ia y vocación. Su opuesto es e l cu-

rr iculum r í g i d o " (Definición de términos - Anexo - Ley General de Edu-

cac ión) . 

Es t ruc tura Cur r l ca la r Básica 

Es e l documento normativo que se da a n ive l nac iona l , con e l propó-

s i t o de ga ran t i za r e l carácter orgánico del proceso educativo. Está 

cons t i t u ido por l o s ob j e t i vos de la modalidad, c i c l o s y grados. Estos 

ob j e t i vos se ha l l an conformando una t o t a l i d a d y se or ien tan hacia l a 

consecución de l o s f i n e s de l a Educación Peruana. 

Diversi f i cac ión 

"Variación de contenidos programáticos, métodos, ma te r i a l e s didác-

t i c o s y equipamiento, a s í como de formas de acción educat iva , en función 

de l a s va r i adas c i r cuns t anc i a s r eg iona les , zonales , y personales de l o s 

educandos" (Definición de Términos - Anexo - Ley General de Educación). 

Programación Curr icu lar 

Es e l instrumento que cont iene una e s t r u c t u r a c u r r i c u l a r o p e r a t i -

va , cuyos elementos c o n s t i t u t i v o s se ha l l an i n t e r r e l ac ionados y r e s p o n -

den a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de cada rea l idad como producto del proceso de 

d i v e r s l f i c a c i ó n . 



Sus elementos c o n s t i t u t i v o s son; 

. Oüje t ivos desagregados de l a s l í n e a s de acción educat iva gradua-

das. 

. Obje t ivos de l i s l í n e a s de acción educativa no praduadas. 

. Descripción ie "cc iones . 

. Estimación del tieriDO 

. Descripción de los r e c u r s o s y m a t e r i a l e s educat ivos n e c e s a r i o s 

para l a e jecución de l o s programado. 

. Líneas de acción educa t iva : Conjunto de o ü j e t i v o s y acc iones a f i n e s 

en función de determinados campos de l a c u l t u r a o a c t i v i d a d humana, que 

por su na tu r a l eza permite a l educando d e s a r r o l l a r h a b i l i d a d e s i n t e l e c t u a 

l e s , d e s t r e z a s motoras, a c t i t u d e s , ha'->ili'lades y v a l o r e s e s p e c í f i c o s que 

favorezcan e l descubrimiento y t ransformación de l a r e a l i d a d . 

Las l í n e a s de icc ión educat iva traducen y concre t i zan l a s formula-

c iones de c a r á c t e r d o c t r i n a r i o de l a Reforma Educativa y espec í f icamen-

t e de la modalidad d. Educación Básica Laboral . 

• Línea8 de acción educat iva graduadas: Son a q u e l l a s l í n e a s cuyos c o n t e -

n idos se presentan d o s i f i c a d o s por grados, es d e c i r , su n i v e l de comple-

j idad se a c r e c i e r t a a medida q i e se avanza en 1 m divercot, gtados "de Edu-
* * •. j 

cación f á s i c a Laoora l . 

Corresponden a e s t e erupo Je l í n e a s : Ciencias H i s t Ó r i c o - s o c i a l e s , 

Lenguaje, Ciencias Natura les y Matemáticas. 

. Líneas de acción educat iva no graduadas: Son a q u é l l a s que o r i en tan y 

profundizan l a s exper i enc ias que t r aen consigo l o s p a r t i c i p a n t e s a l i n -

gresar a l o s Programas de Educación Básica Laboral . Los o b j e t i v o s de 



e s t a s l í n e a s no han s ido determinados para cada grado, mis bien t ienen 

c a r á c t e r d i r e c c l o n a l y permanoi t e , en consecuencia* son l o s mismos pa-

ra codos l o s grados de Educación Básica Laboral . 

Corresponden a e s t e grupo de l í n e a s : 

. Promoción Comunal y Educación Cívico P a t r i ó t i c a y para l a De-

fensa C i v i l . 

. Educación A r t í s t i c a 

. Educación F í s i c a 

. Educación Rel ig iosa 

. Formación Laboral 

Formación Laboral 

Línea de acción educativa o r ien tada a l a c a l i f i c a c i ó n l a b o r a l de 

l o s p a r t i c i p a n t e s de Educación Básica Laboral , en opciones ocupaciona-

Xes cor respond ien tes a determinadas á r ea s func iona l e s de t r a b a j o . 

• Opciones Ocupacionales: Son l a s a l t e r n a t i v a s de capac i tac ión que o f r e 

cen l o s Programas con e l propós i to de conducir a l o s p a r t i c i p a n t e s en 

la adqu i s i c ión de una ocupación f u t u r a . 

C a r a c t e r í s t i c a s socio-económicas de una r e a l i d a d 

Son lo s rasgos que t i p i f i c a n a una determinada comunidad, por su 

ub icac ión , sea és ta urbana o r u r a l ; por l a composición de su población 

de acuerdo a l a edad y sexo, por los movimientos mig ra to r io s que se dan 

en su i n t e r i o r ; por la s i t uac ión ocupacional de sus pobladores , u b i c a -

dos por a c t i v i d a d económica, sean e s tos población económica a c t i v a (PEA) 

ocupada o desocupada; por l a a c t i v i d a d económica que desa r ro l l an l a s d i -

f e r e n t e s empresas e x i s t e n t e s de acuerdo a l s e c t o r económico en e l que se 



ubican; por e l t i po de producción y, por l a c o n ' i c i ó n de vida que t i e n e 

l a población de acuerdo a l a v iv ienda , s e r v i c i o s de sa lud , t r a n s p o r t e s , 

comunicaciones y r "v "ac ión . 

Neces ida ' es y e x p p c t s t i v i s de l o s pnrt c i p a n t e s 

Son t das a q u e l l a s ex igenc ias educat ivas y de capac i t ac ión l abo -

r a l , que se toman impr' s c i n d í b l e s , po l a u t i l i d a d que e l l a s t ienen 

para todo adolescente y a !ul to que, i r r a c i o n a l m e n t e fue marginado del 

Sistema educat ivo y que hoy, espetan a l c a n z a r l o s a t r avés de l o s Progra-

mas No-escolar izados de Educación Básica Laboral que l e o f r e c e e l Sec-

t o r Educación. 

P a r t i c i p a n t e 

Es e l ado le scen te o adu l to que a l i n s c r i b i r s e en l o s Programas 

No-escolar izados de Educación Básica Laboral , asumen la r esponsab i l idad 

de i n t e r v e n i r de nanera d i r e c t a y r e m a n e n t e en su proceso educat ivo , 

de acuerdo e sus r e a l e s p o s i b i l i d a d e s de ap rend i za j e , d i spon ib i l i dad de 

tiemoo y r ecu r sos . 

Aspecto T^crico-ppdag^gico 

Es e l área que 1e manera e s t ruc tu rada y coherente l o s p ro-

cedimientos necena^ios para lmplementar e l d e s a r r o l l o de l a a c t i v i d a d 

educa t iva , en base a l incamientos y normas e s t a b l e c i d a s para l a modal i -

dad y más espec í f icamente para e s t o s Programas Educativos. 

Aspecto Adminis t ra t ivo 

E6 e l á rea que define e l conjunto de normas adecuadas para l a o r -

ganización y funcionamiento de l a s a c t i v i d a d e s educa t ivas a e j e c u t a r s e a 

t r a v é s de l o s Centros Educativos y Programas. 



I n f r a e s t r u c t u r a Educativa 

"Se d e f i n e como e l conjunto de Planta F í s i c a Equipos y Mobi l ia-

r i o s a t r a v é s de los c u a l e s s e pres tan s e r v i c i o s educat ivos" (Glosarlo 

de Términos de P l a n i f i c a c i ó n Educativa - OSPE - Min i s t e r io de Educación) 
> 

¡pueblos Jóvenes 

Cuya s i g l a es PP .JJ . y que podrá ser u t i l i z a d a en a d e l a n t e . Son 

asentamientos o r ig inados por n igrac lones de l a s zonas r u r a l e s o de l a s 

á r e a s urbanas tugur izadas de l a s mismas c iudades . 

Se c a r a c t e r i z a n por ub icarse en t e r r enos ba ld íos generalmente de 

propiedad del Estado y en menor escala de l a Beneficencia Públ ica , de 

l a s Municipalidades o de p r o p i e t a r i o s p a r t i c u l a r e s , que no l a s u t i l i -

zan. 

Carecen de todos o p a r t e de l o s s e r v i c i o s bás icos comunales, t a -

l e s como: agua, desagüe, l u z , mercados, e s cue l a s , pos tas médicas, en-

t r e o t r o s . 

Asimismo, su población se c a r a c t e r i z a por no t ene r ocupación e s -

t a b l e , causa de sus ba jos ing resos económicos y , por e l ba jo n i v e l edu-

ca t i vo e n t r e l a población a d u l t a . 

Estos asentamientos urbanos se encuentran en proceso de i n t e g r a -

ción a l a s ciudades en l a s cua les se ubican y con l a que mantienen una 

in te rdependencia dinámica, demostrando gran capacidad e i n i c i a t i v a pa-

ra i r t ransformando e l medio en que v iven , sea con e l apoyo del Sec-

t o r Públ ico , Privado y /o por e l e s fue rzo se sus mismos pobladores . 

Núcleo Educativo Comunal 

Cuya s i g l a es NEC y que podrá ser u t i l i z a d a en ade l an t e . "Organl-



zaclón Comunal de base para l a cooperación y gest ión de l o s s e r v i c i o s 

dedicados a l a educación y o t r o s u t i l i z a d o s por e l l a , dentro de un ám-

b i t o t e r r i t o r i a l determinado, y para l a promoción de l a vida comunal" 

(Glosario de Términos de P l a n i f i c a c i ó n Educativa OSPE - ttnisterlo de 

Educación). 

Dirección Regional de Educación 

Es e l órgano de e jecución del Sector Educación que ¿ a r c a un ám-

b i t o geográf ico determinado por e l Sec tor , la cual se cons idera como su 

j u r i s d i c c i ó n para r e a l i z a r en forma desconcentrada l o s s e r v i c i o s educa-

t i v o s . 

1.7 UNIVERSO DE LA INVESTIGACION Y CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 

Para mejor desc r ipc ión y expl icac ión del universo con el que se 

t r a b a j ó presentamos de l a s i g u i e n t e manera: 

1 . 7 . 1 A n i v e l de ámbito geográf ico : El universo de l a Inves t igac ión 

abarcó l a j u r i s d i c c i ó n de la Dirección Regional de Educación de Lima Me 

t r o p o l i t a n a . 

1 .7 .2 La Inves t igac ión t en ía como ob je to c e n t r a l de e s tud io a t o -

dos l o s Programas No-escola t izados de Educación Básica Laboral , a cargo 

del Sector Educación, ubicados en l o s Pueblos Jóvenes, comprendidos 

en e l ámbito de l a Dirección Regional de Educación de Lima Metropol i -

tana . 



N.Z0NAS 

>EBAL 

Zona 
02 

Zona 
03 

i 

Zona 
04 _ 

Zona 
0o 

TOTAL 

N°de PEBAL 
ubicados 9 3 1 3 16 
en Pueblos 
Jóvenes 

N°de PEBAL 
de l 
Universo 

9 3 1 3 16 

1 . 7 . 3 A n i v e l de evento. La inves t igac ión por su c a r á c t e r eva-

l u a t i v o se f o c a l i z ó en uno de l o s p r i n c i p a l e s eventos de l a P l a n i f i c a -

ción de l a s a c t i v i d a d e s del PEBAL, e s t e evento fue l a formulación de 

l a Programación C u r r i c u l a r , en base a una adecuada d i v e r s i f i c a c i ó n . 

Este evento no se toma a i s l a d o de l a dinámica i n t e g r a l que 

cons t i tuyen todos l o s demás eventos, s ino como p a r t e s i n t e g r a n t e s del 

funcionamiento de l o s FEBAL. 

El e s tud io del evento pa r t e de l a forma como se r e a l i z a e l 

proceso de d i v e r s i f l c a c i ó n de l o s contenidos e s t ab l ec idos en l a Es* 

trucCura Cur r i cu l a r Básica de l a modalidad de EBL, para formular l a 

Programación C u r r i c u l a r . Luego se descr ioe y expl ica l a s causas y 

e f e c t o s que produce su Inadecuada d i v e r s i f i c a c i ó n durante la e jecución 

de l a Programación C u r r i c u l a r , en l o s d i f e r e n t e s PEBAL de l a Dirección 

Regional de Educación de Lima Metropol i tana . 

1 . 7 . 4 A n i v e l de s u j e t o . Los informantes en torno a l evento cen-

t r a l , ob je to del e s t u d i o , son d iv id idos por E s t r a t o s , con l o s a lgu ien -



t e s p r o p ó s i t o s : Primero, conocer e l n ive l de p a r t i c i p a c i ó n e s t o s Es-

t r a t o s en e l evento es tudiado de acuerdo a l a s funciones que l e s han s i -

do as ignadas en r e l ac ión a l ¿EBAL. Y segundo, c o n t r a s t a r la información 

como mecanismo de c o n t r o l y cruce de información, para comprobar con 
% 

un mayor margen de verac idad l a aproximación a l hecho estudiado. 

Estos e s t r a t o s son l o s s i g u i e n t e s : 

1 . 7 . 4 . 1 Primer E s t r a t o . Const i tu ido por los Técnicos P r o f e s l £ 

n a l e s de l a s Unidades de Educación de Adultos de l a s Direcciones Zonales 

de Educación de l a Dirección Regional de Lima Metropol i tana. A e s t e Es-

t r a t o sólo pertenecen l o s Técnicos responsables del asesoramiento de l o s 

PEBAL y no es tén considerados l o s demás por obvias razones. 

A n ive l Zonal l a responsab i l idad de lo6 Técnicos es 

la de c a p a c i t a r y a se so ra r a l Personal docente durante l a p l a n i f i c a c i ó n 

de l a s a c t i v i d a d e s de l o s PEBAL. 

^ \ Z 0 N A S 

TECNICOS^X 
\ 

Zona 
02 

Zona 
03 

Zona 
04 

Zona 
06 

TOTAL 

N°de Técnicos 
responsables 
de l o s PEBAL 3 1 2 2 8 

N°de Técnicos 
que conforma-
ron e l I n i v e £ 
80. 3 1 2 2 8 



1 . 7 . 4 . 1 Segundo E s t r a t o . Const i tu ido por l o s Promotores de 

Educación de Adultos de los NEC. Este personal t i e n e como función p r i n -

c i p a l a s e s o r a r l a ejecución de l a s acciones programadas, previa p a r t i c i -

pación en la p l a n i f i c a c i ó n de l a s mismas. 

^ v Z O N A S 

PROMOTORE S \ 

Zona 
02 

Zona 
03 

Zona 
04 

Zona 
06 

TOTAL 

N°de Promotores 
responsables de 
l o s PEBAL 7 2 1 4 14 

N°de Promotores 
que conforman 
e l Universo 5 2 0 4 11 

El hecho que no se encuentren conformando e l Uni-

ve r so de e s t e E s t r a t o , e l t o t a l de l o s Promotores que se r e g i s t r a n , se 

debe a l r e a j u s t e de personal que estaban rea l i zando todos los NEC, deb i -

do a l a redlmencional ización de sus ámbitos t e r r i t o r i a l e s . Esto t r a j o 

como consecuencia que en muchos casos l o s NEC se fus ionasen . Razén por 

l a aua l e l personal que r e s u l t a b a excedente era reublcado. 

1 . 7 . 4 . 3 Tercer E s t r a t o . Conformado por e l personal docente 

de l o s PEBAL responsable de su organización y funcionamiento. 

Es e l E s t r a t o en e l cua l , mayormente, g i ra e l a n á l i -

s i s de l a problemática planteada desde d i f e r e n t e s aspec tos , como se pue-

den a p r e c i a r a t r a v é s de l a s h i p ó t e s i s . 



^ ^ Z O N A S Zona Zona Zona Zona TOTAL 
02 03 04 06 

P E R S G N A L \ ^ 

N°de Docentes 
de los PEBAL 26 9 2 13 50 

N°de Docentes 
del Universo 21 7 1 13 42 

Al Igua l que en e l E s t r a t o conformado por l o s 

Promotores, l a d i f e r e n c i a e n t r e l o s t o t a l e s no se debe a ningún t i p o 

de se lecc ión sin« , •> que por razones a j e n a s a l e s t u d i o ese pe r so -

n a l se h a l l a b a , ya sea cumpliendo a c t i v i d a d e s programadas por l a Zo-

na , o su ausenc ia se debía a motivos pe r sona l e s , s iendo é s t o s muy po-

cos . 
1 .7 .4 .4 Cuarto E s t r a t o 

Cons t i tu ido por l o s p a r t i c i p a n t e s como b e n e f i c i a -

r l o s de estos s e r v i c i o s educa t ivos . Centramos l a a tenc ión en e l l o s , a l 

i g u a l que en l o s docentes , desde d i f e r e n t e s a soec tos por ser l a razón 

de l a e x i s t e n c i a de e s t o s s e r v i c i o s . 

Solamente a e s t e n i v e l no ha s ido pos ib le c o n s i -

dera r Universo de informantes a l t o t a l de l o s p a r t i c i p a n t e s . Por e l l o , 

se convino en determinar una Muestra. 

Para determinar l a Maestra se tomó como c r i t e r i o p r e -

v io cons ide ra r como Universo a l t o t a l de p a r t i c i p a n t e s que habiéndose 

i n s c r i t o en l o s PEBAL, se encontraban a s i s t i e n d o con c i e r t a r e g u l a r i -

dad a l Programa y, que tuv i e se como mínimo un per íodo promocional de 



p a r t i c i p a c i ó n durante 1977» e s t o permi t ió conocer l a opinión ai torno a 

l a metodología de t r a b a j o y l o s logros d e s c r i t o s por e l l o s durante ese 

per íodo. Siendo e l Universo e s t e t i p o de p a r t i c i p a n t e s , l a Muestra fue 

tomada a l a z a r , colocando en i gua l condición a todos los p a r t i c i p a n -

t e s que se su je taban a l a s c a r a c t e r í s t i c a s an t e s señaladas . 

Como no se contó con un equipo de t r a b a j o , se de te r 

minó tomar sólo e l 10% del Universo, cosa que no fue obs táculo para t r a -

b a j a r con más p a r t i d ^ , t u t e s . 

La mayor v e n t a j a que se puede seña la r de l a f a l t a de 

equipo d e t r a b a j o es que permi t ió durante todo e l es tudio l a e x i s t e n -

c i a de unidad de c r i t e r i o tan to para l a reco lecc ión de da tos , como pa-

ra e l a n á l i s i s e i n t e r p r e t a c i ó n de l o s mismos. 

N°de P a r t í -
N^cipantes 

Zona de 
Educación N. 

N°de P a r t i c i -
pantes i n s e r í , 
t o s a a b r i l / 7 8 

N°de P a r t i c i -
pantes del 
Universo 

N°de P a r t i c i -
pantes de l a 
Muestra 

Zona 02 654 420 45 

Zona 03 198 138 30 

Zona 04 313 74 20 

Zona 06 128 97 28 

TOTAL 1.293 729 123 



Como e l e s tud io no ha s ido e s t a b l e c i d o a n i v e l de D i r e c c i o -

nes Zonales de Educación, s ino a n i v e l de Dirección Regional a p a r -

t i r de l a determinación de l o s in formantes en e s t e E s t r a t o se t r a b a j ó 

considerando lo s t o t a l e s s in d i f e r e n c i a c i ó n por Zonas sino tínicamente 

por E s t r a t u s . En consecuencia , e l Universo de e s t o s E s t r a t o s es e l 

s i gu íen te : 

. E s t r a t o de Técrfco « 8 - 100% 

. E s t r a t o de Promotores - 11 • 100% 

. E s t r a t o de Docentes « 42 • 100% 

. E s t r a t o de P a r t i c i p a n t e s 
Muestra - 123 - 100% 

1 . 7 . 5 A n i v e l de Documentos. Son cons iderados l a Ley General de 

Educación, como documento fundamental , l a Es t ruc tu ra ftirricular Bás i -

ca de l a Modalidad, l a s Programaciones C u r r i c u l a r e s de l o s PEBAL y 

l a s Normas y d i s p o s i c i o n e s que es tén en r e l a c i ó n con l a I n v e s t i g a c i ó n . 

1.8 TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS ?ARA LA RECOLECCION DE DATOS 

La se lecc ión t an to de l o s ins t rumentos como de l a s t é cn i ca s han 

ten ido como r e f e r e n t e l a s h i p ó t e s i s formuladas para l a i n v e s t i g a c i ó n . 

Así se v io que era n e c e s a r i o , de acuerdo a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a 

i n v e s t i g a c i ó n , cons ide ra r como l n s t r u n e n t o fundamental en l a r e c o l e c -

ción de da tos e l Cues t ionar io a n i v e l de s u j e t o s . 

Se u t i l i z ó la observación como t écn ica apropiada para e l mo-nent* de l a 

evaluación de l a e j e « j c l 6 n de la Programación C u r r i c u l a ! . , 1 



Se cons ideró e l a n á l i s i s de conten idos como l a t écn ica más Indicada 

para conocer e l n i v e l de d i v e r s l f i c a c i ó n a que se l l egan para l a formu-

lac ión de la Programación C u r r i c u l a r . 

1 . 8 . 1 Los Cues t ionar ios : Este ins t rumento se e laboró para l o s c u a t r o 

E s t r a t o s e s t a b l e c i d o s a n i v e l de s u j e t o s in fo rmantes . 

1 . 8 . 1 . 1 Cues t ionar ios para l o s Técnicos P r o f e s i o n a l e s que 

a se so ran : comprendía t r e s rub ros : da tos pe r sona l e s , a f i n de conocer l a s 

c a r a c t e r í s t i c a s del personal r e sponsab le de l o s PEBAL a e s t e n i v e l , su 

exper ienc ia de t r a b a j o y l a c a p a c i t a c i ó n recibida, l a s d i f i c u l t a d e s y 

l a s a l t e r n a t i v a s de solución que p l a n t e l a l o s problemas que con f ron tan 

en e l cumplimiento de sus func iones . 

1 . 8 . 1 . 2 Cuest ionar lo para l o s Promotores de Educación de Adul_ 

tos a n i v e l de NEC. Los rua ros son l o s mismos cons iderados para l o s Té¿ 

n i c o s , aunque con l i g e r a s v a r i a c i o n e s en r e l a c i ó n a l a s func iones que 

cumplen a . n i v e l de NEC. 

1 . 8 . 1 . 3 Cues t ionar ios para e l Personal Docente de l o s PEBAL, 

cons idera l o s mismos rubros que para l o s E s t r a t o s a n t e r i o r e s con l a 

d i f e r e n c i a de dar mayor é n f a s i s por l a ampl i tud y minuciosidad de p r e -

guntas , a l a e tapa de Programación y e j ecuc ión C u r r i c u l a r . 

1 . 8 . 1 . 4 Cuest ionar lo para l o s p a r t i c i p a n t e s . Estos recogen 

l a información necesa r ia de sus da tos p e r s o n a l e s , sus c a r a c t e r í s t i c a s 

socio-económicas, r e f e r e n c i a s de su n i v e l educat ivo an t e s de p a r t i c i -

par en e l PEBAL y l a forma como v iene p a r t i c i p a n d o ac tua lmente , su con-

formidad o desacuerdo en r e l a c i ó n a sus e x p e c t a t i v a s y lo que o f r e c e e l 

Programa. 



La mayoría de l a s preguntas de 1)6 c u a t r o c u e s t i o n a r i o s son de 

r e s p u e s t a s c e r r a d a s , p re fe ren temente l a de l o s p a r t i c i p a n t e s « con e l pro, 

p ó s i t o de f a c i l i t a r su c o d i f i c a c i ó n . Algunas de e l l a s son de se lecc ión 

mtílciple y o t r a s dlcótomas. 

En cuanto a l a s preguntas de r e spues t a a b i e r t a , se c o d i f i c a de 

acuerdo a la mayor f r ecuenc i a de r e s p u e s t a s s i m i l a r e s e s t ab lec iendo pa-

ra e l l a s c i e r t a j e r a r q u í a . 

1 . 8 . 2 La observación se u t i l i z a con e l f i n de c o n s t a t a r l o s datos 

r e g i s t r a d o s en torno a l a información captada a t r a v é s de l o s cues t iona 

r i o s , sobre l o s mismos aspec tos c e n t r a l e s del evento es tud iado , es de-

c i r , l a e j ecuc ión de l a Programación C u r r l c u l a r . 

La observac ión , que p a r t i ó de l a forma l n e s t r u c t u r a d a para 

c o n v e r t i r s e en e s t r u c t u r a d a , merced a l a s pautas que fueron dando s i t u a -

c iones observadas . 

Los a spec tos en l o s que i n c i d i ó l a observación fue ron : Me-

t o d o l ó g i c o s , teniendo como r e f e r e n t e l a r e l a c i ó n d o c e n t e - p a r t i c l p a n t e , 

l a forma de o rgan iza r e l t r a o a j o por ¿irupos de i n t e r a p r e n d i z a j e durante 

l a s reuniones en e l ..E3AL, e l n i v e l del l e n g u a j e u t i l i z a d o por e l docen-

t e duran te l a s exp l i c ac iones de los conten idos de l a s l í n e a s de acción 

educa t iva . 

El o t r o aspec to estuvo en r e l a c i ó n a l a i n f r a e s t r u c t u r a educa 

t i v a que u t i l i z a n l o s PEBAL, para l a s reuniones de t r a b a j o y en términos 

genera les para l a e j ecuc ión de l a Programación C u r r l c u l a r , a é s t o s se 

l e s cons idera como s u f i c i e n t e s o adecuados, i n s u f i c i e n t e s o medianamente 

adecuados e i n e x i s t e n t e s . 



Los momentos de l a observación son considerados de l a s igu len 

t e manera: Act iv idades comprendidas durante e l d e s a r r o l l o de l a s l í n e a s 

graduadas, de l a s l í n e a s no graduadas y durante e l d e s a r r o l l o de l a l í -

nea de Formación Laboral . 

1 . 8 . 3 El a n á l i s i s de contenidos: Esta t écn ica s i r v i ó para a n a l i -

za r en términos generales l a Programación Cur r i cu l a r de l o s PEBAL, t e -

niendo como r e f e r e n t e l o s s i g j i e n t e s a spec tos , se lecc ión de o b j e t i v o s de 

l a E s t r u c t u r a Cur r i cu la r Básica, datos u t i l i z a d o s del Diagnóst ico S i -

t uac iona l del NEC, o inves t igac iones complementarias para l a formulación 

de l a Prograaación Cur r i cu l a r , l a secuencia e s t a b l e c i d a e n t r e l o s o b j e -

t i v o s desagregados y l o s temas generadores, l a r e l ac ión de coherencia 

e n t r e l o s o b j e t i v o s y l a s acciones e s t a b l e c i d a s , l a determinación de 

m a t e r i a l e s educa t ivos y por úl t imo la r a c i o n a l i z a c i ó n de tiempo e i n -

f r a e s t r u c t u r a que permita e l logro de l o s o b j e t i v o s e s t a b l e c i d o s . 

1.9 PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS FARA LA RECOLECCION DE LOS DATOS 

Para l a r eco lecc ión de l o s datos se procedió de l a s i g u i e n t e manera. 

1.9.J . Lugar : De acuerdo a los E s t r a t o s e s t a b l e c i d o s en e l Univer-

so, l o s l u g a r e s donde se r ea l i z a ron l a s reun iones de t r a b a j o v a r i a r o n , 

a s í . en e l caso de l o s Técnicos y Promotores, fueron e icues tados duran-

t e l a s r ean iones en l a s Direcciones Zonales. Luego, l a s v i s i t a s ds s e -

guimiento se l l e v a r o n a cabo en l a s sedes de funcionamiento de l o s FE 

BAL, donde se a s i s t i ó siempre en compañía de l o s Técnicos r e sponsab les 

de e s t o s Programas, salvo en e l caso de l a Zona N°3, esas v i s i t a s se 

r e a l i z a r o n en compañía de l Tromotor r esponsab le de los PEBAL. 



Todos l o s docentes fueron e n c u e r a d o s por grupos e l mismo 

día en una reunión e spec i a l en l a s o f i c i n a s de l a s Unidades de Educación 

de Adultos de l a s Direcciones Zonales. 

Lo8 p a r t i c i p a n t e s fueron encuestados a n i v e l i n d i v i d u a l , en 

momentos p rev ios a l a i n i c i a c i ó n de l a s reuniones de t r aba jo* con e l pro 

p ó s i t o de dispofier de l tiempo n e c e s a r i o para l a s observaciones de l a s di, 

f e r e n t e s a c t i v i d a d e s educa t ivas que se de sa r ro l l aban en l o s PEBAL. Obvia 

mente l o s lugpree eran l a s sedes de funcionamiento de l o s Programas. 

1 . 9 . 2 Tiempo. Tanto l a s v i s i t a s de seguimiento como l a s o b s e r v a c i o -

nes y a p l i c a c i ó n de l a s encues tas se l l e v a r o n a cabo durante l o s meses 

de marzo y a b r i l i n t e n s i f i c á n d o s e mis e l t r a b a j o en e l mes de a b r i l por 

d e s a r r o l l a r s e a n i v e l ya de Programas. Cabe s e ñ a l a r que e l l o s se h a l l a n 

ubicados de manera muy d i s p e r s a en l o s Pueblos Jóvenes y que no todos 

1 m grupóa t r a b a j a n en l a s mismas sedes , s ino por l o menos en dos l u g a -

r e s den t ro del ámbito de l Pueblo Joven. 

1 . 9 . 3 La e s t r a t e g i a . En cuanto a l a a p l i c a c i ó n d e l a s encues t a s 

no fue muy d i f í c i l en l o s t r e s primeros E s t r a t o s , por sus mismos n i v e -

l e s , ya con l o s p a r t i c i p a n t e s se tuvo que contemporizar a lgunas s i t u a -

c i o n e s , sobre todo e l deseo de muchos por s e r encuestados pese a no 

r e u n i r l o s r e q u i s i t o s e s t a b l e c i d o s para conformar e l un ive r so . Por o t r o 

lado con p a r t i c i p a n t e s de l o s primeros grados, había q j e l e e r l a s pregun 

ta8 con suma calma y r e p e t i r l a s siempre que lo s o l i c i t a s e n más v e c e s . 

En cuanto a l o s datos r e g i s t r a d o s durante l a observación se 

h izo ubicándose en l o s mismos ambientes donde se r e a l i z a b a n l a s r eun ió 

nes de t r a b a j o , e n t r e l o s p a r t i c i p a n t e s y docentes . Casi siempre e l 



primer momento l a presencia de uno l e s llamaba l a a tenc ión , luego de ex 

p i l c a r l e s e l motivo, todo vo lv í a a su normalidad, quedando a l úl t imo rje 

ducida es ta i n f l u e n c i a a algunas miradas por p a r t e de e l l o s . 

En cuanto a los documentos, se l e s s o l i c i t ó a cada docente 

responsable de la d i recc ión de l o s PEBAL, mejor dicho, a l o s docentes 

que se ha l l an cumpliendo l a función de Direc tores del Programa. 

Otros documentos normativos se obtuvieron en l a Dirección Ge-

ne ra l de Educación Básica Laboral y Ca l i f i c ac ión a s í como en las Unida 

de8 de Educación de Adultos de l a s Direcciones Zonales. 



CAPITULO i 

LA EDfCACION DE ADULTOS EN EL CONTEXTO DE LA REFIRMA EDUCATIVA 

2 . 1 MARCO SITUACIONAL 

2 . 1 . 1 Los Pueblos Jóvenes producto de l a expansión urbana subdesa-

r r o l l a d a y dependiente . 

D i f e r en t e s con ten tes sos ten idas por e s tud iosos de l a s Cien-

c i a s Socia les comparten l a expl icac ión , según l a c u a l , l o s pa í s e s sub-

d e s a r r o l l a d o s , en t r e los que se jb ica e l Perú, son producto de l desar ro 

l i o del sistema c a p i t a l i s t a mundial, dentro del cual dichos pa í s e s ocu-

pan una pos ic ión cíe subordinación y dependencia. 

A l o l a rgo de l a h i s t o r i a , e l sistema productivo nac iona l , 

ha mantenido con l a s d i f e r e n t e s met rópol i s una permanente s i t uac ión de 

subordinación, cuyos camoiantes modos de a r t i c u l a c i ó n , de l a s d ive r sas 

formas de producción c o e x i s t e n t e s en e l Perú, han determinado l o s e j e s 

básicos de la evolución de su e s t r u c t u r a s o c i a l , y l a han cond ic iona -

do como pa ís subdesar ro l lado , c a p i t a l i s t a y dependiente . 

Sin l a in tenc ión de hacer h i s t o r i a de l a dependencia del Pe-

rú , con respecto a l a s d i f e r e n t e s met rópol i s , brevemente presentaremos 

comentarios en torno a e l l a . 

- Dependencia de la metrópoli h i spana , durante l a época co -

l o n i a l , l a que se puede d e f i n i r como dependencia t o t a l desde 1532 a 

1821. 

La conquista española desa r t i cu ló la economía Inca ica fun -

damentalmente a g r a r i a , destruyó su e s t ruc tu ra de c l a s e s y l a o rgan iza-



ción e s t a t a l y, a camoio e s t ab l ec ió una e s t r u c t u r a económica basada en 

l a minería (metales prec iosos) de acuerdo a sus i n t e r e s e s a i n s t au ró 

un complejo apara to i n s t i t u c i o n a l c o l o n i a l . De e s t a manera e l Perú que-

dó in tegrado a l a f ase comercial del cap i ta l i smo, emergente aun no **ege 

mónico. Es casualmente durante e s t e período donde se ve su rg i r e l s i s t e , 

ma de haciendas a g r í c o l a s complementaria de l e minería como formas en-

b r l o n a r i a s de producción c a p i t a l i s t a , basada en la explotación de l a 

fuerza de t r a b a j o a t r a v é s de l a encomienda y l a mita c o l o n i a l . 

• Dependencia de la metrópoli Ing lesa , desde f i n e s del s i g lo 

XVIII has ta 1914, l a que se puede d e f i n i r como dependencia comerc ia l - f i . 

nanc ie ra . Este período de dependencia surge como consecuencia de l a r u ¿ 

tura del monopolio po l í t i co -comerc i a l I b é r i c o . 

I n g l a t e r r a aparece como e l nuevo e j e metropol i tano del 

mundo, l a que se acentda con l a primera revolución i n d u s t r i a l que d e t e ¿ 

minó l a d iv i s ión in t e rnac iona l del t r a b a j o en t re pa í ses de producción 

manufacturada y pa í ses productores de mate r i a s primas. 

En base a es ta nueva s i tuac ión surge una burguesía comer-

c i a l dependiente que en asoc iac ión con l o s ' l a t i f u n d i s t a s dominaron a 

l a gran masa r u r a l . 

- Dependencia product ivo-exportadora de 1914 a 1950. La s e -

gunda revolución i n d u s t r i a l implicó e l deb i l i t amien to de I n g l a t e r r a y 

e l surgimiento hegemónico de Norteamérica, lo que s i g n i f i c ó e l r eo rde -

namiento in t e rme t ropo l i t ano mundial, e s ta s i t uac ión obl igó a muchos pau-

ses a r e d e f l n i r l a s r e l a c i o n e s de dependencia cuya base era la economía 

de exportación o enclaves . 



Mediante e s t a nueva dependencia se i n t r o d u j e r o n a l Perú 

grandes c a p i t a l e s , nuevas t ecno log ías , t rayoido cono consecuencia e l de 

b i l i t amien to de la burguesís n a t i v a que no pudo adecuarse a l a s exigen-

c i a s del d e s a r r o l l o de l a s f ue r za s product ivas y más bien emergió un 

s igni f ica t ivo sec tor obrero , cuya necesidad de capac i t ac ión y educación 

fue determinando l a p o l í t i c a educativa del p a í s . 

- Dependencia i n d u s t r i a l . Después de l a Segunda Guerra Mun-

d i a l surgen l o s conglomerados y se desa r ro l l a l a Tecnología, es to de-

termina una nueva d iv is ión del t r a b a j o , según l a cua l l o s pa í s e s depen-

d ien tes se comenzaron a i n d u s t r i a l i z a r con i n d u s t r i a s l i v i a n a s y l o s m¿ 

t r o p o l i t a n o s con i n d u s t r i a s pesadas. 

Este proceso se r e a l i z ó en e l caso peruano, dando origen 

a l crecimiento del mercado i n t e r n o y a l proceso de urbanizac ión , a 

l a ampliación de l o s sec to res medios y, a l a protección de dicho merca-

do. 

El proceso de i n d u a t r i a l i z a c i ó n dependiente en c a p i t a l e s , 

tecnología e insumos ha determinado d i f e r e n t e s modos de producción co-

e x l s t e n t e s en e l p a í s , que de acuerdo a l a s zonas y regiones donde se 

han ido ubicando han generado, a su vez , patrones de dependencia i n -

terna en t re un8 y o t r a región. 

Al respec to Myrdal d i ce : "Es f á c i l observar como l a expan-

sión de una loca l idad conduce a l estacionamiento de o t r a . En forma es, 

p e c í f i c a , los movimientos de mano de obra, c a p i t a l e s y de bienes y s e r -

v i c i o s no con t r a r r e s t an por s í cismos l a tendencia n a t u r a l hacia l a des. 

Igualdad r eg iona l . Por s i mism , l a migración, l o s movimientos de c a p í -



t a l y e l comercio son l o s medios a t ravés de l o s cua les evoluciona e l 

proceso de acumulación en forma ascendente en l a s reg i sneè Cea sue r t e y 

en forma descendente en l a s desafor tunadas . Por lo general s i t i ene r e 

su l tados pos i t i vos para l a s pr imeras, sus e f e c t o s son negat ivos para 

l a s filtimas" (1) . 

Así vemos q u e l a s grandes ciudades del pa í s han ido reci , 

biendo lo s f l u j o s migra tor ios , a l a vez que han sido b e n e f i c i a r l a s de 

l a s inve r s iones de c a p i t a l e s , acentuándose e l movimiento comercial en 

e l l a s . 

La densidad de los f l u j o s migra to r ios que esas ciudades S£ 

por tan , l e s ha obligado a un acelerado proceso de urbanización, siendo 

una de l a s causas de e s t e proceso l a disminución propres ica de l a a c t ¿ 

vidad a g r í c o l a por e l surgimiento d e ac t iv idades no a g r í c o l a s fue ra de 

l a s á r ea s r u r a l e s . 

Es a s í que e l cambio di la e s t r u c t u r a prodact iva modif ica 

también, l a e s t ruc tu ra ocupaclonal , donde l a a g r i c u l t u r a p ierde impor-

tanc ia como fuen t e de empleo. 

Esta e s t r u c t u r a productiva or ientada hacia e l mercado ex-

terno (economías de exportación o enclaves) determina e l crecimiento hi, 

p e r t r ó f l c o de l a s ciudades r ecep to ras de l a s in t ensas c o r r i e n t e s migra 

t o r i a s . Al respec to T i l l y d i ce : "Hoy en d í a , l o s pa íses que exportan 

(1) MYRDAL, Gunnar, "Teoría Econòmici y Regiones Subdesarrol ladas" , Mé-
x ico , P.C.E. , 1964, p. 39. 



grandes volúmenes de mater ia prima siguen estando s ign i f i ca t ivamen te más 

propensos que l o s que n o lo hacen a concentrar su población, sus a c t l v i , 

dades y su poder a una sola met rópol i " (2 ) . 

Si bien una de l a s razones de l o s procesos de urbanización 

es l a modif icación de la e s t ruc tu ra productiva como f ac to r económico, 

é s ta no debe ser v i s t a únicamente desde es ta pe r spec t iva , tampoco como 

f a c t o r demográfico, s ino más bien desde una proyección i n t e g r a l , por 

e l l o Aní ja l Quijano, expl ica e l proceso de urbanización como "un fenóme-

no multidiciensional que es una de l a s expresiones mayores del proceso 

general de caoolos de nues t ra sociedad" (3). Al mismo tiempo l a u rban i -

zación es un fenómeno h i s t ó r i c o "que t i ene que ser es tudiado n e c e s a r i a -

mente como un proceso conjunto, en cada pa ís y en e l conjunto de e l l o s 

en cada reg lón , pero quebrando en dimensiones e s p e c í f i c a s cuyas mututas 

a r t i c u l a c i o n e s deben ser e s t ab l ec idas s is temáticamente a l tiempo que sus 

c a r a c t e r í s t i c a s propias" (4 ) . 

Así vemos, que e l proceso de urbanización es un fenómeno 

i n s c r i t o en l a e s t r u c t u r a de la dependencia de l a s sociedades subdesa-

r r o l l a d a s . 

"La urbanización dentro de l a s i t uac ión ac tua l del Perú, 

(2) TILLY, Charles , "Formas de Urbanización". En: Parsons, T a l c o t t : 
"La Sociología Ñorteanericana Contemooránea", Buenos Ai res , 19 69, 
p. 96. 

(3) QUIJANO, Aníbal, "Dependencia, Cambio soc ia l y urbanizac ión" , CE-
PAL, División de Asuntos Socia les , 1937, p. 1. 

(4) IMdeta¿> p. i / ' l , 0 ,c«. t . , 1. 



cons t i tuye un proceso complejo que va mucho más a l l á del aspecto pura-

mente c u a n t i t a t i v o y f í s i c o ; debe ser considerad* como pa r t e del p roble-

ma e s t r u c t u r a l de la sociedad nacional y como t a l es un hecho soc ia l que 

acentúa y feverece l a dominación externa y robustece l a dominación I n t e r 

na" (5) . 

La evidencia de l a expansión urbana subdesarrol lada y depen. 

d i en te , p resenta s i tuac iones concre tas y e s p e c í f i c a s en l o s asentamien-

tos urbanos que toman d iversos nombres en Latinoamérica, t a l e s como: Co-

l o n i a s P r o l e t a r i a s , Vi l a 6 Mise r i a s , Camoallas, Favelas , Ranchos, Barr ios 

Brujas y Pueblos Jóvenes en e l caso del Perú. Estos asentamientos const i , 

tuyen un fenómeno cuyo carác te r y s i gn i f i c ado t i e n e - r e l a c i ó n con el r o l 

que l a ciudad, h i s tó r i camen te , ha desempeñado en su r e a l i d a d reg iona l y 

nac iona l en términos económicos, p o l í t i c o s y s o c i a l e s . 

En el Perú como en los o t ros pa í s e s la t inoamericanos y del 

Tercer Mundo, e l proceso de urbanización ha generado, como p a r t e del pro 

ceso general de cambios que viven n u e s t r a s sociedades, una rápida t r a n s -

formación en l a conposición demográfica y en l a d i s t r i buc ión espec ia l de 

l a población, debido a l a s migraciones i n t e r n a s que se producen en e s tos 

p a í s e s , por expulsión de grandes sec to res de l a población r u r a l , a s í co 

mo también, aunque en menor medida, por l a a t r acc ión que para é s tos e j e ¿ 

cen l a s á r ea s urbanas. 

Esta poolaclón migrante , en e l Perú, t iende a ub icarse en 

(5) MATOS MAR, J . e t a l . , "Dominación, Desa r ro l los Desiguales y P lu r a -
lismo en l a Sociedad y Cultura Peruanas". Perú-Problema, Ediciones 
Moncloa-Campodónico, Lima, 1969, p. 46. 



l o s p r i n c i p a l e s cen t ros urbanos de s e r v i c i o s y aún en l a s reglones r u -

r a l e s mas prósperas . Entre e l l a s l a s c a p i t a l e s de departamento en gene-

r a l y l a c a p i t a l del pa ís en e spec i a l , son l a s que r e g i s t r a n l o s más a 

a l t o s í nd i ce s de crecimiento urbano debido a l a s migraciones que se han 

venido operando e i n t e n s i f i c a n d o a p a r t i r de l a década del 40. 

2 . 1 . 2 C a r a c t e r í s t i c a s socio-económicas de los Pueblos Jóvenes de 

Lima Metropol i tana. 

El subdesar ro l lo urbano como fenómeno mult idimensional , 

t i ende a man i fe s t a r se en l a s á r ea s metropol i tanas por e l a l t o grado de 

concentración ecológica , l a cua l se traduce en formaciones urbanas que 

cons t i tuyen propiamente asentamientos , que e s una de l a s c a r a c t e r í s t i -

cas de l o s Pueblos Jóvenes de l a s d i f e r e n t e s metrópol is del Perú con én 

f a s l s e spec ia l en l a c a p i t a l de la República. 

En Lima es tos asentamientos urbanos presentan c a r a c t e r í s t i c a s 

p a r t i c u l a r e s en re lac ión a su ub icac ión , e l l o s ocupan "cuatro á reas o so 

ñas urbanas de d e s a r r o l l o des igua l , con p l u r a l i d a d de s i t u a c i o n e s f í s i -

cas , s o c i a l e s , c u l t u r a l e s y económicas" (6) . 

E l l a s es tán c o n s t i t u i d a s por: 

- Las ba r r i adas (actualmente denominadas Pueblos Jóvenes) 

que se ubican en l a s e s t r i b a c i o n e s f i n a l e s de l a cadena de l a Costa, i n -

corporadas a l casco urbano. 

• Las que se ubican en l a s márgenes del Río Rimac, que se ha, 

(8) KAIQf NA&« J o « í , "Las Barr iadas de Lima, 1957". I n s t i t u t o de Estu-
d ios Peruano^ Ediciones , 2da. Edición ( revisada y aumentada), Lina, 

1977, In t roducción . 



l i a n en proceso de incorporación a l casco urbano. 

• Las que se encuentran en l a s f a l d a s de los ce r ro s ( l ade ras 

y pie de v e r t i e n t e s ) , zonas de de sa r ro l l o apac ib le , ordenadas imitando 

en c i e r t o modo a l oueblo comunal o ca se r ío de l a S i e r r a . 

- Y l a s que se ubican en l o s a r e n a l e s , t ab lazos , cuya a n t i -

güedad se i n i c i a en l a década del 70. 

Vista a s í la uoicación de l o s Pueblos Jóvenes de Lima r e -

s u l t a d i f í c i l poder dec i r que és tos se ubican únicamente en l a p e r i f e r i a 

del j r e a urbana, más oien, s í , es co r r ec to dec i r que, predominantemente 

lo8 Pueblos Jóvenes tienden a ocupar l a s á reas d e s é r t i c a s o t e r renos 

ba ld íos de l a p e r i f e r i a urbana. 

La formación de un nuevo Pueblo Joven puede ser considerada 

como un proceso de l en t a maduración, donde l o s f u t u r o s pobladores no 

emergen de la noche a l a mañana s ino que se van organizando en peque-

ños grupos r muchas veces compuestos por migrantes que l l egan en c a l i -

dad de a lo j ados a casas de sus pa r i en t e s o pa isanos , que ya viven en 

o t r o s Pueblos Jóvenes, o también son vecinos de f i n c a s ru inosas de l a s 

á r ea s tugur izadas de l a ciudad y en o t r o s casos l a s mismas au tor idades 

l o s ubican a consecuencia de d e s a s t r e s , t a l e s como terremotos o derrum-

bes de sus v iv iendas v i e j a s . 

De no contar con e l "apoyo11 de l a s au tor idades e s tos grupos 

ya organizados invaden l o s t e r r enos en forma sub rep t i c i a , previamente 

ya t ienen ubicados y muchas veces has ta con planos esbozados. Los 

t e r r enos que ocupan por lo general son del estado y en muy pocos casos 

de l a Beneficencia Pública o de propiedad pr ivada . 



Estos grupos están compuestos en su mayoría por migrantes de 

l a s d i f e r e n t e s regiones del p a í s , notándose gran predominio de los 

que proceden de l a s á reas r u r a l e s de la S ie r r a . 

Como causas d e l a migración r u r a l , en términos generales 

se pueden seña la r l a s s i g u i e n t e s : 

- Aumento de la población en forma ace le rada . 

- El cont ro l de l a t i e r r a y de su product ividad no cubre 

a l a mayoría de es ta población. 

- La improductividad de l o s pequeños a g r i c u l t o r e s por f a l t a 

de c r é d i t o s . 

- La asp i rac ión a un s t a t u s más a l t o y l a f a l t a de empleo en 

e s t a s zonas. 

* La a t racc ión de l a ciudad como e f e c t o de l o s medios de co 

municación de masas. 

• La descomposición de l a sociedad r u r a l . (7) 

Estos grupos en r e l ac ión a su s t a t u s socio-económico e s -

tán compuestos fundamentalmente "por segmentos de l a población que 

ocupa los n i v e l e s i n f e r i o r e s dentro de la e s t r a t i f i c a c i ó n soc ia l u r -

bana, en su mayoría obreros de const rucción y f a b r i l e s , a r t e s anos , cho-

f e r e s , domésticos, c o n s e r j e s , guardianes, ayudantes y vendedores de 

t i endas , mercados y ambulantes" (8 ) . 

"(77 MATOS M/R, José e t a l . , "Dominación, Desar ro l los Desiguales y P lu -
ral ismo en l a Sociedad y- Cultera Peruanas", Qp. c i t . , p. 42 

(á) M/TOS MAR, J c sé , Las Barr iadas de Lima 1957", Op. c i t , p . 26. 



Por o t ro lado cabe seña la r que l o s Pueblos Jóvenes carecen de 

cen t ros de t r a b a j o ; en consecuencia son considerados como l o s grandes 

dormi tor ios de l a ciudad, que albergan l a masa de l a población económica 

mente a c t i v a . 

/ I respecto e l Bolet ín de Aná l i s i s Demográfico de los Pueblos 

Jóvenes señala que " la migración es un f a c t o r importante que ha tenido 

inc idenc ia en l a composición de l a población económicamente a c t i v a , de 

l o s Pueblos Jóvenes, aqué l los que han rec ib ido i n t ensa s c o r r i e n t e s mi-

g r a t o r i a s , son l a s que acusan, dentro de su población económicamente a c -

t i v a , un mayor número de migrantes" (9) . 

Sin embargo " la p a r t i c i p a c i ó n económica de l o s Pueblos Jóve-

nes es muy i n f e r i o r a l a que se r e g i s t r a en l a s ciudades donde se ubican 

l o s Pueblos Jóvenes, es te hecho puede ser expl icado, en p a r t e , por la 

e s t r u c t u r a por edad y sexo de los Pueblos Jóvenes, en su mayoría r e s u l -

ta se r mucho más joven que l a e s t r u c t u r a de l a ciudad cor respondien te . 

Por l o t an to , l o s Pueblos Jóvenes poseen una población económicamente 

dependiente super ior a l que r e g i s t r a l a ciudad, de acuerdo a l o expresa-

do. Esta c a r a c t e r í s t i c a negat iva va unida a los problemas de desocupa-

c ión , oajos n i v e l e s de ingreso e i n e s t a b i l i d a d l a b o r a l , en t r e o t r o s , 

que re ta rdan e l mejoramiento de l a s condiciones de vida de e s t e sec tor 

de l a población" (10). 

OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO, "Los pueblos Jóvenes en e l 
Perú". Bolet ín de Aná l i s i s Demográfico, vo l . 13, año 1972, Lima, 
Perú, p. 32. 

(10) Ibldem, p. 30. 



"La p a r t i c i p a c i ó n femenina en l a FEA de los pueblos Jóvenes 

es más baja que en l a s ciudades y no deja de e s t a r de acuerdo con l a a l -

ta fecundidad que observan e s tos sec to res de l a población" (11). 

"Es necesar io cons iderar l a s ca t ego r í a s de ocupación de l a 

población económicamente ac t iva de los Pueblos Jóvenes. Aproximadamente 

e l 80% corresponden a homares y se repar ten en l a s igu ien te forma: t r a -

ba jo obrero a l rededor del 50%; por cuenta p rop ia , sec to r en e l que deben 

abundar l o s vendedores ambulantes y algunos o f i c i o s alcanzan c a s i e l 

25%, es importante cons idera r que muchos obreros u t i l i z a n también l a mo-

dal idad de vendedor ambulante como forma complementaria de ing resos , hay 

a l rededor de un 15% de empleados, seguramente empleados de ba j a ca t ego -

r í a como c o n s e r j e s , choferes u o t r a ocupación, e l 10% r e s t a n t e afirman 

ser pa t rones , t r a b a j a d o r e s f a m i l i a r e s u o t r o s " (12), 

Si bien se ha tomado lo s comentarios presentados en e l Aná-

l i s i s Demográfico de l o s Pueblos Jóvenes a n i v e l d e todo e l p a í s , é s -

t o s , son también e l f i e l r e f l e j o de l a misma s i t uac ión a n ive l de Lima 

Metropol i tana , en consecuencia no pierden v igenc i a , mient ras no se 

r e a l i c e un nuevo es tudio acerca de es ta r e a l i d a d . 

2 . 1 . 3 Problemática Educativa de l a población adu l t a de l o s Rieblos 

Jóvenes de Lima Metropol i tana. 

No siendo o b j e t i v o c e n t r a l de l a i n v e s t i g a c i ó n e l r e a l i z a r un 

es tudio acerca de l a problemática educativa de l o s Pueblos Jóvenes de Li. 
(11) OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO, op. c i t . , p. 35. 

(12)Ibid . 



ma, l o s comentarlos que a l respec to se presenten es ta rán en base a lo ex 

puesto, en el Boletín de Aná l i s i s Demográfico de Pueblos Jóvenes. 

Por l a s c a r a c t e r í s t i c a s de su conf igurac ión poblac lona l , l o s 

Pueblos Jóvenes t ienen en t re sus hab i t an t e s un a l t o porcen ta je de pobla-

ción migrante, é s tos en su mayoría provienen de l a s á reas r u r a l e s , donde 

l a educación formal brindada por e l Sistema Educativo no l l ega a c u b r i r 

l a demanda de los grupos poblac ionales de es tas á r e a s , razón, e n t r e o t r a s 

por l a s que muchos de e l l o s se quedan en e s t a d o de ana l fabe t i smo. 

"Con es to no podemos a f i rmar que los migrantes sean en su ma-

yor ía ana l fabe tos r u r a l e s , tenemos que dec i r que a s í provengan de c iuda -

des menores o del campo t raen un bagaje educativo importante que en mi-

chos casos superar ía a l de l o s n a t i v o s pobres de l a ciudad. Esto r e v e l a 

una \ez más el c a r á c t e r urbano aunque d e f i c i e n t e de l a educación formal 

que se implanta en l a s escuelas r u r a l e s y provincianos y e l a l t o poder 

de expulsión que t i ene t a l sistema sobre l a s poblaciones r u r a l e s y c i u -

dades menores aumentando el a t r a c t i v o de l a ciudad en base a un i n c r e -

mento de l a s expec ta t ivas de e s tos indiv iduos que optan por migrar a l a s 

ciudades mayores y mejor equipadas, razón por la cual d.endo Lima l a 

ciudad de mayor a t r a c t i v o t i ene el 55% de l a población t o t a l de l o s Pue-

blos Jóvenes del pa í s " (13). 

El comentario t r a n s c r i t o nos revela una de l a s razones por l a s 

que emigran l o s pobladores de los Pueblos Jóvenes, la de ser expulsados 

7l3) OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO. O p . c i t . , p. 13. 



de su medio por e l t i po de educación que se l e s b r inda , o r ien tada a l o s 

moldes c l t a d l n o s que l o s va condicionando progresivamente a su f u t u r a 

desadaptación, buscando como única s a l i da l a de emigrar en "busca de n u ¿ 

vos ho r i zon te s" , que luego se convier ten en grandes p e s a d i l l a s , ya que 

l a ciudad no l o s acoge como e l l o s pensaban. 

Por más que t r a igan un b a g a j e educat ivo, é s t e , no es s u f i -

c i e n t e para competir en e l mercado ocupaclonal en igualdad de cond ic io -

nes en t re l o s competidores que a su vez corresponden a l o s d i f e r e n t e s 

e s t r a t o s s o c i a l e s y que de acuerdo a su ubicación en e l l a poseen d i f e -

r e n t e s n i v e l e s de capac i t ac ión , garantizando para s í , l a s opor tunida-

des de empleos en condiciones más f avorab le s . En e s t a forma se acentúa 

l a d iscr iminación como mecanismo para d e j a r fue ra de competencia a l a 

mano de obra menos c a l i f i c a d a , por e s t a razón, l a p a r t i c i p a c i ó n económi-

ca de l o s Pueblos Jóvenes es i n f e r i o r a l a que se r e g i s t r a en l a s c iuda -

des donde se ubican. 

Por o t r o lado, " s i bien l a educación formal es un Ind ic io im 

por t an te en lo que r e s p e c t a a l a educación de l o s Pueblos Jóvenes, l a 

e f e c t i v i d a d del sistema educat ivo no es una garant ía para l a elevación 

c u l t u r a l de l a población de l o s pueblos jóvenes , l a vida urbana d i s t i n -

t a a l a vida r u r a l y puebler ina represen ta un verdadero choque c u l t u r a l 

que n e c e s i t a un tiempo prolongado de adaptación, a veces has ta toda una 

generación" (14). 

(14) OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO, op. c i t . , p. 15. 



Lo a n t e r i o r obliga a reconocer que por mis Centros o Progra-

mas que se pongan a funcionar en los Pueblos Jóvenes, s i l a población 

adul ta que en e l l a vive, no encuentra s u f i c i e n t e razón que lo impulse a 

superar su n ive l educativo, l a educación será siempre Inoperante y en l a 

mayoría de los casos lo e s , por no a j u s t a r s e a l a s expec ta t ivas y con-

dic ión de migrantes de es ta población, cuyos va lo res y costumbres son 

d i f e r e n t e s a l a s exigencias que l e plantea e l sistema educat ivo. 

A d i f e r e n c i a del problema que t i ene e l adu l to , " l o s i n d i c a -

dores de educación formal son elocuentes del impacto realmente importante 

que han ten ido l o s s e r v i c i o s educativos en l o s Pueblos Jóvenes, cas i 

e x i s t e una completa escolar idad de los n iños de 5 a 14 años siendo é s -

ta más e f e c t i v a en Lima y o t r a s c a p i t a l e s de departamento. Asimismo es 

no tab le e l ¿rado de educación alcanzado por l o s mayores de 15 años; 

s in embargo ind ica una preparación E f i c i e n t e para obtener empleos e s -

t a b l e s , por l o que debería con t inuar una educación l abo ra l de ad i J tos . . . 

que p e r m i t i r í a a l o s pobladores c apac i t a r s e para t r a b a j o s t écn icos que 

l e aseguren mayores ingresos y empleos e s t a b l e s " (15). 

El comentarlo a n t e r i o r ha sido ex t ra ído de l a s Conclusiones 

señaladas en e l Bolet ín de A n á l i s i s Demográfico de l o s Pueblos Jóve-

nes , dado a publ icación en 1972. 

Esta feche r e s u l t a s i g n i f i c a t i v a para e l Sector Educación por cuan-

t o , en eae año se dio l a Nueva Ley General de Educación,, donde l a 

(15) OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO, op. c i t . , p. 49. 



o r i e n t a c i ó n , t eó r i ca y f i l o s ó f i c a presentaba una nueva concepción de 

l a educación en general y de l a educación del adu l to en p a r t i c u l a r . 

Ley que a l plasmar en sus a r t í c u l o s esa nueva o r i en t ac ión , 

señalaba e l camino para log ra r superar l o s v i e j o s de fec to s de la educa 

c ión t r a d i c i o n a l , en l a misma forma que se daban o t r o s cambios en l o s 

planos económicos, p o l í t i c o s y s o c i a l e s a p a r t i r de l Proceso Revolu-

c i o n a r i o de 1968. 

La problemática educat iva d e l adu l to de l o s Pueblos Jóve-

nes , conocida g rac ia s a l censo de 1970» permi t ió a l Sector Educación, 

cons ide ra r dentro de l a s p r io r idades de a tención a l o s sec tores t r a -

d ic iona lnen te marginados del s e r v i c i o educat ivo, l a oportunidad de 

b r i n d a r l e s una educación más r e a l i s t a y adecuada a l a s ex igencias de 

su condición de grupos poblac ionales con l o s n i v e l e s re la t ivamente más 

ba jos en su educación básica y capac i t ac ión , como bien lo señala una 

de l a s Conclusiones del Censo. 

Estos s e r v i c i o s se i n i c i a r o n con los Programas de A l f a b e t i 

zación a p a r t i r de 1973 para i r progresivamente ampliando l a a tención 

a o t r o s grados del Sistema Educativo. 

Es a s í como se fueron es tab lec iendo Programas No-esco la r ! -

zados de Educación Básica Laboral , con e l propós i to de c u b r i r la deman 

da educat iva e x i s t e n t e , modificando a su vez l a a formas t r a d i c i o n a l e s 

de br indar s e r v i c i o s educat ivos solamente en l o s moldes e sco la r i zados 

por nuevas formas de a tención a t r avés de l a no e s c o l a r l z a c i ó n . 

Ya en 1977 en l a Dirección Regional de Educación de Lima Me 

t r o p o l l t a n a , se habían puesto en funcionamiento 18 programas No-escola 

I 
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CUADRO N° 2 

POBLACION DE 15 Y MAS AfiOS SE L06 PUEBLOS JOVENES 

POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO» ANALFABETISMO Y SEXO, 

DE LA DECIMA REGION DEL SINAMOS 

( C i f r a s Re l a t i va s ) 

Censo Pueblos Jóvenes, 1970 

Población ex par c i '.a 
de 15 y más años de 
euad 

N I V E L E D U C A T I V O A L C A N Z A D O ANALFABETOS DE 15 Y 
MAS AROS DE EDAD 

HOMBRES MUJERES 

IRLMAiUA SECWIUKIA 
TECNICA 

SUPtRliJk RlNtiff NIVEL IGNORADO 

HOMBRES MUJERES n M H M H M H M H M H M 

232802 220818 56. í a 57.46 36 .43 23.49 3 .73 2.16 2.56 14.58 1.15 2 .31 3-15 1 5 . 8 1 

Füente : Qiadro 8-B del Bole t ín de A n á l i s i s Demográfico Vblumen N- 13, 1972, Of ic ina Nacional de E s t a d í s t i c a s y Censos, p . 2 3 - b . 



r izados de Educación Básica Laboral, ubicados en á r ea s urbanas de los 

cua les , 1' funcionaoan en Pueblos Jóvenes. 

Estos Programas r e g i s t r a r o n a octuore de 1977 una p a r t i c i p a -

ción predominantemente del sexo femenino como se podrá ap rec ia r en el 

Cuadro N°l. Esta s i tuac ión es exp l i cab le , pues de acuerdo a los datos 

del censo los índ ices más a l t o s tanto de ana l f abe tos como de n i v e l e s 

ba jos en educación bás ica , lo presentaban l a s mujeres , s i tuac ión que 

puede ser apreciada en el Cuadro N°2. 

2,2 MARCO TEORICO 

•2.2.1 La Educación de Adultos en e l Marco de l a Educación Perma-

nente , 

La Educación como f a c t o r de de sa r ro l l o es tá condicionada a 

los camolos « o c í a l e s que l e toca v i v i r a cada pa í s , s in que e l l o s i g n i -

f i que , que ese condicionamiento, es té a l mareen de l a s exigencias de l a 

condición de pa ís desar ro l lado o subdesar ro l lado . 

En los pa í ses desar ro l lados el c r i t e r i o fundamental que or len 

ta la educación es e l de logra r l a formación del po tenc ia l humano a l t a -

mente c a l i f i c a d o acorde a sus adelanto c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o s para so¿ 

tener y acrecen ta r e l n i v e l de de sa r ro l l o alcanzado. 

"Formar, e l t ipo de hombres y de organizaciones que exige la 

ac t iv idad económica cons t i tuye ( . . . ) una de l a s condiciones prev ias esen 

c í a l e s del "despegue" . . . (Centro de Estudios In t e rnac iona le s , I n s t i t u t o 

Tecnológico de Massachusetts) (16) 

(16) CREFAL, "Diez Temas P r i o r i t a r i o s " , Impreso Ta l l e re s Gráf icos CREFAL 
Pátzcuaro, Mlch., México, 1970, p. 14. 



En lo s países subdesarro l lados y más especí f icamente en La« 

t inoamérica , "considerada como una reglón subdesar ro l lada del mundo,... 

donde la l e n t i t u d del proceso de d e s a r r o l l o económico-social y su r á -

pido crecimiento crean una s i tuac ión de a t r a s o , de miser ia que s i g n i f l 

ca una brecha dramática en re lac ión a l o s pa í s e s de sa r ro l l ados" (17), 

l a educación ha sido orientada a c u b r i r l a s exigencias que l e p lantea 

e l sistema económico soc ia l , con miras a ga ran t i za r l a capac i tac ión 

de sus miembros para que cumplan los r o l e s necesa r io s a l funcionamien-

to de cada r e a l i d a d . 

Del mismo modo la Educación de Adultos, dentro de l a o r i e n -

tac ión que toma l a educación, en l o s pa í ses subdesarro l lados y depen-

d ien te s , ha ido asumiendo durante su evolución una función adap ta t lva 

a l d e s a r r o l l o económico soc ia l . 

Teniendo como r e f e r e n t e e l Cuadro denominado "Etapas de Evo 

luciftn en la^Educaéión de Adultos. Hipótes is Metodológica" (18) r e s u l -

t a más esc la recedor e l poder comprender la función adap ta t lva que fue 

afljjimiendo l a Educación de Adultos dentro de l a c o r r i e n t e e s t r u c t u r a l 

funciona l i s t a . 

En e l mencionado Cuadro aparecen t r e s Etapas claramente d i -

fe renc iadas que representan l a s décadas del 50, 60 y 70 respectivamen-

t e . 

0*7) PENAL VER, Luis, "La Educación y e l Desarrol lo Latinoamericano", 
La Educación, Revista In te rnac iona l de Desarrol lo Educativo, Se-
c r e t a r i o General de la O.E.A., 1977, p. 80. 

(18) PALDA0, Carlos E. , "El Proyecto Multinacional Alberto Masferrer y 
la Educación de Adultos", La Educación, Revista In te rnac iona l de 
Desarrol lo Educativo, O.E.A., 1977, p. 158. 



C U A D R O 

ETAPAS DE EVOLUCION EN EDUCACION DE ADULTOS 

HIPOTESIS METODOLOGICA 

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA 
l m m 

TERCERA ETAPA 

Período tenporal 
aproximado 

Relieve bas ta década del 50 Relieve en década 70 Relieve en década 70 

Necesidad 
o r ig inan te 

Vamjio económico o t écn ico -
i n d u s t r i a l 

Espec i f ic idad psicológica y 
organiza t iva 

Enfasis s o c i o - p o l í t i c o (valor de-
mocracia) y mora l -é t ico (v. digni. 
dad persona} 

C a r a c t e r í s t i c a del 
memento 

Motrente de d i fus ión de la idea De i n 8 t i t u c i o n a l i z a c i 6 n De t r ans ic ión ( r e f l e x i ó n , m u l t i -
p l i c idad , coex i s t enc i a , ambigüe-
dad, búsqueda, cues t ionan!ento) 

Visión del honbre Suje to carente {bajo n i v e l , 
mano de obra) 

El adul to cono subs tan t iv idsd 
ps ico lóg ica . Suje to cons i s ten te 

La persona (el adu l to maduro y 
responsable) . Suje tó consc iente . 

Función de l a Edu-
cación de Adultos 

Conneneatoria, a l u s t a t í v a , su-
pj « t o r i a , r ecupera to r i a . 

La e spec i f i c idad o pecul ia r idad 
denaatfa una organización y ooéto 
dos propios . 

La Educación permanente eb un nue 
vo c r i t e r i o : e l adu l to + rea l idad 
soc ia l a conocer f cambiar. 

Lema o p r i nc ip io "A^ustsr a l cambio por avance 
c i e n t í i i c o - t é c n i c o " 

"El adu l to es educable pero es 
d i f e r e n t e " . 

"Todos aprenden siempre de toda 
la r ea l i dad y de todos". 

Encuadre pedagógico Transferencia del enfoque e s -
c o l a r . 

Enfoque t é c n i c o - I n s t i t u c i o n a l Enfoque c r í t i c o , o rocesa l , f u n -
cional , e x i s t e n c l a l . 

Naturaleza de l a 
educación 

Educad ón-reparación 
SUPLETORIA 

Educación- ins t i tuc ión 
SUBSTANTIVA 

Educación-función ( i n t e r i n s t i t u -
c iona l ) MULTIFORME (valora educa-
ción en todas sus e t a p a s ) . 



C 0 á D E O 

(Continuación) 

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA 

Tareas o acciones A l f abe t i zac ión (a. f u n c . ) 
Escuele para adu l tos 
E^uc. c ont inua ( t r a b . ) 
Educación fundamental 

Educación de Adultos (centros) 
Educación para e l desa r ro l lo 

Educación permanente 
A l f abe t i zac ión funcional (pa r t e de) 
Educación conc ien t izadora 
(educación a b i e r t a ) 

Población a l a que 
se d i r i g e 

¿ r ^ o a j í d o r e s adu l tos Lo8 adu l to8 Todo hombre (grupos d e s f a v o r e c i -
dos, mujeres , r u r a l e s ) . 

Ubicación en e l s i s -
tema educat ivo 

Fu era r.el sistema Inc lu ida en e l sistema con pro-
f e s i o n a l i z a c i ó n , organismos pro 
p i o s , método8, t écn icas e spec í -
f i c a s ; Ed. Adul. - " t e r t i u o 
qu id" e n t r e lo esco la r y v ida -
t r a b a j o . 

Toda l a r ea l i dad educa; l a educa-
ción permanente inc luye a l a edu-
cación e s c o l a r ; (ciu lad educa t iva ; 
p o t e n c i a l educat ivo de l a v ida co-
t i d i a n a ) . 

Marco geográf ico 
—i 

Local-zonal 
i.. _ _ ,.. —. 

Nacional Regional o mul t inac iona l 

Fuente : Proyecto Maltiuacj.onal Alberto Masferrer y l a Educación de Adultos y l a Educación. 
Revis ta In t e rnac iona l de Desar ro l lo Educativo. O.E.A., p. 158. 



Si partimos de l a Primera Etapa que corresponde a l a década 

del 50, l a Educación de Adultos cen t ra su atención en la a l f a b e t i z a c i ó n 

y l a creación de l a s escue las para a d u l t o s dentro de la concepción de 

l a educación func iona l , con e l p ropós i to de b r indar una educación su-

p l e t o r i a a l a población adu l t a a f i n de que és ta se " a j u s t e a l cam-

bio por e l avance c i e n t í f i c o - t é c n i c o " , d i r i g i d a en consecuencia , a 

l o s adu l to s t r a b a j a d o r e s . 

Estos Programas se e jecutaban fue ra de l Sistema Educativo 

y cubr ían un ámbito geográf ico l o c a l o zonal . 

El d e s a r r o l l o económico-social de esa década es taba s igna -

do por l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n y modernización de l a a g r i c u l t u r a ; ambos 

procesos en los pa í s e s subdesar ro l lados y dependientes exigían de l a s 

masa8 t r a b a j a d o r a s mejores n i v e l e s educat ivos y una adecuada c a l i f i -

cación para su i n se rc ión en e l mercado de t r a b a j o en condiciones acep-

t a b l e s . 

Como l a gran masa de mano de obra procedía de l a s zonas r u r a l e s , 

se p lan teó l a necesidad de i n t e g r a r a esa población a t r avés de l o s 

programas de a l f a b e t i z a c i ó n func iona l o l a s escue las para a d u l t o s , 

con l a i n t enc ión de favorecer el proceso de d e s a r r o l l o , que se veía 

obs tacu l izado por el elevado número de ana l f abe to s o adul tos que no 

habían alcanzado lo s n i v e l e s bás icos que l o s s is temas educat ivos sé -

dala ban. 

La in tención evidente era superar e l a t r a so que f renaba l a 

c o r r i e n t e de modernización que l a s sociedades la t inoamericanas v iv ían 

en ese momento. 



La secunda Etapa de evolución de l a Educación de Adultos 

que corresponde a l a década del 60, es c a r ac t e r i zada por e l au to r , co-

mo l a etapa dest inada a l a i n s t l t u c l o n a l i z a c l ó n a t ravés de l a c r ea* , 

ción de cen t ros con un enfoque t é c n i c o - i n s t i t u c i o n a l , que demandaba l a 

búsqueda de Metodologías apropiadas para e l a d u l t o , la preparación de 

c u r r i c u l a e spec ia l e s y l a formación de docentes capaces de o r i e n t a r l a 

educación, par t iendo de l a concepción de que, e l adul to es educable, 

pero que es, a l a vez, poseedor de una ps ico log ía d i s t i n t a . Estos Pro-

gramas, a d i f e r enc i a de los de l a a n t e r i o r década, se fueron ubicando 

en e l Sistema Educativo y cubrían e l ámbito nac iona l . 

Así vemos que l a Educación de Adultos de es ta década se c a r a c t e -

r i z ó fundamentalmente por dos a spec tos : l a i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n , a l ln 

c l u i r s e dentro del Sistema Educativo y l a o r i en tac ión psicopedagóglca 

a l c e n t r a r l a a tención en l a s d i f e r e n c i a s ps i co lóg icas del adu l to y en 

l a necesidad de buscar metodologías y contenidos adecuados para su c a -

pac i t ac ión acordes con l o s cambios s o c i a l e s que se operaban. 

Esta evolución es consecuencia de l a primera etapa donde la 

c reac ión de l o s programas de a l f a b e t i z a c i ó n funcional y a l g u n a s escu¿ 

l a s en d i f e r e n t e s zonas fue ra del s i s tema, no eran garant ía s u f i c i e n t e 

de una adecuada capac i t ac ión y c a l i f i c a c i ó n de acuerdo a l a s exigen-

c i a s del d e s a r r o l l o que v i v í a cada p a í s . 

A es to se suma, que, a consecuencia de los e f e c t o s de l a 

i n d u s t r i a l i z a c i ó n y modernización de l agro en l a década del 50, l o s 

procesos de urbanización se fueron acelerando trayendo como consecuen-

c i a una migración masiva a l a c iudad. 



"La migración de l o s campesinos de 10 a 35 afios a l a c i u -

dad es muy f u e r t e . . . Este proceso ráp ido de urbanización y de des ru ra -

lizaciÓP ha creado por o t r a p a r t e , problemas eo l a s ciudades en mate* 

r i a de empleo, v iv ienda , de f a l t a de s e r v i c i o s y pres iones y desconten 

to s o c i a l " (19). 

Es evidente que e l campesino ana l fabe to a l i ng re sa r a l 

t r a b a j o i n d u s t r i a l , p lantea e l problema de l a c a l i f i c a c i ó n y de adapta 

ción a l t r a b a j o mecanizado, pues é s t e no puede a d q u i r i r de l a moche a 

l a mafiana l a preparación t eó r i ca necesa r i a para asumir c i e r t a s t a r e a s 

s i t uac ión que genera en é l un impacto ps ico lóg ico , produciéndole mu-

chas veces a l t e r a c i o n e s en su e q u i l i b r i o p s i cosoc i a l . Esto se debe fun 

damentalmente, a l a ruptura de sus pa t rones t r a d i c i o n a l e s de comporta-

miento, como mecanismo I n i c i a l de su adaptación a l a c u l t u r a i n d u s t r i a l 

urbana. 

En t a l sen t ido , la educación de adu l tos de es ta década o f r e -

c í a una preparación lo suf ic ientemente t écn ica , basada en l a s d i f e r e n -

c i a s p s i co lóg icas y en l a educaol l ldad de l o s a d u l t o s , coa miras a c a -

l i f i c a r para e l t r a b a j o más e f i c i e n t e y product ivo, "en t re lo e sco la r 

y l a v i d a - t r a b a j o " como dice e l a u t o r , e s t o s Programas se d e s a r r o l l a -

ban a t r a v é s del t r a b a j o mismo en l o s cen t ros que con t a l f i n fueron 

creados . 

"(19) PEflALVER, Luis , O p c . c i t . , p. 82 



Sigiiendo con e l a n á l i s i s de l a evolución de la Educación 

de Adultos, l a Tercera Etapa comprende l a década del 70, o sea l a que 

actualmente se es tá viviendo. 

El au to r c a r a c t e r i z a es ta Etapa como la de t r a n s i c i ó n a par, 

t i r de un nuevo concepto: l a educación permanente, se pa r t e de l a r e -

f lex ión y cue8tionamiento de l o s enfoques a n t e r i o r e s En e s t a Etapa l a 

educación de adu l tos ya no se concibe a i s l a d a , sino enlazada con l a 

r ea l i dad s o c i a l , con é n f a s i s en l o s v a l o r e s de l a democracia y de la 

persona humana, entendida a l a persona como un s u j e t o consc iente que 

comprende y modif ica l a r e a l i d a d en que a c t ú a . 

Se i n s c r i b e en enfoques m u l t i s e c t o r i a l e s e i n t e r d i s c i p l i n a -

r i o s , apelando a l uso de d i f e r e n t e s r ecu r sos , en t r e e l l o s , l a educa-

ción a b i e r t a . Supera l o s ámbitos l o c a l e s , zonales y nac iona le s y se 

ubican a n i v e l r eg iona l o mu l t i nac iona l . 

Esta Etapa r e s u l t a l a más r e l evan t e por dos razones funda*-

menta les : primero, porque p a r t e del cuest lonamlento de l o s enfoques 

t r a d i c i o n a l e s de l a educación de adu l to s para i n s c r i b i r l a en l a p e r s -

pec t iva de l a educación permanente, y segunda, porque ubica l a educa-

ción en el contexto s o c i a l . 

En consecuencia, ese contexto no sólo es v i s t o como una rea 

l i d a d educa t iva , s ino que e l l a en t r e l aza a su vez l a r e a l i d a d económi-

ca , p o l í t i c a y c u l t u r a l . 

Así l a Educación de Adultos i n s c r i t a en l a Educación Perma-

nen te , puede ser ana l izada como una Educación en función de l o s adelan 

t o s c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o s de la era e spac ia l que se v i v e , pues esos 

ade lan tos condicionan, en d i f e r e n t e s s i t u a c i o n e s , l a Educación tan to de 



l o s p a í s e s desa r ro l l ados como de l o s subdesar ro l lados , donde l o s cono-

cimientos adqui r idos , en e l caso de l o s segundos, no pueden ser constan 

teniente ac tua l i zados para ser t ransmi t idos sin e l pe l ig ro de ser ya, 

considerados obso le tos en menos de una generación. 

Al respec to Miguel Soler R. señala en r e l a c i ó n a l o s a l can -

ces de la Educación Permanente 'V iv i r en una época de tan grandes cam-

bios pone a prueba una de l a s funciones t r a d i c i o n a l e s reconocidas de l a 

educación: l a t ransmis ión , no sólo de conocimientos, sino de l o s v a l o -

r e s s o c i a l e s sancionados. Amoos, conocimientos y va lo re s es tán siendo 

ob je to de cont inuas modi f icac iones ; l o s primeros, por e l avance de l a 

c i enc i a y l a t ecno log ía ; J,os segundos, por l a no manos i r r e f r e n a b l e condi^ 

ción humana de hacer de l cambio soc i a l e l motor del progreso. Tal vez , 

l a más grande c r í t i c a que se hace a la educación es l a de dar l a e s p a l -

da a l a r e a l i d a d , n u t r i r s e de su propia t r a d i c i ó n e i r s e d i s t anc iando 

de l a v ida r e a l (La Educación Permanente y sus pe r spec t ivas en América 

La t ina) (20) . 

Por o t ro lado la Educación de Adultos enfocada en l a perspec. 

t i va de l a Educación Permanente obl iga a r e d e f i n i r el ro l que t r a d i c i o -

nalmente se l e había asignado a l maestro como el e terno "enseñante" cu-

yo caudal de conocimientos era i nago tab le a pesar del tiempo y l o s cam 

b ios . En torno a l a función del maestro, e l Di rec tor Adjunto de la 

"(20) MINISTERIO DE EDÜC/CION, "10 Cuestiones sobre Educación Permanen-
t e " , Educación, Revis ta del Maestro, Año I I , n°8, Lima, d i c . 19/2, 
p. 59. 



VNESCifcdice: "El maestro no se cons iderará a s í mismo como l a ú n i -

ca fuen te de conocimientos, ya que e l c ine , l a r ad io y l a t e l e v i s i ó n , 

l a s r e v i s t a s y l o s d i a r i o s . . .competirán con 6 1 . . . No podrá ya ensetlar 

de una manera a u t o r i t a r i a y m a g i s t r a l y n i s i qu i e ra au to r i zada , ya que 

nad ie puede aprender un conocimiento un ive r sa l n i una ce r t eza de f in ida 

en ningún campo o ma te r i a , en una época en que ningiuna noción o con-

cepción puede r e s i s t i r l a prueba de una generación" (21). 

Asismismo l a Educación de Adultos considera como uno de 

sus fundamentales p r i n c i p i o s e l " l og ra r l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s a d u l -

t o s , de l o s grupos y de la comunidad en l a adopción de decis iones en 

todos l o s n i v e l e s del proceso educat ivo , en p a r t i c u l a r en l a determina, 

c ión de l a s neces idades , en l a e laboración de l o s programas de e s t u -

d ios , en l a e jecución y evaluación y en l a determinación de l a s a c t i v ¿ 

dades educat ivas con a r r e g l o a l a t ransformación del medio l a b o r a l y 

de l a vida de l o s Adultos" (22). 

En suma incluye e l p r i n c i p i o de que nad ie educa a nad ie y 

en consecuencia p lan tea una educación l i b e r a d o r a basada en l a p a r t i c i p a 

c ión como s u j e t o s consc ien tes para asumir su proceso educat ivo. 

En i gua l forma.el nuevo enfoque de l a Educación de Adul tos , 

señala o t r o s p r i n c i p i o s su s t an t i vos a l "reconocer que cada adu l to , en 

v i r t u d de su exper iencia v i v i d a , es por tador de una c u l t u r a que l e p e r -

(21) ADISESHI/H, Malcolm S. , "Educación Permanente", en: Diez Temas 
P r i o r i t a r i o s " , T a l l e r e s Gíá f i cos CREFAL, Fá tzcuaro , Michoacán, 
México, 1970, p. 112. 

(22) O.E.A., Departamento de Asuntos Educat ivos: "La UNESCO y e l de-
s a r r o l l o de l a Educación de Adultos", en l a Revis ta In t e rnac iona l 
Ce Desar ro l lo Educativo, número e s p e c i a l , aflo XXI, 1976-en-abr . /77 
p. 116. 



mite s e r simultáneamente educando y educador en e l proceso educa t ivo en 

que p a r t i c i p a " (23) . 

Con e s t e reconocimiento r a t i f i c a l a p o t e n c i a l i d a d de l a d u l -

t o para asumir su proceso educa t ivo en un permanente proceso de autoedu 

cación e l n t e r a p r e n d i z a j e . 

También supera l o s enfoques a n t e r i o r e s de l a Educación de 

Adul tos , pues é s t o s sólo a t end ían a l o s adu l t o s t r a b a j a d o r e s , mien t ra s 

que en l a 19a. Reunión de Na i rob i , e s t a b l e c e e s t r a t e g i a s para que cada 

Estado Miembro pueda "tomar medidas encaminadas a promover l a p a r t i c i p a 

c i á n en l o s programas de educación de a d u l t o s y de d e s a r r o l l o de l a c ¿ 

munidad a l o s miembros de l o s grupos menos f avo rec idos , r u r a l e s o urba 

nos , . . . y en p a r t i c u l a r l o s a n a l f a b e t o s , l o s jóvenes que no han p o d i -

do ob tener un n i v e l de I n s t r u c c i ó n genera l s u f i c i e n t e o una c a p a c i t a -

c i ó n . . . l o s miembro8 de l a s minor ías é t n i c a s , . . . a s í como l a s p e r s o -

nas que t r o p i e z a n con d i f i c u l t a d e s de adaptación s o c i a l y l o s r e c l u -

sos de l a s p r i s i o n e s . . . " (24) . 

Todo l o cua l va de f in i endo l a s c a r a c t e r í s t i c a s de una Educa-

c ión de Adultos en una concepción socio-económica l a cual se ev idenc ia 

más e spec í f i camen te , cuando seña la que " l o s o b j e t i v o s y metas de l a po-

l í t i c a de Educación de Adultos deber ían t e n e r cabida en l o s p l anes n a -

c i o n a l e s de d e s a r r o l l o ; deber ían d e f i n i r s e en r e l a c i ó n con l o s de l a 

t o t a l i d a d de l a p o l í t i c a de educación y de l a s p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o 

s o c i a l , c u l t u r a l y económico" (25) . 

"(23) O.E.A., Op. c i t . , p. 116. 
(24) Ibidem, p. 117. 
(25) Ibidem» y . .118. 



2 .2 .2 La Educación de Adultos y l a s Formas Escolarlzada y No Esco 

l a r i za da. 

El nuevo enfoque de la Educación de Adultos, a l i n s c r i b i r s e 

en l a perspect iva de l a educación permanente, encuentra una pos ib i l i dad 

más; en l a educación No-escolar izada, educación a b i e r t a o no formal» pa 

ra e j e c u t a r los Programas dedicados a c i e r t a población con el propósi to 

de c u b r i r tanto» l a demanda económica, de acuerdo a l o s requerimientos 

que p lantea e l desa r ro l lo económico, como la demanda s o c i a l , de acue r -

do a l a s a sp i rac iones educat ivas que manif ies tan l o s adu l tos de l o s d i ¿ 

t i n t o s grupos de l a sociedad. 

Tradiclonalmente la Educación sólo fue impart ida a t r avés 

de l a s escue las , l legándose muchas veces a confundir escuela con educa-

ción. La esducación escolar lzada siempre se ha dado, ba jo l a d i recc ión 

de un maestro capaci tado para cumplir esa función, a l i n t e r i o r de un 

loca l especialmente condicionado, con períodos f i j o s de duración, dedi -

cados a l a enseñanza 'aprendizaje y en base a un curriculum o programas 

que consignan l o s d i f e r e n t e s cursos o a s igna tu ra s , que l o s maestros de-

oen enseñar y l o s alumnos aprender . 

La concepción que se t en ía y aún se t i ene de l a educación co 

mo sinónimo de escue la , ha sido cuestionada duramente por e s p e c i a l i s t a s 

en educación y en c i enc i a s soc i a l e s como Iván I l l i c h , Evere t t Reimer y 

o t r o s . 

A su vez, l o s Organismos In t e rnac iona l e s encargados de l o s 

Asuntos Educativos tanto a n ive l mundial como del con t inen te americano 

también, están permanentemente esc larec iendo l a nueva concepción de l a 



educación en general y de l a educación de adul tos en p a r t i c u l a r . Al t e ¿ 

pec to , en l a 19a. Reunión de la UNESCO en 1976, l a Conferencia General 

p lan teaba e n t r e l a s recomendaciones dadas a los Estados Miembros una de 

f l n i c i ó n de l a expresión "educación de adu l to s , como l a t o t a l i d a d de 

l o s procesos organizados de educación, sea cual sea e l contenido, e l ni , 

v e l o e l método, sea formales o no formales , ya sea que prolonguen o 

reemplacen l a educación i n i c i a l dispensada en l a s escuelas y u n i v e r s i -

dades y en forma de ap rend iza j e p r o f e s i o n a l , grac ias a l a s cua les l a s 

personas consideradas como adu l tos por la sociedad a l a que per tenecen, 

d e s a r r o l l a n sus a p t i t u d e s , enriquecen sus conocimientos, mejoran eus 

competencias t é cn i ca s o p ro fe s iona l e s o l e s dan una nueva o r i e n t a c i ó n , 

y hacen evo luc iona r sus a c t i t u d e s o su comportamiento en l a doble p e r ¿ 

pee t i v a de un enriquecimiento i n t e g r a l del hombre y una p a r t i c i p a c i ó n 

de un d e s a r r o l l o socio-económico y c u l t u r a l equ i l ib rado e independien-

t e " (26) . 

La d e f i n i c i ó n que recomendaba l a UNESCO a l o s pa í ses Miem-

b r o s , para l a expresión Educación de Adultos, r e s u l t a s i g n i f i c a t i v a por 

dos razones fundamentales: l a primera por cons ide ra r l a "como l a t o t a l i -

dad de procesos organizados de educación" y l a segunda, porque admi te 

que esos procesos pueden ser "formales o no formales" . 

Al concebir a l a Educación como un proceso l e e s t á o torgan-

do una c a t e g o r í a dinámica y permanente que p o s i b i l i t a a l a persona su 

formación i n t e g r a l s in sepa ra r l a del contexto en e l que se encuentra , 

(26) O.E.A., Op c i t , p. 114. 



pues l o proyecta para su p a r t i c i p a c i ó n m e l de sa r ro l l o económico, so-

c i a l y c u l t u r a l . 

Al reconocer que e s t o s procesos pueden ser dados de manera 

"formal o no formal" es tá admitiendo que e l l o s pueden ser organizados 

en forma esco la r lzada o no e sco l a r l zada , s in ánimo de querer e s t a b l e -

ce r sinÓniiá as a n t o j a d i z a s . 

Tal vez , sea conveniente e v i t a r confusiones de términos y 

más bien p resen ta r l a s d e f i n i c i o n e s de Educación no formal , no conven-

c i o n a l , no r egu la r y e x t r a e s c o l a r , en base a l a s d e f i n i c i o n e s que e s t a -

blece e l documsito del Proyecto Mi l t inac iona l Alberto Mas£errer"(27) 

Se toman e s t a s d e f i n i c i o n e s en v i s t a de que ha s t a l a f e -

cha, a n i v e l i n t e r n a c i o n a l l o s organismos encargados de l o s Programas 

Educativos u t i l i z a n e s tos términos con algunas v a r i a c i o n e s de s i g n i f i -

cados, pero que, en esencia t r a t a n de denotar l a s mismas s i t u a c i o n e s 

o procesos . A su vez, habiendo sido aprobedo e l Proyecto en l a s d i -

f e r e n t e s i n s t a n c i a s de l o s Organismos In t e rnac iona l e s ba jo l a responsab^ 

l idad de l a Sec re t a r í a General de l a O.E.A., cuenta con e l s u f i c i e n t e 

ava l para que e l s i g n i f i c a d o que se l e otorgue a esos términos, l l e -

glien a ser u t i l i z a d o s por l o s pa í ses miembros. 

- "Educación No-Formal; acc iones educa t ivas que no t ienen lugar en l a 

e s cue l a , n i en l a s i n s t i t u c i o n e s educat ivas e s p e c í f i c a s , sue le a s i -

mismo denominarse; educación a s i s t e m á t i c a , cósmica, d i f u s a , amblen-

(27) O.E.A., "Proyecto Mult inacional Alberto Masfe r re r" y Educación de 
Adultos en l a Revis ta In t e rnac iona l de Desar ro l lo Educativo, Op. 
e l t . , p 183. 



t a l , unidad educa t iva , educación còrno in t e racc ión soc i a l " . 

- "Educación No-convencional: Modalidad en l a que predomina e l empleo 

de c i e r t a s t ecno log ías (T.V. r ad io , c ine) formas o rgan iza t ivas (no 

graduadas) o recursos de ap rend iza j e o enseñanza (autoges t ión) no 

t r a d i c i o n a l e s ; ' puede ser s i s tèmica ( la educación por T.V. puede ser 

s is tèmica y es no convencional)" 

- "Educación No-Regular; modalidad que permite r e a l i z a r ap rend iza j e s en 

trando y sa l i endo del sistema o programa educat ive , sin observar una 

sucesión temporal e s t r i c t amen te cont inuada" 

- "Educación e x t r a e s c o l a r , todas l a s acciones educat ivas o a p r e n d i z a j e s 

que ocurren fue ra de la escue la , habltualmente en o t r a s i n s t i t u c i o n e s 

o por l o s medios de comunicación s o c i a l . Mantiene re lac ión con educa-

ción No-formal y no-convencional" . 

Es tas cua t ro d e f i n i c i o n e s nos permiten comprender l a p o s i -

b i l i d a d de v a r i a c i o n e s que se dan para r e a l i z a r acciones educa t ivas . En 

e l primer caso , se considera que la educación es no-formal por r e a l i z a r 

esas acc iones fue ra de l o s ambientes t radic ionalmente asigpados para e s -

ta a c t i v i d a d , o sea es una d e f i n i c i ó n en función de l a i n f r a e s t r u c t u r a 

educat iva que se u t i l i z a . 

En e l segundo caso, l a d e f i n i c i ó n e s t á en función de l o s 

medios, la organización y e l funcionamiento, es d e c i r , amplía más a lgu -

nos aspec tos que comprenden l a s acc iones educa t ivas . 

En e l t e r c e r caso, e s t á en r e l ac ión a e l a s t i c i d a d cu l a 

permanencia durante e l proceso de a p r e n d i z a j e , en con t rapos ic ión a l a 

o b l i g a t o r i e d a d de permanencia que exige l a forma e s co l a r i zada, en l o s 

per íodos f i j o s que e l l a e s t ab l ece . 



La cua r t a d e f i n i c i ó n , e s t á en función de la i n f r a e s t r u c t u r a 

y l o s medios que se ú t l l i z a n . 

Como se podrá a p r e c i a r cua lqu i e r d e f i n i c i ó n que se i n t e n -

t e dar , será siempre tomando como r e f e r e n t e l a concepción que se t i e n e 

de educación e s c o l a r l z a d a , a p a r t i r de l a cua l , se e s tab lecen m o d i f i c a -

c iones en algunos aspec tos que comprenden l a s acc iones e d u c a t i v a s , de-

pendiendo fundamentalmente, del concepto y a lcances que se tenga d t l a 

educación. 

Como muestra de la concreción de l a Educación No-Formal o 

No-esco la r izada , ya algunos pa í se s de Latinoamérica han ido experimentan 

do Programas dedicados a l a población a d u l t a . La s i s t e m a t i z a c i ó n de e s -

t a s e x p e r i e n c i a s han servido para l l e g a r a v a l i o s a s conclus iones que plan 

tean a p o r t e s s i g n i f i c a t i v o s a l a Educación de Adultos, y que, por guardar 

e s t r e c h a r e l ac ión con l a p resen te Inves t igac ión forman p a r t e de l marco 

t e ó r i c o como r e f e r e n t e s empír icos . 

Como sólo se dispone de l o s Informes de t r e s p a í s e s , é s -

t o s son l o s únicos que ee han considerado, s in que e l l o s i g n i f i q u e desco-

nocer que ex i s t en muchos más. 

2 . 2 .2 . 1 "Proyecto Experimental de Educación No-Formal en e l 

Ecuador de 1971-1975" (28) . 

Este Proyecto se e j e c u t ó con r e sponsab i l i dad cornpar, 

t i d a e n t r e e l Min i s t e r io de Educación de Ecuador y l a Univers idad de Ma¿ 

728) MINISTERIO DE EDUCACION, "Proyecto Experimental de Educación No- For 
mal de 1971 a 1975"- Departamento de Educación de Adul tos , Ecuador, 
p . 2. 



s a c h u s e t t s . 

El propós i to p r i n c i p a l del Proyecto era "demostrar 

que l a educación, r e d e f i n i d a en términos de un contenido r e l evan t e y de 

un proceso de p a r t i c i p a c i ó n , podrían l i b e r a r l a s energías c r e a t i v a s e x i s -

t e n t e s en l a s comunidades r u r a l e s del Ecuador". 

"Se e n f a t i z ó en el entendimiento c r í t i c o más que en 

e l in tercambio de información; en l a pa r t i c ipac ión a c t i v a , en lugar de l a 

simple percepción pas iva , en l a acción comuni tar ia , más bien que en un i n 

cremento del poder a d q u i s i t i v o . La meta f i n a l era e l aumento de l a capac^ 

dad de l a comunidad r u r a l para comprender y t r a n s m i t i r sus deseos de au-

mentar su Ir8 regeneración progresiva de s í misma y del mundo a 

su al rededqF" 

Conociendo e l p ropós i to p r i n c i p a l del Proyecto y l a 

meta f i n a l r e s u l t a más c o r r e c t o poder c i t a r aque l l a s conclusiones que 

guardan con l a s Hipó tes i s de l a p resen te Inves t igac ión , sobre todo l a s 

que es tán cen t radas en l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s docentes y su capac i -

t a c ión , a s í como, l a s que están r e f e r i d a s a l o s contenidos que se e s t a -

blecen en l a Programación Ourr icular para los PEBAL. 

CONCLUSIONES <29) 

- "El comportamiento del p ro fesor no puede ser con-

s iderado ais ladamente de l a s i n f l u e n c i a s de l a escuela formal , que cons-

t i t u y e n p a r t e de l o s an tecedentes del ind iv iduo" . 

729) "PROYECTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION NO FORMAL", O p . c l t . , p. 364-365. 



• "El papel del p ro fesor de l a escuela formal y 

del p ro fesor de educación No-formal de Adultos, se encuentran en con-, 

f l l c t o , , . . par t icu la rmente en e l caso de l a supervis ión . Esto puede s i ¿ 

n i f i c a r que los supervisores de la escuela formal sean entrenados Junto 

con l o s supervisores de educación de a d u l t o s . . . " 

- "El entrenamiento y l a supervis ión deben ayudar 

a l p ro fesor a adap ta r se a l ambiente c u l t u r a l y ma te r i a l del ¿ rea r u r a l , 

a s í como proporc ionar le nuevos e s t i l o s y t écn icas de enseñanza". 

- ''Los p ro fesores neces i t an para su t r a b a j o un 

apoyo basado en l a comunidad. Se debe contar con l o s recursos de l a co-

munidad y l o s f a c i l i t a d o r e s pa r a -p ro fe s iona l e s para sobre l l eva r e l paso 

educat ivo , dividiendo l a s t a r e a s educacionales e n t r e e l f a c i l i t a d o r y 

e l p r o f e s o r . . . " 

- "Para e s t e programa se i s tab lee i eron o b j e t i v o s 

de comportamiento muy op t imis tas y que por c i e r t o estaban fue ra de l a 

r e a l i d a d . Para e s t a b l e c e r o b j e t i v o s en e l f u t u r o se debe r e v e s t i r l a 

t en tac ión de impresionar a l o s burócra tas y se debe pensar que e l cam-

bio de comportamiento cons t i tuye un proceso muy d i f í c i l y que r e q u i e r e 

de mucho tiempo"« 

Para tener un mejor r e f e r e n t e de l a razón que co-

adyuvó a que e s t a exper iencia de cua t ro años l legue a e s t a s conc lus io -

nes , t a l vez , r e s u l t a i l u s t r a t i v o t r a n s c r i b i r p a r t e del comentario, que 

a manera de a u t o c r í t i c a , señalan l o s responsables del Proyecto en l e De 

d i c a t o r í a . 

"El personal de l Proyecto de manera inconsc ien te 



ha promovido en algunos casos nues t ro s v a l o r e s c u l t u r a l e s , impuesto nue¿ 

t r a s " innovaciones" educat ivas y u t i l i z a d o a l a s comunidades pot i n t e -

r é s de n u e s t r a evaluación c i e n t í f i c a , aunque conscientemente se t r a t e de 

e v i t a r l a imposición y u t i l i z a c i ó n . . . Hemos v iv ido con e s t a s c o n t r a d i c -

c iones durante c u a t r o años; con t rad icc iones en t re el contenido f l l o s ó f l , 

co del Proyecto y e l ambiente p r á c t i c o de t r a b a j o en e l cual nos desen-

volvíamos; e n t r e nues t r a propia imagen y l a imagen que sugería l a e n t i -

dad pa t roc inadora ; e n t r e nues t ra r e t ó r i c a y l a norma de conducta que 

exhibíamos. Para sobrev iv i r hemos ten ido que s a t i s f a c e r muchos i n t e r e s e s 

para d ive r sa s c l a s e s de gente, y a veces no logramos d i s t i n g u i r en t r e l a 

r e a l i d a d y su equívoca Imagen" (30) . 

2 . 2 . 2 . 2 "Proyecto de Educación No Formal como Al t e rna t i va 

para c o n t r i b u i r a l d e s a r r o l l o de l a Comunidad Rural del Norte del Cauca" 

Este Proyecto se l l evó a cabo por e l Centro de Es-

tud ios para l a Enseñanza CREE y f inanc iado por l a Fundación Ford e n t r e 

e l 15 de f eb re ro de 1974 y e l 30 de agosto de 1975. 

Señalamos l o s o b j e t i v o s generales del Proyecto (31) 

- Ensayar e s t r a t e g i a s de educación no formal que 

f a c i l i t e n , a un mayor número de personas , hacer ap rend i za j e s para respon 

der a sus neces idades . 

(30) "Proyecto Experimental de Educación No Formal", op. c i t . , p. 2. 

(31) INIVERSIDAD DEL VALLE, "La Educación No Formal como a l t e r n a t i v a pa-
ra c o n t r i b u i r a l d e s a r r o l l o de l a comunidad r u r a l del Norte del 
Cauca". Centro de Estudios para l a Enseñanza CREE-CIMDER. Ca l i , Co-

lombia, 1975, p. 9 . 



- Est imular l a p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a y e f e c t i v a de 

l a comunidad en l a búsqueda de sus p rop i a s metas y modos de d e s a r r o l l o . 

- Colaborar con CIMDER en e l diseño de un modelo 

i n t e g r a l que permita c u a n t i f l c a r y eva lua r v a r i a b l e s de cambio que i n c i -

den en e l d e s a r r o l l o armónico de l a comunidad. 

Como en e l caso a n t e r i o r se han tomado solamente 

l a s conc lus iones que guardan r e l a c i ó n con e l t r a b a j o . 

CONCLUSIONES (32) 

- "Es n e c e s a r i o una mayor c a r a c t e r i z a c i ó n de l o s 

procesos <fe cambio y l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a s comunidades a n t e s de im-

plementar programas educa t ivos . En e s t a forma se puede e v i t a r l a e l a b o -

t a c i ó n de monta jes sobre conc lus iones inadecuadas para que e s t o s f u n c i o -

nen. El proceso i n v e s t i g a t o r l o i n d i c ó que se r e q u i e r e un entendimiento 

más a fondo de l a s comunidades y l a s f u e r z a s que l a s condic ionan , para 

e l d i seño adecuado del p royec to" . 

- "Uno de l o s a p o r t e s del Modelo a l a t e o r í a del 

d e s a r r o l l o c o n s i s t i ó en e l cues t ionamiento de l agente de cambio i n d i v i -

dual como impulsor de d e s a r r o l l o . El proyecto pe rmi t ió ve r como e l desem 

peño del Agente Educativo es só lo p o s i b l e dent ro de o rgan izac iones que 

l e provean base y apoyo. En ese s e n t i d o se puede c o n c l u i r que es f u n d a -

mental c e n t r a r l a dinámica de cambio no en ind iv iduos p a r t i c u l a r e s , s i -

no en o r ^ n i z a c i o n e s • a soc i ac iones de l a comunidad que hagan p a r t e de 

(32) "La Bdueacila l o Formal como A l t e r n a t i v a para c o n t r i b u i r a l desa -
r r o l l o de l a comunidad r u r a l de l Norte del Cauca", p. 76. 



e l l a , permanezcan en e l l a , as imi len nuevas personas y t ransmi tan nuevos 

v a l o r e s . Se r e q u i e r e entonces d i señar e s t r a t e g i a s educa t ivas que cimen~ 

ten y consol iden o rgan izac iones comuni ta r ias impulsoras de cambio. 

- "La I n v e s t i g a c i ó n Cur r i cu la r debe c e n t r a r s e en 

l a s opor tunidades de a p r e n d i a a j e o f r e c i d a s en organ izac iones o a s o c i a -

c iones , espec ia lmente de a q u e l l a s que contr ibuyan a l d e s a r r o l l o o f r e c i e n 

do empleo. Es d e c i r , a soc i ac iones p roduc t ivas compuestas por i nd iv iduos 

con i n t e r e s e s conc re tos a l o s que pueden l i g a r s e a p r e n d i z a j e s v e r d a d e r a -

mente ú t i l e s . A p a r t i r de l a s mismas a soc i ac iones l a e s t r a t e g i a debe i n -

c o r p o r a r l a educación de t a l manera que l a s o rgan izac iones r e a l i c e n un 

papel educa t ivo con miras a l a d i f u s i ó n dent ro de l a comunidad de v a l p -

r e s y a c t i t u d e s d e s e a b l e s " . 

• "Para poder d i seña r una e s t r a t e g i a c u r r i c u l a r es 

n e c e s a r i o a su vez p a r t i r de un concepto adecuado de t ecno log ía de l a 

i n s t r u c c i ó n que además de g a r a n t i z a r e l logro de l a p r e n d i z a j e , r e p r o -

duzca e l comportamiento n e c e s a r i o para e l c a m b i o . . . " 

Las Conclusiones c i t a d a s r e v i s t e n impor tanc ia para 

e l t r a b a j o porque permiten e s t a b l e c e r mejores puntos de r e f e r e n c i a para 

c a r a c t e r i z a r e l con t ex to en e l cual es tán ac tua lmente funcionando l o s PE 

BAL, a l a vez que poder e n c o n t r a r l a coherencia e n t r e e l con tex to y l o s 

supues tos t e ó r i c o metodológicos en l o s que se base e l Modelo de Organiza 

c ión y Funcionamiento de e s t o s Programas. 

Por o t r o l ado , permite cons ide r a r como buen r e f e -

r e n t e l a s Conclusiones en t o m o a l a l igazón que debe da r se e n t r e l o s 

Contenidos C u r r i c u l a r e s que se brindan a l o s a d u l t o s y l a u t i l i d a d que 

* 



é s t o s deben t ene r en func ión de un pos ib l e empleo u ocupación que debe-

rá desempeñar. 

Igualmente , e s s i g n i f i c a t i v a l a impor tanc ia que 

adqu ie re e l e s t a b l e c e r programas o proyectos de educación a l I n t e r i o r 

de l a s o rgan izac iones , a n t e s que para i nd iv iduos que n o c o n s t i t u y e n 

grupos o rgan izados ; condición é s t a , n e c e s a r i a para poder i r t r a n s f i r i e n -

do progresivamente l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a función educat iva a esas a s » 

d a c i o n e s y no c e n t r a r e l cambio en agen tes (o maes t ros , promotores , 

f a c i l i t a d o r e s ) ex te rnos a l a comunidad. 

2 . 2 . 2 . 3 "La Educación de Adultos en Cuba" (33) 

btonografía que comprende una de sc r ipc ión d e t a l l a -

da de l a expe r i enc i a que ese p a í s , t i e n e en r e l a c i ó n a l a Educación de 

Adul t o s . 

Al margen de que, e l con tex to socio-económico, 

p o l í t i c o y c u l t u r a l de ese p a í s sea d i f e r e n t e a l o s demás p a í s e s de La-

t inoamér ica , c o n c i t a l a a t enc ión de toda persona que t i e n e como máximo 

i d e a l , e l conocer l a s expe r i enc i a s y l o s a d e l a n t o s que se es tán logrando 

en e l campo de l a educación de a d u l t o s . 

Como n u e s t r a de ese i n t e r é s y g r a c i a s a l o s ausp i» 

c i o s de l a UNESCO para su d i f u s i ó n , hoy se puede c i t a r a lgunos comenta-

r i o s expresados en esa Monografía en c a l i d a d de r e f e r e n t e s para e l p r e -

sen t e Traba jo . 

0 3 ) MINISTERIO DE EDUCACION, "La Educación de Adultos en Cuba", Vicemi-
n i s t e r i o de Educación de Adul tos , Empresa de Impresoras G r á f i c a s / 
MINED-CUBA-1976, p. 46-47 y 55. 



- En t o r n o a l o s Planes de Es tud ios (33) . 

. "Nuestra pedagogía des t inada a enseftar a d u l -

t o s s u b e s c o l a r i z a d o s , ha t en ido que busca r , en un l a r g o y c o n s t a n t e 

proceso de exper imentación e i n v e s t i g a c i ó n , qué caudal de conocimientos 

i n t e g r a l e s n e c e s i t a e s t e t i p o de alumno, de modo que queden s a t i s f e -

chas l a s e x i g e n c i a s g radua le s de l o s n i v e l e s e s t a b l e c i d o s , y a l a vez , 

una capacidad f u n c i o n a l para l a a p l i c a c i ó n inmediata de ese conocimien-

to en l a a c t i v i d a d s o c i a l y en l a e s p e c í f i c a del t r a b a j o . . . " 

. "Vale d e c i r que es especia lmente e s e n c i a l en 

educación de a d u l t o s a p l i c a r p lanes de e s t u d i o y programas que o b j e t i v a -

mente respondan a l a s neces idades y p o s i b i l i d a d e s s o c i a l e s . Y que só lo 

un proceso de a j u s t e y educación c o n s t a n t e s a l a s d i v e r s a s a c t i v i d a d e s 

de l a comunidad o a l a s p a r t i c u l a r e s de un s e c t o r de producción o de ser_ 

v i c i o s , puede desembocar en una programación e q u i l i b r a d a donde e s t a en-

señanza coopere con e l d e s a r r o l l o y no e n t r e en c o n t r a d i c c i ó n con é l " . 

. "A p a r t i r de l a premisa de que p s i c o l ó g i c a -

mente l o s procesos de aprendiza je de l a d u l t o se d i f e r e n c i a n profundamen-

t e del n i ñ o , se p l an t ea que cua lqu i e r ex t rapo lac ión pedagógica o d i d á c -

t i c a en l a enseñanza general a l a p a r t i c u l a r del adu l to debe hacerse con 

sumo cuidado". 

. "El adu l to ha v i v i d o , ha luchado, t i e n e expe-

r i e n c i a s aprovechables para e l a p r e n d i z a j e . Su a d u l t e z l e da una c u l t u -

ra v i v e n c i a l imposible de desconocer. Esta l o arma de un mayor poder de 

r e f l e x i ó n , g e n e r a l i z a c i ó n , a soc iac ión y deducción. Es por e l l o que un 

a d u l t o , por mucha ignoranc ia académica que tenga, puede aprender g l o b a l -



mente v a r i a s m a t e r i a l y con ten idos a l a ves en menor t i e m p o . . . " 

- En torno a l o s Aspectos Metodológicos (34) 

. " . . . N o ha s ido f á c i l l o g r a r e l dominio meto-

dológico en maes t ros , cuya gran mayoría fueron incorporados a e s t a peda-

gogía de a d u l t o s con b a j o s n ive les c u l t u r a l e s i n i c i a l e s ; y en casos de 

maes t ros p r o f e s i o n a l e s , con h á b i t o s t í p i c o s de l a enseñanza de n i ñ o s . . . " 

, "Un aspec to c l ave en n u e s t r o s métodos de ense -

ñanza es e l es t ímulo a l p r i n c i p i o de a u t o a p r e n d i z a j e y l a au toeva luac ión 

que se proyec ta desde l a s formas de l a t écn ica de l t r a b a j o en grupo, has. 

t a l l e g a r a l t r a b a j o autónomo i n d i v i d u a l " . 

. "Desper tar e l i n t e r é s por un c ontenido e spe -

c í f i c o dado, es obviamente, un r e q u i s i t o metodológico no t r a n s g r e d i b l e . 

En e l caso del a d u l t o e s t a acc ión debe fundamentarse en un s e r l o conoc i -

miento de su v ida , de su comunidad, de sus expe r i enc ia s l a b o r a l e s , socia, 

l e s y f a m i l i a r e s de todo t i p o . . . " 

2 2 . 3 La Educación de Adultos en e l Contexto de l a Reforma Edu-

c a t i v a en e l Perú. 

Tradic lonalmente l a s Reformas Educat ivas se han dado como 

simples modernizaciones a determinados a s p e c t o s del s is tema educa t ivo , 

p a r t i e n d o c a s i siempre de f a l s o s supuestos t a l e s como " l a educación es 

base de l d e s a r r o l l o " o que l a "educación se j u s t i f i c a en cuanto h a b i l i t a 

y c a p a c i t a r e c u r s o s humanos para aumentar l a p roduc t iv idad" . 

734) "La Educación en Cuba, p . 63-64 y 65. 



La educación por s í s o l a no es motor fundamental de cam-

b io n i base de l d e s a r r o l l o como sos t i enen l o s de l a c o r r i e n t e u t i l l t a r i ¿ 

ta o l o s o p t i m i s t a s de l d e s a r r o l l o qu ienes so s t i enen hacer l a revo luc ión 

por l a educación. 

Solamente se puede h a b l a r de Reforma de l a Educación cua^ 

do és ta se da en e l con tex to de reformas e s t r u c t u r a l e s socio-económicas 

que determinen un nuevo orden económico y s o c i a l ; donde, l a educación es 

i n s c r i t a en ese nuevo orden para p r o f u n d i z a r y conso l ida r l a t r a n s f e r e n -

c i a del poder económico p o l í t i c o , s o c i a l y c u l t u r a l . 

Dentro de e s t e p lanteamiento surge l a Reforma Educativa 

del Perú, como p a r t e de l a s t rans formac iones des t inadas a c a n c e l a r l a 

condición de p a í s subdesa r ro l l ado y dependiente , t a r e a I n i c i a d a por e l 

Gobierno Revoluc ionar io de l a Fuerza Armada e l 3 de oc tubre de 1968. 

La Fuerza Armada a l asumir e l Gobierno del Estado Perua-

no , expresa c laramente en e l M a n i f i e s t o , l a s causas que determinaron e ¿ 

t a t r a s c e n d e n t e o h i s t ó r i c a d e c i s i ó n : 

"Poderosas f u e r z a s económicas, n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , 

en complicidad con peruanos i n d i g n o s , de tentan e l poder p o l í t i c o y eco-

nómico, i n s p i r a d o s en l u c r a r desenfrenadamente, f r u s t r a n d o e l anhelo po-

p u l a r en orden a l a r e a l i z a c i ó n de b á s i c a s re formas e s t r u c t u r a l e s , para 

c o n t i n u a r , an t en lendo e l i n j u s t o orden s o c i a l y económico e x i s t e n t e que 

permi te que e l u s u f r u c t o de l a s r i q u e z a s n a c i o n a l e s e s t é a l a lcance de 

só lo l o s p r i v i l e g i a d o s , en t a n t o que l a s mayorías su f r en l a s consecuen-

c i a s de l a marginaclón, l e s i v a a l a d ign idad de l a persona humana" (35) . 

735) GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LA FUERZA ARMADA, "La Revolución Nacio-
n a l Peruana, M a n i f i e s t o , E s t « t t i t ^ Plan y Bases I d e o l ó g i c a s " , Ed. por l a 
O f i c i n a Cen t ra l de Información (OCI), Lima, 1975, p . 19. 



Para dar i n i c i o a e s t a t a r e a t r a s c e n d e n t a l se formuló e l 

Plan de Gobierno "Plan Inca" , p a r t i e n d o de un a n á l i s i s de l a s i t u a c i ó n 

de l Perú en l o s campos p o l í t i c o » económico, s o c i a l y c u l t u r a l , s e e s t a -

b l e c i e r o n aef l o s o b j e t i v o s y l a s acc iones t e n d i e n t e s a l o g r a r una nueva 

sociedad para que l o s peruanos podamos v i v i r con l i b e r t a d y j u s t i c i a . 

E s t e Plan f u e t r azado para e l per íodo 1969-1975. 

En lo conce rn ien te a l a Reforma de l a Educación l a s i t ú a 

c ión d e t e c t a b a presentaba e l s i g u i e n t e panorama: (36) 

. "Sistema Educativo o r i e n t a d o in t enc iona lmen te para mantener en l a i g -

noranc ia a l a s grandes mayorías con f i n e s de explo tac ión ' 1 . 

. "Bajo rendimiento en r e l a c i ó n con l a s a l t a s i n v e r s i o n e s e f e c t u a d a s " . 

. "Si8tema poco f l e x i b l e , que no t i e n e en cuenta l a r e a l i d a d n a c i o n a l " . 

. "S i tuac ión económica y p r o f e s i o n a l de l m a g i s t e r i o en desacuerdo con su 

e levada mis ión" . 

. "Excesiva bu roc rac i a y m a g i s t e r i o p o l i t i z a d o " . 

F r e n t e a e s t a s i t u a c i ó n se p lan teaba e l s i g u i e n t e o b j e t i -

vo : "Un sistema educa t ivo a l s e r v i c i o de toda l a población que g a r a n t i c e 

l a formación i n t e g r a l de l hombre que r e q u i e r e l a nueva sociedad peruana" 

La s i t u a c i ó n de t ec t ada ob l igó a re formar i n t e g r a l m e n t e 

e l s i s tema educa t ivo a f i n de u b i c a r l o como p ieza i n t e g r a n t e de l a s 

t r ans fo rmac iones e s t r u c t u r a l e s de l a sociedad peruana. Así l a nueve edu-

cac ión peruana se c a r a c t e r i z a por su " i n s p i r a c i ó n profundamente humanis-

736) "La Revolución Nacional Peruana" , C p . c i t . , p . 89, 90, 91. 



t a y l a vocación genuinamente democrát ica" (37) fundamento que p a r t e del 

reconocimiento d e l a d ignidad de l o s hombres s in d i s t i n c i ó n alguna y que 

só lo a lcanza su concrec ión cuando se v i v e en una sociedad donde p reva lece 

l a igua ldad y l a s o l i d a r i d a d . 

Para que l a Reforma Educativa sea profundamente humanista 

t i e n e que d e f i n i r s e como "un movimiento o r i e n t a d o a l d e s a r r o l l o y a l 

cambio e s t r u c t u r a l de l a sociedad peruana y , en consecuencia , a l a l i b e r -

t a d y a f i rmac ión de n u e s t r o s e r n a c i o n a l " (38) . 

Cuando l a Reforma pos tu l a como f i n l a "educación para e l 

t r a b a j o ' adecuado a l d e s a r r o l l o i n t e g r a l , para l a t r ans fo rmac ión e s t r u c -

t u r a l y e l per fecc ionamien to de n u e s t r a sociedad y para l a a u t o a f i r m a -

ción n a c i o n a l " (39) evidentemente se e s t á ubicando en l a p e r s p e c t i v a de 

l a s re formas e s t r u c t u r a l e s que van a p e r m i t i r una t o t a l r e d i s t r i b u c i ó n 

de l a r i queza y d e l poder s o c i a l para e l e v a r e l e s t a t u t o humano de t o -

dos , Tanto e a . l o económico como en l o c u l t u r a l , ya que e l c r ec imien to 

s i n re formas e s t r u c t u r a l e s o reformas p a r c i a l i z a d a s o med ia t i z adas , sd lo 

s i rven para e l b e n e f i c i o de pocos a cos t a de la mayor ía , t rayendo como 

consecuencia l a pauper izac ión económica y c u l t u r a l de grandes masas po. 

p u l a r e s . 

Resu l t a pues s i g n i f i c a t i v o , en tender que no se puede ga-

737) MINISTERIO DE EDUCACION, "Ley General de Educación", I I , Sent ido 
de l a Educación Peruana, Lima, 1972, p . 8 . 

(38) Ibidem, p. 9 . 

(39) "Ley General de Educación", p. 9 
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r a n t i z a r una a u t é n t i c a Reforma Educativa s in t r ans fo rmar l a e s t r u c t u r a 

de dominación i n t e r n a y ex t e rna , porque só lo logrando esa t r ans fo rmac ión , 

l a educación queda l i b e r a d a de l o s l í m i t e s marcados por l a s v i e j a s e s t r u c 

t u r a s de destinación y dependencia. 

Asimismo, educación y d e s a r r o l l o sólo se impl ica rán r e c í -

procamente, cuando e l c r ec imien to económico se dé den t ro del marco de 

l a s t r ans fo rmac iones socio-económicas. 

Pero e l proceso de d e s a r r o l l o s e r í a incompleto s i l a nue -

va educación no p r o p i c i a e l c u l t i v o de una conc ienc ia c r í t i c a que permi-

ta a l a soc iedad en su con jun to u b i c a r s e en un "aquí y ahora" , para que a 

p a r t i r de l conocimiento y comprensión de su propia s i t u a c i ó n y de l a r e a -

l i d a d c i r c u n d a n t e se conv ie r t an en "agentes p a r t i c i p a n t e s de l proceso 

h i s t ó r i c o de cance lac ión de l a s e s t r u c t u r a s de dependencia y dominación 

y hombres l i b r e s comprometidos con e l f u t u r o de l p a í s " (40) . 

La nueva educación a p a r t i r de l a sanción de l a Ley Gene-

r a l de Educación en 1972, ha buscado plasmar sus pos tu lados en una educa-

ción para l a l i b e r a c i ó n y para l a p a r t i c i p a c i ó n , basada en "una nueva 

manera de educar , n u t r i d a de l o s v a l o r e s de l a c r í t i c a r a c i o n a l , l a c r ea 

c lón y l a cooperación y una d i d á c t i c a f l e x i b l e y d i v e r s i f i c a d a , animada 

por l a comprensión profunda de l educando y de l a r e a l i d a d s o c i a l . . . " (41) 

2 . 2 . 3 . 1 Nive les del Sistema Educat ivo. 

La Ley General e s t a b l e c e un nuevo s i s tema para l a 

(40) Ley General de Educación, p. 11. 

(41) Xbldom, p. 11. 



educación peruana , brindando l a s p o s i b i l i d a d e s de educarse a todos , tan 

t o en su forma e s c o l a r i z a d a , como n o e s c o l a r i z a d a . 

El nuevo s is tema comprende t r e s n i v e l e s e d u c a t l -

vos que son: I n i c i a l , Básico y Super io r . 

- La Educación I n i c i a l , que n o equ iva le a l a i ' 

educación p r e e s c o l a r de l s is tema t r a d i c i o n a l , s ino que e s t á des t inada a 

l a a t enc ión de l a población i n f a n t i l durante l o s c inco pr imeros afios, 

por c o n s t i t u i r e l per íodo de mayor impor tancia en l a v ida del s e r huma-

no . Todo s e r humano que du ran te e s t e per íodo no r e c i b e una adecuada n u -

t r i c i ó n y e s t imulac ión p s i c o - s o c i a l e s s u f r e d e t e r i o r o s i r r e v e r s i b l e s qu 

que más t a r d e son d i f í c i l e s de ser superados ; pero en una sociedad don* 

de siempre ha imperado un orden económico i n j u s t o es imposible que t o -

dos l o s n i ñ o s de l p a í s rec iban esa adecuada a t enc ión . 

"Para acabar con es ta expresión de l a v i o l e n c i a 

s i s t e m á t i c a y c rón ica o r i g i n a d a en l a * e s t r u c t u r a socio-económica de 

n u e s t r o p a í s se ha e s t a b l e c i d o l a Educación I n i c i a l con un c r i t e r i o am-

p l i o y que, s i n desconocer l a s d i f i c u l t a d e s que su e j ecuc ión supone, en 

globa desde acc iones encaminadas a f o r t a l e c e r l a i n s t i t u c i ó n f a m i l i a r 

h a s t a programas exper imenta les e i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s l n t e r d l s c l , 

p l i n a r i a s y l a b o r e s de promoción" (42) . 

- La Educación Bás ica , c o n s t i t u y e e l segundo ni^ 

v e l de l Sistema Educat ivo, se a r t i c u l a a t r a v é s de t r e s c i c l o s que com 

(42) Ley General de Educación, Sección I I I , Nive les de l a Educación I n l 
c l a l y Bás ica , p . 17. "" 



prende 9 grados, equ iva len tes aproximadamente a nueve afios de e s c o l a r i -

dad, i n t e g r a en forma armónica e l ¿ rea de conocimientos , a c t i v i d a d e s , 

c apac i t a c ión para e l t r a b a j o y o r i en t ac ión de l educando. 

"Está concebida en l a Ley como un medio para 

consegui r un grado de capac i t a c ión que permita a l poblador peruano d e s ¿ 

r r o l l a r s e como persona y l o g r a r su h a b i l i t a c i ó n e s p e c í f i c a en un t r a -

ba jo ( ¡ t i l para s í mismo y su comunidad" (43) . 

Es te Nivel comprende dos modal idades ; Educación 

Básica Regular y Básica Labora l , l a s que pueden s e r admin i s t r adas en 

forma, e s c o l a r i z a d a y no e s c o l a r i z a d a , t a n t o en l o s Centros Educa t i -

vos , Programas, o de manera i ndepend ien t e . En e s t e c a so , e l educando 

puede i n c o r p o r a r s e a l Sistema p rev ia eva luac ión a l grado y c i c l o para 

e l cua l se cons ide ra a p t o luego de l a Prueba de Ubicación. 

El Nivel de Educación Básica es g r a t u i t o a l 

i g u a l que e l n i v e l I n i c i a l y Supe r io r , s i e s t á a cargo de l Sec tor Edu-

cac ión , l o cua l o b l i g a a que l o s padres de f a m i l i a y l a comunidad con -

t r i buyan a l so s t en imien to de l o s s e r v i c i o s en l a medida de sus p o s l b l l j ^ 

dades . 

La g ra tu idad de l a Educación se basa en e l p r i n -

c i p i o de l a democra t izac ión de l a educac ión , hac iéndo la a s í a c c e s i b l e a 

toda l a poblac ión s in d i s c r i m i n a c i ó n . 

La Modalidad de Educación Básica Regular e s t á 

(43) Ley General de Educación, Sección I I I , Nive les de l a Educación 
I n i c i a l y Bás ica , p . 17. 



des t inada p re fe ren temente a p a r t i r de l o s 6 años h a s t a l a a d o l e s c e n c i a ; 

es t imulando su d e s a r r o l l o b£o-paíqulco y proporcionando l a s bases del o 

conocimiento humanís t ico y t é c n i c o . 

Promoviendo en l o s educandos e l c u l t i v o de sus 

a p t i t u d e s y l a a d q u i s i c i ó n de l a s h a b i l i d a d e s y d e s t r e z a s n e c e s a r i a s pa 

ra su d e s a r r o l l o pe r sona l . 

Cult ivando su conc ienc ia c r í t i c a a f i n de que 

comprenda l a r e a l i d a d peruana y e s t é en condic ión de p a r t i c i p a r en f o r -

ma re sponsab le en l a t ransformación e s t r u c t u r a l y per fecc ionamien to de 

l a soc iedad . 

Estimulando e l e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d y coope-

r a c i ó n s o c i a l y c apac i t ándo lo s para e l desempeño de un t r a b a j o que sea 

¿ t i l para é l y l a comunidad. 

La modalidad de Educación Básica Laboral s e rá 

c a r a c t e r i z a d a en e l apar tado s i g u i e n t e . 

• Nivel de Educación Super io r , que v iene a s e r 

e l t e r c e r n i v e l de l Sistema Educat ivo, comprende t r e s c i c l o s : 

. El Primer Ciclo de Educación Super ior e s t á 

c o n s t i t u i d o por l o s e s t u d i o s co r r e spond ien t e s a l B a c h i l l e r a t o P r o f e s i o -

na l y se o f r ecen en i n s t i t u c i o n e s e s p e c i a l e s que se llaman Escuelas Su-

p e r i o r e s de Educación P r o f e s i o n a l (ESEP) l a s que pueden s s e r e s t a t a l e s , 

p a r t i c u l a r e s o c o o p e r a t i v a s y dependen para f i n e s de supe rv i s i ón del M^ 

n l s t e r i o de Educación. 

Las ESEP br indan l a opor tunidad de c a p a c i t a -

ción p r o f e s i o n a l a todo educando que ha conc lu ido l a Educación Básica 



sea en c u a l q u i e r a de l a s modalidades suprimiendo l a d i sc r iminac ión t r a -

d ic iona lmente e x i s t e n t e e n t r e l a educación de o r i e n t a c i ó n académica y 1 

l a t é c n i c a . 

. El segundo c i c l o de l a Educación Super ior se 

o f r e c e en l a s Univers idades y o t r a s i n s t i t u c i o n e s t a l e s como l o s I n s t i » 

t u t o 8 Armados, o seminar ios r e l i g i o s o s . Los e s t u d i o s cursados en e s t e 

n i v e l conducen a l o s t í t u l o s de L i c e n c i a t u r a y Maes t r í a . 

. El t e r c e r c i c l o de Educación Super ior o de 

A l to s Es tud ios conducen a l grado académico de Doctor. Es te c i c l o se 

o f r e c e en l a s Univers idades y en e l I n s t i t u t o Nacional de Al tos E s t u -

d ios (INAE), I n s t i t u t o que e s t á concebido como un c e n t r o I n t e r - u n i v e r -

s i t a r i o de c a r á c t e r co l eg i ado , llamado a pronover y eva lua r l a I n v e s t i -

gación. 

Forma e s p e c i a l i s t a s del más a l t o n i v e l en 

l a s d i f e r e n t e s á r e a s de l a s humanidades, l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a , 

p e r f e c c i o n a a I n v e s t i g a d o r e s y docen tes , desde una p e r s p e c t i v a del t r a -

ba jo académico para c o n t r i b u i r a l conocimiento de l a problemát ica n a c i ó 

n a l , e l d e s a r r o l l o y a l a t r ans fo rmac ión s o c i a l del p a í s , a s í como a l a 

sobe ran í a , l a segur idad y a l a defensa de l a Nación. 

2 . 2 . 3 . 2 Modalidades de l a Educación de Adul tos , Sus Ca-

r a c t e r í s t i c a s . 

A p a r t i r de l a Reforma Educat iva , l a concepción 

de l a Educación de Adultos toma una nueva p e r s p e c t i v a a l s u p e r a r s e l a 

dimensión fundamentalmente pedagog is ta , c a r a c t e r i z a d a por l a t r a n s m i -

s ión de ccnoslmieflítoiPfy l a a d q u i s i c i ó n de a lgunas h a b i l i d a d e s manuales 

como producto de una burda i m i t a -



c i5n de l a educación brindada a l o s n iños y a d o l e s c e n t e s , que una ves 

adaptada se i m p a r t í a en l a s e s c u e l a s Vesper t inas y Nocturnas. 

Así l a educación t r a d i c i o n a l se negaba a recono-

c e r l a e x p e r i e n c i a v i t a l de l a d u l t o , adqu i r ida en su a c t i v i d a d l a b o r a l , 

s o c i a l , p o l í t i c a y c u l t u r a l , t ra tando^ más b ien , de implantar un r é g i -

men de educación a l margen de l a s d i f e r e n c i a s que e s t o s grupos pob l a -

c l o n a l e s t e n í a n , por pe r t enece r a d i f e r e n t e s e s t r a t o s de l a soc iedad , 

marcada, además, por e l c a r á c t e r p l u r l c u l t u r a l y p l u r i l i n g ü e del p a í s . 

La Reforma de l a Educación a l imprimir un s e l l o 

d i f e r e n t e a l a Educación de Adul tos , l o hace basándose en que é s t a debe 

b r i n d a r conocimientos b á s i c o s y c a p a c i t a c i ó n t é c n i c a para e l t r a b a j o 

adecuado a l d e s a r r o l l o c u l t u r a l , p o l í t i c o y s o c i a l del p a í s , todo e l l o 

den t ro de una concepción humanista donde e l t r a b a j o es concebido "como 

un e j e r c i c i o s o l i d a r i o de l a capacidad de a u t o r r e a l l z a c l ó n de l a p e r s o -

na en l a producción de b ienes y s e r v i c i o s s o c i a l e s para e l b e n e f i c i o co 

nriln" (44 ) . 

Para b r i n d a r conocimientos bás icos y una c a p a c i -

t a c i ó n t é cn i ca a l a población a d u l t a de l o a í s , que r e q u i e r e de educa-

c ión y que no todos se h a l l a n en e l miaño n i v e l , e s t a educación debe 

b r i n d a r s e de manera i n t e g r a l con e l p ropós i to de f avo rece r a l a pob l a -

c ión t r a d i c l o n a l m e n t e marginada de l o s b e n e f i c i o s de l a educación, y 

p r o p i c i a r permanentemente su p a r t i c i p a c i ó n en l a a c t i v i d a d económica 

(44) Ley General de Educación, Sentido de l a Nueva Educación Peruana , 
p . 9 . 



de l p a í s , en igua ldad de cond ic iones , s in d i sc r iminac ión , por no haber 

r e c i b i d o oportuna capac i tac ión« 

Para c u b r i r de manera i n t e g r a l l a s ¿ r e a s que ex¿ 

ge l a Educación de Adul tos , se p lan tea en l a Ley General , l a modalidad 

de Educación Básica Laboral como l a encargada de o f r e c e r l a formación q 

que e l n i v e l bás ico ex ige . De acuerdo a l o s a spec tos que sanciona l a 

Ley, l a modalidad de C a l i f i c a c i ó n P r o f e s i o n a l E x t r a o r d i n a r i a encargada 

de c a p a c i t a r a l a d u l t o en una e s p e c i a l i d a d t é cn i ca para e l desempeño de 

ocupaciones e s p e c í f i c a s y l a modalidad de Extensión Educat iva como l a 

r e sponsab le de " i r r a d i a r nuevos v a l o r e s y a c t i t u d e s en l a menta l idad 

co l ec t i va 1 1 (45 ) , e s d e c i r , o f r e c e r e l con tex to c u l t u r a l y s o c i a l para 

p r o p i c i a r l a educación permanente en e l a d u l t o . 

- La modal idad de Educación Básica Labora l 

(EBL) e s t á d i r i g i d a a l o s a d o l e s c e n t e s y a d u l t o s que n o t uv i e ron l a 

opor tun idad de i n i c i a r o c o n c l u i r su Educación Básica Regula r , l o cua l 

no s i g n i f i c a que EBL se c o n v i e r t a en un s u s t i t u t o o subsanaclón t a r d í a 

de su educación . Esta modalidad l e s i r v e , más b i en , para su r e c u p e r a -

c ión de manera f l e x i b l e . 

Respeta y conoce e l cauda l de conocimientos 

y e x p e r i e n c i a s a d q u i r i d a s por e l a d u l t o , superando de e s t a manera e l 

p r e j u i c i o tan a r r a i g a d o en n u e s t r a s soc iedades , de c r e e r que , l a e s -

c u e l a , e s e l dn ico l uga r donde uno puede "aprender" , que e l maes t ro , 

es e l dn ico a u t o r i z a d o para "enseñar" y que, s e r "educado" s i g n i f i c a 

(45) Ley General de Educación, Sección V, Ot ras Modalidades de l a Edu-
cac ión y Programas E s p e c i a l e s , Op, c i t . , p . 20. 



haber a lcanzado l a e s c o l a r i d a d ex ig ida por l a soc iedad , confundiendo 

a s í educación con e s c o l a r i d a d . 

Es más, l o s nueve grados de e s t u d i o que compren 

den l o s t r e s c i c l o s de EBL, no deben se r I d e n t i f i c a d o s con l o s años de 

e s t u d i o t r a d i c i o n a l e s ; e s t a modalidad se organiza y funciona de manera 

f l e x i b l e y p re fe ren temente a t r a v é s de Programas no e s c o l a r i z a d o s . 

La Educación Básica Labora l , a l i g u a l que l a s 

o t r a s modal idades del Sistema Educat ivo, t i e n e sus propios o b j e t i v o s 

que son; "La e r r a d i c a c i ó n de l a n a l f a b e t i s m o , l a recuperación adecuada 

de l o s a d o l e s c e n t e s y a d u l t o s que no tuv ie ron acceso a l a modalidad de 

Educación Básica Regular de l Sistema Educat ivo; l a c o n c i e n t i z a c l ó n ; l a 

c a p a c i t a c i ó n para e l t r a b a j o c r e a t i v o en función de Proyec tos conc re -

t o s de i n c i d e n c i a económico-soc ia l , l a promoción de l a l i b r e r e a l i z a -

c ión de l o s v a l o r e s f a m i l i a r e s comuni t a r ios , r e l i g i o s o s , e s t é t i c o s y 

o t r o s " (46 ) . 

En cuanto a l a forma de o r g a n i z a r s e l a moda l i -

dad de Educación Básica Laboral só lo hace en "concordancia con l o s p l a -

nes de d e s a r r o l l o n a c i o n a l , t en iendo en cuenta l a n a t u r a l e z a e i n t e r e -

ses de l o s p a r t i c i p a n t e s " (47) . 

En r e l a c i ó n a l o s conten idos educa t ivos l a moda-

l i d a d de EBL "no se homologa necesar iamente con l a s de o t r a s moda l ida -

des , sa lvo en cuanto a l o s r e q u i s i t o s mínimos del Nivel de Educación Bá 

746) MINISTERIO DE EDUCACION, "Reglamento de Educación Bás ica" . E d i t o r 
r e s p o n s a b l e : Of i c ina de Comunicación e Información de l M i n i s t e r i o , 
A r t . 72? Lima, 1975. 

(47) Ibidem, A r t . 81° . 



s i c a " (48 ) . 

Sin embargo, l o s c u r r i c u l a de EBL cubren en f o r -

ma i n t e g r a d a l o s a spec tos educa t ivos de conocimientos , a c t i v i d a d e s , c a -

p a c i t a c i ó n para e l t r a b a j o y o r i e n t a c i ó n del educando, e s t a b l e c i d o s pa -

r a e l n i v e l de Educación Bás ica . 

En lo r e f e r e n t e a l a capac i t ac ión para e l t r a b a j o 

se d e s a r r o l l a n a t r a v é s de l a l í n e a de acción educat iva de formación La-

b o r a l , a i "coordinación con l o s s e c t o r e s económico-soc ia les , debiendo t ¿ 

mar en cuenta l a s d i s t i n t a s opciones ocupac iona les y cond ic iones r e a l e s 

de c a p a c i t a c i ó n y producción. Para t a l e f e c t o se u t i l i z a r á n l o s ambien-

t e s , i n s t a l a c i o n e s y equipamientos del Sec tor Educación y l o s de o t r o s 

Sec to re s , i n s t i t u c i o n e s o personas e x i s t e n t e s en l a comunidad" (49) . 

A t r a v é s de l a l í n e a de Formación Laboral se bus -

ca que l o s p a r t i c i p a n t e s de l a modalidad de EBL alcancen " e l n i v e l c o -

r r e s p o n d i e n t e a l o s de t r a b a j a d o r e s s e a i c a l i f i c a d o s " (50) . 

La Modalidad de EBL se e j e c u t a t a n t o en l o s Cen-

t r o s Educat ivos en su forma e s c o l a r i z a d a como a t r a v é s de l o s Programas 

en su forma n o - e s c o l a r i z a d a . En l o s programas "se u t i l i z a n p roced imien-

t o s o r i a i t a d o 8 a l fomento de l a au to -educac ión e i n t e r a p r e n d l z a j e l i b r e , 

pudiéndose op t a r por c u a l q u i e r forma de o r g a n i z a c i ó n , de acuerdo a l o s 

i n t e r e s e s o conven ienc ias de l o s p a r t i c i p a n t e s " ( 5 1 ) . 

(48) "Reglamento de Educación Bás ica" , O p . c i t . , Ar t 86° 

(49) I b i d t a , A t t . 89* 

(50) Ibidem, A r t . 91? 

(51) Ibidem, A r t . 92? 



Como modalidad de l a Educación de Adultos sus pro. 

gramas son e j e c u t a d o s en e s t r e c h a coord inac ión con l a s modalidades de Ca 

l l f i c a c l ó n P r o f e s i o n a l E x t r a o r d i n a r i a y Extensión Educativa que operan e 

en cada Núcleo Educat ivo Comunal. 

- La Modalidad de C a l i f i c a c i ó n P r o f e s i o n a l Ex-

t r a o r d i n a r i a $PE). 

Tradic iona lmente se ha u t i l i z a d o e l término de 

c a l i f i c a c i ó n como sinónimo de eva luac ión , en o t r o s casos , como a d i e s t r a -

miento en de terminadas h a b i l i d a d e s u ocupación a t r a b a j a d o r e s manuales 

dejando de l ado , a l o s t r a b a j a d o r e s que cumplen func iones t é c n i c a s , de 

mando o d i r e c c i ó n . Esta forma de conceb i r l a c a l i f i c a c i ó n , guardaba con-

cordanc ia con l a subva lorac lón que l a sociedad y por ende e l Sistema Edu 

c a t i v o t e n í a de l a c a p a c i t a c i ó n t é c n i c a de l t r a b a j a d o r en s e r v i c i o , sea 

cua l f u e r e su func ión dent ro de l a a c t i v i d a d económica. 

A p a r t i r de l a Reforma Educativa se r e v a l o r l z a e l 

s i g n i f i c a d o de l a c a l i f i c a c i ó n , pues é s t a , no rólo abarca un determinado 

per íodo t a l a v ida de l t r a b a j a d o r , s ino que, i n s c r i t a en l a p e r s p e c t i v a 

de l a educación permanante, permi te c a p a c i t a r y p e r f e c c i o n a r en forma 

con t inua a l o s t r a b a j a d o r e s de l o s d i v e r s o s s e c t o r e s de l a a c t i v i d a d eco 

nómica y s o c i a l de l p a í s . 

Así l a modalidad de CPE, "es cons iderada p r i o r i -

t a r i a porque e l d e s a r r o l l o de l p a í s p l a n t e a , e n t r e o t r o s a spec tos impor-

t a n t e s , l a u rgen t e e i n a p l a z a b l e neces idad de e l e v a r l a p roduc t iv idad d 

del hombre peruano" (52) . 

(52) Ley General de Educación: Sección V, p. 19. 



Cabe r e s a l t a r que« por l a concepción humanis ta que im 

prime l a Ley a l a educac ión , l a modalidad de C?E también l a expresa pues 

é s t a no se c e n t r a tínicamente en l a "s imóle p e r s p e c t i v a del c r e c i m i e n t o 

económico y a e l c o n s i g u i e n t e au íento t e l a p r o d u c t i v i d a d , s ino t i e n e c o -

mo o b j e t i v o b á s i c o p r e p a r a r i n t e g r a l m e n t e a l t r a b a j a d o r c o m u n i t a r i o , d i ¿ 

n« y e s p í r ' . t u a l m e n t e r e a l i z f d o , y h a b i l i t a d o ' é c n i c a m e n t e " (53 ) . 

Fn consecuenc ia l a modalidad de CPE se o r i e n t a a l a 

c a p a c i t a c i ó n i n t e g r a l d e l t r a b a j a d o r c o m u n i t a r i o , d e s a r r o l l a n d o su c o n -

c i e n c i a c r í t i c a y h a b i l i t á n d o l o t é cn i camen te . Busca e senc i a lmen te " f o r -

mar p r o f e s i o n a l e s a l o s a p r e n d i c e s pa ra e l desempeño de ocupac iones e s -

p e c í f i c a s ; p e r f e c c i o n a r , a c t u a l i z a r y e s o e c i a l i z a r en c i c l o s p e r i ó d i c o s 

a t r a b a j a d o r e s en a c t u a l s e r v i c i o ; c a p a c i t a r a l a s pe r sonas que t r a b a j a n 

indenand ien temente pa~a e l mejor desenpeño de sus a c t i v i d a d e s o c u p a c i o -

n a l e s ; c a p a r i t a r i l p e r s o n a l desocupado y sibempleado para e l e j e r c i c i o 

á t i l de ocupac iones e s ^ e c f f i c a s ; y c o n t r i b u i r a l a r e conve r s ión p r o f e s i o . 

n a l y e l a r e h a b i l i t a c i ó n de lo.? t r a b a j a d o r e s pa ra I n c o r p o r a r l o s a l a v ¿ 

da a c t i v a d^ l p a t s " (54 ) . 

En cu n t o a l a fo rmi d o r g a n i z a c i ó n y func ionamien to 

e s t a modal idad es ' ^ ' s i c " . m e n t e no e s c o l a r i - nd " , d e s t i n a d a a l o s a d o l e s -

c e n t e s y a d u l t o s e s t én o no en a c t i v i d a d l a o o r a l . . . " (55) 

(53) Ley General de Educación, Secci*n V, p. 20 

(54) Ibidem, A r t . 209? p. 58. 

(55) MINISTERIO DE EDUCACION,"Reglamento de C a l i f i c a c i ó n P r o f e s i o n a l 
E x t r a o r d i n a r i a " , / r t . 2? 



Los Programas de CPE se r e a l i z a n a t r a v é s de : Centros 

de CPE que pueden se r e s t a t a l e s y no e s t a t a l e s y de l a s Unidades de I n » 

t r a c c i ó n en l o s Centros Labora le s . 

Según su n a t u r a l e z a y o b j e t i v o s e s t o s programas pue-

den se r de : (56) 

a ) "Aprendiza je de s t i nados p re fe ren temente a Jóvenes 

de 14 a 20 afios para p r e p a r a r l o s en una ocupación determinada" ; 

b) "Capaci tac ión Bás ica ; des t inada a d e s a r r o l l a r l a s 

h a b i l i d a d e s y conocimientos r e q u e r i d o s para e l desempeño de un pues to de 

t r a b a j o " ; "Los c u r s o s de Capac i tac ión Básica serán de l o s s i g u i e n t e s t¿» 

pos" : 

- H a b i l i t a c i ó n : cuando e s t én d i r i g i d o s a p a r t i c i -

p a n t e s que conocen muy poco de l a ocupación de que t r a t a e l cu r so . 

• Complementación: cuando es tán d i r i g i d o s a t r a b a -

j a d o r e s que conocen una p a r t e de l a ocupación • pues to de t r a b a j o y r e -

qu ie ren c a p a c i t a r s e para a l c a n z a r e l n i v e l que se l e s ex ige . 

c) "Actua l izac ión y Per fecc ionamien to , d e s t i n a d o s a 

a m p l i a r , a c t u a l i z a r y mejora r l a s h a b i l i d a d e s o conocimientos de l t r a b a -

j ado r que posee ya una c a p a c i t a c i ó n b á s i e a " . 

d) " E s p e c i a l i z a c i ó n , des t inada a p roporc ionar h a b i l i -

dades y conocimientos más e s p e c í f i c o s y profundos den t ro de una ocupa-

c ión de terminada" . 

"(56) MINISTERIO DE EDUCACION, Reglamento de C a l i f i c a c i ó n P r o f e s i o n a l Ex-
t r a o r d i n a r i a " , A r t . 24! 



Los s e r v i d o s br indados |>or e s t a modalidad, no son r 

r e s p o n s a b i l i d a d exc lus iva del Sec tor Educación, "es una r e s p o n s a b i l i d a d 

que a l c a n z a a todos y cada uno de l o s s e c t o r e s " (57) , por l o t a n t o exige 

que sus acc iones sean coord inadas a n i v e l M u l t i s e c t o r i a l e i n t e g r a d a s a l 

Flan Nacional de D e s a r r o l l o . 

- te Modalidad de Extensión Educativa (EE) 

"La Extensión Educat iva , c o n s t i t u y e una modalidad 

que se i n s c r i b e dent ro de l a ampl i tud con que e s t á concebida l a educación 

n a c i o n a l " , que no puede se r c i r c u n s c r i t a a l a educación r e g u l a r " (58) . 

Como l a educación nac iona l e s t á concebida como e l e -

mento fundamental que impulsa e l cambio s o c i a l y que a su vez e s impulsa, 

da por l o s cambios e s t r u c t u r a l e s que se dan en e l l a , e l r o l de l a educa-

ción e s t á ínt imamente l i g a d * a l a idea de formar a l hombre nuevo para 

esa nueva soc iedad . 

El formar hombres nuevos, no sólo impl ica una educa 

c ión para l a c a p a c i t a c i ó n t é cn i ca y a c t u a l i z a c i ó n de conocimientos c i e n -

t í f i c o s , aco rdes a l o s a d e l a n t o s de l a época, s i no , además, una educa-

c ión c o n c i e n t i z a d o r a , que d e s p i e r t e en l o s peruanos l a conc ienc ia c r í t i -

ca de su propia s i t u a c i ó n y de l a r e a l i d a d c i r c u n d a n t e , capaz de s u s c i -

t a r en e l l o s , una permanente a c t i t u d de p a r t i c i p a c i ó n en e l proceso h i s -

t ó r i c o que v ive e l p a í s . 

"Es prec isamente e s t a forma de educar l a que por exce. 

(57) "Reglamento de C a l i f i c a c i ó n P r o f e s i o n a l E x t r a o r d i n a r i a , Ar t . 7° , Op c i t . 

(58) Ley General de Educación, Sección V, Q p . c i t , p . 20 



l e n c l a encarna y r e a l i z a l a i d e a de educación como in s t rumen to de t r a n s -

formación c u l t u r a l p rofunda que i r r a d i a nuevos v a l o r e s y a c t i t u d e s en 1 

l a men ta l i dad c o l e c t i v a " (59) . 

Para c r i s t a l i z a r e s t a s a s p i r a c i o n e s de l a educación 

pe ruana , l a modal idad de "Extensión Educat iva comprende e l c o n j u n t o de 

a c c i o n e s que r e a l i z a el Estado y l a Comunidad mediante l a educación no 

fo rmal , u t i l i z a n d o p re fe ren temen te e l tiempo l i b r e , con e l f i n de promo-

ve r e impulsar l a educación permanente de l a población peruana, c o n t r i -

buyendo a su conc i en t i zac ión y a su formación i n t e g r a l " (60) . 

La Modalidad de Extensión Educat iva , por sus misfoas 

c a r a c t e r í s t i c a s , no sólo puede e s t a r cen t rada en l o s n i v e l e s y modal i -

dades , del s is tema educa t ivo , s ino que, abarca a l a sociedad en su con-

j u n t o , cuya población puede o no e s t a r dent ro del Sistema. 

El o t o r g a r l e e s t a ampli tud de acción a l a modalidad, 

guarda coherenc ia con l a nueva concepción que se t i e n e de "educación CO-

DO un proceso i n t e g r a l que abarca t a n t o l a s acc iones que se cumplen en 

l o s c e n t r o s educa t ivos como a q u e l l o s que se r e a l i z a n en l a f a m i l i a y l a 

comunidad, l a que t i p i f i c a una a c t i v i d a d como educat iva es su n a t u r a l e -

za y no l a persona o en t idad que l a r e a l i z a " (61) . 

De ah í que l a s acc iones de l a modalidad tengan que 

aba rca r a toda l a población peruana, pues s iendo tan amplios sus o b j e t i -

(59) Ley General de Educación, Sección V, p . 20 

(60) Ibidem, A r t . 236® p. 62. 

(61) Ibidsm, A r t . 1% p 28 



vos , e l logro de l o s mismos apoya d i rec tamente e l cumplimiento de l o s d i s -

t i n t o s n i v e l e s del Sisteme Educat ivo. 

Para t e n e r una v i s i ó n cabal de l a lcance de l a moda l i -

dad t r a n s c r i b i m o s l o s o b j e t i v o s de l a modalidad (62) . 

a ) S u s c i t a r en cada miembro de l a comunidad peruana 

un e s p í r i t u c r í t i c o que permita su d e s a r r o l l o pe rsona l y l o nueva a par* 

t i c l p a r l i b r e , consc i en t e y ac t ivamente en e l proceso de cambio e s t r u c t u 

r a l y pe r fecc ionamien to de l a soc iedad. 

b) Es t imular l a au to-educación sos t en ida y de i n t e r -

acc ión educa t iva para e l enr iquec imien to c u l t u r a l y e s p i r i t u a l de l o s 

p a r t i c i p a n t e s . 

c ) A c t u a l i z a r l a información y l o s conocimientos de 

acuerdo a l a dinámica de l d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o t ecno lóg ico y s o c i a l de 

n u e s t r o t iempo. 

d) Promover l a c u l t u r a nac iona l con l a p a r t i c i p a c i ó n 

de l a c o l e c t i v i d a d a t r a v é s de mot ivac iones y t é c n i c a s que conduzcan a 

l a i n c o r p o r a c i ó n , a l a c r í t i c a y a l a c r e a c i ó n de v a l o r e s , normas de e ¿ 

t i l o 8 de v ida y expres iones c u l t u r a l e s , como una forma de l i b e r a c i ó n y 

au toa f i rmac ión de l hombre peruano y como una c o n t r i b u c i ó n a l d e s a r r o l l o 
j i » 

i n t e g r a l de l a s pe r sonas ; y 
t 

e) O r i e n t a r l a s a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s f í s i c a s , de -

p o r t i v a y r e c r e a d o n a l e s , a f i n de que cont r ibuyan a l a educación de l a s 

personas y aj. pe r fecc ionamien to de l a c o l e c t i v i d a d , 

762) Ley General de Educación, O p . c i t , Ar t . 237°, p . 62 



La e x i s t e n c i a de o t r o s organismos d e s c e n t r a l i z a d o s 

de l Sec tor Educación encargados de promover l a c u l t u r a nac iona l y e l de 

p o r t e , l a educación f í s i c a y l a r e c r e a c i ó n , reducen en gran medida l a am 

p l i t u d de acc iones que deber ía r e a l i z a r l a modalidad para cumpli r con 

l o s o b j e t i v o s que l a Ley l e a s i g n a . De e s t a manera c e n t r a su a t e n c i ó n , 

p referemtemente , en promover l a p a r t i c i p a c i ó n de l a población en l a ge s -

t i ó n educa t iva con mi ras a t r a n s f e r i r l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a t a r e a e d ¿ 

c a t i v a a l a s comunidades de base . 

La impor tancia que t i e n e e l t r a n s f e r i r l a ges t ión 

educa t iva a l a comunidad, r a d i c a en e l "reconocimiento de que todos n o -

s o t r o s somos en d i f e r e n t e s momentos de n u e s t r a v ida educadores y educan-

dos y como t a l , independientemente de n u e s t r a edad, medios económicos y 

p o s i c i ó n s o c i a l , p r o t a g o n i s t a s de l a a c t i v i d a d e d u c a t i v a " (63) . 

Para l o g r a r que l a comunidad, p a r t i c i p e en l a g e s t i ó n 

e d u c a t i v a , é s t a debe t e n e r acceso en l a dec i s i ón durante l o s d i f e r e n t e s 

momentos de l proceso educa t ivo , es d e c i r , desde l a p l a n i f i c a c i ó n , e j e c u -

c i ó n , ha8ta l a eva luac ión de l a s a c t i v i d a d e s que con dicho p r o p ó s i t o se 

programan. 

Sólo a s í se podrá g a r a n t i z a r l a t r a n s f e r e n c i a de l a 

ges t ión educa t iva a l a comunidad debidamente organizada y e l eg ida en ba-

se a procedimientos democrá t icos , donde l a comunidad en su con jun to p a r -

t i c i p e para esa e l e c c i ó n . 

"(63) DIRECCION GENERAL DE EXTENSION EDUCATIVA, "Promoción y P a r t i c i p a -
c ión S o c i a l " , Unidad de Imprenta del INIDE, Lima, 1977, p. 15. 



2 . 2 . 4 Los Programas No-esco la r !zados de Educación Básica Labora l , 

Un Modelo de Organización y Funcionamiento. 

2 . 2 . 4 . 1 C a r a c t e r í s t i c a s y O b j e t i v o s de l o s PEBAL. 

Siendo una de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a modalidad de 

Educación Básica Laboral l a de o r g a n i z a r s e p re fe ren temen te en forma no -e 

e s c o l a r i z a d a , é s t a se c o n c r e t l z a en l o s PEBAL como una a l t e r n a t i v a que 

busca no sólo ampl ia r l a c o b e r t u r a de a t e n c i ó n , s ino b r i n d a r a l a pob l a -

ción a d u l t a un s e r v i c i o educa t ivo que responda a sus e x i g e n c i a s y neces i . 

dades e d u c a t i v a s . 

Como todo Modelo de o rgan izac ión de un s e r v i c i o edu-

c a t i v o , é s t e p r e s e n t a sus p rop i a s c a r a c t e r í s t i c a s i n s c r i t a s ¿ a n t r o de l 

marco t e ó r i c o y l a concepción f i l o s ó f i c a que t i e n e l a Educación de Adul-

t o s en e l Perú , l a que , a su vez , e s t á en coherenc ia con l o s pos tu l ados 

que se p l an t ean a n i v e l i n t e r n a c i o n a l . 

La o rgan izac ión de e s t o s Programas a cargo del Sec-

t o r Educación " e s t á basada en l a p a r t i c i p a c i ó n efe l o s educandos, de l a 

comunidad y de l o s s e c t o r e s , y se o r i e n t a a l a t r a n s f e r e n c i a de l a g e s -

t i ó n educa t iva a l a población de base" (64) 

C a r a c t e r í s t i c a que supera l a concepción p a t e r n a l i s -

t a de l a educación b a j o l a r e s p o n s a b i l i d a d de l Organismo Públ ico encarga 

da de e s t a t a r e a , y que apoyada en e l p r i n c i p i o de l a p a r t i c i o a c i ó n b u s -

ca que l o s educando* y l a comunidad no sean tostados pomo o b j e t o s s ino c ¿ 

<64>iHÍRECCI0N GENERAL DL EDUCACION BASICA LABORAL Y CALIFICACION, "Guía 
para l a Organización y Funcionamiento de l o s Programas No-esco la r i . 
zados de Educación Básica Laboral PEBAL", Lima, 1977, p . 13. 



mo s u j e t o s c o n s c i e n t e s de su proceso educa t ivo . 

Al promover l a p a r t i c i p a c i ó n del educando-adul to y d 

de l a comunidad, se e s t á p lanteando l a i n t e r v e n c i ó n de e l l o s en l o s n i v £ 

l e s de dec i s i ón duran te todas l a s e t apas que comprenden l a t a r e a educa-

t i v a . En consecuencia ya no es e l maestro e l tínico responsab le de p l a n i -

f i c a r , e j e c u t a r y eva lua r l a s a c t i v i d a d e s para e l PEBAL s ino que e l do-

c e n t e , asume "una func ión promotora en cuanto mot iva , a s e so ra e implemen 

t a l a au toeducac ión e i n t e r a p r e n d i s a j e de l o s p a r t i c i p a n t e s . . . l a f u n -

c ión docente n o es exc lus iva del p r o f e s i o n a l de l a docencia , s ino una 

t a r e a compart ida con e l personal procedente de l a población b e n e f i c i a r l a 

de lo8 Organismos Públ icos y Privados y l o s propios p a r t i c i p a n t e s " (65) . 

El a s i g n a r l e a l docente un nuevo r o l para c o n v e r t i r -

l o en promotor que mot iva , a seso ra e implementa l a autoeducación y e l 

l n t e r a p r e n d i z a j e , p a r t e de l a concepción de que "todos p a r t i c i p a n en l a 

educac ión , en todo e l tiempo, educándose a s í mismo y a l o s demás" (66) . 

Por l o t a n t o , se qu iebra l a t r a d i c i o n a l forma de educar , concebida de 

manera u n i l a t e r a l y a s i m é t r i c a , donde só lo e l educador era e l s u j e t o a £ 

t i v o duefio de l a verdad y conocedor de todo y e l educando era e l s u j e t o 

pas ivo , r e c e p t o r a c r í t i c o de todo lo que e l educador t r a n s m i t í a . 

Quebrada l a r e l a c i ó n a s i m é t r i c a e l a d u l t o p a r t i c i p a 

como s u j e t o a c t i v o , en su proceso educa t ivo de manera c o n s c i e n t e y l i b r e 

en un con t inuo enr iquec imien to a l dar y r e c i b i r , s in que e l l o s i g n i f i q u e 

(65) "Gula para l a Organización y Funcionamiento de l o s PEBAL", O p . c l t . , 
p . 14. 

(66) Ley General de Educación, Op e l t . , p . 11. 



depender de l que más sabe , n i dominar porque más conoce. 

Superada l a educación dependiente y colocando a l 

a d u l t o f r e n t e a l a conducción de su proceso educa t ivo , l o obl iga a Í n t e r 

v e n i r de manera responsable en l a s d i f e r e n t e s e t apas que e l l a comprende, 

así p a r t i c i p a en l a p l a n i f i c a c i ó n , e j ecuc ión y eva luac ión de l a s a c t i v l -

dades que conducen e l l o g r o de l o s o b j e t i v o s t r azados conjuntamente do-

c e n t e s , educandos y comunidad. 

El p a r t i c i p a r en l a s d i f e r e n t e s e t a p a s del proceso 

e d u c a t i v o , l e permi te a l a d u l t o programar l a s acc iones de acuerdo a sus 

nece s idades educa t ivas y ocupac lona les y , en func ión de l o s r e q u e r i m i e n -

t o s que l a sociedad l e p l a n t e a . 

Asf , e l Modelo de o rgan izac ión de l o s PEBAL responde 

a l o s pos tu l ados de l a Reforma Educat iva y a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a 

educación de a d u l t o s , s i n descu ida r que también, "su funcionamiento r e s -

ponda a l a s cond ic iones o c u p a c l o n a l e s , d i s p o n i b i l i d a d de t iempo, r i tmo 

de avance , e t c . , de l o s p a r t i c i p a n t e s ; por l o t a n t o , l a i n s c r i p c i ó n , e l 

d e s a r r o l l o de l a s acc iones e d u c a t i v a s y l a eva luac ión son permanentes" 

(67) . 

En r e l a c i ó n a l o s o b j e t i v o s que se f i j a e l Modelo, 

é s t o s abarcan d i f e r e n t e s a s p e c t o s , asf vemos que e l pr imer o b j e t i v o 

busca "ampl ia r l a c o b e r t u r a de l o s S e r v i c i o s de EBL con menor c o s t o de 

o p e r a c i ó n " (68) . 

(67) " G u i a b a r a l a Organización y Funcionamiento de l o s PEBAL, O p . c i t , 

(68) . Ibidem, p. 14. 



Obje t ivo que no es f a c t i b l e de l o g r a r s e en l o s p r i -

meros año8 de su funcionamiento, pues como todo programa nuevo, r e q u i e r e 

de un pe r íodo razonable de «xperimentaclón y permanente r e a j u s t e h a s t a a 

a l c a n z a r e l n i v e l deseado, a p a r t i r de l c u a l , ya pueden de te rminarse l o s 

l og ros p r e v i s t o s . 

Otro o b j e t i v o es e l de "promover y o r i e n t a r l a p a r t í , 

c ipac ión organizada de l a comunidad en l a ges t ión educa t iva , p ropic iando 

l a educación i n t e g r a l y permanente de sus miembros mediante d i v e r s a s f o £ 

mas de autoeducación e i n t e r a p r e n d i z a j e " (69) . 

Este o b j e t i v o para s e r logrado r e q u i e r e previamente 

de que l a s comunidades donde funcionan e s t o s programas se h a l l e n o r g a n i -

zadas , por l o t a n t o su p a r t i c i p a c i ó n es más e f e c t i v a r e p e r c u t i e n d o en be 

n e f i c i o de l o s PEBAL. 

Como todo programa de educación de a d u l t o s l a s a c -

c i o n e s que se p l a n i f i c a n y e j e c u t a n no pueden e s t a r a l margen de o t r o s 

programas, l o cua l ob l iga a "coord inar e i n t e g r a r l a s acc iones e d u c a t i -

vas con l o s d i f e r e n t e s Programas del Sector y con l o s o t r o s Sec to re s en 

e l c o n t e x t o de l Desa r ro l l o Socio-económico" (70 ) . 

Al p l a n t e a r un o b j e t i v o de e s t a n a t u r a l e z a , e l Mo-

d e l o e s t á determinando d i f e r e n t e s n i v e l e s de i n t e g r a c i ó n para una e f e c -

t i v a p l a n i f i c a c i ó n y e j ecuc ión de acc iones e d u c a t i v a s . Estos n i v e l e s de 

( • i n m i g r a c i ó n pa r t en de una coord inac ión i n t r a s e c t o r i a l que o b l i g a a que 
•JH" 

T**) a f » r a ' l e Organización y Funcionamiento de l o s PEBAL", O p . c i t , 
p .15 . 

(70) Ibldem, p. 15. 



l o s programas de l a Educación de Adul tos , se p lan teen en t l r m i n o s de s e r 

v i c i o s i n t e g r a d o s para l a poblac ión u s u a r i a y que e s t o s s e r v i c i o s por 

sus a c r a c t e r f e t i c a s pueden s e r p l a n i f i c a d o s y e j e c u t a d o s con o t r o s p r o -

gramas de o t r o s n i v e l e s y modal idades , del s is tema educa t ivo , siempre 

que l a c a r a c t e r í s t i c a de l o s mismos see l a forma no e s c o l a r i z a d a . 

Es tos Programas presen tados como s e r v i c i o s i n t e g r a -

dos , sea , só lo a n i v e l de l a s modal idades de educación de a d u l t o s , o 

con o t r o s n i v e l e s y modal idades , en e l á rea urbana o r u r a l , r e q u i e r e n in 

t e g r a r s e a n i v e l i n t e r s e c t o r i a l , a o t r o s s e rv i c io s e d u c a t i v o s que se b r l 

b r i ndan , ya sea a cargo de o t r o s Sec to re s de l Estado, de I n s t i t u c i o n e s 

P r ivadas u Organizaciones de Base, a f i n de e v i t a r en l o p o s i b l e l a du-

p l i c i d a d de acc ión con l a c o n s i g u i e n t e a tomización (fe l a s mismas, en per 

j u i c i o de l a población que se a t i é n d e l 

Así vemos que e l Modelo p l a n t e a t r e s n i v e l e s de i n -

t e g r a c i ó n , e l primero a n i v e l de l a s modal idades de educación de a d u l -

t o s , e l segundo a n i v e l de o t r a s modal idades y / o n i v e l e s del s i s tema 

educa t ivo en e l plano de ooordinación i n t e r s e c t o r i a l , y e l t e r c e r n i v e l 

en e l plano de l a coord inac ión i n t e r s e c t o r i a l con l o s programas educa-

t i v o s de o t r o s s e c t o r e s e i n s t i t u c i o n e s siempre en e l c o n t e x t o de l d e s a -

r r o l l o socio-económico r e g i o n a l o n a c i o n a l . 

Además e l Modelo no descuida l a u r g e n t e n e c e s i d a d 

que t i e n e l a educación d e a d u l t o s , de c o n t a r con una t e c n o l o g í a educa-

t i v a adecuada a sus c a r a c t e r í s t i c a s y e x i g e n c i a s para l o cua l se p l a n -

tea como o b j e t i v o e l "promover l a c r eac ión y /o a s i m i l a c i ó n de una t ecno l 

l o g i a educa t iva adecuada a l o s p r i n c i p i o s del nuevo s is tema educa t ivo y 



basada en l o s r e c u r s o s y a p o r t e s t ecno lóg icos de l a comunidad y en e l 

avance c i e n t í f i c o " (71) . 

Y por ú l t imo , e l Modelo p l a n t e a como una a l t e r n a t i -

va para hacer e f e c t i v o su funcionamiento e l " u t i l i z a r r ac iona lmente l a 

capac idad i n s t a l a d a y e l p o t e n c i a l educa t ivo de l a comunidad" (72) . 

Lo que s i g n i f i c a que l o s PEBAL, para f u n c i o n a r de -

ben emplear r e c u r s o s m a t e r i a l e s y f i n a n c i e r o s de l a comunidad y de l o s 

organismos p a r t i c i p a n t e s , a s í como, c a p t a r e l apoyo de persona l t é c n i c o , 

p r o f e s i o n a l y de promotores de l o s mismos. 

Para l o g r a r c a p t a r e l apoyo de l a comunidad y de 

l o s organismos p a r t i c i p a n t e s l o s cana l e s que se e s t a b l e c e n , n e c e s a r i a -

mente, deben e s t a r dados por l o s órganos r e sponsab l e s de l a c o o r d i n a -

c ión d u r a n t e l a p l a n i f i c a c i ó n . De l o c o n t r a r i o todo e s f u e r z o por c o o r d i -

n a r s i n apoyo del Ndcleo Educativo Comunal, condiciona más a d e l a n t e l a 

e f e c t i v i d a d de l o s s e r v i c i o s a l p r e s e n t a r s e d i f i c u l t a d e s para r e c i b i r e l 

apoyo n e c e s a r i o y oportuno. 

2 . 2 . 4 . 2 . La Programación y Ejecución Cur r i cu l a r en l o s PEBAL 

La formulación de l a Programación Our r i cu l a r de l o s 

PEBAL e s t á s u j e t a a l a s normas e s t a b l e c i d a s para EBL, es d e c i r , que l o s 

con ten idos que se cons ide ran son tomados de l a e s t r u c t u r a c u r r i c u l a r b£ 

s i c a de e s t a modalidad. 

A t r a v é s de l o s con ten idos e s t a b l e c i d o s en l a e s t r u £ 

(71) "Guía £ a r a l a Organización y Funcionamiento de l o s PEBAL", O p . c i t , 

(72) Ibidera, p . 16. 



t u r a C u r r i c u l a r Bás ica , se busca que l o s p a r t i c i p a n t e s t a n t o de l o s P r o -

gramas No-esco l a r i zados , como de l o s Centros Educat ivos , l og ren l o s ob-

j e t i v o s de l a s d i f e r e n t e s l í n e a s de acc ión educa t iva , a f i n de que a l ean 

cen e l n i v e l bá s i co en su educación . 

Los pasos metodológicos que se s iguen para formular 

l a Programación C u r r i c u l a r l o s e s t a b l e c e e l Modelo de l a s i g u i e n t e mane-

r a : (73) 

- "Estudio y a n á l i s i s de l o s o b j e t i v o s de l a e s t r u c -

t u r a c u r r i c u l a r bás i ca a p a r t i r de l o s fundamentos i d e o - p o l í t i c o s del 

proceso Revo luc iona r io , de l o s o b j e t i v o s del d e s a r r o l l o económico-socia l 

de l o s o b j e t i v o s del nuevo Sistema Educat ivo, de l a Modalidad y Ciclo a 

f i n de p e r c i b i r con c l a r i d a d su i n t e n c i o n a l i d a d y a l c a n c e " . 

Este e s t u d i o y a n á l i s i s permite e s t a b l e c e r l a i n -

t e r r e l a c i ó n n e c e s a r i a que l a acc ión educa t iva debe t e n e r , para no pe rde r 

su enfoque i n t e g r a l , ev i t ando , con e l l o , c ae r en l a v i s i ó n y p r á c t i c a pe, 

d a g o g i s t a . 

- "Aná l i s i s y o r g a n i z a c i ó n de l o s c o n t e n i d o s " . Es te 

segundo paso se apoya en l a in formación r e g i s t r a d a en l a e tapa de inves, 

t i g a c i ó n r e g i s t r a d a en l a e tapa de i n v e s t i g a c i ó n , duran te l a cua l se han 

obten ido " l o s t a n a s generadores conjuntamente con e l pr imer acercamiento 

de l a s e x p e r i e n c i a s de l o s p a r t i c i p a n t e s , con l a f i n a l i d a d de l i g a r l a 

acc ión educa t iva a l a so luc ión de l o s problemas p r i o r i t a r i o s de l a comu-

nidad y adecuar a l mismo tiempo a l a s c a r a c t e r í s t i c a s y cond ic iones peí: 

sona les de l o s p a r t i c i p a n t e s " . 

(73) "Guía para l a Organización y Funcionamiento de l o s PEBAL", O p . c l t . , 
p . 41. 



Este paso es impor t an t e , pues de é l depende que l o s 

c o n t e n i d o s que se organicen en to rno a l o s temas generadores sea e l p r o -

ducto de una adecuada d i v e r s i f i c a c i ó n . Cualquier d e f i c i e n c i a que se r e * 

g i s t r e , por no a p o y c r s i en un d i a g n ó s t i c o o por no c o m p a t l b i l l z a r conv¿ 

n ien temente l o s con ten idos con l a s c a r a c t e r í s t i c a s y n e c e s i d a d e s de l o s 

p a r t i c i p a n t e s , e s t á encaminando a una d e f i c i e n t e e j ecuc ión de l o s progra 

mado. 

- "Programación de a c c i o n e s " , e s t e paso permi te l a 

adecuada " s e l e c c l á i y e s t r u c t u r a c i ó n de un con jun to de acc iones en to rno 

a l o s temas generadores , a f i n de l o g r a r en forma I n t e g r a d a l o s o b j e t i -

vos de l a s d i s t i n t a s l í n e a s de acción e d u c a t i v a " . 

- "Selección y / o e l aborac ión de m a t e r i a l au toeduca -

t i v o " se cons ide ra que l a s e l ecc ión y /o e l aborac ión de e s t e t i p o de ma-

t e r i a l corresponde a l Equipo de docentes de l PERAL b a j o e l aspRorsmiento 

de l Promotor de Educación de Adultos del NEC y que su impresión es a u t o -

r i z a d a pot l a Dirección del misno. 

El m a t e r i a l au toeduca t ivo es e l medio en e l que se 

apoyai fundamentalmente e s t o s programas para l a e j ecuc ión de l a s d i f e r e n -

t e s l í n e a s de acc ión e d u c a t i v a , en consecuencia deben s e r e l aborados en 

base a c r i t e r i o s t écn ico-pedagóg icos . 

- "Determinación de l a i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a y e l 

p o t e n c i a l educa t ivo de l a comunidad". Es te paso se r e a l i z a en base a l a 

información obten ida duran te l a e tapa de i n v e s t i g a c i ó n , pues ea a l i a se 

han podido " i n v e n t a r i a r l o s r e c u r s o s m a t e r i a l e s aprop iados y l a c a p a c i -

dad i n s t a l a d a adecuada con que cuenta l a comunidad, a s í como l a i d e n t i -



f i c ac ión de i n s t i t u c i o n e s y personas que puedan p a r t i c i p a r en una y o t r a 

forma en l a e jecución c u r r i c u l a r " . 

• "Racionalización de l tiempo". El período aproxima-

do que se ha determinado para l a e jecuc ión c u r r i c u l a r es de c inco meses 

aproximadamente, tiempo que debe ser rac iona l izado "para l a r e a l i z a c i ó n 

de l a s acc iones p r e v i s t a s en l a programación c u r r i c u l a r , basándose en l a 

d i s p o n i b i l i d a d de tiempo, condiciones del t r a b a j o y r i tmo de avance de 

l o s d i f e r e n t e s grupos de i n t e r a p r e n d i z a j e " . 

- "Programación de Técnicas para l a autoeducación e 

i n t e r a p r e n d i z a j e " . Este paso permite prever un conjunto de acciones de 

acuerdo a c i e r t a s t écn icas que favorezcan a l o s p a r t i c i p a n t e s el adqu i -

r i r hab i l i dades y a c t i t u d e s para aprender a aprender en forma ind iv idua l 

y grupal . 

Una vez ya es tab lec ida l a Programación Cur r icu la r se 

procede a su e jecuc ión , también para es ta etapa el Modelo plantea l o s si, 

guien t e s pasos: (74) 

- "Organización de l o s Grupos de I n t e r a p r e n d i z a j e " . 

La organización de e s t o s grupos par te de l a consideración que l a e j e c u -

ción de l a s acciones educat ivas preferentemente deben l l e v a r s e a cabo a 

t ra vé 8 de grupos de p a r t i c i p a n t e s que l ibremente se agrupan en t o m o a 

i n t e r e s e s comunes y o t r a s a f i n i d a d e s que f a c i l i t e una mayor cohesión. 

- "Implementación bás ica para e l i n t e r a p r e n d i z a j e " . 

(74) "Guía para l a Organización y Funcionamiento para l o s PEBAL", O p . e i t . , 
p. 45. 



Dado que no todos l o s a d u l t o s es tán acostumbrados a t r a b a j a r en grupo y 

que muchos de e l l o s , no t i enen como norma de vida p a r t i c i p a r sus expe-

r í a t e l a s y conocimientos con l o s demás, se hace n e c e s a r i o una etapa pre_ 

v i a de "condicionamiento" para es ta nueva forma de t r a b a j o , que permita 

comprender a l adu l to que é l es un s u j e t o a c t i v o y responsable de su pro» 

ceso educa t ivo , que e l docente forma p a r t e de ese grupo como un promotor 

y motivador de acciones y s i t u a c i o n e s educa t ivas que favorecen su apren-

d i z a j e a t r a v é s de l a adquis ic ión d e exper i enc ias v i v i d a s en forma con-

j u n t a . 

- "Funcionamiento de l o s Grupos de i n t e r a p r e n d i z a j e " 

Una vez c o n s t i t u i d o s y organizados l o s grupos de I n t e r a p r d n e i z a j e se abo 

can a l d e s a r r o l l o de l a s ac t i v idades programabas, teniendo en cuenta 

l a s o r i en t ac iones metodológicas y o b j e t i v o s de l a s d i f e r e n t e s l i n e a s de 

acción educa t iva . 

La l i n e a de Formación Laboral se e j ecu ta de acuerdo 

a l a s normas especialmente e s t a b l e c i d a s para es ta l í n e a , por cuanto , del 

l og ro de sus o b j e t i v o s , depende en gran medida que l o s p a r t i c i p a n t e s a l -

cancen e l n i v e l de s emica l i f i cados en l a s opciones ocupacionales que han 

e l eg ido . 

En igua l forma toda l a d e f i c i e n c i a en su e jecuc ión 

t i e n e como punto de p a r t i d a una inadecuada d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s opcio-

nes ocupacionales a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de los p a r t i c i p a n t e s , a l a de-

manda ocupacional planteada por la comunidad y a l a d e f i c i t a r i a i n f r a e s -

t r uc tu r a educativa con que se cuenca para l a e jecución, a s í como, «1 n i -

ve l de capac i tac ión y espec ia l izac ión del personal responsable de l a l í 

nea . 



CAPITULO 3 

ANALISIS DE LA SITUACION DE LOS PROGRAMAS NO-ESCGLARUADOS DE EDUCACION 

BASICA LABORAL EN LOS PUEBLOS JOVENES DE LIMA METROPOLITANA 

3 . 1 . LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION BASICA LABORAL A CARGO 

DEL SECTOR EDUCACION. BREVE DIAGNOSTICO 

Siendo l o s Programas No-esco la r izados de Educación Básica Labora l , 

una de l a s a l t e r n a t i v a s que permi te a l a modalidad mejorar l o s n i v e l e s 

educa t ivos de l a población a d o l e s c e n t e y a d u l t a que no ha i n i c i a d o o 

conc lu ido su educación b á s i c a , l a Dirección General de Educación Básica 

Labora l y C a l i f i c a c i ó n , deseaba conocer de manera i n t e g r a l e l es tado en 

e l cua l se encontraban e s t o s Programas. 

Con t a l p ropós i t o , en oc tubre de 1977 o rgan i só un T a l l e r , con l a 

p a r t i c i p a c i ó n de lo6 Técnicos P r o f e s i o n a l e s de l a s Unidades de Educa-

c ión de Adul tos , de l a s d i f e r e n t e s Di recc iones Zonales de Educación de 

todo e l p a í s , que t en ían ba jo su r e s p o n s a b i l i d a d e l asesoramiento de l o s 

PEBAL. 
| 

En base a l a información proporc ionada , fue p o s i b l e l e v a n t a r e l 

Diagnós t i co , a n i v e l n a c i o n a l , en to rno a l a forma de funcionamiento de 

e s t o s Programas, en l a s d i f e r e n t e s r e a l i d a d e s donde se habían ubicado, 

sean é s t a s á r e a s urbanas o r u r a l e s . 

La pues ta en funcionamiento de e s t p s PEBAL, se i n i c i ó en forma e x -

per imenta l a p a r t i r de 1974, fecha en l a que comenzaron a func iona r 18 

programas en d i f e r e n t e s puntos de l p a í s , donde se p resen taba mayor de-

manda de e s t o s s e r v i c i o s . 



En 1975 se logró ampliar l a etapa experimental eon e l funcionamien-

to de 21 nuevos Programas, luego durante 1976 se aumentó 58 Programas aiá 

más, l legándose a r e g i s t r a r a esa fecha un t o t a l de 97. 

Cabe señalar que en 1977 se dio l a mayor importancia a l o s PEBAL, 

a n i v e l nac iona l , razón por l a cua l , e l incremento r e g i s t r a d o l l e g a a 

131 Programas, superando el 100% de l o s t r e s años a n t e r i o r e s . 

El Diagnóstico levantado en ese T a l l e r , permi t ió conocer que has ta 

octubre de 1977 se hal laban funcionando en l a s d i f e r e n t e s Direcciones Zo 

na l e s de Educación un t o t a l de 228 Programas, todos e l l o s f inanc iados 

por e l Sector Educación, como muestra pa lpable de l a preocupación por 

br indar s e r v i c i o s educat ivos a l a población adu l t a t rad lc lona lmente 

marginada. 

De acuerdo a su ubicación e s tos Programas, vienen funcionando en 

á r ea s urbanas, incluyendo en e l l a s l a s que funcionan en l o s Pueblos Jó -

venes y en l a s á reas r u r a l e s . Para mejor i l u s t r a c i ó n presentamos e l Cua 

dro N° 1, donde se aprec ia que de los 228 Programas que funcionan, 153 

es tán ubicados en l a s á reas r u r a l e s y solamente 75 en á reas urbanas . 

Si bien es c i e r t o , que es ta s i tuac ión se r e g i s t r a a n i v e l n a c i o -

n a l , no es l a misma en l a Dirección Regional de Educación de Lima Me-

t r o p o l i t a n a , ya que e l t o t a l de l o s PEBAL ubicados en l a s á reas urbanas 

de e s t a Dirección Regional, representan e l 32% de l o s que funcionan en 

e s t a área a n i v e l n a c i o n a l . Es más, de l o s 24 Programas que funcionan 

tan to en á r ea s r u r a l e s , como urbanas, 18 se ubican en es ta úl t ima y de 

e l l o s , 16 en Pueblos Jóvenes, que en c i f r a s r e l a t i v a s s i g n i f i c a n e l 

88.9%. 



CUADRO N° 1 

LOS PEBAL A NIVEL NACIONAL POR REGIONES EDUCATIVAS Y 

AREAS DE UBICACION 

Reglones 
de 

Educación 

Area Urbana Area Rural Total Reglones 
de 

Educación N° de 
PEBAL 

N° de 
P a r t i e . 

N° de 
PEBAL 

N° de 
P a r t i e . 

N° de 
PEBAL 

N° de 
P a r t i e . 

Lima Metro-
p o l i t a n a 18 1983 6 335 24 2318 

I Región 7 1073 34 3115 41 4188 

I I Región 4 81 6 754 10 835 

I I I Región 10 972 23 1421 33 2393 

IV Región 13 2158 9 1226 22 3384 

V Región 1 63 22 2000 23 2063 

VI Región 8 2285 8 1433 16 3718 

VII Región 7 1464 16 3742 23 5206 

VIII Región 7 1169 29 2887 36 4056 

To ta le s 75 
1 

11248 155 16913 228 28161 

Fuente: "Informe General del T a l l e r de Programas No-escolar lzados de 

EBL", octubre 1977, Lima, Perd. 



En re lac ión a l a problemática que a f ron t an e s t o s Programas a n i v e l 

nac iona l , durante e l T a l l e r se l l egaren a seña la r , todas aque l l a s d i f i , 

cu l t ades que de una u o t r a forma a fec t an su marcha en l a s d i f e r e n t e s 

e tapas de su funcionamiento. 

De e l l a s , se extraen l a s más r e l evan te s y l a s que con mayor f recuen 

c í a repercuten en la Programación y e jecución Curr icu la r durante e l 

funcionamiento de l o s PEBAL. Estas d i f i c u l t a d e s se agrupan en t r e s r u -

bros , concordantes con l o s que son u t i l i z a d o s para e l a n á l i s i s de l o s 

PEBAL en e l e s tud io . 

Las d i f i c u l t a d e s que a continuación se señalan en l o s t r e s rubros 

son l a s que aparecen en e l INFORME DE TALLER̂  tan to l a s expresadas en 

l a s d i f e r e n t e s e tapas de su funcionamiento, como l a s señaladas a mane-

ra de conclus iones , en l a pa r t e denominada s í n t e s i s Evaluat iva del I n -

forme. 

a ) D i f i c u l t a d e s de c a r á c t e r técnico-pedagógico 

- "Lo8 Diagnóst icos de l o s NEC, no enfocan l a problemática 

ado le scen te -adu l to , que permita e s t a b l e c e r e s t r a t e g i a s y metas" (1 ) . 

• "Escasa lmplementación del personal en t écn icas de i n v e s t i g a -

c ión" (2) . 

- "Se d i f i c u l t a l a compat lb i l izac lón de l o s o b j e t i v o s con l a 

problemática socio-económica e s p e c í f i c a de cada r e a l i d a d " (3) . 

- "D i f i cu l t ad en en ensamblamiento de l o s o b j e t i v o s c u r r i c u l a -

r e s con l a s necesidades y problemas de l o s p a r t i c i p a n t e s detec tados en 

l a i n v e s t i g a c i ó n " (4) . 

- "La d ivers idad de atención de l o s grados (del l ° a l 8 j y e l r e 



ducldo número de personal , d i f i c u l t a l a l abor académica" (5 ) . 

• "En l a mayoría de l o s PEBAL no se ha p r e v i s t o ni implementado 

l a s t é c n i c a s de autoeducación e i n t e r a p r e n d i z a j e , en ningún n i v e l " (6) 

• "Poca o ninguna capac i tac ión del docente en t é cn i ca s y proce-

dimientos de evaluación" (7) . 

• "No se cumple l a Programación Curr icu la r por i n a s i s t e n c i a pe-

r i ó d i c a de l o s p a r t i c i p a n t e s " (8) . 

- "Tendencia de l o s docentes a t r a b a j a r en forma e s c o l a r i z a d a " 

(9 ) . 

b) D i f i c u l t a d e s de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o 

- "Necesidad de personal c a l i f i c a d o para la l í n e a de Formación 

Laboral" (10) . 

- "Fa l ta de una adecuada p o l í t i c a de se lecc ión de pe r sona l , en 

l a mayoría de l a s Direcciones Regionales y Zonales de Educación,, l a s 

Unidades de Personal han nombrado personal docente para l o s PEBAL sin 

coordinar con l a Unidad de Educación de Adultos y /o l a s Unidades Técni, 

co Pedagógicas" (11). 

- "No ex i s t e un plan d e capac i tac ión en Educación No E s c o l a r ! -

zada, t an to para la formación de nuevos docentes, como para l a a c t u a l ^ 

zaclón de l o s que es tán en e l e j e r c i c i o de l a docencia en l o s PEBAL" 

(12). 

- "Fal ta de apoyo de pa r t e de l a s au tor idades de educación" (13) 

- "Las au tor idades educat ivas evalúan y v i sua l i zan l o s PEBAL 

con c r i t e r i o escolar izado" (14). 

- ' I l imitados recursos que permiten implementar l a s acciones de 

i n v e s t i g a c i ó n " (15). 



. c) D i f i c u l t a d e s de i n f r a e s t r u c t u r a de educación 

• "No e x i s t e as ignación de p a r t i d a s e s p e c í f i c a s a l a s Zonas de 

Educación para l a a tención d e l o s PEBAL con equipos y m a t e r i a l e s , l a 

p a r t i d a e x i s t e n t e para EBL, sólo se u t i l i z a para l o s Programas Escola 

r i z a d o s " (16). 

• "lo8 sec to res privados no of recen apoyo con l a capacidad injs 

t a lada que poseen" (17). 

Frente a es ta s e r l e de d i f i c u l t a d e s , también se han alcanzado l o -

gros s i g n i f i c a t i v o s durante l a organización y funcionamiento de l o s 

PEBAL a n ive l nac iona l . 

Entre e s t o s logros se r e g i s t r a n l o s s i g u i e n t e s : 

"Desde e l punto de v i s t a metodológico l o s PEBAL han s i gn i f i c ado 

un cambio su s t anc i a l en cuanto es tán promoviendo l a autoeducación y 

e l i n t e r a p r e n d i z a j e de l o s p a r t i c i p a n t e s ; hacen uso de la capacidad 

i n s t a l a d a y e l po tenc ia l educativo de l a comunidad, a s í mismo en l a s 

d ive r sas Regiones y Zonas de Educación se han adoptado formas más 

f l e x i b l e s de organización y fanríonamient r para l a a tención de l o s 

p a r t i c i p a n t e s según sus necesidades y requer imientos" (18). 

"El 87.47« de l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s PEBAL corresponden a l I y I 

I I c i c l o s de EBL" (19). 

"La na tu r a l eza de los Programas No-escolar izados de Educación Bá-

s ica Laboral , ha exigido a l o s docentes un mayor tiempo de t r a b a j o y 

dedicación, a f i n de poder a tender a l o s p a r t i c i p a n t e s en h o r a r i o s 

f l e x i b l e s , e l abora r m a t e r i a l e s au toeduca t ivos , promover a l a comuni-

dad, e t c . " (20). 



Como producto de l a s i s t emat izac ión de l o s r e su l t ados del Ta l l e r 

se p lantearon p r i n c i p a l e s acc iones , tomando en consideración l a p r i o -

r idad de su e jecución . Se c i t a r á n solamente algunas de e l l a s . 

- "Real izar e l seguimiento, asesoramiento y evaluación de l a o r -

ganización y funcionamiento de l o s PEBAL del t i po de grupos de I n t e r -

a p r e n d i z a j e " (21) . 

- "Normar e l régimen l a b o r a l y reca tegor izac ión de l o s docentes 

de l o s Programas No-escolar izados" (22) . 

- "Organizar en coordinación con e l INXDE, t a l l e r e s Regionales y 

Zonales para la capac i tac ión de l o s docentes de l o s PEBAL inc id iendo 

en t écn icas de autoeducación e i n t e r a p r e n d i z a j e " (23). 

3 .2 LOS PROGRAMAS NO-ESCOLARIZADOS DE EDUCACION BASICA LABORAL A 

CARGO DEL SECTOR EDUCACION UBICADOS EN LOS PUEBLOS JOVENES DE LA 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA 

La Dirección Regional de Lima Metropol i tana , e s t á c o n s t i t u i d a por 

s e i s Direcciones Zonales de Educación, en cuyos ámbitos t e r r i t o r i a l e s 

se brindan s e r v i c i o s educat ivos de l o s d i f e r e n t e s n i v e l e s y modalida-

des del Sistema. 

Lo8 PEBAL como un programa más del Sistema se ubican en l o s ámbi-

t o s de l a s Direcciones Zonales y más especí f icamente de l o s NEC, aun-

que actualmente, no todas e l l a s , t i ene funcionando PEBALES en Pueblos 

Jóvenes y que tengan un año de ant igüedad. Debido a f s o sólo han sido 

consideradas l a s Zonas donde funcionan l o s PEBAL, como mínimo, desde 

1977. 

HIÑEDUC-DIGEBALIC-INIDE, "Informe Gral . del T a l l e r de Programas No-e¿ 
c o U r i z a d o s de EBL", Lima, o c t . / 7 7 , p. 28 (13); p. 32 (5) ; p. 34 (1-2 
15) ; p» 37 (3-4-6-8-14-17) ; p. 40(9-10) ; p . 4 l (7 ) ; p . 2 , 3 , 5 ie l a Sfn* 
t e s i s Evaluat iva <l t -12-16-18-19-20-21-22-23) . 



J . 2 . 1 Formas de Organización y Funcionamiento de l o s PEBAL 

A p a r t i r de l Modelo para l a Organización y e l funcionamien-

to de l o s PEBAL a n i v e l n a c i o n a l , cada Dirección Zonal de Educación, 

ha ido asumiendo va r i adas formas para o r g a n i z a r l o s , s in a l e j a r s e de 

é l , conservándose a s í , l a s c a r a c t e r í s t i c a s que l a t i p i f i c a n . 

Sin embargo, l a s ex igencias a l a s que se han v i s t o sometió 

dos e s t o s Programas, han determinado que de l o s 16 PEBAL, dos es tén 

asumiendo l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s Programas Escolar lzados en éu 

funcionamiento. M5s ade lan te serán o b j e t o de comentario e s p e c i a l e s -

t o s casos . 

En términos genera les descr ib i remos l a organización y f u n -

cionamiento de l o s PEBAL ubicados en l o s Pueblos Jóvenes. En r e l a c i ó n 

a l número de personal con que vienen t r a b a j a n d o , 15 de e l l o s cuentan 

con e l Módulo Mínimo, es d e c i r de. t r e s docentes por Programa, salvo 

e l caso de un PEBAL, que t i e n e 9 docentes . Este es e l Programa má¿ an^ 

t i g u o , pues v iene funcionando desde 1974. Además en é l , se a t ienden 

l o s t r e s Ciclos de l a modalidad. 

En r e l a c i ó n a l o s h o r a r i o s de a t enc ión , se ha podido cons-

t a t a r durante l a s v i s i t a s de seguimiento que é s t e se h a l l a comprendí* 

do e n t r e l a s 2 de l a t a rde has ta l a s 10 de l a noche. Asignándose para 

e l t r a b a j o con l o s d i f e r e n t e s grupos un promedio de t r e s horas y me-

dia como máximo, en cada Programa. 

Si observamos e l Cuadro N° 3, en e l que se presentan l a s ca 

r a c t e r í s t i c a s de l o s PEBAL que funcionan en l o s Pueblos Jóvenes, de 

acuerdo a l o s l o c a l e s que u t i l i z a n , l o s h o r a r i o s de t r a b a j o y e l equi. 



po de docentes que a t ienden en r e l a c i ó n a l sexo tendremos l a s iguien* 

t e d i s t r i b u c i ó n : 

CUADRO N° 2 

CARACTERISTICAS DE LOS PEBAL QUE FUNCIONAN EN LOS PUEBLOS JOVENES DE 

LIMA METROPOLITANA 

LOCALES DONDE FUNCIONAN Total 
En Centros 
Educativos 

En Locales Comu-
n a l e s y P a r t i c u l . 

Equipo de Docentes Equipo de Docentes N X 

H M H y M H M H y M 
1 

HORARIOS 
de 2 a 7 1 1 6 5 13 81.2 

De 6 a 10 
p.m. 1 2 3 18.8 

Total 1 1 3 6 5 l é 100 

% 4 - 31.3% 11 - 68.7% 

Fuente : Reg i s t ro de seguimiento de l a s v i s i t a s a l o s PEBAL 

(Datos propios de l a Inves t igac ión ) 

En e l cuadro se evidencia con c l a r i d a d das tendencias muy 

marcadas, en base a l o s p o r c e n t a j e s que é s t a s r e g i s t r a n . Así vemos 

que e l 68.7% de l o s PEBAL funcionan en l o c a l e s comunales o p a r t i c u -

l a r e s , Lo s i g n i f i c a t i v o de e s t e p o r c e n t a j e e s t á en r e l a c i ó n a l h o r * -

r i o de funcionamiento, pues e l h o r a r i o es de 2 a 7 p.m. r e g i s t r a d o s 

e n t r e é s t o s l o s grupos de l o s docentes t a n t o formados sólo por muje-



r e s o lo8 grupos mixtos que representan e l 81.2%. 

EB conveniente e x p l i c a r , para t e n e r una v i s i ó n completa, e l 

por qué se da e s t a s i t u a c i ó n . 

Una primera razón y de peso en r e l a c i ó n a l h o r a r i o , es que 

por esos l uga re s , d i f í c i l m e n t e se pueden t r a n s i t a r con toda gaVAt fa 

en horas de l a noche , s in el r i e sgo de t e n e r problemas de agres ión 

por robo. Por o t r o lado, no hay l u z e l é c t r i c a en todos l o s s e c t o r e s 

de un Pueblo Joven, en consecuenc ia no t i enen p o s i b i l i d a d de o t r o 

h o r a r i o de t r a b a j o . 

En r e l a c i ó n a l uso de i n f r a e s t r u c t u r a , también es i l u s t r a -

t i v o d e c i r que, s i bien e s t o s programas han superado l o s "es t r echos 

muros de l a s a u l a s " , nada más evidente que e s t o sucede porque en e s -

to s l u g a r e s tampoco se cuenta con s u f i c i e n t e i n f r a e s t r u c t u r a e d u c a t i -

va como para que e s t o s Programas puedan u t i l i z a r y no t r a b a j a r en 

l a s condic iones como l o hacen, s in con ta r con a s i e n t o s , mesas, mobi l ia 

r i o , n i s i q u i e r a para guardar l o s m a t e r i a l e s educa t ivos . La comunidad 

só lo l e s da l o c a l e s , c a s i siempre vac ío s o l o s p a r t i c i p a n t e s brindan 

su8 v i v i e n d a s , donde se pueden con ta r por lo menos con una mesa y s i -

l l a s , pero ifcual , e l problema de l a incomodidad s u b s i s t e . 

Precisando aún más en r e l ac ión a l o s l o c a l e s comunales que 

usan l o s PEBAL, e l l o s en su mayoría son l o s Clubes de Madres. El uso 

de e s t o s l o c a l e s condiciona, además del h o r a r i o de funcionamiento, e l 

t i p o de p a r t i c i p a n t e s que a s i s t e n a e s t o s Programas, ya se a n a l i z a r á 

e s t e fenómeno en e l apar tado 2 . 3 . 

Lo8 PEBAL que funcionan en e l h o r a r i o de 6 a 10 p.m. sean 



é s t o s con equipo de docentes mixtos o sólo conformados por hombres, 

también t i enen su expl icac ión y que t a l vez será una de l a s s i t u a c i o -

nes que permita a r r i b a r en base a l o s hechos cons ta tados a c o n c l u s i o -

nes v a l e d e r a s por cons ide ra r se un fenómeno generado por l a pues ta en 

funcionamiento de e s t o s Programas, a l margen de l a t i p o l o g í a de usua-

r i o s que e l l o s a t i enden . 

Se observó durante l a s v i s i t a s de seguimianto que t r e s PEBAL 

y de t r e s d i f e r e n t e s Zonas Educat ivas , encontraron l a p o s i b i l i d a d de 

t r a b a j a r en h o r a r i o s nocturnos en l o s Centros Educat ivos, además de 

con ta r con luz e l é c t r i c a . Caso cu r io so , uno de e l l o s , e l PEBAL de l a 

Zona 06, que es e l único PEBAL ubicado en Pueblo Joven, tuvo que modi-

f i c a r su h o r a r i o de funcionamiento, en v i s t a de que l a demanda se 

acEecentaba y l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s p a r t i c i p a n t e s va r i aban , 

pues a n t e s t en ían p a r t i c i p a n t e s de 30 o más afios y en su mayoría mu-

j e r e s , mien t ras que a l e s t a b l e c e r e l h o r a r i o de funcionamiento de 6 a 

10 y todas l a s noches, l o s p a r t i c i p a n t e s ahora son mayorl tar lamente 

hombres de 15 a 45 afios. 

Surge de e s t a s i t uac ión una nueva i n t e r r o g a n t e en r e l a c i ó n a 

l a s expec t a t i va s de l o s p a r t i c i p a n t e s y l o s h o r a r i o s de funcionamiento 

de los PEBAL. 

&1 i g u a l condición se encuen t ra , c l a r o que con menos deman-

da, o t r o PEBAL de l a Zona 03, que e s t á adqui r iendo l a s c a r a c t e r í s t i -

cas de l a s t r a d i c i o n a l e s e scue las v e s p e r t i n a s o noc tu rnas , en lo que a 

h o r a r i o de funcionamiento r e s p e c t a , s in que e s to s i g n i f i q u e obviamen-

t e vo lve r a esa manera de t r a b a j a r con l o s a d u l t o s , l o c i e r t o es que , 



c o n c i t ó l a a t enc ión durante l a s v i s i t a s de seguimiento, y son e jemplos 

p a l p a b l e s de r e s p u e s t a s a ex igenc i a s p l a n t e a d a s por l a r e a l i d a d , más 

que a supues tos de un Modelo. 

En r e l a c i ó n a l a dependencia a d m i n i s t r a t i v a , todo programa 

que se ubica en e l ámbito geográ f i co de un NEC, depende de l a a u t o r i * 

dad educa t iva responsab le de e s t e e sca lón e j e c u t i v o del Sector Educa-

c i ó n , s in embargo, se ha podido observar que e l 100% de l o s PEBAL han 

e s t a b l e c i d o una dependencia c a s i d i r e c t a de l a s Unidades de Educación 

de Adultos a n i v e l de Direcciones Zonales . En términos a d m i n i s t r a t i v o s 

es improcedente, pero en términos e s t r a t é g i c o s , t a l vez , sea acep t ab l e 

ha8ta c i e r t o punto, por cuanto l a s consecuencias l a suf ren l o s miaoos 

docen tes , a l no can t a r con e l apoyo del NEC a l cual pe r tenecen , duran-

t e l a p l a n i f i c a c i ó n y e j ecuc ión de l a s a c t i v i d a d e s e s t a b l e c i d a s para 

l o s per íodos promocionales de l o s PEBAL. 

Aunque d e s c r i t o s en términos g e n e r a l e s , l o s PEBAL, p e r m i t i -

rá comprender más ade lan te l a problemática que a f r o n t a n y s e r v i r á de 

sopor te para e s t a b l e c e r l ineamientos t end ien t e s a l o g r a r un mejor f u n -

cionamiento, en b e n e f i c i o de l o s a d u l t o s a quienes p res tan s e r v i c i o . 

3 . 2 . 2 Personal responsable del asesoramlento, supervis ión y e j e c u -

ción de l o s PEBAL. 

Como ya se d i j o anter iormente l o s PEBAL cons t i tuyen un órga-

no de e jecución dependiente de l a Dirección del NEC. A su vez, e l con? 

j u n t o de NECs son l o s órganos de e jecuc ión de l a Dirección Zonal. 

En r e l ac ión a su ubicación en l o s d i f e r e n t e s esca lones de 

e j ecuc ión , cada Órgano cumple funciones que l e son as ignadas , g a r a n t í -
« 



zándose en ello, un e f i c i e n t e s e r v i c i o educat ivo en e l ámbito j u r i s d i c -

c iona l de cada esca lón . 

Así vemos, que a n i v e l zonal , l a Unidad de Educación de Adul-

t o s , in tegrada por t écn icos p r o f e s i o n a l e s , e s responsable de l a p r o g r a -

mación, o rgan izac ión , d i r ecc ión , a s e s o r í a y c o n t r o l en l a e jecuc ión de 

l o s s e r v i c i o s educat ivos de l a s modalidades de Educación de Adultos en 

su forma esco la r i zada y no e s c o l a r i z a d a . 

A n i v e l ú¡e NEC, cada Dirección de Núcleo cuenta con un Equi-

po de Promoción Educat iva, in t eg rado por Promotores responsab les de l a 

superv is ión y asesoramiento de l o s s e r v i c i o s Educativos de l o s d i f e r e n -

t e s n i v e l e s y modalidades del Sistema Educativo. 

A n ive l de Programa, como es e l caso de l o s PEBAL, l o s encar 

gados de l a e jecución son l o s Docentes y el D i r e c t o r . 

Hecha e s t a necesa r i a exp l icac ión r e s u l t a más ope ra t ivo u b i c a r 

en l o s d i f e r e n t e s escalones a l personal responsable que de una u o t r a 

forma cumplen una función en r e l a c i ó n con l o s PEBAL. 

Además, ya e s t e persona l , f u e d e s c r i t o conformando l o s E s t r a -

t o s del Universo de l a i n v e s t i g a c i ó n . En ade l an t e se t r a t a r á más b ien 

de conocer l a s c a r a c t e r í s t i c a s de e s t e personal desde d i f d r e n t e s a spec -

t o s , con e l p ropós i to de comprender mejor e l n i v e l de r e sponsab i l i dad 

que sobre cada cual g rav i t a para e l cumplimiento de l o s o b j e t i v o s de 

l o s PEBAL. 

Par t iermos conociendo e l t i p o de formación que t i enen l o s 

t é c n i c o s , l o s Promotores y l o s Docentes (obviamente, sólo estaremos 

r e f i r i é n d o n o s a l o s que es tán cumpliendo func iones as ignadas en r e í a -



c ión a l PEBAL, l o cual no s i g n i f i c a que esas sean l a s c a r a c t e r í s t i c a s 

de l o s demás miembros de e s t o s E s t r a t o s ) . 

Para mayor o b j e t i v a c i ó n , en base a l o s datos r e g i s t r a d o s en 

l a s encues tas ap l i cadas a cada Es t r a to se ha e laborado e l Cuadro N° 3, 

de acue rdo a l t i po de formación P r o f e s i o n a l . 

En e l Cuadro se observa que, en e l E s t r a t o formado por l o s 

Técnicos P r o f e s i o n a l e s responsables del asesoramiento de l o s PEBAL, e l 

50% t i enen formación de docentes de Pr imar ia , en e l Es t r a to formado por 

l o s Promotores de Educación de Adul tos , e l p o r c e n t a j e l l ega a l 72.7% 

con formación de docentes de Pr imar ia , m ien t r a s que en e l E s t r a t o con-

formado por l o s Docentes responsables de l a e jecuc ión de l o s Programas, 

es d e c i r , de l t r a b a j o d i r e c t o con l o s p a r t i c i p a n t e s , e l fenómeno v a r í a 

pues e l 45.2% de e l l o s son docentes con formación para Educación Secun-

da r i a y e l a e s t o sumamos, l o s docentes de Secundaria s in t í t u l o e l por 

c e n t a j e a lcanza a un 59.5% pese a que l o s PEBAL de e s t a Dirección Re-

gional a t i e n d e preferentemente a p a r t i c i p a n t e s de I y I I Ciclos del Ni-

v e l bá s i co . 

Haciendo una abs t r acc ión de l o s E s t r a t o s , se es tab lecen nue-

vos p o r c e n t a j e s , v iéndose a s í que e l 37.7% corresponde a docentes con 

formación de Educación Secundarla, v a r i a c i ó n que e s t á condicionando, co, 

mo se observa en e l Cuadro por e l mayor número r e g i s t r a d o en el Es t r a to 

de docentes con e s t a formación. 



CUADRO N° 3 

TIPO DE FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL RESPONSABLE 

DE LOS PEBAL 

Técnicos de 
l a Unidad 
EDA de l a 
Zona 

Promotores 
de EDA de l 
NEC 

Docentes | 
del 

PEBAL 

t 
TOTAL 

N X N X N X N X * 

Profesor de 
Educac. P r i -
maria con T£ 
t u l o "" 4 50 8 72.7 j 3 7 . 1 15 24 .6 

Profesor de 
Educación S¿ 
cundaria c*n 
T í t u l o 3 37.5 1 

i 

9 . 1 : i9 1 
1 

45.2 23 37.7 

Profesor de 
Educación 
Técnica con 
T i t u l e 1 12.5 2 

i 

i 
13.2 6 14 .3 9 14.8 

P ro fe sa r de 
Educación 
Sec. rt Téc. 
s i n T i t u l e 6 14 .3 6 9 . 8 

Con t í t u l s 
P r o f e s i o n a l 
no Magiste-
r i a l 1 2 4 1 1 .6 

Sin t í t u l * 
P ro fe s iona l 7 16.7 7 11.5 

TOTAL 7 100 11 
_ 

100 < 42 100 61 100 

Fuente: Encuestas de los Técnicss P r o f e s i o n a l e s , Promotores y Docentes 
de los PEBAL. Datos propios de la i n v e s t i g a c i ó n . 

* Representa é l po rcen ta j e del personal por t i p o de fo**macl<5n docente . 



Por e l t i po de p a r t i c i p a n t e s con l o s que t r aba jan l o s docen 

t e s de l o s PEBAL y l o s promotores que l o s asesoran y supervisan, se h a -

c í a n e c e s a r i o conocer e l dominio id iomàt ico que l o s mismos t i e n e n . La 

razón fundamental e s t á en que e x i s t e un p o r c e n t a j e cons iderab le de par, 

t i c i p a n t e 8 b i l i ngües quechua-cas te l l ano , l o cua l obl iga a l o s i n t e g r a n -

t e s de e s t o s E s t r a t o s a conocer e s t e idioma, para en tab la r una mejor 

comunicación, garant izando a s í , que e l l o s logren un n i v e l acep tab le en 

su a p r e n d i z a j e , a l superar paulat inamente e l problema del b i l inguismo 

i n c i p i e n t e e n t r e l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s primeros grados. 

En base a los datos obtenidos en l a s encues t a s , se e laboró 

e l Cuadro n° 4 , donde l o s docentes que son, l o s que deberían t ene r ma-

yor dominio del quechua, no r e g i s t r a n e s t a cua l idad pues e l 64.3% de 

e l l o s , solamente hablan c a s t e l l a n o , en cambio l o s Promotores, cuya f u n -

ción no es l a del t r a b a j o d i r e c t o con l o s p a r t i c i p a n t e s r e g i s t r a n más 

de l 50% conocimiento de l Idioma quechua. 

CUADRO Ne 4 

DOMINIO IDIOMATICO DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS PEBAL Y DE LOS 

PROMOTORES DE EDUCACION DE ADULTOS DEL NEC 

Promotores de 
EDA de l o s NEC 

Docentes de l o s 
PEBAL 

TOTAL 

N % N % N %* 

Caste l lano y 
Quechua 6 54.5 12 2S.6 18 33.9 

Cas te l l ano y 
Aymara 2 4 .7 2 3 .8 

Cast , y un d i a -
l e c t o de l a se lva 1 2 .4 1 1.9 

Sólo Cas te l lano 5 45 .5 27 64 .3 32 60 .4 

TOTAL 100 42 100 53 100 



Fuente : Encuestas de l o s Docentes y Promotores 

* P o r c e n t a j e que r ep resen ta e l dominio id iomà t i co del Personal de Docen 

t e s y Promotores. 

Otra c a r a c t e r í s t i c a que se cons ide ró de v i t a l impor tanc ia , 

para a segura r mayor rendimiento en e l t r a b a j o , fue l a condición l a b o r a l 

que e s t o s E s t r a t o s r e g i s t r a b a n , s iendo l a de mayor preocupación la s i -

tuación de l o s docentes . 

De acuerdo a l Cuadro N° 5 se han r e g i s t r a d o t r e s s i t u a c i o -

n e s , l a de l o s nombrados, los nombrados por concurso y l a de l o s asigpa, 

dos. Sin ánimo de subest imar por l a a c t u a l condición de e s t e pe r sona l , 

e s j u s t o m a n i f e s t a r que l o s que se h a l l a n a i condición de as ignado, no 

siempre pueden e s t a r a en te ra s a t i s f a c c i ó n , ya que e l l o s han sido u b i -

cados muchas veces en s i t u a c i o n e s a j e n a s a su vo lun tad . Pero , en t é rmi -

nos genera les es re la t ivamente menor e l p o r c e n t a j e que r ep re sen t a a l 

personal en e s t a condic ión . También es r e l e v a n t e que después del T a l l e r 

l levado a cabo en octubre del año pasado, en l a s d i f e r e n t e s Direcciones 

Zonales, se l l e g ó a r e g u l a r i z a r l a s i t u a c i ó n de los docentes de los PE-

BAL, dándoles l a e s t a b i l i d a d en su condic ión de t r a b a j a d o r e s de l Sector 

Educación. 



CUADRO N° 5 

CONDICION LABORAL DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS PEBAL 

A NIVEL DE ZONA - NEC Y PROGRAMA 

Técnico8 de 
l a s Unidades 
de E.D.A. 

Promotores 
de EDA de l 
NEC 

Personal 
Docente de 
l o s PEBAL 

TOTAL 

N % N % N % N % * 

Nombrado 1 9 . 1 2 3 34.7 24 39.3 

Nombrado por 
Concurso 6 75.0 9 81.8 11 26.2 26 42.7 

Asigna do 2 25.0 1 9 . 1 8 19.1 11 18.0 

TOTAL 8 100 11 100 42 100 61 100 

Fuente: Encuestas de Técnicos, Promotres y Docentes. 

* Representa l o s p o r c e n t a j e s en r e l a c i ó n a todo e l personal responsable 
de l o s PEBAL, 

El haber logrado l a condición de nombrados, sea en una u 

o t r a forma, o e l e s t a r asignado, permite ub ica r se dentro de l a Carrera 

M a g i s t e r i a l , l a cual e s tá d iv iv ida por n i v e l e s . 

En e l primer n i v e l es tán ubicados l o s docentes que no t i e -

nen t í t u l o o teniendo no corresponde a Educación, en el segundo n i v e l 

es tán todos l o s docentes o l o s Técnicos y E s p e c i a l i s t a s de l o s d i f e r e n -

t e s esca lones (Zonales, Regionales y Sede Central del Min i s t e r io ) que 

tengan T í tu lo en Educación y que todavía no t ienen 15 afios de s e r v i c i o s 

o f i c i a l e s reconocidos por e l Sector Educación. En e l t e r c e r n i c e l se 

ubican l o s docentes y demás personal técn ico que pasan de l o s 15 aflos 

de s e r v i c i o s o f i c i a l e s . 



CUADRO N° 6 

PERSONAL RESPONSABLE DE LOS PLBAL Y 

UBICACION EN LA CARRERA MAGISTERIAL 

• 

Técnicos de 
l a Unidad 
de EDA Zonal 

Promotores 
de EDA de 
l o s NEC 

Docentes 
de l o s 
PEBAL 

TOTAL 

• 

N % N % N % N % * 

Primer n i v e l 14 33 .3 14 23 .0 

Segundo n i v e l 5 62.5 4 36.4 28 66.7 37 60 .6 

Tercer n i v e l 3 37.5 7 63.6 10 16 .4 

TOTAL 8 100 11 100 42 100 61 100 

Fuente: Encuestas de Técnicos P ro fe s iona l e s de l a s Unidades E.D.A. de 
l a Zona, Pronotoree E.D.A. de l o s NEC, Docentes de l o s PEBAL. 

* Representa e l po rcen ta j e en r e l ac ión con e l t o t a l del Personal r e s -
ponsable de l o s PEBAL, 

De acu&rdo a¡l Cuadro N° 6 sólo l o s Técnicos y Promotores se 

ha l l an ubicados tf p a r t i r del segundo n i v e l , en cambio ex i s ten docentes 

a cargo de l o s PEBAL que no son t i t u l a d o s y és tos representan e l 33.3%, 

l o cual s i g n i f i c a un po rcen ta j e elevado^ no porque sea condición i n d i s -

pensable para t r a b a j a r en Programas de Educación de Adultos s e r docente 

t i t u l a d o , s ino que, l a s Exigencias a l a s que son sometidos por e l Modelo 

u l e - l o s PEBAL, l o s ponen en s i t u a c i o n e s desven ta josas , pues gran p a r t e 

del t r a b a j o es de c a r á c t e r técn ico pedagógico como será a n a l i t a d o en e l 

apar tado -2.1.4. 



Y por úl t imo, se estima como p a r t e de l a c a r a c t e r í s t i c a de 

e s t e personal , e l tiempo que t i enen t r aba jando en Educación de Adultos, 

a l respec to e l Cuadro N° 7 nos muestra con suma c l a r i d a d l a condición 

de cada Es t r a to ; parecen innecesa r io mayores comentarios , salvo l a 

ac la rac ión de que, l a exper iencia de l o s docentes es l a r e g i s t r a d a du-

ran te su pa r t i c ipac ión como a l f a b e t i z a d o r e s y en algunos casos l o son t a 

también la de l o s Técnicos, no a s í , l a de l o s Promotores, quienes en su 

mayoría t ienen exper iencia en Educación de Adultos en forma esco la r izada 

\ 

CUADRO Nfl 7 

TIEMPO DE SERVICIO EN EDUCACION DE ADULTOS DEL PERSONAL 

RESPONSABLE DEL PEBAL 

Técnicos de 
l a Unidad 
EDA 

Promotores 
EDA de lo8 
NEC 

Docentes 
de l o s 
PEBAL 

TOTAL 

N % N % N % N % * 

De 0 a 3 años 4 50.0 11 100 39 92.9 54 88.6 

De 6 a 10 aflos 3 37.5 3 7 .1 6 9 .8 

De 11 a 15 afios 1 12.5 1 1 .6 

TOTAL 8 100 11 100 42 100 
6 1 

LOO 

Fuente : Encuestas de l o s Técnicos, Promotores y Docentes. 

* Po rcen t a j e s obtenidos en re lac ión s todo e l Persona), responsable de 
lo8 PEBAL. 



3 .2 .3 . C a r a c t e r í s t i c a s de l o s P a r t i c i p a n t e s de l o s PEBAL 

Siendo e l es tudio de l o s PEBAL ubicados en l o s Pueblos Jóve-

nes , l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s p a r t i c i p a n t e s que a e l l o s a s i s t e n son, 

en p a r t e , el r e f l e j o de l a s c a r a c t e r í s t i c a s que en términos genera les t i , 

p i f i c a n a l a población de es tos lugares . 

Pero por t r a t a r s e de un grupo más d e f i n i d o en función de una 

a c t i v i d a d educa t iva , bien va le l a pena e s t a b l e c e r l a s c a r a c t e r í s t i c a s qu 

que l a s t i p i f i c a n en torno a esa función desde e l punto de v i s t a soc io -

económico. 

Les p a r t i c i p a n t e s de l o s PEBAL, cons t i tuyen e l cuar to E s t r a 

to del Universo de l a Inves t igac ión , cons t i tuyendo l a Muestra de l a po-

blación de l o s p a r t i c i p a n t e s de e s tos Programas. En consecuencia , forman 

un Conjunto in tegrado por 123 miembros, cuyas c a r a c t e r í s t i c a s a l s e r de¿ 

c r i t a s de acuerdo a l o s sub-grupos formados para Cada a n á l i s i s , pueden 

no e s t a r siempre tomándose como base de comparación e s t e t o t a l * 

Asimismo, todos l o s datos r e g i s t r a d o s en l o s d i f e r e n t e s cua -

dros que se p resen tan , han sido obtenidos en base a l a Encuesta que se 

a p l i c ó a e s t e E s t r a t o . 

En e l cuadro N® 8, presentamos a l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s 

PEBAL por grupos de edades de acuerdo a l sexo. En r e l a c i ó n a e s t a s c a -

r a c t e r í s t i c a s observamos que e l 78% de l o s - p a r t i c i p a n t e s son del sexo 

femenino, c a r a c t e r í s t i c a que es e l r e f l e j o del Universo de p a r t i c i p a n -

t e s a n i v e l de l o s PEBAL en l a Dirección Regional de Educación de Lima 

Metropol i tana , En t a n t o que por grupos de edades se r e g i s t r a n mayor 

p o r c e n t a j e por l o s grupos c o n s t i t u i d o s de 26 a 35 afios con e l 36.6% y 



de 36 a 45 años con e l 27.6%. De l o que s e puede d e f i n i r que l o s PEBAL 

ubicados en l o s Pueblos Jóvenes de e s t a Di recc ión , a t i enden a p a r t i c i p a n 

t e s de l sexo femenino cuyas edades es tán comprendidas e n t r e l o s 26 a 45 

años predominantemente. 

CUADRO N° 8 

EDAD Y SEXO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS PEBAL DE 

ZUEBLOS JOVENES DE LA DIRECCION 

REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA 

G R U P O D E E D A D E S I 0 1 A L 

15 - 25 26 - 35 36 - 45 M£s de 45 N % 

Masculino 13 7 5 2 27 22 

Femenino 15 38 29 14 96 78 

TOTAL 28 45 34 16 123 

P o r c e n t a j e 22.8% 36.6% 27.6% 13% 100 

Fuente : Encuestas de l o s P a r t i c i p a n t e s . 

Siguiendo con l a c a r a c t e r i z a c i ó n de l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s 

PEBAL, tenemos en e l Cuadro N* 9 r e g i s t r a d o s de acuerdo a su es tado c i v i l 

y sexo, que e l 73% de muje res m a n i f i e s t a n s e r casadas , mien t ra s que só lo 

e l 23.9% de varones dec laran s e r casados y más b ien son r e g i s t r a d o s e l 

29.6% como c o n v i v i e n t e s , que para f i n e s l e g a l e s t i e n e su connotac ión , 

más no e n t r e l o s grupos que viven en e s t o s l u g a r e s . 
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CVABRO N° 9 

PARTICIPANTES DE LOS PEBAL DE ACVERDO A SU ESTADO CIVIL 

Y SU SEXO 

MASCULINO FEME NINO TOTAL 

N % N % N 

Casado 7 25.9 70 73.0 77 62.6 

So l te ro 12 44 .5 18 18.6 30 24.4 

Viudo 2 2 . 1 2 1.6 

Conviviente 8 29.6 6 6 . 3 14 11.4 

TOTAL 27 100 96 LOO 123 100 

Fuente: Encuestas de l o s P a r t i c i p a n t e s 

** Este po rcen t a j e represen ta solamente el e s t a d o c i v i l en r e l a c i ó n a l t o 
t a l de 123 s in d i s t i n c i ó n por sexo. "" 

De acuerdo a l a s c a r a c t e r í s t i c a s gene ra l e s d e s c r i t a s en r e í a 

ción a l a conformación de l o s Pueblos Jóvenes, se conoce que e l l o s son 

producto de l o s fenómenos m i g r a t o r i o s , cuyas c a u s a s son de orden econó-

mico, p o l í t i c o y s o c i a l . Ahora b ien , en e l Cuadro 10 encontramos que e s -

t e fenómeno también se evidencia e n t r e l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s PEBAL, c 

feomo grupo In t eg ran te de esa r e a l i d a d . 

Así vetaos que, e l 66.3% proceden de l a s i e r r a y de acuerdo 

a l motivo de su migración se r e g i s t r a que e l 40*7% t i e n e como razón fun -

damental l a de buscar t r a b a j o . Po rcen ta j e s ob ten idos en r e l ac ión a l to t a l 



del grupo (123). 

Mientras que a l e s t ab l ece r l a r e lac ión en t re l a provincia de ' 

procedencia, con e l motivo de l a migración l a va r i ac ión se da en forma 

s i g n i f i c a t i v a en t re l o s que proceden de l a co s t a , con l o s que proceden e 

de l a s i e r r a , l o s primeros migran en un 48.6% por t ene r casa p rop ia , m 

mien t ras que l o s segundos, migras por buscar t r a b a j o en un 48.8%. Razo-

n e s , por c i e r t o , muy d i f e r e n t e s pero que en dl t ima i n s t a n c i a l o s migran-

t e s de l a s i e r r a también terminan por invad i r t e r r e n o s , en busca de un 

lugar donde v i v i r . 

CUADRO N° 10 

PROVINCIAS DE PROCEDENCIA Y MOTIVOS DE LA MIGRACION DE 

LOS PARTICIPANTES DE LOS PEBAL 

Prot , de l a 
Costa 

Prov. de l a 
S ier ra 

Prov, de l a 
Selva 

TOTAL 

N % N % N % N V 

Por e s t a r con 
l a fami l ia 8 22.8 12 14.3 2 50.0 22 17.9 

Por seguir e ¿ 
tudiando 1 2.9 7 8 . 3 8 6.5 

Por tener c a -
sa propia L7 48.6 23 27.4 40 32.5 

Por buscar 
t r a b a j o 9 25.7 41 48.8 50 40.7 

Por enfermedad 1 1.2 2 50.0 3 2 .4 

TOTAL 55 100 84 100 4 100 123 100 

Porcenta je ** Ì5 28.4 84 68.3 4 3 .3 123 100 



Fuente: Encuestas a los P a r t i c i p a n t e s 

* Este porcen ta je represen ta solamente e l motivo de l a migración en r e -
lac ión a l t o t a l (123). 

** Este porcen ta je represen ta solamente e l l uga r de procedencia de l o s ps 
p a r t i c i p a n t e s y es tá en re lac ión a l t o t a l (123). 

En re lac ión a l a ac t iv idad ocupacional de l o s p a r t i c i p a n t e s , 

se ha elaborado e l Cuadro N° 11, en é l se n o t a c laramente , que e l más a l -

to po rcen ta j e é n ive l de todo e l grupo, s in d i f e r enc i ac ión por sexo, l e 

corresponde a l a "ocupación de ama de c a s a " o sea que e l 67.4% de l o s xcx 

usuar ios de los PEBAL, se ca rac t e r i zan por pe r t enece r a l a población eco-

nómicamente dependiente. 

En e l bIsqo cuadro, hecha l a sub -d iv i s ión por sexo, tenemos 

que e l 40.8% de l o s hombres son obreros y j o r n a l e r o s , manteniéndose en 

igualdad de porcen ta j e s (14.8%) l a s ocupacionés de vendedores ambulan-

t e s , conductores de medios de t r anspo r t e , que no son l o s chofe res , s ino 

más bien l o s denominados cobradores de microbuses , cuya condición de i n e ¿ 

t a b i l i d a d labora l es l a de un eventual ; y l a de l o s a r t esanos y operar ios 

En e l caso de l a s mujeres encontramos predominantemente a l a s 

"amas de casa" pues en re lac ión a l a ocupación y sexo e l po rcen ta je de e ¿ 

t e subgrupo es de 86.4% , e l 5.2% es e l po rcen t a j e que l e sigue y c o r r e s -

ponde a l a s ocupaciones de vendedoras ambulantes y t r aba j adoras domésti-

ca s . 



Cf ADRO N M 1 

PARTICIPANTES DE LOS PEBAL SEGUN SU OCUPACION X SEXO 

HO] 4BRES MUJERES TOTAL 

N % N % N X* 

Empleados 2 2 . 1 2 1.6 

Vendedores 
Ambulantes 4 i 4 . a 5 5 .2 9 7 .4 

A g r i c u l t o r e s 
y pescadores 2 7 .4 2 1 .6 

Conductores 
de Madios de 
Transpor te 4 14.8 4 3 . 3 

Artesanos y 
Operar ios 4 14.8 1 1 . 1 5 4 . 1 

Obreros y 
j o r n a l e r o s 11 40 .8 11 8 .9 

Traba jadores 
Domésticos 5 5 .2 5 4 . 1 

Amas de casa 83 86 .4 83 67.4 

Es tud ian te s 2 7 .4 2 1.6 

TOTAL 27 100 96 100 123 100 

Fuente : Encuestas a los p a r t i c i p a n t e s . * 

* Este p o r c e n t a j e solamente r ep resen ta la ocupación en r e l ac ión a l 
t o t a l (123). 



Al e s t ab l ece r l a r e l ac ión en t re ocupación e ingreso men-

sual encontramos en e l Cuadro 12, que se ha considerado t r e s subgru-

pos, comparables en términos c u a l i t a t i v o s a l o s que reciben una r en ta 

mensual i n f e r i o r a l s a l a r l o mínimo, de 1000 a 3000 s o l e s , i g u a l a l s a -

l a r l o mínimo, de 4 a 6 mil so les y mayor que e l s a l a r l o mínimo, de 7 a 

12 mil , además se ha considerado como un sub-grupo denominado s in s a l a -

r i o . 

En e s t e cuadro notamos además que e l más a l t o po rcen t a j e 

corresponde a l sub-grupo de los que no perciben s a l a r i o representando 

a s í e l 69.1%. Es s i g n i f i c a t i v o también observar que e l 14.6% perc ibe un 

ingreso super ior a l s a l a r i o mínimo. 

Al r e l a c i o n a r l a r en ta mensual con l a ocupación, vemos 

que en t re e l sub-grupo que perc ibe e l equiva len te a l i n f e r i o r a l s a l a -

r i o mínimo se encuentran con e l 33.3% l o s que son vendedores ambulan-

t e s y l a s t r aba j ado ra s domésticas, en cambio e l 60% de l o s obreros y 

j o r n a l e r o s se ubican en t re los que perciben e l equiva len te a l s a l a r i o 

mínimo siendo no to r i a l a d i f e r enc i a de po rcen ta j e s en t r e l o s que e j e r -

cen es ta misma ocupación, y se ubican en e l sub-grupo de l o s que p e r -

ciben una renta mensual super ior a l s a l a r i o mínimo, l legando é s tos a 

r ep resen ta r e l po rcen ta je mayor en t re e s t e subprupo o sea e l 44.4%. 



CUADRO N° 12 

RENTA MENSUAL DEL ACUERDO A LA OCUPACION 

De 1000 a 
3000 s . 

De 4000 a 
6000 s . 

De 7000 a 
12000 s . 

Sin 
s a l a r l o 

TOTAL 

N % N % N % N % N %** 

Empleado 2 11.1 2 1.6 

Vendedores 
Ambulantes 5 33.3 4 22.2 9 7 .3 

Agr icu l to res 
Pescadores 1 20.0 1 5.6 2 1.6 

Conductores 
de Medios de 
Transporte 3 20.0 1 20.0 4 3.2 

Artesanos 
Operar ios 2 13.4 3 16.7 5 4 . 1 

Obreros y 
Jo rna le ros 3 60.0 8 44.4 11 8.9 

Trabajadores 
Domésticos 5 33.3 5 4 1 

Amas de casa 83 97.6 83 67.5 

Es tudiantes 2 2 : 4 2 1.6 

TOTAL 15 100 5 100 18 100 85 100 123 99.9 

Porcen ta je * 15 - 12.2 5 - 4 . 1 18 - 14.6 85 - 100 

Fuente: Encuestas a los p a r t i c i p a n t e s (123 • 100) 

* Este porcen ta je r ep resen ta e l s a l a r i o solamente de l o s subgrupos de 
acuerdo a l a r en ta mensual. 

** Este po rcen ta j e represen ta solamente la agrupación por subgrupos. 



En r e l ac ión a l a tenencia de l a v iv ienda y l o s s e r v i c i o s 

mínimos de que disponen se han obtenido l o s s i g u i e n t e s datos que han si, 

do r e g i s t r a d o s en e l Cuadro N° 13. 

CU/PRO N° 13 
» 

TENENCIA DE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS MIIUMOS DE QUE DISPONEN 

Con serv. 
mínimo8 

Cea un so lo 
se rv ic io 

Sin s e r v i -
c i o s asín. 

TOTAL 

N % N % N % N % 

Propia 7 46.7 51 76.1 33 80.5 91 74.0 

Alquilada 4 26.7 1 1 .5 5 4 . 1 

De un f a -
m i l i a r 4 

1 

26.6 115 
1 

22.4 6 19.5 27 21.9 

TOTAL 15 100 67 100 41 100 123 100 

porcen ta je * ¡15 ® 12.2 67 - 54.5 1 41 - 33.3 
» 

123 - 100 

Fuente: Encuestas l o s p a r t i c i p a n t s 

* Este porcen ta je • epresenta a l subjrupo por s e r v i c i o s . 

NOTA: Se considera* se rv i c io s minino i : luz agua y s e r v i c i o s h i g i é n i c o s . 

Si b*en es c i e r t o que , e l nSs a l t o po rcen ta j e ee r e g i s t r a 

en t re los que nan l f ' . e s tan tener o ser p r o p i e t a r i o s de sus v iv i endas , es. 

ta s i t uac ión , ba jo ingtin punto de v i s t a debe confundi r l a condición de 

hacinamiento en que viven e s tos grup s humanos, prueba de e l l o es que 

e l 80.5% de los p a r t 4 c i p a n t e s manif ios tan no t ene r l o s s e r v i c i o s mini-



mos como son: e l agua, l a luz e l é c t r i c a y l o s s e rv i c io s h ig i én i cos . 

En r e l ac ión a l subgrapo que cuenta con uno de l o s s e r v i -

c i o s mínimos, é s t o s son más bien l o s que poseen luz y menor es e l nú-

mero de casas con agua. 

Y por úl t imo, para conc lu i r l a ca rac t e r i zac ión de los pa£ 

t i c i p a n t e s de los PEBAL, se ha elaborado e l Cuadro N° 14 a t r a v é s del 

cual se evidencia e l hacinamiento en que v iven , a l e s t ab lece r la r e l a ~ 

ción en t re e l número de hab i tac iones que disponen y e l número de miem-

bros de l a f ami l i a que hab i t an . 

CUADRO N° 14 

TAMAÑO FAMILIAR Y SU RELACION CON EL NUMERO DE HABITACIONES 

POR VIVIENDA 

NUMERO DE HABITACIONES 

Dr. 1 a 3 De 4 a 5 De 6 a 7 TOTAL 

N % N % N % N V 

De 3 a 5 miem 
bros por fam. 9' 12 .3 3 11.5 12 9 .7 

De 6 a 8 miem 
bros por fam. 48 65.8 14 53.9 5 20.8 67 34.5 

De 9 a más 
por fam. L6 19.9 9 34.6 19 79.2 44 35.8 

TOTAL 73 100 26 100 24 100 123 100 

Porcenta je** 
i 

73 - 59 .3 26 - 21 .1 24 - 19.5 123 - 100 



Fuente: Encuestas a los p a r t i c i p a n t e s 

* Porcenta je que representa el tamaño f a m i l i a r 

** Porcen ta je que representa a l o s subgrupos por números de hab i t ac iones 

En re lac ión a l subgrupo por número de hab i t ac iones por v i -

v ienda , se observa que e l 59.3% mani f i es tan poseer v iv iendas con h a b i -

tac iones en t re 1 y 3, mientras que en re lac ión a l tamaño de l a f ami l i a d 

de acuerdo a l número de sus miembros, no e x i s t e una d i f e r e n c i a s i g n i f i c a 

* t i v a en t re los subgrupos de l a s f a m i l i a s cuya extensión e s t á comprendida 

e n t r e l o s 6 a 8 miembros y l o s que se ubican con 9 a más miembros, pues 

l o s po rcen ta j e s que r eg i s t r an los primeros e s de 34.5% y l o s segundos 

35.8%. 

Cuando se toma l a r e l ac ión e n t r e anbos subgrupos e l mayor 

hacinamiento se r e g i s t r a en t r e l o s grupos f a m i l i a r e s de 6 a 8 miembros 

y l o s de 9 a más miembros porque e l l o s habi tan en v iv iendas de 1 a 3 

hab i t ac iones . Siendo e s tos subgrupos l o s de mayor po rcen t a j e en r e l ae ión 

a l t o t a l . En consecuencia l a evidente s i t uac ión de hacinamiento es tá en-

t r e e s tos subgrupos. 

En e l a n á l i s i s de l a s i t uac ión socio-económica de l o s p a r -

t i c i p a n t e s de l o s PEBAL, no se ha considerado e l aspecto educat ivo por -

que e s t e aspecto es presentado en el s igu ien te apar tado . Más bien pode-

mos conc lu i r ca rac te r izando a los p a r t i c i p a n t e s que a s i s t e n a l o s PEBAL 

de l a s i gu i en t e manera: 

Los p a r t i c i p a n t e s de l o s PEBAL, ubicados en l o s Pueblos 

Jóvenes de l a Dirección Regional de Educación de Lima Met ropol i tana , se 

c a r a c t e r i z a n por e s t a r conformados predominantemente por mujeres cuyas 



edades se ha l l an comprendidas e n t r e l o s 26 a l o s 45 afios de edad, casa» 

das y que su condición es de "ama de casa" , por l o t an to no son consldev 

rada8 e n t r e l a población económicamente a c t i v a desocupada, s ino mis bien 

en c a l i d a d de "dependiente", pese a que e s t e t i po de población produce 

b ienes de uso, a l dedicarse a l a preparación de l o s a l imentos y confec-

ción de prendas de v e s t i r para l o s miembros de su f a m i l i a . 

3 . 2 . 4 Limitantes que determinan l a inadecuada d i v e r s i f i c a c i ó n pa-

ra e j e c u t a r l a programación C u r r l c u l a r . 

Para e s t a b l e c e r con c i e r t o margen de r i g o r l a s l i m i t a n t e s 

que determinan l a inadecuada d i v e r s i f i c a c i ó n para formular l a Programa-

ción Cnr r icu la r en l o s Programas No-escolar izados de Educación Básica La 

bo ra l , se ha r e a l i z a d o e l a n á l i s i s teniendo como punto de p a r t i d a l a Hi-

p ó t e s i s General , e n base a l a cua l se e s t ab l ec i e ron dos Hipó tes i s Espe-

c í f i c a s que o r i en ta ron e l t r a b a j o durante l a i nves t i gac ión . 

Para a l a n á l i s i s y v e r i f i c a c i ó n de l a s Hipó tes i s E6pecí* 

f i c a s se u t i l i z a e l s is tema de s u b - h l p ó t e s i s . 

- HIPOTESIS GENERAL 

Los Programas No-escolar izados de Educación Básica Labo-

r a l , ubicados en l o s Pueblos Jóvenes de l a Dirección Regional de Educa-

c ión de Lima Metropol i tana , vienen e jecutando l a programación c u r r l c u l a r 

s in una adecuada d i v e r s l f i c a c i ó n a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de esa r e a l i d a d y 

a l a s neces idades y expec ta t ivas de l o s p a r t i c i p a n t e s , debido p r i n c i p a l -

mente a l i m i t a n t e s de c a r á c t e r técnico-pedagógico, admin i s t r a t ivo y de 

i n f r a e s t r u c t u r a educa t iva . 



- HIPOTESIS ESPECIFICAS 

HIPOTESIS 1 

La ejecución de l a Programación Cur r icu la r s in una adecúa 

da d i v e r s i f l c a c l ó n a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a r e a l i d a d y a l a s n e c e s i d a -

des y expec ta t ivas de l o s p a r t i c i p a n t e s se debe a l i m i t a n t e s de c a r á c t e r 

técnico-pedagógico. 

HIPOTESIS 2 

La capac i tac ión para e l t r a b a j o como e j e c e n t r a l de l a 

Educación de Adultos, en l o s Programas No-esco la r !zados de Educación Bá-

s ica Labora l , revelan r e su l t ados poco s i g n i f i c a t i v o s durante l a e j e c u -

ción c u r r i c u l a r , debido a l i m i t a n t e s de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o e i n s u -

f i c i e n t e i n f r a e s t r u c t u r a educat iva . 

3 . 2 . 4 . 1 . Limi tantes de c a r á c t e r Técnico Pedagógico. 

HIPOTESIS 1 

La e jecución de l a Programación Cur r icu la r s in 

una adecuada d i v e r s i f l c a c l ó n a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a r e a l i d a d y a 

l a8 neces idades y expec ta t ivas de l o s p a r t i c i p a n t e s se debe a l i m i t a n -

t e s de c a r á c t e r técnico-pedagógico. 

SUB-HIPOTESIS 1 .1 

Las l i m i t a n t e s de c a r á c t e r técnico-pedagógico que 

determinan l a Inadecuada d i v e r s i f i c a c i ó n en l a formulación de l a Programa 

c lón Cur r i cu l a r , se debe: a l t i p o de formación p r o f e s i o n a l r ec ib ida por 

l o s docentes , a l a i n s u f i c i e n t e c a p a c i t a c i ó n e s p e c í f i c a para t r a b a j a r en 

e s t o s Programas y a l a l imi tada expe r i enc ia en Educación de Adultos. 

Part i remos e s t a b l e c i e n d o e l t i po de formación pro-



f e s l o n a l de l o s docentes de l o s ?EBAL y l a r e l ac ión de és ta con l a s l i m i -

t a n t e s de c a r á c t e r técnicopedagógico, que determinan l a inadecuada d i v e r -

s i f i c a c i ó n para formular l a programación c u r r i c u l a r . 

Za r e l ac ión « l o s (Jentros Superiores donde rec ib ie , 

ron formación p r o f e s i o n a l , se observa en el cuadro N° 15 que e l más a l t o 

po rcen t a j e corresponde a docentes formados en Universidades, La s i g n i f i c a 

t i v i d a d de e s t e po rcen t a j e no s e r f a r e l e v a n t e s i con e l l o , no va a p a r e j a -

do l a poca importancia que se l e da en l a s Universidades a l a p r á c t i c a 

p r o f e s i o n a l , pues e l l a , se reduce a unas cuantas c l a s e s a l f i n a l de l o s • 

e s t u d i o s , como r e q u i s i t o para su graduación. 

A d i f e r e n c i a de es ta s i t u a c i ó n , durante l a prepa-

rac ión del docente que s e forma en l o s I n s t i t u t o s Pedagógicos o Escuelas 

Normales, l a p r á c t i c a p ro fes iona l v i e n e a c o n v e r t i r s e en e l e j e c e n t r a l 

de su formación, pues e l l a se d e s a r r o l l a de manera p rogres iva , i n i c i á n d o -

se con l a observación d i r i g i d a , cont inuada de l a p r á c t i c a d i scon t inua , pa, 

ra culminar con l a p r á c t i c a i n t e n s i v a y permanente. Pasos que son eva lua-

dos previo seguimiento permanente por p a r t e del p ro fesor responsable de 

l a p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . 



CUADRO N° 15 

CENTROS SUPERIORES DE FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE 

DE LOS PEBAL 

UNIVERSIDADES INSTITUTO 
PEDAG. -
ESC. NORM. 

INSTITUTOS 
¥ CENTROS DE 
CAP. TECNICA 

TOTAL 

N° 20 14 8 42 

% 47.6 33.3 19.1 100.0 

Fuente : Encuesta de l o s Docentes. 

El é n f a s i s que se l e o torga a l a p r á c t i c a p r o f e -

s iona l en e s t o s X n s t i t , Super io res , cont r ibuyen a que l o s docentes f o r -

mados en e l l o s , rec iban una más adecuada implementación en e l aspec to 

técnico-pedagógico y por eso se encuentran mejor capac i t ados para a su -

mir l a s funciones que se l e s exige cumpl i r , dentro de l o s Centros Educa, 

t i v o s o Programas. Mientras que l o s docentes formados en l a s Universida 

des, se encuentran en s i t u a c i ó n desven ta josa para asumir con igua l g ra -

do de e f i c i e n c i a l a s mismas func iones . 

Por o t r o lado, se n o t a , t a n t o en l o s docentes de 

secundaria formados en l a s Univers idades , como l o s de l o s I n s t i t u t o s P¿ 

dagóglcos y Escuelas Normales, una f u e r t e tendencia a dar é n f a s i s a l a 

a s igna tu ra de su espec ia l idad s in l a s u f i c i e n t e v is ión del contexto so-

c i a l en e l cual se ubican, producto de l a formación que se l e s ha b r i n -

dado en e s tos Centros Superiores , a l dar mayor importancia a l o s conoc¿ 

mientos formales , s in e s t a b l e c e r e l e q u i l i b r i o necesar io que favorezca 



l a ap l i cac ión permanente de l o s conocimientos, en l a i n t e r p r e t a c i ó n y 

a n á l i s i s de l a r e a l i d a d en l a cua l viven o tendrán que t r a b a j a r . 

El a n á l i s i s en torno a l a formación p ro fe s iona l de 

l o s docentes de l o s PEBAL se fundamenta en l o s r e s u l t a d o s de una re« ' 

c í e n t e inves t igac ión hecha con e l p ropós i to de comprobar l a s s e r i a s de-

f i c i e n c i a s que presentan l o s docentes en su formación p r o f e s i o n a l ; de 

e l l a extraesmos dos conc lus iones : 

"La fonaación de p ro fe so res de secundaria se r e a U 

za a n i v e l supe r io r , pos t secundario a cargo de Escuelas Normales, I n s -

t i t u t o s Pedagógicos y Univers idades , donde reciben en l a s a s i g n a t u r a s 

c i e n t í f i c o humanistas por e l l o s e l e g i d a s una formación exclusivamente 

c i e n t í f i c a con desmedro de l a formación d i d á c t i c a " (1) . 

"La formación docente a cargo de l a s Escuelas Nor-

males acusa d é f i c i t en l a formación académica, sobre todo en l a de p r ¿ 

f e s o r e s de secundar ia , aven ta jando a l a s Universidades en l a p r á c t i c a 

p ro fes iona l* En t a n t o que en e s t a s hay predominio de l a formación aca -

démica" (2) . 

De l a s a n t e r i o r e s conclusiones podemos e s t a b l e c e r 

con mayor p r e c i s i ó n l a s i t u a c i ó n d e f i c i t a r i a de l o s docentes que a c -

tualmente se encu&itran a cargo de l o s PEBAL, pues como se recordará 

alcanzan más del 59% (ver Cuadro N® 4) l o s docentes con formación s e -

cundaria ya sean con t í t u l o o s in é l . 

(1) RUIZ DURAN, Grac ie la . "Bases para un d e s a r r o l l o programado de Forma 
clón M a g i s t e r i a l " . T e s i s para op t a r por e l grado de Doctor en Educa 
c i ó n . Programa Académico de Educación de l a P o n t i f i c i a Universidad 
Catól ica del Perú, Lima, 1976, p . 135. 

(2) RUIZ DURAN, Grac ie l a , o p . c i t . , Conclusiones. 



El que se ^registre e 8 t e p o r c e n t a j e e n t r e l o s docen 

t e s que actualmente es tán a cargo de l o s PEBAL, se debe a que e l Módulo 

de Persona l , e s t ab l ece l a d iv i s ión e n t r e docentes de Líneas de Acción 

Educativa Graduadas y no graduadas y e l grupo de l o s docentes de Forma-

ción Labora l . 

División que pre tende armonizar l a metodología de 

t r a b a j o propuesta en e l Modelo, debido a l a f l e x i b i l i d a d para organizar 

e l t r a b a j o de l o s docentes quienes pueden a t ende r asumiendo l a respon-

s a b i l i d a d de un grado, donde deben d e s a r r o l l a r todas l a s l í n e a s de a c -

ción educa t iva , o r e sponsab i l i z a r s e de dos o más l í n e a s de acción educa, 

t l v a en re lac ión a su e spec i a l i dad . 

Esto no siempre r e s u l t a opera t ivo en l a p r á c t i c a 

s i e l c r i t e r i o que prima para asumir e s t a forma de t r a b a j o , e s tá más en 

función de l a e spec ia l idad de los docentes , que en r e l ac ión a l a s carac 

t e r í s t i c a s de l o s p a r t i c i p a n t e s . Se torna impera t ivo cons idera r s e r i a -

mente a l t i p o de p a r t i c i p a n t e s que se a t i e n d e n , porque de acuerdo a l 

Cuadro N° 16, de l o s 16 PEBAL que funcionan en l o s Pueblos Jóvenes de 

l a Dirección Regional de Lima Met ropol i tana , e l 43.7% solamente a t i e n d e 

a l I Ciclo y un po rcen ta j e i gua l a l I y I I C ic lo s . Lo cua l s i g n i f i c a que 

e l personal docente e s t á trabajando con l o s grados más b a j o s de l a moda 

l i d a d , en consecuencia es tán obl igados más que a l dominio de l a espe-

c i a l i d a d , a e s t a r su f ic ien temente c a p a c i t a d o s en metodologías a p r o p i a -

das para t r a b a j a r con grupos de a d u l t o s , cuyos n i v e l e s de comprensión, 

todavía no se ba i l an su f i c i en temen te e j e r c i t a d o s , para a s i m i l a r con 

i g u a l grado de f a c i l i d a d l o s conocimientos proporcionados por docentes 



que es tán más formados para t r a b a j a r de acuerdo a su e spec i a l i dad , que 

para g l o b e l i z a r l o s contenidos en función de l a s c a r a c t e r í s t i c a s y e x i -

gencias de lo8 grupos de p a r t i c i p a n t e s que atienden« 

CUADRO N® 16 

PEBAL DE LOS PUEBLOS JOVENES DE LA DIRECCION DE 

EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA DE ACUERDO A LOS 

CICLOS QUE ATIENDEN 

CICLOS I CICLO I Y I I CICLO I , I I Y I I I TOTAL 
DE EBL CICLO 

N° 7 7 2 16 

% 43 .7 43.7 12.6 100 

Fuente: R e g i s t r o s de Segnimiento de l a s Unidades de Educación de Adul-
tos de l a s Direcciones Zonales de Educación. 

A es to se suma la d i f i c u l t a d de que un buen por -

c e n t a j e de e s t o s p a r t i c i p a n t e s son b i l i n g ü e s quechua-cas te l lano hab lan-

t e s , cuyo grado de bi l ingüismo muchas veces no ha sido superado del i n -

c i p i e n t e o l l e g a en e l mejor de los casos a l subordinado, es d e c i r , que 

l a expresión o r a l del c a s t e l l a n o e s t á supeditada a l a e s t r u c t u r a grama-

t i c a l del quechua. 

Para a n a l i z a r mejor e s t e problema se ha elaborado 

e l Cuadro N° 17 en e l que se ubica a l o s p a r t i c i p a n t e s de acuerdo a l Ci 

c í o en e l que se h a l l a n y e l dominio ld iomát ico que é s t o s man i f i e s t an 

t e n e t . 



Del eubgrupo de p a r t i c i p a n t e s que se encuentran en 

e l I Ciclo, e l 61% son bll lng&es quechua -cas t e l l ano , disminuyendo e s t e 

po rcen t a j e en t r e l o s p a r t i c i p a n t e s del I I y I I I C ic los , l o s que a l c a n -

zan solamente e l 45.8% y 43.8% respec t ivamente . 

Si consideramos a l o s subgrupos de p a r t i c i p a n t e s 

en r e l ac ión a l t o t a l (123) se observa que e l 48.0% corresponden a l I 

Ciclo y e l 39.0% a l I I C ic lo . A su vez, s i tomamos como r e f e r e n t e e l 

dominio id iomàt ico en t re e l t o t a l , notaremos que e l 52.9% corresponden 

a p a r t i c i p a n t e s b i l i ngües quechua-cas te l l ano . 

CUADRO N° 17 

DOMINIO IDIOMATICO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS PEBAL 

EN RELACION AL CICLO EN EL CUAL SE HALLAN 

CICLOS DE EBL 

i c i a o I l C i a o I I I CICLO TOTAL 

N % N % N % N % 

Sólo habla 
c a s t e l l a n o 23 39.0 25 52.1 8 50.0 56 45.5 

Habla Que-
chua y c a s t 36 61.0 22 45.8 7 43.8 65 52.9 

Habla Ayma-
r¿ y Cast . 1 2 . 1 1 6.2 2 1 .6 

TOTAL 59 100 48 100 16 |LOO 123 100 

PORCENTAJES 59 - 48.0 48 - 39.0 16 - 13.0 123 - 100 

Fuente : Encuestas de l o s p a r t i c i p a n t e s . 



Con e l p ropós i to de ev idenc i a r l a a n t e r i o r funda-

mentación, en torno a l a repercusión que t i e n e , e l t i po de formación px 

pro fe s iona l de l o s docentes de l o s FEBAL, para l o g r a r una adecuada di ver 

8 i f i c a c l ó n en l a Programación y e jecuc ión c u r r i c u l a r , se ha elaborado e l 

Cuadro N° 18 donde se r e l ac iona e l Ciclo que a t i e n d e y e l Centro Superior 

de su formación P r o f e s i o n a l . 

Así tenemos que l o s docentes egresados de l a s Univ 

ve r s ldades se ha l l an a cargo del I y I I C ic los ya sea t r aba jando por 

grados o por l í n e a s de acción educa t iva . Ent re l o s docentes que se en-

cuentran t raba jando por grados en e l I Cic lo e l mayor po rcen t a j e lo con¿ 

t i t uyen l o s docentes egresados de Univers idades alcanzando e l 75.0%. 

Otro sub-grupo que merece n u e s t r a preocupación e s el I y I I Ciclo a t e n -

didos por l í n e a s , donde, también, del t o t a l de docentes que t r a b a j a n en 

e s t a forma, son l o s egresados de l a s Univers idades l o s que r e g i s t r a n e l 

más a l t o p o r c e n t a j e , es dec i r e l 66.7%. 

El único subgrupo i n t e g r a d o por docentes de Forma-

ción Laboral se h a l l a ubicado, acorde con e l t i p o de formación r e c i b i d a , 

é s t o s son l o s docentes formados en l o s I n s t i t u t o s y Centros de Capaci-

t ac ión Técnica, pues e l l o s se han r e sponsab i l i z ado de l a Línea de Forma-

ción Laboral , en l o s d i f e r e n t e s Ciclos que a t ienden l o s PEBAL. 

Caoe r e s a l t a r a l r e s p e c t o que l o s docentes que p ro-

ceden de loe I n s t i t u t o s Pedagógicos y Escue las Normales, pueden con ma-

yor p o s i b i l i d a d asumir e l d e s a r r o l l o de l a Línea de Formación Labora l , 

mien t ras que, l o s formados en l a s Univers idades t i enen también e s t a l i -

mi tac ión , por l a poca p r á c t i c a p r o f e s i o n a l que han r ea l i zado durante su 

formación. 



CVADRO N° 18 

UBICACION DE LOS DOCENTES DE LOS FEBAL DE ACUERDO A LOS 

CICLOS QUE ATIENDE EN RELACION AL CENTRO SUPERIOR 

EN QUE RECIBIERON SU FORMACION PROFESIONAL 

CICLOS QUE ATIENDEN LOS DOCENTES 

I por 
grados 

I I por 
l í n e a s 

I y I I 
por K 
neas 

I I y I I I 
por l í -
neas 

I , I I y I I I 
Form. Lab. 

N % N % N % N % N % 

Formado en 
Universidad 12 75 2 66.7 6 66.7 

En I n s t . Ped. 
Esc. Normal 4 25 1 33.3 3 33.3 2 66.7 4 31.4 

I n s t . y Cent, 
de Cap. T6c. 1 33.3 7 63.6 

TOTAL 16 100 3 100 9 100 3 100 11 100 

PORCENTAJE 16 « 38.1 3 - 7 .1 9 - 21.5 3 - 7 . 1 11 « 26.2 

Fuente : Encuestas de los Docentes. 

En segundo término part imos e s t ab lec iendo l a r e p e r -

cusión que t i e n e e l n i v e l alcanzado por l o s docentes durante e l r e e n t r e -

namiento y capac i tac ión e s p e c í f i c a para t r a b a j a r en l o s PEBAL, en l a In 

adecuada d i v e r s i f i c a c i ó n para formular l a Programación C u r r i c u l a r . 

A p a r t i r de l a Reforma Educativa m e l pa í s (1972), 

todos l o s docentes en s e r v i c i o tenían l a ob l i gac ión de r e c i b i r un p e r í o -

do de c a p a c i t a c i ó n , conocido con e l nombre de reen t renamien to sobre a s -



pee tos fundamentales de l a Reforma Educativa, t a n t o en lo concern ien te a 

su o r i en t ac ión f i l o s ó f i c a como en l o r e f e r e n t e a l o s nuevos enfoques t ¿ £ 

nico-pedagógicos que se dieron a l quehacer educat ivo, dent ro del contex 

to de l o s cambios s o c i a l , p o l í t i c o y económico que se fueron dando duran 

t e e l proceso Revoluc ionar io . 

Este reent renamiento t en í a como o b j e t i v o c a p a c i t a r 

y a c t u a l i z a r a l docente de acuerdo a l n i v e l en e l cua l l e tocaba desempe 

fiarse. Por e l l o , creemos n e c e s a r i o dar c i e r t a importancia a l n i v e l o mo-

da l idad en l a que fue reent renado e l docente que actualmente se h a l l a 

t r a b a j a n d o en l o s PE8AL como g a r a n t í a de e s t a r imbuido en l a nueva o r l en 

tac lón de l a educación a p a r t i r de l a Reforma. 

Así vemos, de acuerdo a l Ouadro N° 19, que se reg í s , 

t r a un a l t o p o r c e n t a j e (47.6%) de docentes de l o s PEBAL que han s i d o 

reen t renados en l a modalidad de Educación Básica Laboral y , a l a e s t o l e 

sumamos l o s r een t r enados en i a modalidad de C a l i f i c a c i ó n P r o f e s i o n a l Ex-

t r a o r d i n a r i a , como modalidad, también, de Educación de Adul tos , n o t a r e -

mos que e l p o r c e n t a j e sube favorab lemente , l o cua l nos asegura que l o s 

docentes en a c t u a l s e r v i c i o en l o s PEBAL, han s ido reen t renados en l a s 

modalidades de Educación de Adultos y por lo t a n t o t i enen e l ava l de 

e s t a r en condic iones f a v o r a b l e s de asumir con e f i c i e n c i a e l t r a b a j o edu-

c a t i v o en l o s PEBAL. 

Pero s i seguimos haciendo e l a n á l i s i s del Cuadro, 

observamos que a l sumar l o s p o r c e n t a j e s que r e g i s t r a n l o s dos subgru-

pos de docentes reen t renados en l a modalidad de Educación Básica Regular 

y l o s docentes que no han s ido r een t r enados , e s t e po rcen t a j e a lcanza s i £ 

n i f i c a t i v i d a d por l l e g a r a más del 46%. 



De ambo8 subgrupos, por l o menos l o s p r imeros es tán 

en mejor condición que l o s segundos, porque durante e l r e en t renamiento s 

se l e s d io a conocer l a o r i e n t a c i ó n que ac tualmente t i e n e l a educac ión , 

pese a que l o s contenidos técnico-pedagógicos poco o c a s i nada l e s s i r -

ven para e l t r a b a j o que vienen r e a l i z a n d o , por l a s c a r a c t e r í s t i c a s de i * 

l o s grupos que a t i e n d e n . 

CUADRO N° 19 

MODALIDADES EN QUE FUERON REENTRENADOS LOS DOCENTES DE LOS PEBAL 

Educación Educación C a l i f i c a c i ó n Docentes 
Básica Básica P r o f e s i o n a l 8 i n Re en TOTAL 
Regular Laboral Ex t r ao rd in . t renam. 

N® 10 20 2 10 42 

% 23.8 47 .6 4 .8 23.8 100 

Fuente : Encuesta de l o s docentes . 

En consecuencia más del 46% de docentes t i e n e n una 

gran l i m i t a n t e para poder asumir con c i e r t o grado de e f i c i e n c i a l a t a r e a 

educat iva con l o s p a r t i c i p a n t e s de e s t o s Programas. 

Sin ánimo de abundar; pero s í de r e f o r z a r l a impor-

t a n c i a de l reent renamiento presentamos e l Cuadro N° 20 en e l que se ex -
s 

p resa e l n i v e l alcanzado por l o s docentes de acuerdo a l a s p e c t o que r e -

c i b i ó mayor é n f a s i s en e s t e período de r een t r enanden to . Así observamos 

que e l a spec to que r e c i b i ó mayor é n f a s i s es e l Técnico-pedagógico , a l -

canzando e l 38.1%, no siendo s i g n i f i c a t i v a l a d i f e r e n c i a e n t r e e l a spee -



t o i d e o - p o l í t i c o pues é s t e r e g i s t r ó e l 35.7 pero en r e l ac ión a l n ive l só 

l o se pudo r e g i s t r a r e l n i v e l ed inna-en te acep tab le , uniendo a e s t o l a de¿ 

venta a de l o s docentes no reen t renados , y l o s q j e alcanzaron n i v e l e s oa jos , 

conf iguran desde ya un grupo de docentes con l i m i t a c i o n e s para g a r a n t i -

zar un t r a b a j o adecuado en l o s d i f e r e n t e s momentos de l a programación y 

e jecución c u r r i c u l a r . 

CUADRO N° 20 

ASPECTOS EN LOS QUE RECIBIO MAYOR ENFASIS EL RE ENTRENAMIENTO 

DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS PEBAL Y EL NIVEL QUE ALCANZO 

Aspecto Téc . -
Pedagógico 

Aspecto 
Ideo-Pol . 

Aspecto 
Adminis t r . 

Docentes 
no r een -
t renados 

TOTAL 

N % N % N X N % N %* 

Aceptable 5 31.3 5 33 .3 10 23.8 

Medianam. 
Aceptable 8 50.0 9 60.0 1 100 18 Í2.9 

De Bajo 
Nivel 3 18.7 1 6 .7 4 9 .5 

Docente 
s in r e -
en t ren . 10 100 10 23.8 

TOTAL L6 100 15 100 1 100 10 100 42 100 

PORCENTAJES** L6 - 3 8 . 1 15 - 3 5 . 7 1 - 2 .4 10-23J3 42 -100 

Fuente: Encuesta de l o í docentes . 

* Este po rcen t a j e represen ta e l n i v e l alcanzado por e l grupo 
** Este po rcen t a j e represen ta e l logrado en cada aspecto del reentrenamiento 



Siendo l a capac i t ac ión e s p e c í f i c a l a que mayor lm 

por tanc ia t i ene dentro de l a preparación del personal que debe asumir 

l a responsab i l idad de p l a n i f i c a r y e j e c u t a r l a s acciones educa t ivas en 

l o s PEBAL, encontramos que e l l a ha alcanzado solamente e l n i v e l b a j o 

como se evidencia en e l Cuadro N° 21. 

Para t ene r una v i s i ón de conjunto ha s ido conve-

n i e n t e p re sen ta r l a s d i s t i n t a s á reas que comprenden l o s Cursos de Capa-

c i t a c i ó n E s p e c í f i c a , pa ra , a p a r t i r de cada área i r anal izando l o s n i -

v e l e s que han logrado e l personal capac i tado . 

En e l á rea de Técnicas de Inves t igac ión , se obser 

va que los docentes han alcanzado e l n i v e l ba jo (40.5%), sumándose a é l 

l a de l o s docentes que no han sido capac i tados en e s t a área (35*7%). Si 

se toma en consideración que e l dominio <fe es ta á rea l o s capac i t a s i l a 

detección de l a s neces idades y expec ta t ivas de l o s p a r t i c i p a n t e s para 

que, a p a r t i r de e l l a , puedan d i v e r s i f i c a r con más p rec i s ión l o s c o n t e -

n idos c u r r l c u l a r e s , vamos determinando e s t a d e f i c i e n c i a como una de l a s 

causan tes de l o s e f e c t o s p o s t e r i o r e s en l a e jecución inadecuada de l o s 

con ten idos . 

En e l á rea de Programación Cur r icu la r e l 47.6% de 

l o s docentes han alcanzado fel n i v e l medianamente aceptable y e l 11.9% 

de l o s docentes mani f i es tan 

t o , que e s to favorece a e levar en términos genera les e l n i v e l de e f i -

c i e n c i a para poder formular l a Programación Curr icu la r iremos viendo 

que en l a s o t r a s á r ea s que también confluyen a l t r a b a j o educativo l o s 

n i v e l e s se mantienen en e l "nivel ba jo" . 



CUADRO N* 21 

NIVELES ALCANZADOS POR LOS DOCENTES EN LA CAPACITACION ESPECIFICA PARA 

TRABAJAR EN LOS PEBAL EN RELACION A LAS AREAS QUE 

COMPRENDIO SU CAPACITACION 

Técnicas de 
Inves t igac . 

Programación 
Curricular 

Metodolo 
gía 

Elaboración 
de Mater. 

Evaluación Es t ra teg ia 
para e l d£ 
s a r r o l l o 
de Form, 
lia bora 1 

PROMEDIO DEL 
NIVEL ALCAN-
ZADO EN TODAS 
LAS AREAS 

! « % N 1 N % N « % N % N % 

Nivel Aceptadle 2 4.8 4 9.5 4 9 .5 * 11.9 5 11.9 2 4 .8 8 .73 

fcieoianaciente Aceptable 8 19.0 20 47.6 10 23.8 10 23.8 15 35.7 8 19.0 28 15 

De Bajo Nivel 17 40.5 13 31.0 18 42.9 16 38.1 17 40.5 12 28.6 36.93 

No rec ib ió Capacitación 15 35.7 5 11.9 10 23.8 11 26.2 5 11.9 20 47.6 26.18 

TOTAL 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 99.9 

puente: Encuesta de los Docente! de los PEBAL. 



Así observamos que, en l a s á reas de Metodología, 

e laboración de mate r ia l educativo y Evaluación e l n ive l alcanzado siem-

pre es e l n i v e l b a j o . 

Obteniendo e l promedio alcanzado en todas l a s 

á r e a s se observa por cons iguiente que e l n i v e l r e g i s t r a d o es e l n i v e l 

b a j o , comprobando a s í , que l o s docentes no se encuentran en condiciones 

n i s iqu ie ra medianamente acep tab le para asumir e l t r a b a j o en l o s PEBAL 

en base a l a capac i tac ión e s p e c í f i c a . 

Cabe r e s a l t a r que l a capac i t ac ión que se br inda 

para l a e s t r a t e g i a de e jecución de l a l í n e a de Formación Labora l , e l 

más a l t o po rcen ta j e se r e g i s t r a e n t r e l o s docentes no capac i tados 

(47 .61) . Esto se debe fundamentalmente a que e s t a área sólo se l e s b r in 

da a l o s docentes de l a e s p e c i a l i d a d , con l o cua l ya se e s t á l imi tando 

a l o s demás docentes e l asumir con mayor e f i c i e n c i a e l d e s a r r o l l o de 

e s t a l í n e a , máxime s i se t i e n e en cuenta que dentro del módulo del p e r -

sonal as ignado para cada Programa, no siempre se cuenta con un docente 

de es ta l í n e a . Más a d e l a n t e será o b j e t o de a n á l i s i s e s ta d e f i c i e n c i a . 

Como l a información obtenida a l r e spec to no sólo 

se basa en l o s da tos r e g i s t r a d o s a n i v e l de docentes , presentamos o t r o 

Cuadro N° 22 que r e f u e r z a l a s i t u a c i ó n an tes d e s c r i t a . En opin ión de 

l o s Técnicos P r o f e s i o n a l e s de l a s Unidades de Educación de Adul tos , res. 

ponsables de organ izar y e j e c u t a r l o s cu r sos capac i t ac ión para e l 

pe rsona l docente de l o s PEBAL, e l n i v e l que alcanzan e s t o s cursos sólo 

puede cons ide ra r se como e l n i v e l medianamente aceptable* 



CUADRO N° 22 

APRECIACION DE LOS TECNICOS RESPONSABLES DEL ASESORAMIENTO 

A LOS PEBAL EN TORNO AL NIVEL QUE ALCANZAN LOS CURSOS DE CAPACITACION 

Nivel Medianamente De Bajo 
Acaptable Aceptable Nivel TOTAL 

N° 1 5 2 8 

X 12.5 62.5 25.0 100 

Fuente : Encuesta de l o s Técnicos P r o f e s i o n a l e s , 

Si establecemos una comparación en t re l o s porcen-

t a j e s r e g i s t r a d o s de acuerdo a l o s n i v e l e s alcanzados por e l personal 

docente de l o s PEDAL, t an to en e l reentrenamiento como en su c a p a c i t a -

ción e s p e c í f i c a observaremos según e l Cuadro N° 23 que ha sido mejor 

e l reentrenamiento r e c i b i d o por e l l o s que l o s capaci tados e s p e c í f i c a -

mente para e l t r a b a j o en l o s PEBAL. 

Otra d e f i c i e n c i a que determina l a l i m i t a n t e de 

c a r á c t e r técnico-pedagógico . 



CUADRO N° 23 

COMPARACION ENTRE LOS NIVELES ALCANZADOS POR IOS 

DOCENTES DE LOS PEBAL DURANTE EL REENTRENAMIENTO 

Y LA CAPACITACION ESPECIFICA 

Nivel 
Acaptable 

Mediana 
Acept, 

Baje 
Nivel 

No fue 
Reentr . 
0 Cap. 

TOTAL 

% % % % % 

Reentrenam. 
Docen te 23.8 42.9 9 . 5 

s 23.8 100 

Capaci t ac . 
Espec i f i ca 8.7 28.2 36.9 26.2 100 

Fuente : Cuadros 20 y 21 

Ex i s t e l a recomendación de l o s Organos Normativos 

a n l v a l nac iona l , acerca de l a conveniencia de r e a l i z a r cursos complemen 

t a r i o s o de Actua l i zac ión , con miras a n l v e l e r l a s d e f i c i e n c i a s que pu-

d ieren s u r g i r durante los cursos de capac i t ac ión . 

El o b j e t i v o fundamental de e s t o s eventos , es e l de 

eva lua r l a s acc iones e j ecu tadas durante e l per íodo de funcionamiento de 

e s t o s Programas, para comprobar e l cumplimiento de l a s a c t i v i d a d e s es ta , 

b l e c l d a s . En r e l a c i ó n a l o s cursos de a c t u a l i z a c i ó n de acuerdo a i Cua-

dro N° 24 observamos que só lo e l 25% del personal a n i v e l de l o s PEBAL 

r e a l i z a e s t o s cu r sos y de e l l o s 18.8% con asesoramiento de l a Zona de 

Educación. 



CUADRO N° 24 

PEBALES QUE ORGANIZAN CURSOS DE ACTUALIZACION 

PREVIOS A LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS 

Sí r e a l i z a n No r e a l i z a n TOT AL 

N % N % N % 

Con Asesora-
miento Técni-
co Zonal. 3 3 18.3 

Sin asesoran . 
Técnico 1 

i 
1 6.2 

No r e a l i z a n 
l o s cu r sos 12 12 75.0 

TOTAL 4 25 12 75 16 1 100 

Fuente ; Reg i s t ro de l a s v i s i t a s de seguimiento a l o s PEBAL. 

Así vemos,4que e l personal de l o s PEBAL, en t é rml -

nos gene ra le s , r e g i s t r a un d e f i c i e n t e n i v e l en su c a p a c i t a c i ó n , coadyu-

vando a que se agudice e l problema de l a d i v e r s i f i c a c i ó n Cur r icu la r y 

por ende su e jecución no se dé en l a forma más adecuada. 

Siguiendo con e l a n á l i s i s de l a Sub-h ipótes i s 1 .1 , 

es tableceremos l a r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e l a l imi tada exper ienc ia del 

personal docente de l o s PEBAL en Educación de Adultos y su repercus ión 

en l a inadecuada d i v e r s i f i c a c i ó n de l a Programación C u r r i c u l a r , 

Par t i remos del Cuadro N° 25, donde se presentan l a s 

modalidades en l a s que han t r aba j ado los docentes an t e s de su incorpora -



ción a IOB PEBAL. Según los datos r e g i s t r a d o s tenemos que e l 57% t rabaj t f 

o mejor dicho t i ene experiencia en l a s modalidades de Educación de Adul-

t o s , lo cual evidentemente e s t a r í a garant izando l a exper iencia de t raba* 

jo con a d u l t o s , Sin embargo, cabe seña la r que gran p a r t e de esa experien 

c i a es l a de haber pa r t i c ipado como a l f a b e t i z a d o r e s , e s t o no Inva l ida 

su exper i enc ia , pero s í l a condiciona, pues l a t a r ea de a l f a b e t i z a r , a l 

menos durante l a e tapa que e l l o s es tuv ie ron a cargo de e s t a t a r e a , centrg, 

ba l a mayor p a r t e del t r a b a j o en l o g r a r que l o s p a r t i c i p a n t e s alcancen 

e l n i v e l más a l t o de conciencia f r e n t e a su r e a l i d a d para que, a p a r t i r 

de e l l a , r ec i én i n i c i a n l a enseñanza de l a l e c t u r a y e s c r i t u r a . 

Modificada l a metodología de a l f a b e t i z a c i ó n y hab l ln 

dola i n c l u i d o en e l Programa, como e l Primer Grado de Educación Básica 

Labora l , l a s ex igenc ias del t r aba o técnico-pedagógico se tornaron mayo-

r e s , pues de l a t a r e a de conc i en t i zac ión y l a enseñanza de l a l e c t u r a y 

e s c r i t u r a apare jada a l a enseñanza de l a s nociones e lementa les de l a s 

c u a t r o operac iones , hoy se ven con l a enorme responsab i l idad de cumplir 

con l o s o b j e t i v o s e s t a b l e c i d o s para cada Línea de Acción Educativa en 

l o s d i f e r e n t e s Grados de l o s Ciclos de EBL que a t ienden l o s PEBAL. 

Así l o s docentes , no sólo t i enen que a l f a b e t i z a r 

s ino que conocer con mayor profundidad l a t é cn i ca para l a Programación 

Cur r l cu l a r y su e j e c u c i ó n , t a l como exige e l Modelo de organizac ión y" 

funcionamiento de l o s PEBAL« 



CUADRO 25 

NIVEL O MODALIDAD EN LA QUE TRABAJO EL PERSONAL DOCENTE ANTES 

DE SU INCORPORACION AL PEBAL 

Nivel Educación Educac. C a l i f i c . Promotor 
I n i c i a l Básica Básica Prof . Social en TOTAL 

Regular Laboral Ext raord . Otros Sect . 

N° 1 12 21 5 3 42 

% 2.4 28.6 50.0 7 . 1 7 .1 100 

Fuente Encuesta a l o s Docentes. 

A f i n de no t ene r una idea fragmentada de l a expe-

r i e n c i a de l o s docen tes , 8(5lo en función de l a modalidad en l a que t r a -

b a j ó , se ha elaborado o t r o Cuadro donde se t r a t a de p re sen ta r con más de, 

t a l l e l a exper ienc ia de e s t e personal docente en r e l a c i ó n a l o s aflos que 

t i enen t r aba jando con adu l to s y l a forma esco la r i zada o no-esco la r i zada 

en l a que se dio esa expe r i enc ia . 

Según e l Cuadro N° 26 observamos que e l 61.9% t i e n e 

exper ienc ia en educación de a d u l t o s , de l o s c u a l e s e l 38.1 % es en l a 

forma no -e sco l a r i zada mien t ras que e l 23.8% en l a forma e s c o l a r i z a d a . 

También cabe sef ialar que 36.1% no r e g i s t r a ninguna exper ienc ia en Educa-

c ión de Adultos . Ahora b ien , en cuanto a l tiempo de exper ienc ia e l mis 

a l t o po rcen t a j e se r e g i s t r a en t r e l o s 0 a 5 aflos. 

Como en e l caso a i t e r i o r l a exper ienc ia en l a f o r -

ma no e s c o l a t i z a d a es l a del personal que t r a b a j ó en l o s Programas de Al, 

f a b e t i z a c i ó n , cuyas c a r a c t e r í s t i c a s o r g a n i z a t i v a s va r f an de l a s que ac -



tualmente p l an t ea e l Modelo de l o s PEDAL; pero , como qu ie ra que sea , e s t e 

personal ha continuado en algunos aspectos con l o s modelos de t r a b a j o ad-

q u i r i d o s en esa exper i enc ia , sobre todo en r e l a c i ó n a l a poca importancia 

que se le c o n f i e r e a l t r a b a j o más p l a n i f i c a d o y con c i e r t o margen de e x i -

gencias de acuerdo a l cumplimiento de l a s normas e s t a b l e c i d a s , a su vez 

l o s docentes que t raen l a exper ienoia del t r a b a j o e sco l a r i zado con adúleos 

presentan e l s e l l o inconfund ib le del docente "enseñante" . 

En suma e s t e a l t o p o r c e n t a j e de expe r i enc i a s en educa, 

c ión de a d u l t o s p l an t ea para l a e f i c i a i t e a p l i c a c i ó n del Hádelo de o r g a n i -

zación y funcionamiento de l o s PEBAL, a lgunas condic ionantes que no se pue 

den cons ide r a r en abso lu to p o s i t i v a s , n i n e g a t i v a s , s ino t a l vez contradlc , 

t o r i a s . 

CUADRO N° 26 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL DOCENTE EN EDUCACION DE ADULTOS EN RELACION A LA 

FORMA DE TRABAJO Y EL TIEMPO DE SERVICIO EN LAS MODALIDADES 

Con exper ienc ia en 
l a s modalidades de 
educación de a d u l -
tos 

Sub-
Total 

Sin expe r i en -
c i a en l a s 
modalidades 
de educación 
de a d u l t o s 

TOTAL 

Escolar i -
zado 

No e s -
c o l a r . 

Tiempo de Ser -
v i c i o N % N %** N % N % N 

Dé 0 a 5 afios 7 16.7 16 18.1 23 54.8 16 38.1 39 92.9 

De 6 a 10 afios 3 7 .1 3 7 .1 3 7 .1 

TOTAL 23.8 16 18.1 26 51.9 16 38.1 42 100 



Fuen te ; Encuesta de l o s Docentes 

* Es te p o r c e n t a j e r e p r e s e n t a e l tiempo de s é r v i c i o 

** Es te p o r c e n t a j e corresponde a l pe rsona l que t r a b a j ó en l o s Programas 
de A l f a b e t i z a c i ó n . 

SUB-HIPOTESIS 1 . 2 . 

Los docentes de l o s PEBAL, en Pueblos Jóvenes p ro -

graman y e j e c u t a n l o s con ten idos c u r r i c u l a r e s de manera uniforme para 

todos l o s p a r t i c i p a n t e s d e l grado en e l cua l e s t l n i n s c r i t o s , sin c o n s i -

de r a r que en r e l a c i ó n a sus e x p e c t a t i v a s t i enden a c o n f i g u r a r t r e s g ru -

pos más o menos d e f i n i d o s . Estos grupos en orden predominante son l o s 

gui e n t e s : 

a) Aquellos p a r t i c i p a n t e s que buscan una p r e p a r a -

c ión que l e s permita apoyar l a educación de sus h i j o s , a l a vez que a d -

q u i r i r c u a l q u i e r opción ocupac iona l . 

b) Aquéllos que desean completar su Educación B ¿ s i -
* 

ca para c o n t i n u a r con su Educación S u p e r i o r , y 

c ) Aquéllos que buscan a l c a n z a r un n i v e l de semica-

l i f i c a c i ó n a travé8 de l a Formación Labora l , con mi ras a g a r a n t i z a r un i 

i n g r e s o económico. 

Para t e n e r una v i s i ó n completa en to rno a l a s expe£ 

t a t i v a 8 de educación que t i enen l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s PEBAL, es n e -

c e s a r i o conocer previamente e l grado de e s c o l a r i d a d que a lcanzaron a n t e s 

de i n g r e s a r a e s t o s Programas y l a razón por l a cual abandonaron sus e s -

t u d i o s . 

De acuerdo a l Cuadro Nc 27 podemos observar que e l 

69.9% d e s e r t ó de l sistema educat ivo por f a l t a de r ecu r sos económicos y 



el 27.6% que es e l más a l t o p o r c e n t a j e r e g i s t r a d o en r e l a c i ó n a l grado K 

educat ivo a lcanzado, corresponde a l Primer Año de Pr imarla que de a c u e r -

do a l Sistema Reformado, serf equ iva len te a l Segundo Grado. Bi suma e l 

p o r c e n t a j e más a l t o de adu l to s habían logrado solamente e l I Ciclo d e 

EBL. 

CUADRO N° 27 

GRADO DE ESCOLARIDAD ALCANZADO POR EL PARTICIPANTE 

ANTES DE INGRESAR A LOS PEBAL Y MOTIVOS DE SU 

DESERCION 

1er 
alio 
prim. 

2 o 

año 
prlm. 

3er 
año 
prim. 

4° 
año 
prim. 

5° 
aflo 
prim. 

Sec. 
i n -
compl 

an -
a l f a 
betô 

TC TAL 

N N N N N N N N % 

F a l t a de r e -
cursos econ. 28 22 7 9 9 1 10 86 69.9 

Por cambio 
de r e s i d e n c i a 1 l 2 1 .6 

Por enferme-
dad o matrim. 3 3 4 6 • 16 L3.0 

Por f a l t a de 
con t ros educ. 6 4 3 6 19 L5.5 

TOTAL 34 29 13 13 15 2 17 L23 100 

PORCENTAJE Î7.6 23.6 10.6 10.6 12.2 1.6 13.8 100 

Fuente ; Encuesta de l o s p a r t i c i p a n t e s 



De acuerdo a loe r e s u l t a d o s de l a Encuesta a p l i c a * 

da a lo8 p a r t i c i p a n t e s en e l rubro concerniente a sus expec ta t ivas de 

educación, encontramos que e l l a s no d i s t a n de l a s e s t a b l e c i d a s en l a 

s u b • h i p ó t e s i s , ob je to de v e r i f i c a c i ó n . 

Contras tadas l a s expec t a t i vas m a n i f i e s t a s por l o s 

p a r t i c i p a n t e s en r e l a c i ó n a l sexo y por grupos de edades encontramos de 

acuerdo a l Cuadro N° 28 que e l 48.8% de l o s p a r t i c i p a n t e s que ingresan 

a l PEBAL a con t inua r su educación expresa como máxima expec ta t iva e l 

"aprender para apoyar l a educación de sus h i j o s y r e c i b i r formación l a -

b o r a l " , paradój icamente es ta expec ta t iva l a m a n i f i e s t a n solamente l a s 

mujeres s in d i f e r e n c i a c i ó n de edades. 

Mientras observamos que, t a n t o hombres como mu-

j e r e s , cuya8 edades f l u c t ú a n e n t r e l o s 15 y 35 afíos t i enen como expec-

t a t i v a " conc lu i r con l a Educación Básica Laboral para luego cont inuar 

l a Educación Super io r " , (24.4%). 

Si bien e l Cuadro nos muestra que de l 26.8 de 

p a r t i c i p a n t e s que "desean mejorar su n i v e l de c a l i f i c a c i ó n " y de e s t e 

p o r c e n t a j e e l 17.0% corresponde a l a s muje res , e s to se debe fundamental, 

mente a que l a muestra de p a r t i c i p a n t e s se c a r a c t e r i z a por tener e l ma-

yor número de p a r t i c i p a n t e s mujeres (88.0%) como r e f l e j o del universo 

de p a r t i c i p a n t e s que ac tualmente son l o s u s u a r i o s de l o s PEBAL de l o s 

Pueblos Jóvenes de l a Dirección Regional de Educación de Lima Metropoli 

t a n a . 

Es tab lec iendo una r e l a c i ó n e n t r e l a s e x p e c t a t i v a s 

m a n i f i e s t a s por l o s p a r t i c i p a n t e s para su i ng re so a l PEBAL y l a expecta 



fsmt 28 

EXPECTATIVAS EDUCATIVAS MANIFIESTAS POR LOS P ¿ T O i T E S 

DE ACUERDO A SO EDAD Ï SEXO 

POR GRUPOS DE EDAD ! SEXO SUB-TOTAL POR SEXO TOTAL I 

15 a 25 
» 

26 a 35 36 a 45 Más de 45 Hombree Mujeres 

E H B M e H B H I1 l Ï N t 

Aprender para apoyar la 
frliiMfim dfl fine Mírte v buuvdviuu uc ouo uijuo y 
recibir Foraac, Laooral 2 26 24 8 60 48,8 60 48.8 

Concluir cod EBL para se 
giir la Educ. Superior 12 11 3 2 2 15 12.2 15 12.2 30 24.4 

Alcanzar un nivel de Se-
ticaliñcac, para mejo-
rar su ingreso económico 1 2 4 10 5 3 2 6 12 9,8 21 17,0 33 26,8 

TOTAL 13 15 7 38 5 29 2 14 27 22,0 18.0 123 100.00 

PORCENTAJE 22.0 36.6 27.6 1.3 .100:00 

Fuente; Acuesta de los Participantes 



Establec iendo una r e l a c i ó n e n t r e l a s expec t a t i va s 

m a n i f i e s t a s por l o s p a r t i c i p a n t e s para su ingreso a l PEBAL y l a expecta 

t i v a que expresan en torno a su capac i t ac ión l a b o r a l encontramos de 

acuerdo a l Cuadro N" 29 que e l 58.5% de los p a r t i c i p a n t e s desean ap ren-

der un o f i c i o que l e s ayude a encont ra r t r a b a j o . 

En e l mismo Cuadro podemos observar que, s iendo 

l a s mujeres l a s que expresaron "aprender para ayudar a sus h i j o s " , vemos 

que son e l l a s l a s que también expresan "aprender cua lqu i e r o f i c i o " , a l -

canzando a s £ e l 27.6% del t o t a l de 31.7%, l a s que t i enen e s t a e x p e c t a t i -

va f r e n t e a su capac i t ac ión l a b o r a l . 



CUADRO N° 29 

EXPECTATIVAS MANIFIESTAS POR LOS PARTICIPANTES DE LOS PEBAL 

EN TORNO A SU CAPACITACION LABORAL Y SU FORMACION BASICA 

• 

Aprender un 
o f i c i o que 
ayude a en -
c o n t r a r t r a 
b a j o 

Aprender 
c u a l q u i e r 
o f i c i o 

Aprender 
más e l 
o f i c i o 
que t i e n e 

TOTAL 
• 

N X N % N % N % 

Aprender para apoyar 
la educ. de sus h i j o s 
y r e c i b i r formac. l a b . 22 17.9 34 27.6 4 3 . 3 60 48.8 

Concluir con EBL para 
segui r Educac. Sup. 24 19.5 5 4 . 1 1 0 .3 30 24.4 

Alcanzar un n i v e l de 
8 e m i c a l i f i c a c . y ne jo 
r a r su i ng re so econ. 26 21 .1 7 5 .7 33 26.8 

TOTAL 72 58.5 39 31.7 12 9 .8 123 loo 

F u a i t e j Encuesta de l o s P a r t i c i p a n t e s 

Regis t rada a su vez l a opinión de l o s docentes , en 

torno a l a s expec t a t i vas de l o s ¿pupos de p a r t i c i p a n t e s que a t i enden en 

l o s PEBAL, se observa de acuerdo a l Ouadro N° 30 que e l 40.4% de docentes 

opinan que l a expec ta t iva m a n i f i e s t a por l o s grupos de p a r t i c i p a n t e s que 

a t i enden es la de "Adquir ir conocimientos para ayudar a sus h i j o s " , como 

se observa en e l Qiadro, e s t e porcen ta je r e s u l t a s e r e l más a l t o . 

Siguiendo con e l a n á l i s i s tenemos que, de e s t e po r -

c e n t a j e e l 33.3% corresponde a l grupo de p a r t i c i p a n t e s cuyas edades e s -

tán comprendidas en t re l o s 30 y 45 afios y que son en su mayoría amas de 

c a s a . 



CUADRO N8 30 

OPINION DE LOS DOCENTES DE LOS PEBAL EN TORNO A LAS 

EXPECTATIVAS MANIFIESTAS POR LOS GRUPOS DE PARTICIPANTES 

QUE ATIENDEN 

Grupo de 20 
a 35 años 
predominan-
temente amas 
de casa 

Grupo de 30 
a 45 afios 
predominan-
temente anag 
de c a s a . 

P a r t i e , 
amas de 
casa y 
hombres 
con edad 
he t e rog , 

P a r t i c . TOTAL 
predo-
minan -
tem. 
hombres 
con ocu 
pac. y 
edad h ¿ 
t e r o g . 

N % N % N % N % N % 

Adqui r i r cono-
c imientos para 
ayudar a sus 
h i j o s 2 4 .8 14 33 .3 1 2 .3 17 40.4 

Concluir con EBL 
para segu i r Ed, 
Superior 4 9 .5 2 4 .8 2 4 .8 2 4 .8 10 23.9 

Rec ib i r fonnac . 
l abora l para m£ 
j o r a r i ng re sos 4 9 . 5 6 14.3 2 4 .8 12 Ì8.6 

Expresan l a s an 
t e r i o r e s expec-
t a t i v a s 2 4 .8 1 2 . 3 3 7 .1 

TOTAL 12 23.5 23 54.8 5 2 4 .8 42 100 

Fuente: Encuesta de l o s Docentes. 



Establec iendo una comparación e n t r e l o s p o r c e n t a j e s 

r e g i s t r a d o s en r e l ac ión a l a s expec t a t i vas m a n i f i e s t a s t a n t o por l o s pa£ 

t i c i p a n t e s , como l a s de tec tadas por l o s docentes de acuerdo a l a s c a r a c -

t e r í s t i c a s , de l o s grupos de p a r t i c i p a n t e s que a t i enden , notaremos en e l 

Cuadro N°31 que e s t o s p o r c e n t a j e s no presentan d i f e r e n t e s s i g n i f i c a t i v a s 

como para determinar que e l l a s no se a j u s t a n a l a s expec ta t ivas , que de-

ben t e n e r e l un iverso de l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s PEBAL de l o s Pueblos 

Jóvenes de l a Dirección Regional de Educación de Lima Met ropo l i t ana . 

CUADRO N° 31 

COMPARACION ENTRE LAS EXPECTATIVAS MANIFIESTAS POR 

LOS PARTICIPANTES Y LAS DESCRITAS POR LOS DOCENTES 

DE LOS PEBAL 

r " ' i 
Aprender 
para a p ¿ 
yar l a 
educac. 
de sus 
h i j o s 

Concluir 
con EBL 
para s e -
gu i r Ed. 
Superior 

Rec ib i r 
formac. 
l a b o r a l 
a n i v e l 
de 8emi 
c a l i f . " 

Expresan 
Las a n t ¿ 
r i o r e s 
expecta-
t i v a s 

TOTAL 

E x p e c t a t i -
vas mani-
f i e s t a s a 
n i v e l de 
p a r t i c i p . 48.8% 24.4% 26.8% 100 

E x p e c t a t i -
vas a n i v e l 
de grupos 
de p a r t i c . 
d e s c r i t o s 
por lo8 do-
c e n t e s 

40.5% 23.3% 28.6% 7.1% 100 

Fuente : Cuadros N° 29 y 30. 



Siguiendo con e l a n á l i s i s de l o s datos ob ten idos pa 

ra v e r i f i c a r l a s u b - h i p ó t e s i s 1 . 2 . , e s t a vez tomaremos como r e f e r e n t e l a 

manera de formular l a Programación Cur r i cu l a r en base a l o s contenidos 

e s t a b l e c i d o s en l a e s t r u c t u r a c u r r i c u l a r bá s i ca . 

Al r e spec to , e l 33.3% de l o s docentes opinan que 

consideran l o s mismos o b j e t i v o s e s t a b l e c i d o s en l a e s t r u c t u r a c u r r i c u l a r 

mien t ra s que e l 66.6% r e a l i z a n a lgunas modi f i cac iones , suprimen o i n c l u -

yen algunos contenidos de acuerdo a l a s expec t a t i va s y neces idades de 

l o s p a r t i c i p a n t e s * Este po rcen t a j e r e s u l t a s i g n i f i c a t i v a m e n t e a l t o en 

r e l a c i ó n a l primer grupo, pero a l e s t a b l e c e r l a r e l a c i ó n e n t r e e l n i v e l 

que han logrado en e l proceso de d i v e r s i f i c a c i ó n y l o s contenidos c o n s i -

derados en l a e s t r u c t u r a c u r r i c u l a r b á s i c a , observamos en el Cuadro M° 

32 que e l 50% man i f i e s t an haber alcanzado solamente un n i v e l ba jo de d i -

v e r s i f i c a c i ó n , pese a que adecúan l o s contenidos a l a s neces idades de 

l o s p a r t i c i p a n t e s . 



CUADRO N° 32 

OPINION DE LOS DOCENTES EN TORNO A LOS OBJETIVOS QUE CONSIDERAN EN LA 

PROGRAMACION CURRICULAR Y SU RELACION CON EL NIVEL DE DI VERSIFICACION QUE 

ALCANZAN DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA CURRICULAR BASICA 

Modif ica , suprime 
o inc luye o b j e t . 

Considera l o s 
mismos de l a 
E s t r u c t . Curr. 
Básica 

• 

TOTAL 

N % N % N % 

Nivel Aceptable 

Nivel Medianam. 
Acaptable 8 19.0 8 19.0 

Bajo Nivel 20 47.6 1 2 .4 21 50.0 

No d i v e r s i f i c a 13 30.9 13 30.9 

TOTAL 28 66.6 14 33 .3 42 99.9 

Fuente : Encuesta de l o s Docentes. 

El formular una Programación Cur r l cu l a r , s in una 

adecuada d i v e r s i f l c a c i Ó n , ev idenc ia que l o s o b j e t i v o s que se consideran 

no siempre pueden e s t a r de acuerdo con a q u é l l o s que l o s p a r t i c i p a n t e s pu¿ 

dan e s t a b l e c e r . La (¡nica g a r a n t í a que a s í s e a , só lo puede l o g r a r s e cuando 

los p a r t i c i p a n t e s i n t e rv i enen en l a formulación de l a Programación, asegu 

rando con e l l o , que durante su e jecución pueden a l canza r l o s n i v e l e s de-

seab les como se p len tea en e l Modelo de l o s PEBAL. 

El a n t e r i o r comentario se evidencia en l o s datos r e -



g i s t r a d o s en e l Cuadro N° 33 donde se observa que de l t o t a l de l o s pa r -

t l c i p a n t e s , e l 46.3% no In te rv ienen en l a e tapa de formulación de l a 

Programación Cur r i cu l a r y e l 35.3% sólo r e t i b e información acerca de 

l o s o b j e t i v o s que van a d e s a r r o l l a r duran te l a s reuniones de t r a b a j o 

de l o s PEBAL. 

Notaremos que e s t a s i t u a c i ó n se acentáa cuando se fcx 

t r a t a de l o s subgrupos formados por l o s p a r t i c i p a n t e s del I y I I Cic los 

donde l a in te rvenc ión de e l l o s , a lcanza l o s p o r c e n t a j e s más b a j o s , en 

cambio e l sub-grupo del I I I Cic lo , a lcanza un buen p o r c e n t e j e de p a r t i -

c ipac ión en e s t a e t a p a . 

CUADRO N° 33 

PARTICIPACION EN LA PROGRAMACION CURÜICULAR DE ACUERDO 

AL CICLO EN EL QUE SE ENCUENTRAN 

I Ciclo I I Ciclo I I I Ciclo TOTAL 

N° 
• 

% N° % N* X N° %* 

P a r t l c i p a en l a 
Program. Curr lc . 8 13.5 7 14.6 7 43.7 22 17.9 

No p a r t l c i p a en 
l a Program Curr . io 26 54.2 3 18.8 57 4 6 . 3 

Sólo r ec ibe i n -
Eormac. de l o s 
Cont. Cur r l c . 23 39.0 15 31.02 6 37.5 44 35,8 

TOTAL >9 100 48 j 100 16 .00 123 100 

Fuente : Encuesta de l o s p a r t i c i i 



* P o r c e n t a j e en r e l ac ión a todo e l grupo de p a r t i c i p a n t e s . 

En e l caso de l o s a d u l t o s r e v i s t a v i t a l impor tancia 

e l tomar en cuenta su p a r t i c i p a c i ó n en l a s d i f e r e n t e s e tapas de su p ro-

ceso educa t ivo , muchas veces depende de é l su p o s t e r i o r comportamiento 

y e l compromiso que asumen para cumplir oon l o p l a n i f i c a d o . Es por e l l o 

que se cons idera necesa r io conocer l a opinión que e l l o s mismos t i enen 

en to rno a l ap rend iza j e logrado durante e l t r a b a j o educat ivo d e s a r r o l l a 

do desde su ingreso a l PEDAL. Ver cuadro N° 34. 

Asf vemos que l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s subgrupos del 

I y I I Ciclos man i f i e s t an haber aprendido poco, l a d i f e r e n c i a es s i g n i -

f i c a t i v a e n t r e e s t o s dos sub-grupos en r e l a c i ó n a es ta misma a p r e c i a -

c i ó n , pues mien t r a s que l o s p a r t i c i p a n t e s del I Ciclo mantienen menor 

margen de d i f e r e n c i a a l i n t e r i o r del sub-grupo, l o s p a r t i c i p a n t e s del 

I I Ciclo r e g i s t r a n e l más a l t o p o r c e n t a j e e n t r e l o s que han aprendido 

poco. 

Resul ta s i g n i f i c a t i v o hacer n o t a r que en e l caso del 

sub-grupo de l o s p a r t i c i p a n t e s del I I I Ciclo e l más a l t o po rcen t a j e r e -

p resen ta a l o s que han logrado aprender todo, mien t ras que a n i v e l de 

todos l o s p a r t i c i p a n t e s e l 52.3% r e g i s t r a n haber aprendido poco. 



CUADRO N° 34 

APRECIACION HECHA POR LOS PARTICIPANTES DE LOS PEBAL 

EN TORNO A SU APRENDIZAJE DE ACUERDO AL CICLO EN 

QUE ESTAN 

I . CICLO 
DE EBL 

I I CICLO 
DE EBL 

I I I CICLO 
DE EBL 

TOTAL 

N° % N° % N° I N° % 

aprendió todo 9 15.2 10 20.8 14 97 .5 33 26.8 

Aprendió poco 29 49.2 34 70.8 2 12.5 65 52.8 

No aprendió 
nada 21 35.6 4 8 . 4 25 20.4 

TOTAL 
h 

100 48 LOO 16 100 123 100 

Fuente : Encuesta de l o s p a r t i c i p a n t e s 

Por ú l t imo, para poner más evidente l a d e f i c i e n c i a 

de programar y e j e c u t a r contenidos c u r r i c u l a r e s de manera uniforme para 

todos l o s p a r t i c i p a n t e s s in d i f e r e n c i a c i ó n de l o s grupos que se c o n f i $ ¿ 

r a n , vemos en e l Cuadro N° 35, que el mayor p o r c e n t a j e a lcanzado e n t r e 

lo8 p a r t i c i p a n t e s que "aprendieron todo" (14.6%), guarda r e l a c i ó n con 

su p a r t i c i p a c i ó n en l a Programación Cur r l cu l a r , mien t ras que e l mayor 

p o r c e n t a j e de l o s que "aprendieron poco" (26.8%) corresponde a a q u é l l o s 

p a r t i c i p a n t e s que no i n t e r v i n i e r o n en l a Programación C u r r l c u l a r . 

Merece, también, r e s a l t a r que no se puede s u s t i t u i r 

l a p a r t i c i p a c i ó n , con e l ac to de sólo informar en to rno a l o s o b j e t i v o s 



que se pretenden l o g r a r du ran te l a e j ecuc ión c u r r l c u l a r porque se ob-

serva que a q u e l l o s p a r t i c i p a n t e s que " só lo fueron informados" (23.6%) 

l l e g a r o n só lo a "aprender poco". 

CUADRO N° 35 

RELACION ENTRE EL APRENDIZAJE Y SU PARTICIPACION EN LA 

PROGRAMACION CURRICULAR DE LOS PARTICIPANTES DEL PEBAL 

Aprendió 
Todo 

Aprendió 
Poco 

No Aprendió 
Nada 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

P a r t i c i p a en 
l a Program. 
C u r r l c u l a r 18 14.6 3 2 . 5 1 0 .8 22 17.9 

No p a r t i c i p a 
en l a ^ o g r . 
C u r r l c u l a r 10 8 . 1 33 26.8 14 11.4 57 4 6 . 3 

Sólo r e c i b e 
información 
de l o s Cont. 
Cur r i c . 5 4 . 1 29 23.6 10 8 . 1 44 35.8 

TOTAL 33 26.8 65 52.9 25 20 .3 123 100 

Fuen te : Encuesta de l o s p a r t i c i p a n t e s . 

SUB-HIPOTESIS 1 . 3 . 

Los docentes de l o s FEBALa no «atía todavía debida-

mente lnplementados en l a metodologá propues ta para l a e j ecuc ión c u r r i -

c u l a r , n i en l a e laborac ión de m a t e r i a l educa t i vo , debido a l escaso ase^ 

soramiento que rec iben de p a r t e del pe r sona l r esponsab le de estos P ro -



gramas, t a n t o a n i v e l nuc lea r como zonal» 

Al a n a l i z a r y v e r i f i c a r l a sub -h lpó t e s l s 1 , 1 , , en 

r e l ac ión a l n i v e l alcanzado por l o s docentes de l o s PEQAL durante su 

capac i t ac ión e s p e c í f i c a , para t r a b a j a r en e s t o s Programas-, ya se ha* 

b í a puesto en evidencia que l a capac i t ac ión r ec ib ida era d e f i c i t a r i a . 

Asimismo, se había demostrado a l hacer e l a n á l i s i s 

por á r e a s de capac i t a c ión , que l a s á r e a s de Metodología y Elaboración 4 

de m a t e r i a l e s , eren l a s que r e g i s t r a b a n l o s p o r c e n t a j e s más « l t o * en 

el nivel ba}e de c apac i t ac ión . 

Ahora b ien , l a metodología propuesta en e l Modelo se 

basa en l a conformación de grupos de i n t e r a p r e n d l z a j e , t an to para e l d ¿ 

s a r r o l i o de l a s acciones educa t ivas programadas, con e l asesoramiento 

de l o s docentes , como para a q u e l l a s a c t i v i d a d e s que pueden ser r e a l i z a -

das e n t r e l o s p a r t i c i p a n t e s con miras a l o g r a r l o s o b j e t i v o s e s t a b l e c i -

dos en l a Programación CUrr icu lcr . 

No se e s t a b l e c e en e l Modelo, como Única a l t e r n a t i v a 

de t r a b a j o l a de l o s grupos de i n t e r a p r e n d l z a j e , s ino que se recomienda 

por l a s c a r a c t e r í s t i c a s del Programa, l a neces idad de a t ende r en forma 

i n d i v i d u a l a aque l lo s p a r t i c i p a n t e s , que por v a r i a d a s razones no pueden 

t r a b a j a r a n i v e l de grupo. 

Es a s í como l o s docentes a t i e n d e n , t a n t o a l o s g ru -

pos de i n t e r a p r e n d l z a j e , como a l o s p a r t i c i p a n t e s i ndepend ien t e s . A su 

véz e s t a a t enc ión puede se r por l í n e a s de acción educa t iva , o asumien-

do l a r e s p o n s a b i l i d a d del d e s a r r o l l o de todas l a s l í n e a s de acción edu-

c a t i v a en un grado. Y como producto de l a combinación de ambas surge l a 



forma mixta , donde e l docente a Id ves que t i e n e l a responsab i l idad de 

un grado, asume e l de sa r ro l l o de una o dos l í n e a s de acción educat iva 

en o t r o s grados. 

De acuerdo a l Cuadro N°L36 podemos observar que e l 

38.1% de l o s docentes son responsables de l a e jecución Cur r lcu la r a n i -

v e l de grado y e s t a s i tuac ión se r e g i s t r a en e l Primer Ciclo, donde por 

obvias razones r e s u l t a se r l a forma más recomendable de t r a b a j o por l a s 

c a r a c t e r í s t i c a s de l o s p a r t i c i p a n t e s ( ana l f abe tos y p o s t - a l f a b e t i z a d o s ) 

Pero también se observa en e l mismo cuadro, que e l 35.6% de docentes 

a t i enden por l í n e a s de acción educa t iva , de l a s c u a l e s e l 21.4% l o h a -

cen en dos pr imeros Cic los ; en e s t e caso l a s i t u a c i ó n desventa josa es 

para l o s grupos de p a r t i c i p a n t e s del X Cic lo . 

CUADRO N" 36 

FORMA DE ATENCION DE LOS DOCENTES A LOS GRUPOS DE PARTICIPANTES DE 

LOS PE3AL EN RELACION AL CICLO 

I Ciclo I I Ciclo i y I I C. 
i 

I I y I I I C. TOTAL 

N° l N° % N° % N° % N° % 

Atención por 
Grados 16 Ì8 ,1 16 38 .1 

Atención por 
L íneas Grad, 
y No Grad. 3 7 . 1 9 21.4 3 7 . 1 15 35.6 

Forma mixta 
de Atención 2 4 .8 6 14 .3 3 7 . 1 11 26.2 

TOTAL 16 38.1 5 11.9 15 35» 7 6 14.2 42 99.9 

F u e n t e : Encuesta de l o s Docentes. 



SI establecemos una r e l a c i ó n e n t r e l a forma de e jecu 

ción c u r r i c u l a r asumidas por l o s docentes y l a opinión que e l l o s t i enen 

de l o s n i v e l e s que r e g i s t r a n l o s pupos de p a r t i c i p a n t e s que a t ienden 

en torno a su a p r e n d i z a j e , encontraremos de acuerdo a l (badro N° 37 que 

del sub-grupo de docentes que a t i enden por grados, e l 50.0% opina que 

l o s grupos de p a r t i c i p a n t e s alcanzan e l n i v e l acep tab le de a p r e n z a j e , 

mien t ras que de l sub-grupo de docentes que a t ienden por l í n e a s de acción 

educa t iva , e l mayor po rcen t a j e de e s t e sub-grupo que es e l 60.0% opina 

que lo8 grupos de p a r t i c i p a n t e s que a t ienden sólo alcanzan e l n i v e l me* 

dianamente acep tab le en su a p r e n d i z a j e . Y e l sub-grupo de docentes que 

t r a b a j a n en forma mixta e l '54.5% opina que e l n i v e l alcanzado por sus 

p a r t i c i p a n t e s es dé n i v e l ba jo . 

CUADRO N° 37 

APRECIACION DEL DOCENTE EN TORNO AL NIVEL DE APRENDIZAJE 

QUE ALCANZAN LOS GRUPOS DE PARTICIPANTES DE ACUERDO A LA 

FORMA DE ATENCION 

NIVEL DE APRENDIZAJE 

Aceptable Med. Acept. 3a jo n i v e l TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Atención por 
grado 8 8 50 6 37.5 2 12.5 16 100 

Atención por 
Línea8 Gra-
duadas y no 
Graduadas 2 13.3 9 60.0 4 26.7 15 100 

Forma Mixta 1 9 . 1 4 36.4 6 54.5 11 100 



Fuente : Encuesta de l o s Docentes. 

Siguiendo con e l a n á l i s i s en torno a l a metodología 

de t r a b a j o para l a e jecución c u r r i c u l a r , también l o s par t lc ipantes tmani^ 

f i e s tan l a s fotmas como usua luiente se organizan l o s d í a s que a s i s t e n a 

l o s Programas. Entre l a s formas predominantes de t r a b a j o encontramos 

que en l a mayoría de l o s casos t r a b a j a n en grupos grandes con p a r t i c i -

pan tes de v a r i o s grados, como se pudo cons t a t a r , durante l a s v i s i t a s de 

seguimiento. 

De lo s datos r e g i s t r a d o s en base a l a s Encuestas de 

l o s p a r t i c i p a n t e s , en l o r e f e r e n t e a l a forma de t r a b a j o , se ha podido 

observar que predominantemente l a forma de t r a b a j o es l a de grupos gran 

des , sean é s t o s conformados por p a r t i c i p a n t e s de un mismo grado o por 

p a r t i c i p a n t e s de v a r i o s grados de d i f e r e n t e s C ic los . 

Si consideramos que una de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de 

e s t o s Programas es que l o s p a r t i c i p a n t e s asuman progresivamente l a r e s -

ponsab i l idad de su propia educación, superando l a dependencia del docen 

t e y adqui r iendo h a b i l i d a d e s para a l canza r su a u t o - e d j c a c i ó n , vemos que 

d i f í c i l m e n t e e s t o puede l o g r a r s e cuando l a forma de t r a b a j o es predomi-

nantemente l a de grupos grandes . 

Tanto de l o observado durante l a s v i s i t a s de s egu i -

miento , como de lo expresado, por l o s mismOB p a r t i c i p a n t e s , se t r a b a j a 

en grupos grandes, sean é s t o s del mismo grado o de v a r i o s grados j u n t o s 

Esta s i t u a c i ó n no favorece a que l o s p a r t i c i p a n t e s adquieran h á b i t o s 

de autoeducación a l no con ta r con ma te r i a l educat ivo que apoye e l 

a p r e n d i z a j e de l a s l í n e a s de acción educa t iva , l a s que en l a mayoría de 



l o s casos no son desa r ro l l adas en forma acep tab le por l a s l i m i t a c i o n e s 

de tiempo y m a t e r i a l , además por l o s v a r i o s grados que simultáneamente 

t i e n e que a tender e l docente . 

Al respec to l o s p a r t i c i p a n t e s hacen una ap rec iac ión 

del n i v e l que van alcanzando en r e l ac ión a su autoeducación, que a l e s -

t a b l e c e r l a r e l ac ión con l a forma de t r a b a j o que e s t o s mismos m a n i f i e s -

tan nos permite ve r una s i t uac ión a l tamente s l g i i f i c a t l v a como para cora 

prender l a importancia que t i e n e l a metodología de t r a b a j o con e l n i v e l 

<Jue van alcanzando l o s p a r t i c i p a n t e s en su au to-educac ión . 
i 

Así vemos en e l Guadro N9 38 que un buen p o r c e n t a j e ' 

de p a r t i c i p a n t e s que t r a b a j a n en grupos pequeños alcanzan e l n i v e l acep 

t a b l e en su autoeducación, siendo también s i g n i f i c a t i v o que e l mayor 

p o r c e n t a j e corresponda a l n i v e l medianamente acep tab le de e s t e mismo 

sub*grupo, 

Al e s t a b l e c e r l a comparación e n t r e l o s sub-grupos 4 

de p a r t i c i p a n t e s que t r a b a j a n en grupos grandes, se no ta una d i f e r e n c i a 

s i g n i f i c a t i v a en e l n i v e l de auto-educación que e l l o s l og ran , pues mayor 

es e l p o r c e n t a j e de p a r t i c i p a n t e s que r e g i s t r a n e l n i v e l b a j o de a u t o -

educación, a l t r a t a r s e de l o s grupos in t eg rados por p a r t i c i p a n t e s de va 

r í o s grados, mien t ras que e l grupo conformado por p a r t i c i p a n t e s del ml¿ 

mo grado r e g i s t r a n en un a l t o p o r c e n t a j e en e l n i v e l medianamente acep -

t a b l e . 

Comprobada es ta s i t u a c i ó n en base a l a forma de t r a -

b a j o y su r e l a c i ó n con e l n i v e l de auto-educación que van logrando l o s 

p a r t i c i p a n t e s , se puede resumir af i rmando que l a forma más conveniente 



de t r a b a j o para que l o s p a r t i c i p a n t e s a lcancen mejores n i v e l e s de a u t o -

educación es l a de t r a b a j o s en grupos pequeños, p re fe ren temente , o en 

grupos grandes donde es tén i n t e g r a d o s por p a r t i c i p a n t e s del mismo grado 

Así vemos que l a metodología de t r a b a j o para e j e c u -

t a r l a Programación Cur r l cu la r adolece de muchas d e f i c i e n c i a s cuyas cau 

sas no siempre son netamente t écn ico-pedagógicas , s ino l l evan como f a c -

t o r e s c o l a t e r a l e s o t r o s t a l e s como, l a d e f i c i t a r i a i n f r a e s t r u c t u r a de 

que disponen para r e a l i z a r l a s reuniones de t r a b a j o y l a escasez de 

m a t e r i a l educa t ivo , l o que fue cons ta tado ampliamente durante l a s v i s i -

t a s de seguimiento. 

Centrando e l a n á l i s i s en e l aspec to t écn ico pedagó-

g ico , t r a t a remos de ev idenc ia r l a s i t u a c i ó n d e f i c i t a r i a que t i enen e ¿ 

t o s Programas en l a producción de m a t e r i a l educat ivo que s i r v e de r e -

f u e r z o para l a e jecuc ión C u r r l c u l a r . 



CUADRO N° 38 

APRECIACION DE LOS PARTICIPANTES EN TORNO AL NIVEL QUE VAN 

ALCANZANDO EN SU AUTO-APRENDIZAJE EN RELACION A LA FORMA 

DE TRABAJO DURANTE LAS REUNIONES 

NIVEL EN SU AUTO-APRENDIZAJE 

Aceptable Med. Acept. Bajo Nivel TOTAL TOTAL 

N % N % N % N % N %* 

Traba jan f o r 
mando grupos 
pequeflos 9 Í7.5 13 54.2 2 8 . 3 24 100 24 19.5 

Trabajan en 
grupos gran 
des con p a r -
t i c . de v a -
r i o s grados 1 1.7 14 24 .1 43 74.2 58 loo 53 »7.2 

Traba ja en 
grupo8 gran 
des con pa r -
t i d p . del 
mismo grado 2 4 .9 24 58.5 15 36.6 41 100 41 13.3 

TOTAL 123 100 

Fuen te : Encuesta de l o s P a r t i c i p a n t e s 

* P o r c e n t a j e en r e l ac ión a forma de t r a b a j o a n i v e l de todos l o s p a r t i d 
pan te s . 

Ningún m a t e r i a l educat ivo puede ser producido s i no 

se cuenta con l o s recursos económicos n e c e s a r i o s para t a l p r o p ó s i t o , 

aún a s í , no se v e r é como f a c t o r fundamental l o económico, por no se r e j e 

c e n t r a l del a n á l i s i s . Más b i en , es impresc ind ib le cons ide ra r como paso 



prev io para g a r a n t i z a r l a producción de m a t e r i a l educat ivo para l o s PE-

BAL, l a c apac i t a c ión del personal responsab le de e s t a t a r e a . 

Lamentablemente l a c a p a c i t a c i ó n r ec ib ida por e s t e 

p e r s o n a l , no l e s ha p o s i b i l i t a d o un n i v e l a cep t ab l e que g a r a n t i c e un 

e f i c i e n t e cumplimiento de e s t a t a r e a . Pese a e s t a s d e f i c i e n c i a s se pudo 

a p r e c i a r e l e s fue rzo que hacen por p roduc i r e l m a t e r i a l i n d i s p e n s a b l e 

que l e s apoye l a e j ecuc ión C u r r l c u l a r . 

Al r e spec to l o s docentes expresan e l t i p o de mate-

r i a l que han producido y e l Ciclo para e l cua l e s t á d i r i g i d o . Es tos da 

t o s han s ido r e g i s t r a d o en e l Cuadro N° 39, donde se observa que l o s 

t e x t o s de l e c t u r a son producidos p re fe ren temente para e l I C ic lo , l a s 

f i c h a s de a p r e n d i z a j e para e l I I Ciclo y l o s cuadernos au toeduca t ivos 

para e l I I I Cic lo . 

En cambio s i observamos en r e l a c i ó n a l t i p o de ma-

t e r i a l producido, solamente, notaremos que e l mayor p o r c e n t a j e de docen 

t e s , producen f i c h a s de a p r e n d i z a j e , e s t a s i t u a c i ó n t i e n e exp l i cac ión 

en l a medida que no r ep re sen t a mayor exigencia t é c n i c a , n i de insumos, 

para l a e laborac ión de e s t e t i p o de m a t e r i a l . 

Por o t r o lado r e s u l t a a l t amente preocupante e l p o r -

c e n t a j e de docentes que no l l egan a p roduc i r ningdn t i p o de m a t e r i a l 

que apoye e l d e s a r r o l l o de l a s l i n e a s de acc ión educa t iva , poniéndose 

en ev idenc i a , que e s t o s docentes u t i l i z a n e l método t r a d i c i o n a l de t r a 

ba jo con l o s p a r t i c i p a n t e s , e s d e c i r , l a t r ansmis ión o r a l de l o s coote 

n i d o s , que cas i en nada favorece l a adqu i s i c ión de h á b i t o s de au toedu-

cac ión por ea rece r de un mínimo de m a t e r i a l que l o s motive a e j e r c i t a r 

un t r a b a j o i n d i v i d u a l . 



CUADRO H® 39 

TIPO DE MATERIAL ELABORADO POR LOS DOCENTES DE ACUERDO 

A LOS C i a O S QUE ATIENDEN 

I Cic lo I I Cic lo I I I C ic lo TOTAL TOTAL 

N % N % N % N % N % 
1 \ 

Textos de 
Lectura 4 66.6 2 33.3 6 100 6 14 .3 

Cuadernos 
Autoeduca-
cív08 3 37.5 5 62.5 8 100 8 19.1 

F ichas de 
Aprend iza j e 3 21.4 10 71.4 1 7.2 14 100 14 33 .3 

N° Elabora 
M a t e r i a l e s 14 14 33 .3 

TOTAL 42 - 100 

F u e n t e : Encuestas de l o s Docentes 

No es o b j e t o de a n á l i s i s e l e s t a b l e c e r e l n i v e l l o -

grado en cuanto a l a s ex igenc ia s que p l an t ea l a e laborac ión de todo t i -

po de m a t e r i a l educa t ivo en r e l a c i ó n a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s p a r t í , 

c l p a n t e s , l o s con ten idos , su d o f i s i f l c a c i ó n , secuencia 11 dad, diagrama-

c i ó n , e t c . , e s d e c i r , l o s a s p e c t o s fo rmales . Creemos que c a s i s e r í a 

oc ioso en l a p r e s e n t e c i r c u n s t a n c i a , pues en base a l o observado, es 

más de l o e x i g i b l e l o que e s t o s docentes han logrado para poder sub-

s a n a r , l a f a l t a de presupues to para e s t e rub ro , a s í como su d e f i c l t a - ^ 

r í a c a p a c i t a c i ó n . De ah í que e l eva lua r l o s m a t e r i a l e s sólo a r r o j a r í a n 



como saIdo una d e f i c i e n c i a más a l a s ya demostradas. 

Más bien queremos e s t a b l e c e r l a r e l a c i ó n que e x i s t e 

e n t r e l a f a l t a de asesoramiento de p a r t e de l personal responsab le de 

e s t a func ión , con e l bajo n i v e l que se ha observado en l a e j ecuc ión 

C u r r l c u l a r , t a n t o en e l aspec to metodológico, como para l a e laborac ión 

del m a t e r i a l que se ha producido. 

Para e l l o es n e c e s a r i o e s t a b l e c e r con mayor p r e c i -

s i ón , l a función de l o s Técnicos de leftUnidadér-'s > de Educación de Adul^ 

t o s respcmsable'8 del asesoramiento a l personal de l o s PEDAL. 

Un ámbito Zonal es considerablemnnte mayor que un ám 

b i t o Nuclear , pues una Zona e s t á casualmente conformada por una c a n t i -

dad p roporc iona l de Ndcleos. En e s t a medida l o s Técnicos t i enen l a ma-

yor r e s p o n s a b i l i d a d de e s t o s Programas duran te l a c a p a c i t a c i ó n d e l p e r -

sonal docente , aunque de lo observado, se ha cons t a t ado que l o s Técn i -

cos de l a s Zonas, r e a l i z a n v i s i t a s de seguimiento p e r i ó d i c a s a e s t o s 

Programas. 

Los Promotores de l o s Núcleos , son l o s que t i e n e n l a 

r e s p o n s a b i l i d a d de a s e s o r a r durante l a p l a n i f i c a c i ó n y e j e c u c i ó n de l a s 

a c t i v i d a d e s de l o s PEBAL ubicados en e l ámbito de l o s NEC. 

De lo8 da tos r e g i s t r a d o s en l a s encues t a s t a n t o de 

l o s Técn icos , como de l o s Promotores de Educación de Adu l tos , se ha po-

dido o b t e n e r l a s i g u i e n t e i n fo rmac ión , en t o m o a l o s a s p e c t o s en que 

i n c i d e n su asesoramien to a l pe r sona l docente de l o s PEBAL. 

El 75% de l o s Técnicos m a n i f i e s t a n que a s e s o r a n en 

e l a s p e c t o t écn ico-pedagóg ico m i e n t r a s que l o s Promotores só lo m a n l f i e s 
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t an qae e l 36.3% l o hacen en e s t e a s p e c t o , e s t o s p o r c e n t a j e s r e p r e s e n t a 

Independientemente a cada grupo. Pero s i consideramos en té rminos gene-

r a l e s l o s a s p e c t o s en que más i n c i d e e l a se so ramien to , a l margen de l a s 

f u n c i o n e s de cada grupo, también, ODservaremos que e l a s p e c t o que r e g i s 

t r a mayor p o r c e n t a j e es e l t é c n i c o - p e d a g ó g i c o . 

Es ta a f i r m a c i ó n hecha por l o s r e s p o n s a b l e s de l a s e -

soramien to , no guarda r e l a c i ó n con l a s d e f i c i e n c i a s d e t e c t a d a s en l o s 

a n á l i s i s hechos a n i v e l de docen tes . 

CUADRO N° 40 

A8PECT0S EN LOS QUE INCIDE EL ASESORAMIENTO PARA 

EL PERSONAL DOCENTE DE LOS PEBAL 

Técnico de l a s 
Unidades de EDA 

Promotores de 
EDA de l o s NEC 

TOTAL 

N % N % N %** 

Técnico Peda-
gógico 6 75.0 4 36.3 10 52 .6 

Adroo. Educat i 
va 

Coordinación 1 12.5 3 2 7 . 3 4 2 1 . 1 

E s t r a t e g i a 
de P l a n i f . 3 2 7 . 3 3 15.8 

No a s e s o r a 1* 12.5 1* 9 . 1 2 10 .5 

TOTAL 8 100 11 100 19 100 



Fuente : Encuesta de Técnicos y Promotores 

* Persona l rec ien temente as ignado a e s t a func ión 

** P o r c e n t a j e en r e l a c i ó n a l t o t a l de Técnicos y Promotores 

Para ahondar en e l a n á l i s i s podemos ve r e l Cuadro N® 

41 donde se r e g i s t r a n l o s d a t o s en to rno a l o s a s p e c t o s que n e c e s i t a n 

mayor in formación t a n t o l o s Técnicos como l o s Promotores, e l l o s mani-

f i e s t a n l a mayor neces idad de i n fo rmac ión , en e l a spec to t écn i co -peda -

gógico, razón por l a cua l e l n i v e l de asesoramiento no puede e s t a r ob-

viamente ga r an t i z ado . 

CUADRO N° 41 

ASPECTOS EN LOS QUE NECESITAN MAYOR INFORMACION LOS 

TECNICOS Y LOS PROMOTORES DE EDUCACION DE ADULTOS 

Técnicos de l a s 
Unidades de EDA 

Promotores 
de EDA 

TOTAL 

N % N % N %* 

Aspectos Técn i -
co-Pedagógicos 3 37.5 

% 
8 72.7 11 57.9 

Aspectos de P ía 
n l f i c a c i ó n 2 25.0 2 18.2 4 2 1 . 1 

Aspectos de Ad-
m i n i s t r a c i ó n 1 12.5 1 5 .2 

Aspectos T e ó r i -
cos de E.D.A. 2 25.0 1 9 . 1 3 15.8 

TOTAL 8 100 11 100 19 100 

Fuen te : Encuesta de Técnicos y Promotores. 



* Este p o r c e n t a j e r ep resen ta e l a spec to que r equ ie ren mayor in fo rma-
c ión a n i v e l de todos (Técnicos y Promotores) 

Si a e s t o añadimos l a s d i f i c u l t a d e s que m a n i f i e s t a n 

t a n t o l o s Técnicos como l o s Promotores paro cumplir con e l cronograma 

de asesoramiento a l personal de l o s PEBAL, habrá más razones para cons 

t a t a r que e l asesoramiento es completamente d e f i c i t a r i o , r e g i s t r á n d o s e 

por e l l o l o s r e s u l t a d o s poco s i g n i f i c a t i v o s duran te l a e j ecuc ión C u r r i -

c u l a r , de e s t o s Programas. 

Entre l a s d i f i c u l t a d e s m a n i f i e s t a s por l o s Técnicos 

l a que r e g i s t r a e l mayor p o r c e n t a j e es l a del exceso de t r a b a j o admlnls, 

t r a t i v o , como se puede observar en e l Cuadro N° 42. En cambio e l grupo 

de l o s Promotores r e g i s t r a n i g u a l p o r c e n t a j e e n t r e l a s d i f i c u l t a d e s por 

exceso de t r a b a j o a d m i n i s t r a t i v o y e l asumir t a r e a s no programadas. Es -

t a b l e c i e n d o l a d i f i c u l t a d que mayor peso t i e n e a n i v e l de ambos grupos 

mayor p o r c e n t a j e r e g i s t r a l a d i f i c u l t a d ocasionada por e l exceso de 

t r a b a i o a d m i n i s t r a t i v o . 



CUADRO N° 42 

DIFICULTADES MANIFIESTAS POR LOS TECNICOS Y PROMOTORES 

PARA ASESORAR AL PERSONAL DOCENTE DE LOS PE BAL 

Técnicos de l a 
Unidad de EDA 

Promotores de 
EDA de l o s NEC 

TOTAL 

N % N % N %* 

Exceso de t r a -
b a j o Admvo. 5 62.5 5 45 .5 10 52 .6 

Asumen t a r e a s 
no Programadas 3 37.5 5 45 .5 8 4 2 . 1 

No t i e n e D i f i -
c u l t a d e s para 
a s e s o r a r 1 9 .0 1 5 . 3 

TOTAL 8 100 11 100 19 100 

Fuente : Encuestas de los Técnicos y Promotores 

* Representa l o s p o r c e n t a j e s en r e l a c i ó n a l t o t a l de personal r esponsa-
b le del asesoramiento de los PEBAL. 

Todo l o a n t e r i o r no hace s ino cor robora r que l a s de -

f i c i e n c i a s de t ec t adas se van encadenando sucesivamente c a s i h a s t a anu-

l a r l o s Programas en l a s e tapas c e n t r a l e s del t r a b a j o , como Bon l a Pro-

gramación y Ejecución C u r r i c u l a r . 

2 . 2 . 4 . 2 . L imi tan tes de Carác t e r Admin is t ra t ivo y de I n f r a e s -

t r u c t u r a Educat iva . 

HIPOTESIS 2 

La c a p a c i t a c i ó n para e l t r a b a j o como e j e c e n t r a l de 

la Educación de Adultos, en l o s Programas no e sco la r i zados de Educación 



Básica L a b o r a l , reve lan r e s u l t a d o s poco s i g i i f i c a t i v o s , durante l a e j e -

cución C u r r i c u l a r , debido a l i m i t a n t e s de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o e i n -

s u f i c i e n t e i n f r a e s t r u c t u r a e d u c a t i v a . 

SUO-HIPOTESIS 2 . 1 . 

Los docentes de l o s PEBAL, no p l a n i f i c a n l a l í n e a de 

formación Laboral a n i v e l de Núcleo Educativo Coounal, r e p e r c u t i e n d o e ¿ 

t a f a l t a de p a r t i c i p a c i ó n en l a d e f i c i e n t e programación y e j e c u c i ó n de 

e s t a Línea de Acción Educat iva . 

Antes de proceder a l a n á l i s i s y v e r i f i c a c i ó n de l a 

d ú o - h i p ó t e s i s , en base a l o s d a t o s r e g i s t r a d o s y obse rvac iones hechas 

du ran te l a e 'ecución de l a Línea de Formación Labora l , e s n e c e s a r i o des, 

t a c a r l a impor tancia que t i e n e l a p l a n i f i c a c i ó n de e s t a l í n e a a n i v e l 

de de NEC. 

En primer l u g a r permi te a l docente conocer y d i s p o -

n e r de l a información bás ica en r e l a c i ó n a : 

- Los p r i n c i p a l e s Proyectos de D e s a r r o l l o Económico 

de l a Zona o Región. 

- La8 p r i n c i p a l e s a c t i v i d a d e s económicas de l a loca* 

l i d a d (comercio, i n d u s t r i a , s e r v i c i o s , ganader ía , a g r i c u l t u r a , a r t e s a -

n í a , e t c . ) . 

- Las empresas o unidades de producción que se desa-

r r o l l a n p re fe ren temente en e l ámbito de l NEC. 

- La demanda ocupacional no s a t i s f e c h a . 

- Los r e c u r s o s económicos, pe rsona l t é c n i c o , i n f r a e s , 

t r u c t u r a que pueden s e r comprometidos para apoyar l a e j ecuc ión de l a 1 ¿ 

n e a . 



En segundo l u g a r , e l p l a n i f i c a r l a l í n e a de Formación 

Laboral a n i v e l de NEC, permite a l o s docen tes , en base a l a in formaciáñ 

o b t e n i d a , conocer l a s r e a l e s p o s i b i l i d a d e s que l e e o f r e c e e l NEC y l a c ¿ 

munldad para programar de l a mejor manera, l a s opciones ocupac lona les 

que tendrán que e j e c u t a r durante e l per íodo promocional p r e v i s t o , para 

e l l og ro de l o s o b j e t i v o s en e s t a l í n e a de acc ión e d u c a t i v a . 

Lo an t e s expuesto permi te r e a l i z a r e l a n á l i s i s con un 

r e f e r e n t e más p r e c i s o en torno a l a impor tanc ia que t i e n e e l p l a n i f i c a r 

a n i v e l de NEC, t a n t o l a Línea de Formación Laboral en p a r t i c u l a r , como 

todas l a s demás l í n e a s de l Curr icu lun en g e n e r a l . 

En base a l o s da tos r e g i s t r a d o s en l a s encues t a s a 

l o s docentes y de l a n á l i s i s de a lgunas Programaciones C u r r l c u l a r e s de l a 

Línea , l o s docentes m a n i f i e s t a n que oara p l a n i f i c a r l a Línea de Forma-

c ión Labora l , se apoyan fundamentalmente en dos f u e n t e s : una es e l Diag-

n ó s t i c o S i t u a c i o n a l de l o s NEC a l cua l pe r t enece e l PEBAL y l a o t r a l a s 

I n v e s t i g a c i o n e s Complementarias, r e a l i z a d a s con e l p ropós i t o de conocer 

c i e r t o s a spec tos e s p e c í f i c o s de l a r e a l i d a d donde se ubica e l programa. 

Cuando e s t e t r a b a j o se r e a l i z a a n i v e l de l PEBAL, 

sólo p a r t i c i p a e l Personal del Programa, 8l es a n i v e l de NEC, se cuen-

t an con e l apoyo de l Promotor de Educación de Adultos de l NEC, y l a p a r -

t i c i p a c i ó n de o t r o s docentes de l o s Programas o Centros Educat ivos Es-

c o l a r i z a d o s , y por ú l t imo es a n i v e l de Zona, cuando se cuenta con e l 

aeesoramiento de l o s Técnicos de l a Unidad de Educación de Adultos y en 

e s p e c i a l de l responsable de l a modalidad de EBL. 

Ahora b ien , r e g i s t r a d o s l o s datos ob ten idos de l a ve r 



sión de l o s docentes como se puede observar en e l Cuadro N° 43, tenemos 

que e l 68.7% de l o s docentes mani f ies tan que l a l í n e a de Formación Labo-

r a l l a p l a n i f i c a n únicamente a n i v e l del Programa, de l o s c u a l e s 43.7% 

toma l o s datos del iHagnóstico del NEC, que no siempre se h a l l a a c t u a l i -

zado n i tampoco cont iene l a s u f i c i e n t e información requer ida para p l a n i -

f i c a r l a , mient ras que e l 25.0% r e a l i z a i n v e s t i g a c i o n e s complementarias, 

l a s que han s ido a n a l i z a d a s , durante l a s v i s i t a s de seguimiento siendo 

l a mayoría más bien encuestas cuya fundamental i n t enc ión es c a p t a r l a i n 

formación acerca de l a demanda educa t iva , l a s pos ib l e s opciones que de-

sea r í an r e c i b i r l o s f u t u r o s p a r t i c i p a n t e s y l a d i spon ib i l i dad de tiempo 

que é s t o s t i enen para a s i s t i r a l o s ?EBAL. 

Cabe r e s a l t a r l a s i & n i f i c a t i v i d a d que t i e n e l a escasa 

p a r t i c i p a c i ó n de l o s Promotores, pues sólo e l 12.55 de docentes manif les , 

tan que contaron con el apoyo de NEC mien t ra s que e l 18.3% de docentes 

man i f i e s t an haber p l a n i f i c a d o l a l í n e a con e l apoyo t an to a n i v e l de NEC 

como de l a Zonal. 

i 



CUADRO N° 43 

FORMA DE PLANIFICAR LA LINEA DE FORMACION LABORAL A 

NIVEL DE PE3AL 

P A R T I C I P A N 

Sólo e l personal 
de PEBAL 

El Pe r s . de 
PEBAL y e l 
Promotor 

Pers . de FE 
BAL, Promo-
t o r y Técn. 

TOTAL 

N % N % N % N % 

En base a l 
d iagnós t i co 
S l tuac iona l 7 43.7 2 12.5 9 56.2 

En base a I n -
v e s t i g a c i ó n 
Complemen t a r l a 4 25.0 2 12.5 1 6 . 3 7 43.8 

TOTAL 11 68.7 2 12.5 3 18.8 16 100 

Fuen te : Encuesta de l o s Docentes-Informantes sólo l o s Docentes de Forma-
c ión Labora l . 

Requerida l a información a l Promotor de l NEC en t o m o 

a su p a r t i c i p a c i ó n no solamente en l a p l a n i f i c a c i ó n de l a l í n e a de For-

mación Labora l , s ino en l a etapa de l a Programación Cur r l cu l a r para l o s 

PEBAL y e l n i v e l que, es t ima, se ha logrado en el proceso de d i v e r s i f i c a -

c i ó n , observamos de acuerdo a l Cuadro N° 44 que e l 54.5% no p a r t i c i p a en 

e s t a e tapa y aqué l lo s que p a r t i c i p a n opinan que e l n i v e l que a lcanza l a 

d i v e r s i f i c a c i ó n predominantemente es e l n i v e l ba jo (27.3%) de un t o t a l de 

45.5% que p a r t i c i p a en l a Programación. 

Siendo I s t a l a s i t uac ión de p a r t i c i p a c i ó n de l o s docen 



t e s en l a p l a n i f i c a c i ó n de l a Línea de Formación Laooral y de l o s Promoto-

r e s en 1a Programación Cur r i cu la r en general j u s t o es que durante l a e j ecu 

c ión no cuenten l o s docentes de l a l í n e a con e l apoyo a d m i n i s t r a t i v o de 

l o s NEC a l cua l per tenece e l PEBAL, como se pudo c o n s t a t a r en l a s v i s i t a s 

de seguimiento. El personal no dispone de ambientes mínimos i n d i s p e n s a b l e s 

que f a c i l i t e n su l abo r , pese a que en e l ámbito donde funcionan l o s PEBAL 

e x i s t e i n f r a e s t r u c t u r a educat iva (Centros Educat ivos) que per tenece a l Se¿ 

t o s Educación y siendo también e s t e Programa dependiente del NEC no t i e n e 

acceso a l uso de l a i n f r a e s t r u c t u r a . Esto se debe a que l o s n i v e l e s de 

coordinación e n t r e e l personal docente de l o s PEDAL, y e l nexo, en e s t e ra 

so, e l Promotor de Educación de Adultos de l o s NEC, no se ha l l an todavía 

en l a mayoría de l o s casos c laramente d e f i n i d o s , pues se ha observado que 

más bien e s t o s Programas t ienden a depender d i rec tamente de l a s Unidades 

de Educación de Adultos de l a s Direcciones Zonales de Educación. S i tuac ión 

que coadyuva a que se ahonde l a f a l t a de coordinación con el NEC en desm¿ 

dro de un mejor funcionamiento de l o s PEBAL. 



CUADRO N° 44 

OPINION DEL PROMOTOR DEL NEC EN TORNO A SU PARTICIPACION 

EN LA FORMULACION DE LA PROGRAMACION CURRICULAR Y EL NIVEL 

QUE ALCANZA LA DIVERSIFICACION 

Aceptable Medianam. 
Aceptable 

Bajo 
Nivel 

No Pa r -
t i c i p a 

TOTAL 

N % N % N % N % N % 

1 P a r t i c i p a 2 18.2 3 27.3 5 45 .5 

1 No P a r t i c i p a 6 54.5 6 54.5 

! TOTAL 2 18.2 3 27.3 6 54.5 11 100 

4 Fuente : Encuesta de l o s Promotores 

SUC-HIPOTESIS 2 ,2 . 

Los r e s u l t a d o s poco s i g n i f i c a t i v o s alcanzados en l a 

Línea de Formación Laboral , se deben a l a p r i o r i d a d que se o torga a l a s 

l í n e a s de acción educa t ivas graduadas en detr imento de l a s no graduadas 

y de l a Línea de Formación Laboral en l a Programación y Ejecución C u r r i -

c u l a r . 

Para e s t a b l e c e r un PE3AL se r equ ie re como equipo míni^ 

mo de t r e s docentes que asuman la r e sponsab i l i dad de poner en func iona -

miento e l Programa. De e s t e pe r sona l , uno cumple l a s func iones de d l r ec 

t o r , además de tener l a r e sponsab i l i dad , a l i g u a l que e l o t ro docente , 

de l a s l í n e a s de acción educa t ivas graduadas y no graduadas y e l t e r c e r o , 

es responsable de l a l í n e a de Formación Labora l . 



De lo s 16 Programas que funcionan en Pueblos Jóvenes 

de l a Dirección Regional de Educación de Lima Metropol i tana , 15 f u n d o 

nan con e l Módulo mínimo de personal ( t r e s docen tes ) , sólo un Programa 

cuenta con nueve docentes , de l o s cua les 7 son de l í n e a s de acción edu 

c a t i v a s graduadas y no graduadas y 2 son de Formación Labora l . 

Lo8 docentes de Formación Laboral , t i enen l a respoi^ 

s ab l l i dad de a tender a todo8 lo s p a r t i c i p a n t e s del Programa, brindándo 

l e s l a s va r i adas opciones ocupacionales que demandan, s iendo causa s u -

chas veces de l a d e f i c i e n t e porgramación y e jecución de l a l í n e a l a ca 

r enc ia de equipos mínimos, ambientes, f a l t a de r ecu r sos económicos de 

l o s p a r t i c i p a n t e s y por (¡Itimo, l a impos ib i l idad que t i e n e e l docente 

de l a l í n e a para b r i n d a r va r i adas opciones ocupacionales , por no t ene r 

dominio en a q u é l l a s que l o s p a r t i c i p a n t e s s o l i c i t a n . 

Por o t r o l ado , no todos l o s PEBAL cuentan con un dô  

cen te de Formacióh Labora l , debido a l a inadecuada r a c i o n a l i z a c i ó n del 

pe r sona l ; agudizando a s í l a i n e f i c i e n t e e j ecuc ión de e s t a l í n e a . 

El e q u i l i b r i o que debe e x i s t i r en e l promedio de h £ 

r a s de t r a b a j o para l a e jecución de l a s d i f e r e n t e s Líneas de Acción 

Educativa del Curriculum, no siempre pueden darse con e x a c t i t u d por i s 

l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l Programa como sucede en e l caso de l a forma e ¿ 

co l a r i zada cuyos h o r a r i o s r í g i d o s ga ran t izan que durante ese tiempo se 

"debe" d e s a r r o l l a r l a s Líneas seña ladas . 

Por o t ro lado el no t e n e r e n t r e e l Módulo Mínimo de 

pe r sona l , a un docente de Formación Laboral , hace , en l a mayoría de 

l o s casos , no se d e d a r r o l l e e s t a l í nea de acción educa t iva , subsanando 



se entonces es ta f a l t a , t a l vez no en la mejor forma, pues se dedica 

ese tiempo a d e s a r r o l l a r l a s l í n e a s graduadas preferentemente . 

Bti r e l ac ión a es ta s i t u a c i ó n t an to l o s Técnicos de 

la Zona, como lo s Promotores de l o s NEC, opinan que, durante l a s super, 

v i s i o n e s r e a l i z a d a s a l o s PEDAL, l o s docentes dedican mayor tiempo a 

l a e jecuc ión de l a s Líneas de Acción Educativas Graduadas. 

Así e l 100% de l o s Técnicos opinan que l o s Progra-

mas que asesoran presentan e s t a t endenc ia , mien t ras que el 63.6% de 

Promotores ,manif ies tan haber detectado e s t a s i t u a c i ó n . La d i f e r e n c i a 

r e s u l t a s i g n i f i c a t i v a e n t r e l o s p o r c e n t a j e s r e g i s t r a d o s en torno a l a 

misma opinión por uno y o t r o grupo, s in embargo en términos genera les 

es más de l 50% de ambos grupos l o s que a f i rman que e s t a s i t u a c i ó n e8 

l a que mayormente se ev idenc ia . 



CUADRO N° 45 

APRECIACION DE LOS TECNICOS Y PROMOTORES EN RELACION AL 

MAYOR TIEMPO QUE DEDICAN LOS DOCENTES DE LOS PEDAL A 

DETERMINADAS LINEAS DE ACCION EDUCATIVA DURANTE LA 

EJECUCION CURRICULAR 

Técnicos de l a s Unidades 
de Educación de Adultos 

Promotores de Educa-
ción de Adultos de l o s 
N E C 

I % N % 

Líneas Graduadas 8 100 7 63.6 

Líneas No Gradua 
das 1 9 . 1 

Formación Laboral - 3 -27 .3 

TOTAL 8 100 11 100 

Fuente : Encuesta Promotores y Técnicos. 

El propós i to fundamental de v e r i f i c a r e s t a sub-hipó-

t e s l s , p a r t e de l a importancia que t i e n e e l planteamiento t e ó r i c o de l a 

c apac i t a c ión en y para e l t r a b a j o , como e j e v e r t e b r a d o r de toda acción 

educat iva para e l adu l t o . 

Sin embargo, en l a p r á c t i c a , t a l p lanteamiento no es 

f a c t i b l e a l c a n z a r l o . Prueba de e s t a s i t u a c i ó n nos presen tan l o s docen-

t e s a l m a n i f e s t a r l a p r e f e r e n c i a que han de tec tado en t re l o s grupos de 

p a r t i c i p a n t e s que a t i enden . 

Segón e l Cuadro N° 46 e l 61.9% de docentes expresan 



que de l o s grupos de p a r t i c i p a n t e s que a t i e n d e n , otorgan mayor impor ta^ 

c i a a a l punas l í n e a s graduadas (matemática y l e n g u a j e ) , a lgunas no g r a -

duadas (Promoción Comunal) y Formación Labora l , mien t ras que e l 26.2% 

señalan que de l grupo de sus p a r t i c i p a n t e s p r e f i e r e n sólo l a s l í n e a s 

graduadas y Formación Labora l . La d i f e r e n c i a es s i g n i f i c a t i v a e n t r e e s -

t o s sub-grupos en cuanto a l o s p o r c e n t a j e s , aunque es r e l e v a n t e que am-

bos señalen que l o s p a r t i c i p a n t e s otorgan siempre importancia a Forma-

c ión Labora l . 

Pese a l a impor tancia que otorgan sus p a r t i c i p a n t e s 

a l a Línea de Formación Labora l , e s t a l í n e a en opinión de l o s docentes 

no e s t á proyectada para que e l l o s logren un n i v e l de s e m i c a l i f i c a c i ó n , 

ya que e l 66.7% opina que no es pos ib l e l o g r a r esa proyección. 

Lo r e g i s t r a d o en e l Cuadro, ha sido comprobado du-

r a n t e l a s v i s i t a s de seguimiento , pues l a mayoría de l o s PEDAL, e j e c u -

tan d i f e r e n t e s opciones ocupacloneles de manera miscelánea en cada pe -

r íodo promocional, s in mantener l a s mismas opciones ha s t a que l o s par* 

t i c i p a n t e s l l eguen a dominar l a s opciones en l a cua l se han i n s c r i t o , 

sumándose a e s t o , o t r o s f a c t o r e s , que por ahora no son ana l i zados ya 

que forman p a r t e de o t r a s s u b - h i p ó t e s i s . 



CUADRO N° 46 

APRECIACION DE LOS DOCENTES EN RELACION A LA IMPORTANCIA 

QUE OTORGAN LOS GRUPOS DE PARTICIPANTES QUE ATIENDEN A U S 

LINEAS DE ACCION EDUCATIVA Y A LA PROYECCION QUE ALCANZA 

LA EJECUCION DE LA LINEA DE FORMACION LABORAL 

La Formación l a o o r a l 
Favorece l a SemicaH 
f i c a c i ó n 

No 
ci í 

se da Forma -
5n Laboral 

TOTAL 

SI X «0 Z N X N X 

Son impor tan tes 
todas l a s l í n e a s 1 2 .4 1 2 .4 

Sólo son importan 
t e s l a s l í n e a s 
graduadas y Forma 
ción Laboral 2 4 .8 9 21 .4 11 26.2 

Son importantes 
a lgunas l í n e a s 
graduadas - no 
graduadas 8 19.0 18 42.9 26 61.9 

Formación Labo-
r a l no a t r tbuye 
importancia a 
ninguna l ínea 4 9 .5 4 9 . 5 

TOTAL 10 23.8 28 66.7 
1 

* 9 . 5 42 100 

Fuente : Encuesta de l o s Docentes. 



Como el procedimiento de v e r i f i c a c i ó n de l a s sub-hi 

p ó t e s i s , no sólo se apoya en datos r e g i s t r a d o s en una sola f u e n t e , es 

necesa r io p re sen ta r en torno a l aspecto ana l i zado l a ve r s ión de l o s pa¿ 

t i c i p a n t e s . 

Fara evidenciar a n i v e l de l o s p a r t i c i p a n t e s l á p r lo 

r idad que se otorgan a l a s l í n e a s de acción educat iva graduadas en una 

de l a s preguntas de l a Encuesta de l o s P a r t i c i p a n t e s se l e s pedía que 

c i t e n l a s l í n e a s de acción educat iva que con más f recuenc ia habían desa, 

r r o l l a d o durante e l período promocional a n t e r i o r . 

Esta i d e n t i f i c a c i ó n r e g i s t r a d a en e l Cuadro N° 47 

nos r e f u e r z a l a s i t uac ión detectada durante l a s v i s i t a s de seguimiento« 

Resul ta e locuente que e l mayor po rcen t a j e de l o s p a ¿ 

t l c l p a n t e s del I y I I Ciclo i d e n t i f i c a n l a s l í n e a s graduadas y Forma-

ción Labora l . Esto se debe a que en l o s primeros grados de l a s l í n e a s ú 

de l e n g u a j e y matemáticas y en menor proporción a l a de c i e n c i a s h i s t ó 

r i c o - s o c i a l e s y c i e n c i a s n a t u r a l e s , por o t r o lado l a s opciones que se 

o f r e c e a l o s p a r t i c i p a n t e s en l a Línea de Formación Laboral son en l a 

mayoría de l o s casos manualidades ( c o s t u r a , bordados, t e j i d o s a p a l i -

t o s ) . 

En cambio se p r e sen t a una s i t u a c i ó n d i f e r e n t e e n t r e 

l o s p a r t i c i p a n t e s del I I I Ciclo, qu ienes s í logran i d e n t i f i c a r t odas 

l a s l í n e a s , en un p o r c e n t a j e r e l a t i v a m e n t e mayor en r e l a c i ó n a l o s o t r o s 

p o r c e n t a j e s r e g i s t r a d o s por l o s p a r t i c i p a n t e s del mismo sub-grupo* La ex 

p l l c a c i ó n es c a s i obvia pues e s t o s p a r t i c i p a n t e s por e s t a r en l o s grados 

más a l t o s , t ienden p re fe ren temente a c o n c l u i r su Educación Bás ica , por 



l o t a n t o , e l l o s exigen mayor cumplimiento de l a Programación Cur r i cu las 

Sin e s t a b l e c e r d i f e r e n c i a c i ó n por Cic los también se 

c o n s t a t a que e l mayor p o r c e n t a j e corresponde a l sub-grupo de p a r t i c i p a n 

t e s que i d e n t i f i c a n l a s l í n e a s graduadas y Formación Labora l . En e s t e 

caso l a s d i f e r e n c i a s de p o r c e n t a j e s r e s u l t a n s i g n i f i c a t i v a s en r e l a c i ó n 

a l o s p o r c e n t a j e s r e g i s t r a d o s por l o s o t r o s sub-grupos. 

CUAJRO N° 47 

IDENTIFICACION DE LAS LINEAS DE ACCION EDUCATIVA DEL 

CURRICULUM DE EDUCACION BASICA LABORAL POR LOS PARTICIPANTES 

DE LOS PEDAL 

I Ciclo I I Ciclo I I I Ciclo TOTAL 

N % N % N % N % 

I d e n t i f i c a todas l a s 
Líneas del Curriculum 6 12.6 7 43 .7 13 10.6 

I d e n t i f i c a l a s Líneas 
Graduadas y Formación 
Laboral 44 74.6 29 60 .4 5 31 .3 78 63.4 

I d e n t i f i c a a lgunas 
Graduadas, No Grad. 
y Formac. Laboral 11 18.6 9 18.7 4 25.0 24 19.5 

I d e n t i f i c a sólo For-
mación Laooral 2 3.4 4 8 . 3 6 4.9 

No responde 2 3.4 2 1.6 

TOTAL 59 100 48 100 16 100 123 100 

Fuente : Encuesta de l o s P a r t i c i p a n t e s . 



Con e l p ropós i to de r e s a l t a r l a d i f e r e n c i a que surge 

cuando esos mismos sub-grupos son preguntados en r e l a c i ó n a l a importan^ 

Cía que l e otorgan a l a s l í n e a s de acc ión educat iva siendo ya e s t a s c i -

t ada s , observamos de acuerdo a l Cuadro N*48, que el sub-grupo del Ciclo 

I , a t r i b u y e importancia a l a s l í n e a s graduadas y Formación Laboral r e -

g i s t r a un p o r c e n t a j e , s i g n i f i c a t i v a m e n t e b a j o , en r e l a c i ó n a l po rcen ta -

j e que a lcanzó cuando se l e s p id ió que c i t e n l a s l í n e a s que habían d e s ¿ 

r r o l l a d o e l período a n t e r i o r . Eh cambio señalan más impor tan tes a a l g u -

nas graduadas y é s t a s han sido preferen temente matemáticas, c i e n c i a s so_ 

c í a l e s y l e n g u a j e , l a s No graduadas Promoción Comunal y en poca propor-

ción educación a r t í s t i c a . Mereciendo siempre e s p e c i a l comentarlo l a im-

por t anc ia de Formación Labora l . 

Con e s t o nos evidencian que l o s p a r t i c i p a n t e s no 

siempre c r a s l d e r a o p r i o r i t a r i o para s í , aque l lo que no responde a sus 

e x p e c t a t i v a s y neces idades y e l programar contenidos sin su p a r t i c i p a " 

ción no g a r a n t i z a que é s t o s l e s sean l o s más titiles. 

S imi la res v a r i a c i o n e s se observan en l o s dos sub-grg, 

pos del I I y I I I Cic lo , manteniéndose a d i f e r e n c i a del sub-grupo del I 

Cic lo , e l mayor p o r c e n t a j e de importancia para l a s l í n e a s Graduadas y 

Formación Laboral en e l I I Ciclo, mien t ras que en e l I I I Cic lo , e l ma-

yor po rcen ta j e e s t á r e g i s t r a d o por los p a r t i c i p a n t e s que otorgan impor ' 

t anc i a a todas l a s l í n e a s de acción educa t iva , s i tuac ión consecuente 

con l a a sp i r ac ión que t i enen e s t o s grupos en torno a su educación. 



CUADRO N° 48 

IMPORTANCIA QUE OTORGAN LOS PARTICIPANTES DE LOS FE3AL A 

LAS LINEAS DE ACCION EDUCATIVA DEL CURRICULUM 

I Ciclo I I Cic lo I I I Ciclo TOTAL 

N % N % N % N % 

Son impor tantes t o -
das l a s l í n e a s del 
curr iculum 4 6 .8 13 27 .1 11 68.7 28 22.8 

Son impor tan tes l a s 
l í n e a s Graduadas y 
Formación Laboral 12 20 .3 20 41.7 3 18.8 35 28.4 

Son impor tantes a l -
gunas graduadas, no 
graduadas y Forma-
ción Labora l . 43 72.9 15 31.2 2 12.5 60 48 .8 

TOTAL 59 100 48 100 16 100 123 100 

Fuente : Encuesta de loe P a r t i c i p a n t e s 

Para v e r i f i c a r con mayor p r e c i s i ó n l o s r e s u l t a d o s 

alcanzados en l a Línea de Formación Labora l , e l mejor informante r e s u l -

t a s e r e l p a r t i c i p a n t e , como b e n e f i c i a r l o del s e r v i c i o educa t ivo . 

En base a l o s da tos recogidos en l a encues t a , se ha 

e s t a b l e c i d o e l n i v e l que l o s p a r t i c i p a n t e s man i f i e s t an e s t a r alcanzando 

en su formación l a b o r a l . 

De acuerdo a l Cuadro N° 48 encontramos que es e l n i -

ve l más b a j o , e l que r e g i s t r a n l o s p a r t i c i p a n t e s en r e l a c i ó n a su forma, 

c ión l a b o r a l , es dec i r que e l 43.1% p a r t i c i p a n t e s man i f i e s t an en e s t e 



s e n t i d o , sumándose a e s to que el 30.9% de p a r t i c i p a n t e s afirma; no rec i . 

b i r Formación Laboral , todo lo cua l pone con bas t an te c l a r i d a d l a s i t ú a 

c ión d e f i c i t a r i a de l a e jecución de e s t a l í n e a . 

Es conveniente e s p e c i f l r a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s seña-

ladas para cada n i v e l en l a c o d i f i c a c i ó n : 

Se considera como n i v e l acep t ab l e , Ciando e l p a r t i c i -

pante man i f i e s t a e s t a r aprendiendo una opción nueva, a e lecc ión suya y 

que e x i s t e l a i n f r a e s t r u c t u r a mínima que garan t iza su a p r e n d i z a j e . 

Se cons idera coi^o n i v e l medianamente a c e p t a b l e , cuan-

do e l p a r t i c i p a n t e e s t é aprendiendo una opción nueva, aunque sea l a úni. 

ca que se e s t é dando en e l PEBAL y que también e x i s t e la i n f r a e s t r u c t u -

ra mínima que garan t iza su a p r e n d i z a j e y por ú l t imo se determina el n i -

ve l ba jo , c-iando e l p a r t i c i p a n t e m a n i f i e s t a , e s t a r rec ib iendo l a opción 

que ya conoce y que es la única que br inda e l PEBAL, aunque se cuente 

con a l g i n a s d e f i c i e n c i a s en l a i n f r a e s t r j e t a r a . Hecha es ta a c l a r ac ión 

p e r t i n e n t e , no quedan más argumentos q j e demuestran l a razón por l a 

cua l l a l ínea de Formación Laboral r e g i s t r a r e s u l t a d o s poco s i g p i f l c a t ^ 

vos , sumándose a e s t o , que l a l í n e a de formación l a b o r a l no se proyecta 

a que e l p a r t i c i p a n t e a lcance un n i v e l de s e m i c a l i f l c a c l ó n en l a opción 

que e s t á aprendiendo. 



CUADRO N° 49 

APRECIACION DEL PARTICIPANTE EN TORNO AL NIVEL QUE 

VA ALCANZANDO SU CAPACITACION LABORAL 

Nivel Me dl ana m. 3e Bajo No r ec ibe TOTAL 
Aceptable AceptaDle Nivel Form. Lab. 

N° 12 20 53 38 123 

% 9.7 16.3 4 3 . 1 30.9 100 

Fuente : Encuesta de l o s P a r t i c i p a n t e s . 

SUB-HIPOTESIS 2 .3 . 

El escaso número de docentes de Formación Laboral es 

t ab lec ido * para cada Módulo de Personal de l o s PEDAL, y l a f a l t a de d^ 

c e n t e s que s in ser de l a l í nea de Formación Labora l , conozcan y posean 

h a b i l i d a d e s para b r inda r opciones ocupacionales que demanda l o s pat t fc-

c ioan t*$ contr ibuyen a que l o s r e s u l t a d o s de e s t a l í n e a , no conduzcan 

a l a s e m i c a l i f i c a c i ó n de l o s p a r t i c i p a n t e s en opciones ocupacionales 

que favorezcan su i n se rc ión en e l mercado de t r a b a j o . 

Para e l a n á l i s i s y v e r i f i c a c i ó n de e s t a s u b - h i p ó t e -

s i s , se p a r t e del a n á l i s i s en r e l ac ión a l a forma como se se lecc iona s 

a l personal para que t r a b a j e n en l o s PEDAL. Para e l l o tomamos en c o n s i -

deración l a información obtenida en l a encues ta de l o s Técnicos de l a s 

Unidades de Educación de Adultos, quienes m a n i f i e s t a n en r e l a c i ó n a l a 

p a r t i c i p a c i ó n de l a Unidad y e l n i v e l que a lcanzan l o s c r i t e r i o s u t i l i -

zados en l a selecciÓh. 



Así vemos, que e l 50% de l o s Técnicos man i f i e s t an que 

l a s Unidades de Educación de Adultos p a r t i c i p a n en l a se lecc ión del p e r -

sonal para l o s PEDAL, de l o s cua le s e l 37.5%, cons idera que l o s c r i t e -

r i o s u t i l i z a d o s alcanzan e l n i v e l a c e p t a b l e . 

Por o t r a p a r t e , se t i e n e que e l 37.5% de Técnicos ma-

n i f i e s t a n que l a s Unidades no p a r t i c i p a n en l a se lecc ión de Pe r sona l , 

hecho é s t e que coloca fue ra de toda p o s i b i l i d a d de c o n t r o l y opinión en 

torno a l a c a l i d a d de los se lecc ionados . 

CUADRO N° 50 

PARTICIPACION DE LAS UNIDADES DE EDUCACION DE ADULTOS 

EN LA SELECCION DEL PERSONAL DE LOS PEDAL 

NIVELES DE LOS CRITERIOS 

Aceptable Mediana 
Aceptac, 

Bajo Nivel No 
P a r t i c i p a 

TOTAL 

N % N % N % N % N % 

P a r t i c i p a l a 
Unidad 3 37.5 1 12.5 4 50.0 

Sólo formula 
l o s c r i t e r i o s 1 12.5 1 12.5 

No p a r t i c i p a 3 37.5 3 37.5 

TOTAL 3 37.5 2 25.0 3 37.5 8 100 

Fuen te : Encuesta de l o s Técnicos de l a s Unidades de Educación. 

Demás e s t á d e c i r , que e n t r e l o s c r i t e r i o s u t i l i z a d o s , 

e l que mayor peso t i e n e , es e l a t r i b u i d o a l a exper ienc ia en educación 



de a d u l t o s , aspecto que fu«* o b j e t o de comentario en l a s u b - h i p ó t e s i s 

1 . 1 . , por cuanto la mayoría de l o s docentes os t en tan como exper ienc ia 

en Educación de Adultos, e l haber pa r t i c ipado como a l f a b e t i z a d o r ; s in 

embargo* no r e s u l t a se r c r i t e r i o p r i o r i t a r i o , e l que e s t o s docentes , k 

conozcan y tengan exper iencia en Formación Laboral como r e q u i s i t o i n -

d ispensable para t r a j a j a r en es ta modal idad. 

Esto se debe, en gran medida, a que l o s Módulos de 

Personal e s t ab l ec idos para e s t o s Programas, consideran un docente de 

Formación Laboral por dos, t r e s o c inco docentes de l í n e a s de acción 

educa t ivas graduadas y no gradoadas, l l egando a e s t a b l e c e r l a r e l a c i ó n 

de que, por 14 docentes de l í n e a s graduadas y no graduadas, sólo 4 po-

drán ser de Formación Laboral , pese a que l a meta de a tenc ión que se 

l e s señala es de 1120 en á r ea s de población concentrada y de 840 en 

á r e a s de población d i spe r sa . Para mayor i l u s t r a c i ó n presentamos e l 0u¿ 

dro N° 51 que aparece en l a "Guía para l a Organización y Funcionamien-

to de l o s PE3AL". . 

Observando e s t e cuadro, se podrá deducir l a poca lm 

por t anc ia y p r io r idad que se l e da a l a Línea de Formación Laboral y 

la repercus ión que e s to t i ene para l o s p a r t i c i p a n t e s de l a modalidad y 

en forma e s p e c í f i c a para l o s de e s t o s Programas. 



CUADRO N° 51 

MODULOS DE PERSONAL DE LOS PE3AL 

P E R S O N A L META ANUAL DE ATENCION 

DIRECTOR DOCENTES 

De Forma De Líneas En á r e a s de En área8 de 
c lón La- Graduadas PoolaciÓn Población 
boral y No Grad. Concentrada Dispersa 

* 1 * 2 * 160 120 

* 1 * 3 * 240 180 

* 1 * 4 * 320 240 

1 1 * 5 * 400 300 

1 2 6 480 360 

1 2 7 560 420 

1 2 8 640 480 

1 3 9 720 540 

1 3 10 800 600 

1 3 11 880 660 

1 4 12 960 720 

1 4 13 1,040 780 

1 4 14 1,120 840 

* En lo s 4 primeros módulos, El Di rec to r e s t á i n c l u i d o en e l personal 
docente. Además de l a s funciones p rop ias de l a Dirección, tendrá a 
su cargo e l d e s a r r o l l o de l í n e a s de acción educa t iva . 
A p a r t i r de l 5°módulo (8 docentes) , e l D i rec to r no tendrá a cargo 
e l d e s a r r o l l o de Líneas de Acción Educat iva. 



Fuente: "Guía para l a Organización y Funcionamiento de Programas No 
Escolar lzados de Educación Básica Laboral PEDAL", pág. 25. 

Ahora b ien , cuando un PEBAL no cuenta con un docen-

t e de la Línea de Formación Laboral se opta por cua lqu ie ra de e s t a s 

t e r n a t i v a s , en unos casos , cua lquiera de l o s o t r o s docentes asume l a 

responsab i l idad de d e s a r r o l l a r l a Línea de Formación Laboral ya sea 

cuando a t i ende a un grado, o cuando a t i e n d e por l í n e a s de acción edu-

c a t i v a , toma también e n t r e e l l a s l a e jecuc ión de Formación Laboral , en 

o t r o s casos se suprime simplemente l a e jecución de l a l í n e a , por l a 

f a l t a de que algún docente se r e s p o n s a b i l i c e de e l l a . 

Lo an t e s mani fes tado , es consecuencia de l a s i t u a -

ción d e f i c i t a r i a que t r a e e l personal docente se leccionado para t r a b a -

j a r en l o s PEBAL, e s to se puede ev idenc ia r en e l Cuadro N°52 donde se 

ha r e g i s t r a d o l a información obtenida en l a s encues tas a p l i c a d a s a 

e l l o s , en r e l a c i ó n a l conocimiento y expe r i enc ia que ten ían en opc io -

n e s ocupacionales como para enseñar a o t r o s . 

Así nos m a n i f i e s t a n e l 19.0% de docentes , haber ad -

q u i r i d o durante su formación p r o f e s i o n a l e l conocimiento en opciones 

ocupac iona les , de l o s cua le s 11.9% no sólo a lcanzó e l conocimiento, 8¿ 

no también l a e x p e r i e n c i a . 

Mientras que e l 26.1% adqu i r i ó e l conocimiento de 

opciones ocupacionales en una e tapa p o s t e r i o r a su formación p r o f e s i o -

na l de l o s c u a l e s e l 19.0% sólo t en í a conocimiento más no exper ienc ia 

y e l 54.8% no conocía ninguna opción ocupaclonal a l i n g r e s a r como do-

cen te de l o s PEBAL. 



CUADRO N° 52 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN OPCIONES OCUPACIONALES 

ADQUIRIDOS POR LOS DOCENTES ANTES DE TRABAJAR EN LOS 

PEBAL 

Conoce y 
t en í a exper . 

Conoce pero 
no t i e n e ex 
p e r i e n e i a 

No conoce 
n i t i e n e 
exper . 

TOTAL 

N % N % N % N % 

Adquirió durante 
su Formac, P r o f e s . 5 11.9 3 7 . 1 8 19.0 

Adquirió p o s t e r i o r 
a su Form. P ro fe s . 3 7 .1 8 19.0 11 26 .1 

No se capac i t ó en 
una opción ocupac. 23 54.8 23 54.8 

| TOTAL 8 19.0 11 26 .1 23 54.8 42 99.9 

Fuente : Encuesta de loe Docentes. 

Más ade l an t e se i r á anal izando l a repercus ión que e ¿ 

t& d e f i c i e n c i a t r a e en l a forma y proyección que se l e da a l a l í n e a de 

Formación Laboral . 

Para t ene r una mayor información se ha e laborado e l 

Cuadro N° 53 donde se ubica a l personal de acuerdo a l a r e sponsab i l i dad 

que e l l o s asumen, en l a e jecución de l a Línea de Formación Labora l . 

Así tenemos, que sólo e l 23.8% de docentes son r e s -

ponsables a exc lus iv idad de l a l í n e a de Formación, que en can t idad a b -

so lu ta v iene a ser diez docentes . Si son 16 PEBAL y que e l módulo mín i -



mo exige , que un docente sea de Formación Labora l , obviamente se t e n -

d r í a 16 docentes de Formación Laboral , pero también se conoce que de 

l o s 16 PEDAL, uno t i e n e 9 docentes , de l o s c u a l e s dos son de Formación 

Labora l , en suma quedan 8 docentes en l o s 15 PEDALES. No es e l caso , 

n i o b j e t o de la Inves t igac ión a n a l i z a r en d e t a l l e e s t a s i t u a c i ó n , só lo 

s í , l a repercus ión que e l l a t i e n e en l a inadecuada programación y e j e -

cución Cur r i cu la r de l o s PEDAL, en términos macro, es d e c i r , a n i v e l 

de l a Dirección Regional de Educación. 

Por o t ro lado vemos en e l mismo Cuadro que e l 40.5% 

de l o s docentes han asumido l a r e sponsab i l idad de l a e jecución de l a 

Línea de Formación Laboral , l o cual nos demuestra que más del 60% de 

docentes t i enen b a j o su responsab i l idad e s t a l í n e a . 

CUADRO N° 53 

DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES DE LOS PEDAL EN RELACION A LA 

RESPONSADILIDAD QUE ASUMEN EN LA EJECUCION DE LA LINEA DE 

FORMACION LABORAL 

Docentes r e s -
ponsables só-
l o de Formac. 
Laboral 

Docentes que 
asumen ade -
más Formac. 
Laboral 

Docentes que 
no asumen l a 
e j e c u c . de 
Form» Lab« 

TOTAL 

N° 10 17 15 42 

% 23.8 40.5 35.7 100 

Füente : Encuestas de l o s Itocentes. 



Si e s t e po rcen ta j e fuese l a ga ran t í a de que los par 

t l c l p a n t e 8 estén logrando ser capac i tados para e l t r a b a j o , con miras a 

a l canza r su semica l i f i cac ión t a l como p lan tea l a Modalidad, se cons id£ 

r a r í a que una de l a s metas más s i g n i f i c a t i v a s , e s t á siendo c u b i e r t a ; 

pero , de l o observado, muy poco se puede g a r a n t i z a r que sea esa l a pra 

yecclón de l a capac i tac ión que actualmente e s t án r ec ib i endo l o s p a r t i -

c i p a n t e s . 

Para e n f a t l z a r con mayor evidencia l o observado, 

analicemos e l Cuadro N° 54 que represen ta l a aprec iac ión hecha por l o s 

docentes en r e l ac ión a l a proyección que t i e n e l a l í n e a de Formación 

Labora l , de acuerdo a l a forma como ha s ido programada y se e s t á e j e w 

tan do. No 8 dicen e l 90.4% de docentes que l o s grupos que a t ienden reci , 

ben Formación Laboral , de ese p o r c e n t a j e , e l 66.7% af i rman que l a l í -

nea no se proyecta o no conduce a l p a r t i c i p a n t e a que log re l a semica-

l i f i c a c i ó n . En cambio e l 23.8% de docsntes af i rman que s í ; es to t i e n e 

una exp l icac ión l ó g i c a , por cuanto e s t o s docentes son l o s que t ienen 

b a j o su responsab i l idad exclusivamente l a Línea de Formación Laboral y 

que son l o s docentes que se encuentran mejor capac i t ados para a l canza r 

ese o b j e t i v o . 

Las causas l a s iremos encontrando a t r a v é s de l o s 

s i g u i e n t e s a n á l i s i s en base a l o s o t r o s E s t r a t o s de i n fo rman te s , que 

por l a s func iones que cumplen e s t a r í a n más por m o d i f i c a r a su favor 

l a in fo rmac ión , pero eso parece no haber ocur r ido y l a razón de peso 

que g r a v i t ó para ellcv fue que l a s encues tas fueron a p l i c a d a » s in e l 

r e q u i s i t o n e c e s a r i o de poner sus nombres, s i t u a c i ó n , que obviamente no 



a l t e r ó e l que se expresasen con entera l i b e r t a d , en l a s p o s t e r i o r e s en 

t r e v i s t a 8 y reuniones de t r a b a j o . 

CUADRO N° 54 

APRECIACION DE LOS DOCENTES EN RELACION DE LA PROYECCION 

QUE TIENE LA EJECUCION DE LA LINEA DE FORMACION 

LABORAL QUE BRINDAN LOS PEBAL 

Le Formación Laboral 
conduce a l a semical . 

No se da Form. 
Laboral 

TOTAL 

SI % NO % N % N % 

Se da Formación 
Laboral 10 Ì3.8 28 66.7 38 9 0 . 4 

No se da Formac. 
Laboral 4 9 . 5 4 9 . 5 

TOTAL 10 »3.8 28 66.7 4 9 . 5 42 99.9 

Fuente: Encuestas de l o s Docentes. 

Los Técnicos de l a s Unidades de Educación de Adul tos 

a l e m i t i r su aprec iac ión en torno a l a s opciones ocupacionales que o f r e 

c ían l o s PEBAL, manifes taron que el f a c t o r que condiciona para que se 

den determinados t i pos de opciones, son l a s e spec i a l i dades de l o s docen 

t e s de Formación Laboral . 

Así vemos en e l Cuadro N° 55 que e l 50% de e l l o s s e -

fíalan que l a s opciones es tán en función de l o s docentes . 



CUADRO N° 55 

APRECIACION DE LOS TECNICOS EN RELACION A LAS 

OPCIONES OCUPACIONALES QUE OFRECEN LOS 

PEBAL 

En función 
del P a r t i -
c ipan te 

Eh función del 
Docente 

En función de 
l a i n f r a e s t r u c 
t u r a 

TOTAL 

Nc 2 4 2 8 

% 25 50 25 100 

Fuente : Encuesta de l o s Técnicos 

En igua l forma encontramos en Cuadro N° 55 l a a p r e -

c i a c i ó n hecha por l o s Promotores, en r e l a c i ó n a l a s opciones que se 

o f recen en l o s PEBAL que asesoran y l a s condic ionantes para que se den 

esas opciones , sean é s t a s en función de l o s p a r t i c i p a n t e s , docentes o 

i n f r a e s t r u c t u r a educa t iva . 

Del a n á l i s i s del Cuadro podemos e s t a b l e c e r c l a r o 

predominio de l a opción ocupacional de I n d u s t r i a para e l Vest ido, deno-

minada técnicamente a s í , y que l o s p a r t i c i p a n t e s l a conocen más común-

mente como c o r t e y confecc ión , en suma lo que se l e s enseña es a coser 

l a s prendas de v e s t i r , pa r t i endo de l o s pasos p rev ios a su confecc ión . 

A su vez también r e s a l t a en e l Cuadro que e l 54.5% de l o s promotores 

opinan que l a s opciones que se dan es t án más en función de l a e spec ia l ! , 

dad de l o s docentes . Lo que conf i rma l o expresado por l o s Técnicos en 

Cuadro a n t e r i o r . 



CUADRO N° 56 

APRECIACION DE LOS PROMOTORES EN TORNO A LAS OPCIONES OCUFACIONALES 

QUE OFRECEN LOS PEBAL Y SU RELACION CON LA FUNCION QUE LA CONDICIONA 

Opciones en 
Función de 
l o s P a r t i e . 

OpCL 
Fune 
l a E 
l o s 

•ne8 en 
LÓn de 
8p. de 
Docentes 

Opciones en 
Función de 
l a I n f r a e s -
t r u c t u r a 

TOTAL 

N X N X N X N X 

I n d u s t r i a d e l Vest ido 
(Corte y Confección-
S a s t r e r í a 2 18.2 2 18.2 1 9 . 1 5 45 .5 

Manualidade8 (Labores 
T e j i d s s Bordadas) 2 18.2 1 9 . 1 3 2 7 . 3 

Ar te C u l i n a r i o (Prepa 
r ac ión de Alimentos) 1 9 . 1 1 9 . 1 2 18 .1 

A r t e s a n í a (Traba jos 
en cuero y p a j a ) 1 9 . 0 1 9 . 0 

TOTAL 2 18 2 6 54 .5 3 2 7 . 3 100 

F u e n t e : Encuesta de l o s Promotores 

Siempre en l a l í n e a de aproximarse l o más o b j e t i v a . 

mente a l o s hechos , ahora tomaremos l a in formación de l o s 27 docen t e s , 

que asumieron l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a e j ecuc ión de la Línea de Forma-

ción Labora l . 

En cuanto a l a s opc iones que o f r e c e n , demás e s t a r í a 

r e p e t i r lo que e l Cuadro r e g i s t r a , más bien anal izaremos e l Cuadro N° 

57 p a r t i e n d o de l a r e l a c i ó n que se da e n t r e l a o f e r t a y l a demanda. 



* 

Lo8 p o r c e n t a j e s que r e g i s t r a n l a s opciones ocupa-

c l ó n a l e s de I n d u s t r i a del Vestido y Manualidades a n i v e l de o f e r t a 

son super io res a los p o r c e n t a j e s que r e g i s t r a l a demanda. 

Cabe s eña l a r previamente que t an to l o s datos de l a 

o f e r t a como lo s de l a demanda han s ido dados por l o s mismos docentes . 

También aqu í encontramos que e l 100% de l o s docen-

t e s o f r ecen i n d u s t r i a del v e s t i d o , confirmando con es to e l predominio 

mani fes tado por l o s Promotores en r e l a c i ó n a l a opción que p r e f e r e n t e -

mente se e ' e c u t a en l o s PEBAL. 

De l a s s e i s opciones que brindan los PEBAL, c u a t r o 

de e l l a s presentan mayores p o r c e n t a j e s en l a demanda en r e l a c i ó n con 

l a o f e r t a , s iendo de e s t a s opciones únicamente dos l a s que más se iden 

t i f i c a n con l a s que pueden a d q u i r i r l o s varones , e l l a s son e l e c t r i c i -

dad y c a r p i n t e r í a . 

Por o t r o lado, se presentan dos nuevas opciones 

en l a demanda y e l l a s son enfermer ía y mecánica au tomotr iz . 

El predominio de l a s opciones más o r i e n t a d a s a s a -

t i s f a c e r la capac i t ac ión de l a s mujeres t i e n e su exp l icac ión l ó g i c a , 

que ya fue comentada, ampliamente a l p r e s e n t a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s de 

l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s PEBAL en Pueblos Jóvenes, donde e l mayor po r -

c e n t a j e l o c o n s t i t u í a n p a r t i c i p a n t e s del sexo femenino. 

Para t e n e r una mejor v i s i ó n en r e l a c i ó n a l a s ex-

p e c t a t i v a s que lo8 p a r t i c i p a n t e s m a n i f i e s t a n , después de haber a s i s t i d o 

a l o s PEBAL durante un pe r íodo promocional como mínimo, e l l o s expresan 

que desear ían aprender nuevos cu r sos . Estos a l s e r r e g i s t r a d o s no vienen 



CUADRO N° 57 

APRECIACION DE LOS DOCENTES RESPONSABLES DE LA LINEA DE FORMACION 

LABORAL EN RELACION A LAS OPCIONES OCUPACIONALES QUE OFRFCFF Y LAS 

OPCIONES QUE LES DEMANDAN LOS GRUPOS DE PARTICIPANTES QUE ATIENDEN 

] 
i 

Inauecria 
del 

Vestido 

Manuali da-
des 

Arte Culi-
nar io 

Artesanía 

1 

E l e c t r i c i -
dad 

Carpinter ía Enfermería 
(Prir eros 
Auxilios) 

decánica Auto-
motriz 

1 % N° % 
l 

N° | % N° % ) N° 
* 

% N° % N° % N° % | 

O F E R T A 
-Í 

27 100 13 48.1 11 40.7 2 
r 

7.4 5 18 5 
• 

3 11.1 

D I M A N D A 20 74 1 6 22.2 13 48.1 11 40.7 6 22.2 5 13.5 13 Ì8 1 5 13.5 

Fuente: Encuesta de los Docentes 

Rfcffcrente 27 » 100% para cada opción ocupacional tanto a n ive l de o fe r t a como de demanda por representar a l t o t a l 

doce i tes responsables de la l ínea de Formación Laboral. 



a ser o t r a cosa , que va r l adsa opciones ocupacionales , que bien pudieron 

formar p a r t e de l a Programación Cur r i cu l a r , de haberse basado su formu-

lac ión en una adecuada d i v e r s i f i c a c i ó n , teniendo como fuente un diagnós, 

t i c o de l a demanda ocupacional de l o s p a r t i c i p a n t e s . 

De acuerdo a l Cuadro N° 58 observamos como demanda 

algpnas opciones que l o s docentes man i f i e s t an e s t a r dando. Es p rec i so , 

por e l l o , a c l a r a r e s t o , no es que l o s docentes no se a ju s t en a l a v e r -

dad, s ino que, en cada PEBAL. se dan de dos a t r e s opciones por p e r í o -

dos promocionales, l o cua l , no t i e n e que ser necesariamente l o s mismos 

en todo8 l o s Programas. 

Además no se debe perder de v i s t a que el 9.5% de d ¿ 

cen te s mani fes ta ron que no dan l a l í n e a de formación l abora l en l o s gru 

pos que a t i enden . 

De l a s opciones que aparecen en e l Cuadro que e s t a -

mos ana l i zando , dos de e l l a s ya habían sido de tec tadas por l o s docentes 

como demandas m a n i f i e s t a s . Estas opciones son enfermería (como primeros 

a u x i l i o s ) y mecánica automotr iz . Tanto l a primera como l a segunda de 

l a s mencionadas alcanzan l o s p o r c e n t a j e s más a l l á de 54.5% y 53.8% r e s -

pectivamente e n t r e l o s sub-grupos por edades. La opción de primeros 

a u x i l i o s se ubica con e s t e po rcen t a j e en r e l ac ión a l sub-grupo conforma 

do por p a r t i c i p a n t e s de 36 a 45 afios; e l l a s expresan en su mayoría que 

e l igen e s t a opción (curso) por no t ene r h o s p i t a l e s n i pos tas cercanas 

en casos de emergencia. 



CUADRO N° 58 

OPCIONES OCUPACIONALES SEÑALADAS POR LOS PARTICIPANTES 

COMO NUEVOS CURSOS QUE DESEAN APRENDER 

PARTICIPANTES POR GRUPO DE EDAD 

De 15 a 25 De 26 a 35 De 36 a 45 De + de 45 TOTAL 

N % N % N 1 N % N % 

Enfermería 
(Primeros 
Auxi l ios) 3 13.6 12 54 .5 6 27 .3 1 4 . 6 22 100 

Corte, Con-
f e c . y Te j . 11 58.0 4 21.0 4 21.0 19 100 

Arte Cul ina-
r i o Reposte-
r í a 4 22 .2 8 44 .5 6 33 .3 18 100 

Mecanografía 9 60.0 5 33 .3 1 6 .7 15 100 

Mecánica Au-
tomotr iz 7 53.8 2 15 .4 3 23 .1 1 7 .7 13 100 

E l e c t r i c i d a d 
y Carpintera 6 46 .1 4 30.8 2 15.4 1 7 .7 13 100 

Otros Cursos 
(p re f . i d i o -
mas) 3 33.3 5 55 .6 1 11.1 9 100 

Sin dato 2 1 4 . 3 10 71.4 2 14.3 14 100 

Fuente: Encuesta de l o s P a r t i c i p a n t e s . 

Una nueva opción no r e g i s t r a d a en t re l a s demandas ma-

n i f i e s t a s por l o s docentes , es l a mecanograf ía , que alcanza e n t r e e l sub-



grupo conformado por p a r t i c i p a n t e s de 15 a 25 años e l más a l t o porcen-

t a j e . Esta opción ha s ido expresada mayormente por p a r t i c i p a n t e s muje-

r e s , quienes ven como s a l i d a inmediata a su s i t uac ión de desocupación 

e l medio que l e s puede ayudar a encont rar t r a b a j o ; e s t a s p a r t i c i p a n -

t e s corresponden a l o s grados más avanzados, es d e c i r , se ubican en e l 

I I I Ciclo . 

Es conveniente man i f e s t a r que los p a r t i c i p a n t e s 

que s o l i c i t a b a n opción de r e p o s t e r í a ( a r t e c u l i n a r i o ) señalaban como 

razón de peso para su s e l e c c i ó n , e l quere r aprender a hacer p a s t e l e s y 

t o r t a s para vender y con e l l o poder mejorar sus ing resos económicos. S 

Expectat iva j u s t i f i c a b l e por l a s condic iones de vida de l o s pobladores 

de Pueblos Jóvenes. 

En términos genera les todos l o s p a r t i c i p a n t e s p re -

sentaban como argumento s u s t e n t a t o r i o a sus pedidos el poder dominar 

esas opciones para a s í mejorar su n ive l de ingreso económico. 

Ya an te r io rmente se había demostrado que l a s op-

c iones dadas en l o s PEBAL, estaban mayormente condicionadas por l a e s -

p e c i a l i d a d de l o s docen tes , sumándose a e s t a s i tuac ión l a escasa o 

i n e x i s t e n t e i n f r a e s t r u c t u r a mínima i n d i s p e n s a b l e , que haga pos ib l e una 

e jecuc ión s i q u i e r a medianamiente acep tab le de l a l í n e a de Formación La 

b o r a l . 

La escasez de l a i n f r a e s t r u c t u r a también ha s ido 

m a n i f i e s t a por l o s docen te s que t i enen l a r esponsab i l idad de l a e jecu 

c lón de l a Línea de Formación Labora l . Esta s i t uac ión se evidencia en 

e l Cuadro N* 59 donde r eg i s t r amos que en r e l ac ión a l o s l o c a l e s sólo 



e l 25.9% de docentes señalan que disponen de e l l o s en forma s u f i c i e n t e 

mien t ras que 74.1% es i n s u f i c i e n t e . Esta d e f i c i e n c i a es ca s i i n s u p e r a -

b l e de segu i r funcionando lo s PEBAL en l o s l o c a l e s donde se h a l l a n a c - , 

tualmente . 

Durante l a s v i s i t a s de seguimiento se pudo c o n s t a -

t a r l a p recar iedad de l o s ambientes, sin mob i l i a r i o mínimo, s in l u z , 

con espac ios reducidos* Machas veces , es un solo ambiente, e l que a l -

berga a todos l o s p a r t i c i p a n t e s , por qué no d e c i r , que es e l f i e l r e -

f l e j o del hacinamiento en que viven en l o s Pueblos Jóvenes. 

Al Informar en relación a l o s equipos que d i spo -

nen, l a s i t uac ión ya r e v i s t e v i sos a la rmantes , pues e l 18.5% dispone 

de e s t o s equipos y e l l o s en forma i n s u f i c i e n t e . También se pudo cons -

t a t a r que es algunos casos l o s docentes cuentan con una máquina de co -

ser o t e j e r , que bien es de l a comunidad o de l o s Clubes de Madres, lo. 

ca l que generalmente es usado para e l funcionamiento de l o s PEBAL. 

Y por Último, en r e l a c i ó n a l o s T a l l e r e s que dispo. 

nen, solamente e l 11.1% de docentes m a n i f i e s t a n disponer de e l l o s pero 

también en forma i n s u f i c i e n t e . 



CUADRO N° 59 

APRECIACION DE LOS DOCENTES RESPONSABLES DE LA LINEA DE 

FORMACION LABORAL EN TORNO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

QUE DISPONEN LOS PEBAL PARA DESARROLLAR LAS OPCIONES 

OCUPACIONALES QUE OFRECEN 

¿ ju t l c i en t e s Insu t i c . i n e x i s t e n t e s TOTAL 

N % N % N % N % 

LOCALES 7 25.9 20 74.1 27 100 

EQUIPOS MINI. 
MOS (HerramT-
Máqulnas) 5 18.5 22 81.5 27 100 

TALLERES 3 11.1 24 88.9 27 100 

Fuente : Encuesta de l o s Docentes 

Siendo é s t e e l panorama en torno a l a i n f r a e s t r u c -

t u r a , es j u s t o que l a Linea de Formación Laboral , no se proyecte a l a 

s e m i c a l i f i c a c i ó n de l o s p a r t i c i p a n t e s que muchas veces a causa de e s -

t a s d e f i c i e n c i a s ven f r u s t r a d a s sus expec ta t ivas en torno a su capac i -

t a c i ó n . 

Por o t r o l ado , es razón j u s t i f i c a t o r l a para que 

l o s docentes se dediquen más a l d e s a r r o l l o de l a s l í n e a s graduadas, 

que como q u i e r a que s e a , asumiendo l a t r a d i c i o n a l a c t i t u d de maestros 

"enseñantes" por l o menos, muestran ante l o s o jos de l o s celosos super 

v i s o r e s que e s t á n cumpliendo con l o s o b j e t i v o s e s t ab lec idos en l a Pro-

gramación C u r r i c u l a r . 



Todo e l a n á l i s i s y v e r i f i c a c i ó n de l a8 sub"h ipó te -

s i s t en ían como único propósi to demostrar que se venía e jecu tando l a 

Programación Cur r i cu la r s in una adecuada d i v e r s i f i c a c i ó n a l a s c a r a c -

t e r í s t i c a s socio-económicas de la r e a l i d a d y a l a s neces idades y expec, 

t a t i v a 8 de l o s p a r t i c i p a n t e s . 

Como una muestra más que coadyuva a e s t a v e r i f i c a -

c ión , presentamos e l Cuadro N° 60 donde se consol ida l a opinión del 

personal responsable de los PEBAL en l o s d i f e r e n t e s n i v e l e s y e n c o n t r é 

mos que, t a n t o los Técnicos de l a s Zonas, como l o s Promotores de l o s 

NEC y l o s docentes de l o s PEBAL, r a t i f i c a n que e l n i v e l que a lcanza l a 

d i v e r s i f i c a c i ó n es e l n ive l bajo, Esta s i t u a c i ó n e s t á r ep re sen t ada en 

un 47.5% y como s i e s to fuese poco e l 32.8% no p a r t i c i p a durante l a 

p l a n i f i c a c i ó n en es ta etapa tan dec i s iva para e l Programa. 



CUADRO N° 69 

OPINION DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS PEBAL EN RELACION AL 

NIVEL QUE ALCANZA EL PROCESO DE DIVERSIFICACION 

Técnicos de 
l a s Unidades 
de E.D.A. 

Promt 
EDA 
NEC 

s t o r e s Docentes 
de lo8 de l o s 

PEBAL 
TOTAL 

N % N % N % N %* 

Nivel Aceptable - - - m - - - -

Nivel Medianam. 
Aceptable 2 25.0 2 18.2 8 19.1 12 19.7 

Nivel ba jo de 
Diversi f i c a c . 5 62.5 3 27 .3 21 50.0 29 47.5 

No p a r t . en l a 
D i v e r s i f i c a c . 1 12.5 6 54.5 13 30.9 20 32.8 

TOTAL 8 100 11 100 42 100 61 LOO 

Fuente: Encuestas de l o s Técnicos, Promotores y Docentes. 

* Este po rcen t a j e se ha obtenido en r e l a c i ó n a todo e l personal respon-
sable del PEBAL. 

3 . 2 . 5 . Logros a lcanzados durante l a e jecuc ión Ourr lcu la r en l o s Pro 

gramas No-escolar lzados de l o s Pueblos Jóvenes. 

La c a r a c t e r í s t i c a de e s t o s Programas en toda l a Dirección Re, 

gional de Lima Metropol i tana ha sido a tender preferen temente l o s dos 

primeros Ciclos de l a Modalidad. Esta p o l í t i c a seguida por l o s P rogra -

mas, b e n e f i c i a preferen temente a l a población t r ad ic iona lmente margina-

da de l o s Serv ic ios Educativos del Sistema Educativo a cargo del Sector 



En re lac ión a l o s hora r ios de a tenc ión , como ya fue a n a l i z a -

do a l e s t a b l e c e r l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s PEBAL, s i bien es c i e r t o , 

que per jud ican a o t ros a d j l t o s que por tener que t r a b a j a r o buscar t r a -

ba jo , no pueden acudi r a l o s PEBAL en e s t o s h o r a r i o s , favorece s in em-

bargo a la población femenina, quienes a l s e r a t end idas en e s t o s h o r a -

r i o s pueden cumplir con sus t a r e a s domést icas , a l a vez que encon t r a r 

l a p o s i b i l i d a d de mejorar sus n i v e l e s educa t ivos . 

Pa rece r í a c o n t r a d i c t o r i o seña la r como logro l a a t enc ión p r e -

f e r e n t e a l a población femenina que por su condición de ama de casa es 

considerada como población dependiente . Sin embargo, l o s Programas a 

cargo del Sector Educación, a d i f e r e n c i a de l o s que e s t én ba jo l a r e s -

ponsab i l idad en su f inanc iamien to de l a s Empresas de l o s s e c t o r e s de 

producción, t i e n e como propós i to p r i o r i t a r i o c u b r i r l a demanda s o c i a l 

conformada casualmente por aque l lo s grupos pob lac iona l e s que no r ec iben 

e l b e n e f i c i o en l o económico por su s i t u a c i ó n d e f i c i t a r i a en su c a p a c i -

t a c ión y n i v e l educa t ivo . 

Cabe s eña l a r además como e s fue rzo s i g n i f i c a t i v o desplegado 

por l o s docentes de e s t o s programas, e l haber podido e s t a b l e c e r c a n a l e s 

de coordinación e n t r e l a d i r i genc i a de l o s Pueblos Jóvenes , con e l p ro -

p ó s i t o de poder d isponer de l o s l o c a l e s y ambientes que ac tua lmente u t i 

l i z a n . Esfuerzo que muchas veces no contó con e l oportuno apoyo de l a s 

au to r idades responsab les de e s t a función en e l escalón t a n t o Nuclear co 

mo Zonal. 

Como consecuencia de l o s acuerdos tomados durante e l T a l l e r 

de Evaluación de l o s PEBAL, se había convenido que todas l a s D i r e c c l o -



nes Zonales t r a t a s e n en l o pos ib le de g a r a n t i z a r l a e s t a b i l i d a d l a b o r a l 

de l o s docentes , como primer paso o r i en tado a f avorece r un mayor compr¿ 

miso de l o s docentes con e s t o s Programas, una vez asegurada su permanen 

c i a . 

Este pedido fue cumplido a n i v e l de toda l a Dirección Reglo-

n a l , pues actualmente todos l o s docentes son nombrados, dejando a t r á s 

la tens ión por su condición de con t r a t ados . Se espera que en base a l a s 

conclus iones del Es tud io , se pueda r e a l i z a r una mejor r e d i s t r i b u c i ó n 

del personal de l o s PEBAL en función más bien del t i p o de u s u a r i o s que 

a t ienden e s t o s Programas superando a s í l a s l i m i t a c i o n e s que muchos de 

e l l o s a f r o n t a n por no e s t a r su f ic ien temente capac i t ados para t r a b a j a r 

con grupos de a n a l f a b e t o s o p o s t a l f a b e t l z a d o s , s i t u a c i ó n que puede se r 

superada en b e n e f i c i o de ambas p a r t e s . 

Así se l e s ubican a l o s docentes en l o s pues tos donde con 

mayor e f i c i e n c i a pueden cumplir sus f unc iones , a l a vez que l o s p a r t i -

c i p a n t e s , no se p e r j u d i c a n por l o s problemas que se presentan en l a 

comprensión de l a s l í n e a s de acción educa t i va , d e s a r r o l l a d a s l a mayo-

r í a de l a s veces a n i v e l e s supe r io r e s de su c a p t a c i ó n . 



C O N C L U S I O N E S 

1. La Educación Básica Laboral es una modalidad del n i v e l bás ico 

del Sistema Educativo. E l la p a r t e de dos supuestos p r i n c i p a l e s : e l deSg, 

r rol l o i n t e g r a l y l a c a l i f i c a c i ó n l abo ra l de l o s ado l e scen t e s y l o s adul. 

tos que no s igu ie ron oportunamente l a Educación Básica Regular . 

Para dar cumplimiento con esos supuestos se implementan p rog ra -

mas educa t ivos ya sea en forma e sco l a r i s ada o n o - e s c o l a r i z a d a , l o s que 

pueden ser f i nanc i ados por e l Sector Educación por l a s finpresas y /o Coo-

p e r a t i v a s (Ca í t ros Laborales) y por l a s Organizaciones Socia les de Base 

2 . Los Programas No-escolar lzados de Educación Básica Laboral que 

funcionan en l o s Pueblos Jóvenes de l a Dirección Regional de Educación 

de Lima Metropol i tana (Perú) , y son f inanc iados por e l Sector Educación, 

se c a r a c t e r i z a n por func ionar preferentemente en l o c a l e s comunales y ca 

sas p a r t i c u l a r e s (68.7%), en h o r a r i o s comprendidos e n t r e l a s 2 p.m. a 7 

p.m (81.2%) debido fundamentalmente a l t i p o de p a r t i c i p a n t e s que a t i e n -

de, e l mayor p o r c e n t a j e corresponde a amas de casa , y a l a f a l t a de alum 

brado e l é c t r i c o . Se encuentran a cargo del Módulo Mínimo de Personal 

( t r e s docentes por Programa), in t eg rados mayormente por docentes t a n t o 

varones como muje res . 

3. El Modelo de Organización y Funcionamiento de l o s PEBAL, e n t r e 

una de sus c a r a c t e r í s t i c a s seflala l a ape r tu ra para que l a t a r e a e d u c a t i -

va, no sólo sea asumida por e l docente de c a r r e r a , s ino por c u a l q u i e r 

o t r a persona, ya sea de l a comunidad o de o t r a s e n t i d a d e s púb l i ca s o p r l 



vadas que p a r t i c i p e n en l a e jecución de e s t o s Programas. Sin embargo, e l 

proceso de d i v e r s i f i c a c i ó n de l o s contenidos de l a e s t r u c t u r a c u r r i c u l a r 

básica en función de l a s c a r a c t e r í s t i c a s socio-económicas de l a r e a l i d a d 

y de l a a neces idades y e x p e c t a t i v a s de l o s p a r t i c i p a n t e s , - exige de q u i e -

nes t i enen e s t a r e s p o n s a b i l i d a d , e l dominio de l a t ecno log ía educa t iva . 

Al ao haber a lcanzado e s t e personal un n i v e l a c e p t a b l e en su capacita**' ' 

c lón, se h a l l a n en d e s v e n t a j a para cumplir con c i e r t o grado de e f i c i e n -

c i a l a adecuada d i v e r s i f l c a c i ó n para formular l a Programación c u r r i c u l a r 

4 . El personal que actualmente e s t á a cargo de l o s PEBAL, se c a r a c -

t e r i z a , en términos gene ra l e s , por e s t a r conformado por docentes que 

han r e c i b i d o formación p r o f e s i o n a l para e j e r c e r l a docencia en Educación 

Secundaria (59.5%) que de acuerdo a l s is tema reformado corresponde a l I I I 

Ciclo de Educación Básica Laboral . En r e l a c i ó n a l dominio id iomàt ico e l 

64.3% sólo habla c a s t e l l a n o . En cuanto a su condición l a b o r a l e l 80% son 

nombrados y e l 20% as ignados , no quedando a s í personal c o n t r a t a d o . El 90% 

de e s t e personal ha t r a b a j a d o en Programas de educación de a d u l t o s , ya aa 

sea como a l f a b e t i z a d o r e s o como p ro feso res de aula en l o s Centros v e s -

p e r t i n o s y noc tu rnos . 

5 . El 47.6% de l o s d>centes que actualmente t r a b a j a n en l o s PEBAL, 

han r e c i b i d o su formación p ro fe s iona l en l a s Univers idades . Es tos docen-

t e s , a d i f e r e n c i a de l o s egresados de l o s I n s t i t u t o s Pedagógicos y Escue-

l a s Normales, no tuv ieron capac i t ac ión i n t e n s i v a en l a p r á c t i c a p r o f e s i o -

n a l , s i t u a c i ó n que l o s coloca en desventa ja para asumir con igua l grado 

de e f i c i e n c i a l a s func lonés que l a p r á c t i c a docente exige , con espec ia l 

é n f a s i s en l o s a spec tos metodológicos. 



6. El pe r sona l docente de l o s PEBAL, pese a m a n i f e s t a r que t i e n e n ex 

p e r l e n c l a en educación de a d u l t o s en forma n o - e s c o l a r i z a d a (38.1%)» e n -

cuentran s e r l a s d i f i c u l t a d e s en l o s a s p e c t o s metodológicos para t r a b a j a r 

Con grupos de a d u l t o s p o s t - a l f a b e t l z a d o s , debido fundamentalmente a lirai. 

t a n t e e de su formación p r o f e s i o n a l , pues e l 59.5% han s ido formados para 

ser docen tes de educación secundar ia y s i n embargo, se h a l l a n a cargo á z 

del I y I I C ic los de EBL. 

7. La c a p a c i t a c i ó n e s p e c í f i c a proporcionada a l o s docen tes para t r a 

ba la r en l o s PEBAL, no a lcanza e l n i v e l a c e p t a b l e que g a r a n t i c e un e f i -

c i e n t e t r a b a j o duran te l a s e t apas de l a programación y e j ecuc ión c u r r i c u 

l a r , en desmedro del l og ro de l o s o b j e t i v o s p l an t eados por e l Hádelo de 

Organización y Funcionamiento de e s t o s Programas. 

8 . Lo8 p a r t i c i p a n t e s de l o s PEBAL, se c a r a c t e r i z a n por s e r grupos 

conformados predominantemente por mujeres (78.0) con edades comprendidas 

e n t r e l o s 26 y 45 afios, casados (62.6%), con predominio del b i l ingü ismo 

( q u e c h u a - c a s t e l l a n o ) . La razón p r i n c i p a l de su migración f u e l a de bus-

c a r t r a b a j o (40.7%) y en r e l a c i ó n a su ocupación e l mayor p o r c e n t a j e 

(67.4%) e s t á r ep re sen t ado por amas de c a s a , cuya condic ión e s l a de po-

b lac ión depend ien te . 

9 . Los supues tos en l o s que se s u s t e n t a l a modalidad de Educación 

Básica Laboral ob l iga a que l o s PEBAL brinden a l o s p a r t i c i p a n t e s e l n i -

v e l bás ico de educación, tomando como e j e l a c a p a c i t a c i ó n en y para e l 

t r a b a j o . 



Sin embargo, l a s opciones ocupacionales t end ien tes a l a c a l i f i c a 

c ión l a b o r a l de l o s ado l e scen t e s y a d u l t o s que p a r t i c i p a n en l o s PEBAL, 

no favorecen su pos ib l e incorporac ión en l a a c t i v i d a d product iva , s ino 

más b ien , l a capac i t ac ión que s e l e s brinda por ser en su mayoría amas 

de casa , l a s reaf i rma en e l desempeño de l a s func iones que como t a l l e s 

toca cumpl i r . 

Esta s i t uac ión se debe a dos razones s u s t a n t i v a s : Primero, a l a 

ca renc ia c a s i t o t a l de i n f r a e s t r u c t u r a educativa d isponib le para e s t o s 

Programas, con l a cons igu ien te f a l t a de equipos mínimos para l a imple-

mentación de l a Línea de Formación Laboral y segundo, porque l a mayoría 

de l a s opciones ocupacionales son e j e c u t a d a s en función de l a e spec ia l ! , 

dad de l o s docentes que asumen e s t a t a r e a . 

10. La modalidad de Educación Básica Laboral con sus t r e s Cic los y 

nueve grados, es perc ib ido por l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s PEBAL, como un 

sistema l i n e a l y cer rado, donde e l I Ciclo conduce a l IX y e s t e a l I I I 

Cic lo , para luego desembocar en l a Educación Super ior . 

De ah í que l o s p a r t i c i p a n t e s de e s t o s Programas, cuyas edades 

e s t án comp rendí das e n t r e l o s 15 y 35 años s in d i f e renc iac ión de «exo 

(24.4%) t i e n e n como meta máxima c o n c l u i r l a educación básica para segui r 

l a educación supe r io r , l eg i t imando a s í , l a " j u s t a a s p i r a c i ó n " de buscar 

l a movil idad soc i a l a t r a v é s de a l c a n z a r l o s n i v e l e s más a l t o s en su edu 

cac lón . 

11. Se ha cons ta tado que l a s mujeres s in d i f e r enc i ac ión de edades, 

m a n i f i e s t a n que ingresan a l o s PEBAL buscando aprendey para adovar l a 

educación de sus h i j o s (48.8%). 



Necesidad generada en e l l a s a consecuencia de l o s nuevos conté 

n idos y métodos e s t ab l ec idos para l o s educandos de l a modalidad de Edu-

cación Básica Regular. En v i s t a de e l l o s , l a s amas de casa ingresan a 

l o s PEBAL, ya sea a i n i c i a r o c o n c l u i r su n i v e l b á s i c o , más en función 

de l a demanda de apoyo que l e s p lan tea l a educación de sus h i j o s , que 

teniendo como meta máxima su propia formación i n t e g r a l . 

12. Otra motivación man i f i e s t a por l o s p a r t i c i p a n t e s para Ing resa r 

a l PEBAL, fue l a de a l canza r un n ive l de s e m i c a l i f i c a c i ó n para mejorar 

sus ing resos económicos (26.8%). 

Sin embargo, e s ta motivación no es f a c t i b l e de ser alcanzada 

por ese grupo de p a r t i c i p a n t e s , en v i s t a de que l a e j ecuc ión de l a l í -

nea de Formación Laboral no se proyecta a que l o s p a r t i c i p a n t e s logren 

su s e m i c a l i f i c a c i ó n . 

Esto se debe fundamentalmente a dos r a z o n e s : primero a que l a s 

opciones ocupaclonales que brindan l o s PEBAL e s t á n condicionadas por l a 

f a l t a de t a l l e r e s y equipos mínomos, y segundo, porque l a mayoría de 

esas opciones es tán más en función de l a e s p e c i a l i d a d de l o s docentes, 

que en r e l ac ión con e l t i po de capac i t ac ión que demandan l o s p a r t i c i p a n 

t e s y e l mercado de t r a b a j o . 

13. Habiéndose detectado que en r e l a c i ó n a l a s mot ivaciones mani-

f i e s t a s por l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s PEBAL, é s t o s t i enden a ub ica r se en 

t r e s grupos más o menos d e f i n i d o s . De acuerdo a e s a s motivaciones l o s 

contenidos deben tender a s a t i s f a c e r sus e x p e c t a t i v a s . 

Sin embargo, e l 66% de l o s docentes expresan que a l formular i 



l a Programación Ourr lcu la r sólo r e a l i z a n algunas modif icac iones , supre-

siones o Inc lus iones a l o s contenidos e s t ab lec idos en l a e s t r u c t u r a cu^ 

r r l c u l a r b á s i c a , m ien t r a s que e l 33% no r e a l i z a ningún t i po de modifica 

c lones . Demostrándose a s í , que no se l l e v a a cabo una adecuada d i v e r s i -

f i c a c i ó n de l o s contenidos tomando en cuenta l a s neces idades e i n t e r e -

ses de l a población u s u a r i a de e s t o s Programas. 

14. Considerando t a n t o l a s l i m i t a c i o n e s de tec tadas en l o s aspec tos 

técnico-pedagógicos y a d m i n i s t r a t i v o s , a s í como en l a i n f r a e s t r u c t u r a 

educa t iva , l o s PEBAL que actualmente es tán funcionando en l o s Pueblos 

Jóvenes de l a Dirección Regional de Educación de Lima Metropol i tana , 

ven r eco r t adas sus p o s i b i l i d a d e s de c o n v e r t i r s e en s e r v i c i o s educat ivos 

e f i c i e n t e s , pese a que su forma de organización y funcionamiento a n i -

ve l de Modelo, es taba des t inado a generar una nueva a l t e r n a t i v a a l a 

educación de adu l to s en l a forma n o - e s c o l a r l z a d a . 

Queda como p o s i b l e a l t e r n a t i v a para superar l a s d e f i c i e n c i a s 

a n t e s mencionadas una nueva e s t r a t e g i a para l a organización y func iona-

miento de e s t o s Programas basada en una p l a n i f i c a c i ó n in t eg rada de l a s 

modalidades de Educación de Adultos con e l propós i to de b r indar s e r v i -

c i o s educat ivos más e f i c i e n t e s . 
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CAPITULO 4 

LINEAMIENTOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO D3 LOS PROGRAMAS 

NO-E SCOLARIZADOS A CARGO DEL SECTOR EDUCACION UBICADOS 

EN LOS PUEBLOS JOVENES DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 

DE LIMA METROPOLITANA 

4 . 1 . LINEAMIENTOS BASICOS PARA UNA POSIBLE PLANIFICACION INTEGRADA DE 

LAS MODALIDADES DE EDUCACION DE ADULTOS 

4 . 1 . 1 . Fundamentaclón para l a p l a n i f i c a c i ó n in tegrada de l a s moda-

l i d a d e s de Educación de Adultos 

A p a r t i r de l a Reforma Educativa l a concepción que se l e da 

a cada una de l a s modalidades de Educación de Adul tos , de ja de tener e l 

enfoque pedagoglsta centrado tínicamente en e l quehacer académico, a l 

margen de l a r e a l i d a d y de l a s neces idades y expec t a t i va s de l o s grupos 

pob lac iona les para l o s cua le s estaban d i r i g i d o s l o s s e r v i c i o s e d u c a t i -

vos . 

Tal vez l o mis s i g n i f i c a t i v o de l a nueva concepción de Edu-

cación de Adultos, plasmada en l a Ley General de Educación, es c a sua l -

mente l a i n t e g r a l i d a d del enfoque, a l c e n t r a r su a tención en el hombre 

como un ser soc i a l y como t a l , l a educación debe l o g r a r su formación ln 

t e g r a l br indándole adecuadamente l o s conocimientos c i e n t í f i c o - h u m a n i s -

t a s que su formación básica r e q u i e r e , a s í como l a capac i t ac ión y c a l i f i . 

cación l a b o r a l que e l d e s a r r o l l o de l p a í s ex ige , a f i n de que su p a r t i -

c ipac ión en l a ac t iv idad product iva sea consc ien te y comprometida con 



e l t i p o de sociedad que se pre tende c o n f i g u r a r . 

Si bien a n i v e l de a sp i r ac iones tan to l o s postulados de l a 

Reforma Educativa, como lo s planteamientos p o l í t i c o - d o c t r i n a r i o s del P r ¿ 

ceso Revolucionario señalan l o s d e r r o t e r o s de l a nueva educación, e s to 

no r e s u l t a del todo f a c t i b l e cuando a l se r itnplementado no r ec ibe e l ap¿ 

yo n e c e s a r i o , o cuando l a s condic iones p r e v i s t a s en l o s Planes de Desa-

r r o l l o Nacional no l l e g a n a conc re t a r s e por razones p o l í t i c a s o económi-

c a s . 

Razón por l a cual muchas veces l o s Programas de Educación de 

Adultos f inanc iados por e l Sector Educación, sean festos de l a modalidad 

de EBL o CPE, parecen no tener sentido* a l no c u b r i r l a demanda económi-

ca preparando l o s t o a d r o s que e l modelo de d e s a r r o l l o económico exige, 

por c a r e c e r de l a i n f r a e s t r u c t u r a adecuada, de l persdnal c a l i f i c a d o y de 

l o s recursos f i n a n c i e r o s n e c e s a r i o s . Esto obl iga a que l o s Programas 

a t iendan generalmente l a demanda s o c i a l , dedidándosfe a s í a l o s grupos pc> 

b l a c l o n a l e s cuyos n i v e l e s educat ivos son l o s más b a j o s y c a s i nunca han 

r e c i b i d o capac i t a c ión l a b o r a l . 

La población usua r i a de e s t o s Programas, en consecuencia, l a 

conforman mayormente l ô s desocupados o subempleados (vendedores ambulan-

t e s , ttabajadoreB de s è r v i c l o doméstico, l u s t r a b o t a s , e t c . ) , engrosándo-

l e aún más ton l a población dependiente c o n s t i t u i d a por l a s mujeres 

"amas de casá'*, 

A e s t o se suma que durante l a inplementación de l a s modalida 

des de EduCacióh de Adultos ha surgido una "autonomía" mal entendida en-

t r e l o s programas que cada modalidad e j e c u t a . Así l a modalidad de EBL, 



que t i e n e como máxima responsab i l idad e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l y l a c a -

l i f i c a c i ó n l abo ra l de ado lescen tes y adu l to s que no alcanzaron opor tu-

namente su n ive l básico de educación, se ve i m p o s i b i l i t a d o de logra r l a 

educación i n t e g r a l de l a población que a t i ende , pues frecuentemente l o s 

responsables de e s t o s Programas se ven obl igados a dar mayor é n f a s i s a l 

d e s a r r o l l o de ac t i v idades académicas an t e l a impos ib i l idad de contar 

con l a i n f r a e s t r u c t u r a necesa r i a y /o l a e spec ia l i zac ión en opciones oc¿ 

paciónale8 que e l mercado de t r a b a j o p l an tea . 

A 8u vez l a modalidad de CPE, e j e c u t a Programas de C a l i f i -

cación más en función de l a i n f r a e s t r u c t u r a y l a c apac i t a c ión que l o s 

docentes poseen. 

En uno u o t r o caso l a s modalidades de Educación de Adultos 

p a r e c i e r a que no apoyan e l d e s a r r o l l o económico del p a í s , por e l t i po 

de población que a t i e n d e . 

Al r espec to , l a Dirección General de Educación Básica Labo-

r a l y Ca l i f i c ac ión (DIGEBALYC) a l c a r a c t e r i z a r l a problemát ica de l a 

Educación de Adultos sefiala claramente que " l a s modalidades de Educa-

c ión de Adultos no han alcanzado afin l o s n i v e l e s de i n t eg rac ión y adecúa 

ción n e c e s a r i a s , e n t r e l o s o b j e t i v o s , p o l í t i c a s y acc iones educat ivas y 

l a s neces idades que plantean l o s p lanes de d e s a r r o l l o económico y soc i a l 

del p a í s " (1 ) . 

7 l T DIGEBALYC, "Lincamientos de Acción de l a DIGEBALYC 1978", Lima, nov. 
1977, (doc. mimeografiado), p. 1. 



Tal ves l a f a l t a de i n t e g r a c i ó n y adecuación tenga su o r i -

gen más ce rcano , en l a f a l t a de p o l í t i c a s y e s t r a t e g i a s de i n t e g r a c i ó n 

e n t r e l a s modalidades de Educación de Adul tos , ya que e l l a s han venido 

operando de manera a i s l a d a y c a s i independiente . Mi ai t r a s que e s t o se 

s iga dando d i f í c i l m e n t e se podrá a l canza r o t r o s n i v e l e s de i n t e g r a c i ó n , 
$ 

pues e l pr imer n i v e l de i n t e g r a c i ó n debe e s t a r centrado en l o g r a r p l an -

t e a r l a p l a n i f i c a c i ó n con jun ta de Programas de Educación de Adultos pa-

r a e v i t a r l a e j ecuc ión de Programas por modalidades que a l o único que 

conduce e s a l a atomización de acc iones . 

Sin embargo, surgen nuevos planteamientos a n i v e l normat i -

vo dados por l a DIGEBALYC con miras a opt imizar l a e jecuc ión de l o s 

Centros Educat ivos y Programas de l a s modalidades de su r e s p o n s a b i l i -

dad. 

Así tenemos l a Resolución M i n i s t e r i a l N° 0436-78/ED del 

23 de marzo, que e s t ab l ece l a s "Normas para la organización y f u n c i o -

namiento de l o s Programas de ESL'% l a s que buscan l a r a c i o n a l i z a c i ó n de 

l o s s e r v i c i o s de l a modalidad basándose fjndamen taimen t e en l a f u s i ó n , 

reublcaclÓn y creación de programas, t ransformación de t ipo de p rogra -

mas, i n t e g r a c i ó n de secciones en l o s programas escó la r i zados . Por o t r o 

lado se hace una e s p e c i f i c a c i ó n de l a forma de organizar e l t r a b a j o edu 

c a t i v o y todo l o concerniente a l curr iculum, metodología y mate r ia l edu 

c a t i v o , l a formación l a b o r a l , y por úl t imo l a evaluación y promoción de 

l o s p a r t i c i p a n t e s . 

Toda l a normatividad e s t ab lec ida en es ta R.M. pone de mani-

f i e s t o que siempre se plantean mejoras . l o s s e rv i c io s educat ivos des-



de l a pe r spec t iva a i s l a d a de l a modal idad, s in p lan tea r a n i v e l de e j e -

cuclÓn l a pos ib i l i dad de una i n t e g r a c i ó n de l o s Programas de l a s modal i -

dades de Educación de Adultos. 

Por o t r o lado, l a modalidad de Ca l i f i c ac ión P r o f e s i o n a l Ex-

t r a o r d i n a r i a a t r avés de l a D i r ec t i va N* 09-DS-DIGEBALYC-78, del 27 de 

marzo, e s t ab l ece normas complementarias y procedimientos para l a adecua-

ción de l o s Centros de C a l i f i c a c i ó n P r o f e s i o n a l Ex t rao rd ina r i a (CECAPES) 

Entre uno de sus o b j e t i v o s séllala e l de "Rac iona l izar l o s s e r v i c i o s edu-

c a t i v o s en cuanto a i n f r a e s t r u c t u r a , equipos y po tenc ia l humano, para im 

piementar un plan de d e s a r r o l l o de acuerdo a l a demanda ocupacional de 

cada zona o reg ión , a f i n de g a r a n t i z a r l a capac i t ac ión en condic iones 

r e a l e s de t r a b a j o " . 

Los CECAPES, una vez adecuados , de sa r ro l l a r án acc iones edu-

c a t i v a s de capac i t ac ión de acuerdo a l o s s i g u i e n t e s n i v e l e s : Básico, 

Avanzado y Especia l izado. Las c a r a c t e r í s t i c a s de cada uno de e s t o s n i v e -

l e s serán determinadas por l o s c o n t e n i d o s y profundidad de l o s cu r sos 

que se o f r e c e n . 

Asimismo la DIGEBALYC, con e l propós i to de superar l a s d i -

f i c u l t a d e s que se presentan para e j e c u t a r de manera e f i c i e n t e l a l í n e a 

de Formación Laboral p lan tea una nueva a l t e r n a t i v a de solución con l a 

creación de l a s "Cent ra les de Capac i tac ión para e l Traba jo" . 

Esta nueva a l t e r n a t i v a no sólo pretende so luc ionar e l 

problema de l a modalidad de EBL s ino también de o t r a s modalidades del 

Sistema Educativo, que debido a l a i n s u f i c i e n t e i n f r a e s t r u c t u r a y e sca -

so po tenc ia l humano no l e s ha s ido p o s i b l e br indar una educación i n t e -

gral basada en l a capac i t ac ión en y pa ra e l t r a b a j o . 



El 17 de mayo, por Resolución M i n i s t e r i a l M° 0397-78/ED se 
> 

^fesolvió "c rea r a p a r t i r de l a fecha l a s Centra les de Capacitación pa-

r a e l Trabajo como I n s t i t u c i o n e s Educativas des t inadas a a tender p r i o r i -

tar iamente l a l í n e a de Formación Laboral de l a s modalidades de Educación 

Básica Regular y Laboral ( I I I Ciclo) a s í como e l d e s a r r o l l o del Curso de 

C a l i f i c a c i ó n P ro fes iona l Ext raord inar ia y de acuerdo a sus d i s p o n i b i l i d a 

des , l a s á r ea s de Formación Profes iona l del I Ciclo de Educación Supe-

r i o r " . 

Si bien e s t a nueva a l t e r n a t i v a ayuda en p a r t e a so lucionar 

l a d e f i c i t a r i a capac i t ac ión l abora l que se v iene dando a l o s p a r t i c i p a n -

t e s de EBL t a n t o en l o s Programas esco la r lzados como en l o s n o - e s c o l a r i -

zados, también es necesa r io cons iderar que sólo c u b r i r ! a l o s p a r t i c i -

pantes que se h a l l a n en e l I I I Ciclo, quedando en consecuencia margina-

dos de e s t e b e n e f i c i o l o s p a r t i c i p a n t e s del I y I I Cic los . 

Al margen de l a s normas anter iormente c i t a d a s , como r e s u l t a -

do de l a Inves t igac ión se ha podido c o n s t a t a r que l o s PEBAL que f u n c i o -

nan en lo8 Pueblos Jóvenes de l a Dirección Regional de Educación de Lima 

Metropol i tana presentan en términos genera les una s i t uac ión d e f i c i t a r i a . ' 

La causas que han quedado m a n i f i e s t a s se deben fundamental-

mente a l a f a l t a de Capacitación de l o s docentes para asumir con c i e r t o 

grado de e f i c i e n c i a l a Programación y e jecución c u r r i c u l a r ; a l a i n s u f l e 

c í e n t e y en anchos casos a l a Inex i s t enc i a de i n f r a e s t r u c t u r a educat iva 

que coadyuve a mejorar su l abor y, a l a s d i f i c u l t a d e s de c a r á c t e r admi-

n i s t r a t i v o que obs t acu l i zan un apoyo oportuno y e f e c t i v o de pa r t e de l o s 

órganos responsables del asesoramiento a e s tos Programas. 



Igualmente Be ha podido evidenciar que l o s u sua r io s que acu 

den a e s t o s Programas man i f i e s t an e r p e c t a t i v a s y neces idades e d u c a t i v a s 

he terogéneas , condicionadas fundamentalmente por su condic ión de p o b l a -

ción económicamente a c t i v a o población dependiente. Inc id iendo asimismo 

l a edad que t i enen l o s p a r t i c i p a n t e s . 

Todo e s t o ob l iga a d e f i n i r uní p o l í t i c a educa t iva para l a 9 

población a d u l t e demandante de l a s modalidades de EBL y CPE, p a r t i e n d o 

de l a imperiosa neces idad de que e s t a población debe r e c i b i r una capaci , 

taciÓn l a b o r a l que l e s permita i n t e g r a r s e en l a a c t i v i d a d p roduc t iva d e l 

p a í s con un n ive l de c a l i f i c a c i ó n y no solamente de s e u i c a l i f i c a c i ó n . 

Si part imos de que t a n t o l a modalidad de EBL como l a de CPE 

es tén d i r i g i d a s a l a población mayor de 15 afios, y que l a primera es r e s 

ponsable de e leva r e l n i v e l educat ivo de esa poblac ión , basándose en l a 

c apac i t a c ión para e l t r a b a j o en función de proyectos concre tos de i n c i -

dencia económico-socia l . Y que a su vez , l a CPE e s t á des t inada a l a c a -

pac i t a c ión permanente de l a población, sea és ta ocupada, subempleada, 

desocupada, con e l p ropós i to de formar p ro fe s iona l a l o s ap rend ice s , p e r 

f e c c l o n a r y e s p e c i a l i z a r a l o s que l a neces i t an y - c o n t r i b u i r a l a r e c o n -

vers ión p r o f e s i o n a l de acuerdo a l a demanda ocupacional que e l modelo de 

d e s a r r o l l o económico ex ige . 

Vemos en suma que e l p r epós i t o entre ambas modalidades e s e l 

de e l eva r e l n i v e l educat ivo de l a población mayor de 15 afios y g a r a n t i -

za r su permanente capac i t ac ión . Siendo é s t a s l a s metas máximas p a r e c i e r a 

que lo único que ob f t t a ' u l i za ec l a forma como vienen e jecutándose l o s Sx 

Programas de cada modalidad. 



Con mlars a superar e s t a s i t uac ión se p l an t e s en términos 

genera les algunos l incamiento* de p o l í t i c a t e n d i e n t e a l o g r a r l a i n t e g r a 

c ión de l a s modalidades de Qdifcacitfn de Adultos en l o s n i v e l e s opera t i » , 

vos , como re spues t a a l a s e x i g e n c i a s ijpe surgen en l a s d i f e r e n t e s r e a l l * 

dades donde e s t o s Programas s e e j e c u t a n . 

4 . 1 , 2 . Llneamientos b á s i c o s para una p l a n i f i c a c i ó n i n t eg rada de l a s 

modalidades de Educación de Adultos . 

Lo8 l incamien tos que 3e esbozan, p a r t e del reconocimiento 

del e s f u e r z o que ha venido hac iendo l a DIGFBALYC, desde e l i n i c i o de l a 

Reforma Educat iva , por buscar l a s mejores a l t e r n a t i v a s que se adecúen 

a l a s d i f e r e n t e s y c o n t r a d i c t o r i a s s i t u a c i o n e s de n u e s t r a r e a l i d a d n a -

c i o n a l y de l a r e a l i d a d de l a Educación de Adul tos . En e s t a p e r s p e c t i v a 

se p l a n t e a l o s i g u i e n t e : 

- S i s t ema t i za r l a in formac ión en to rno a l o s Centros y P r o -

gramas de EBL y CPE que se h a l l a n funcionando en e l ámbito de l NEC , con 

miras a conocer l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s : ub icac ión de ¿ o s s e r v i c i o s , nu -

mero de docentes c l a s i f i c a d o s por e s p e c i a l i d a d e s , car^a docente , dispon!, 

b i l í dad de i n f r a e s t r u c t u r a e d u c a t i v a , capacidad para l a a tenc ión de l a 

demanda educa t iva r e a l , c a r a c t e r í s t i c a s de l o s p a r t i c i p a n t e s que a t i e n d e 

de acuerdo a l a s e x p e c t a t i v a s y nece s idades que m a n i f i e s t a n , opciones 

o^upaciona^es que se b r indan , c i c l o s que a t i enden l o s Programas y Cen-

t r o s y presupues to de que d i s p o n e n . 

- Determinar en b a s e a l a s i s t e m a t i z a c i ó n de l a información 

l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s con l o s que se cuenta y e l po t enc i a l humano 

que se t i e n e , para a t ender l a demanda educa t iva del ámbito del NEC, en 

« 



r e l a c i ó n con I O B Planes de Desar ro l lo e s t a b l e c i d o s p a r a esa Zona o Re-

gión. 

__ P r i o r i z a r l o s grupos pob lac iona les que p re fe ren temente s ¿ 

rán a tendidos en e l ámbito del HEC de acuerdo a l o s c i c l o s y n i v e l de 

capac i t ac ión l abo ra l que l o s Programas In tegrados de Educación de Adul-

to s deberá o f r e c e r en coherencia con l a s ex igenc ias que p l an t ea a l mer-
« 

cado ocupadona l y l o s Planes de Desar ro l lo . 

- Rac iona l iza r l a o f e r t a de l a s opciones ocupacionales que 
V 

se programan tomando en consideración p r i o r i t a r i a m e n t e l a demanda del 

mercado, l a s o l i c i t u d del p a r t i c i p a n t e y l a e x i s t e n c i a de l n f r a e s t r u c t u 

ra en función de l a e s t r u c t u r a c u r r i c u l a r bás i ca co r r e spond ien t e a l o s 

c i c l o s de EBL> 

- Es tab lece r con f l e x i b i l i d a d l a o r ^ n l a a c i ó n que debe a s u -

mir l o s Programas In tegrados de EdjcaciÓn de Adultos en Dase a l a expe-

r i e n c i a de l a organización y funcionamiento de o t r o s Programas, mante-

niendo preferentemente l a forma n o - e s c o l a r l z a d a para l a a t enc ión a l o s 

p a r t i c i p a n t e s . 

- P l a n i f i c a r l a programación y e jecución c u r r i c u l a r para i a 

l o s Programas In tegrados de Educación de Adultos tomando como e j e de to_ 

das l a s demás a c t i v i d a d e s , l a s opciones ocupacionales que se d e s a r r o l l a -

rán ,de acuerdo a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s grupos de p a r t i c i p a n t e s que 

e s t o s Programas a t i e n d e n . 

- Determinar en base a l o s c r i t e r i o s de f l e x i b i l i d a d y d i -

v e r s i f i c a c i ó n la programación c u r r i c u l a r , considerando todos aque l lo s 

conten idos mínimos i nd i spensab l e s que son n e c e s a r i o s para que l o s p a r -



t l c i p a n t e s a lcancen bu c e r t i f i c a c i ó n , de acuerdo a l n i v e l de c a p a c i t a * 

c ión (bás ico , avanzado o de e s p e c i a l ! z a c i ó n ) y a l c i c l o en e l que se ha 

l i a ubicado ( I , I I o I I I C ic los ) . 

- E jecu ta r l a programación c u r r i c u l a r considerando l o s pe-

r í o d o s señalado8 durante l a p l a n i f i c a c i ó n y de acuerdo a l a organiza* 

c ión asumida por e l equipo de docentes , s in descuidar que e l I Ciclo 

p re fe ren temente deberá ser a tendido por un docente responsable para caá 

da grado, siendo asumida l a capac i t ac ión l a b o r a l de l o s p a r t i c i p a n t e s 

por e l equipo de docentes responsables de e s t a á r e a . 

- Mantener preferen temente como metodología de t r a b a j o l o s 

grupos de l n t e r a p r e n d i z a j e r ac iona l i zando en l o pos ib le l a a t enc ión a 

p a r t i c i p a n t e s independien tes en func ión del tiempo de que disponen l o s 

equipos de docentes . 

- E laborar previa a l a e jecuc ión de l a programación c u r r i -

c u l a r l o s m a t e r i a l e s mínimos n e c e s a r i o s que s e rv i r án de apoyo a l desa-

r r o l l o de l a s l í n e a s de acción e d u c a t i v a . 

- Es t ab l ece r preferentemente t a n t o para e l I y I I Ciclos l a 

a t enc ión por l í n e a s graduadas y no graduadas a cargo de un docente o 

máximo do8 en e l I I Cic lo , manteniendo en lo pos ib l e e l d e s a r r o l l o de 

l o s contenidos en base a l a g loba l i zac lón y c o r r e l a c i ó n . Mientras que 

en e l I I I Ciclo asumir l a e j ecuc ión por l í n e a s de acción educa t iva . 

- Determinar l o s c r i t e r i o s de evaluación teniendo como r e -

f e r e n t e l a s normas p e r t i n e n t e s que a l r e spec to se han e s t a b l e c i d o . 

Otorgando pre fe ren temente el mayor peso de l a evaluación a l a s expe-

r i e n c i a s a d q u i r i d a s por l o s p a r t i c i p a n t e s en torno a l a opción ocupe-



c lona l que e l i g i e r o n con proyección a su c a l i f i c a c i ó n l a b o r a l . 

4 . 2 . LINCAMIENTOS DE ESTRATEGIA PARA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

DE LOS PROGRAMAS INTEGRADOS DE EDUCACION DE ADULTOS 

El e s t ab l ec imien to de l o s Programas In tegrados de Educación de 

Adultos se rá responsab i l idad de l a Dirección del NEC, ten iendo en con-

s ide rac ión l a demanda de e s t e s e r v i c i o y l a e x i s t e n c i a , en su ámbito 

j u r i s d i c c i o n a l , de l a i n f r a e s t r u c t u r a n e c e s a r i a y e l po t enc i a l humano 

Ind i spensab le para su organización y funcionamiento. En t a l s e n t i d o c a ' 

da NEC podrá e s t a b l e c e r , de acuerdo a sus r e a l e s p o s i b i l i d a d e s de equ i -

pamiento e implementaciÓn, más de un t i p o de e s tos s e r v i c i o s . Las Di re¿ 

c lones Zonales de Educación deberán b r inda r e l apoyo y asesoramlento n ¿ 

c e s a r l o que l o s NEC requieran para t a l p ropós i t o . Es deseable que todos 

l o s NEC se i n i c i e n por lo menos con e l Programa de Tipo A, para g a r a n t ^ 

za r e s t o s s e r v i c i o s a l a población adu l t a de su ámbito. 

4 . 2 . 1 . Programas In t eg rados de Educación de Adultos Tipo A 

4 . 2 . 1 . 1 . C a r a c t e r í s t i c a s de l Programa Tipo A. 

Estos Programas se c a r a c t e r i z a r á n por a t ender e l I 

y I I Cic los de EBL y e l Nivel Básico de CPE. 

Las opciones ocupacionales que se d e s a r r o l l a r á n s ¿ 

rán a q u é l l a s que e l mercado ocupaclonal darían da, no excediéndose en to*» 

do caso de más de c u a t r o . Si en un mismo NEC es posible e s t a b l e c e r más 

de un t i p o de Programa In tegrado , l a s opciones ocupacionales que en 

e l t i p o A y B se den serán l a s mismas, garant izando de e s t a manera que 

l o s p a r t i c i p a n t e s u sua r io s de e s t o s s e r v i c i o s educativos puedan comple-



t a r eu Educación Básica Laboral y a l canza r l a c a l i f i c a c i ó n a t Nivel de 

Especia l izac iÓn en CPE, 

Es tos Programas tendrán sedes f i j a s de funcionamien 

to y serán l o s p a r t i c i p a n t e s l o s que van a l Programa, evi tando con e l l o 

e s t é r i l e s i n t e n t o s de quere r o rgan iza r grupos de i n t e r a p r e n d i z a j e , cuan-

do se ca rece de todo t i po de i n f r a e s t r u c t u r a mínima Ind ispensable que ga 

r a n t i c e .un t r a b a j o adecuado. 

4 . 2 . 1 . 2 . C a r a c t e r í s t i c a s de l o s P a r t i c i p a n t e s de l o s P rog ra -

mas In tegrados del Tipo A. 

Los p a r t i c i p a n t e ^ qué ingresan a e s t o s programas s ¿ 

rán ado l e scen t e s y a d u l t o s s in d i s t i n c i ó n de sexo n i edad que deseen 

i n i c i a r o completar e l I y/o I I Cic los de EBL, a l a vez que a d q u i r i r un 

Nivel Básico de capac i t a c ión l a b o r a l de acuerdo £ l a s opciones o c u p a d o 

n a l e s que e l Programa b r inda . 
> 

Aquellos p a r t i c i p a n t e s que ya poseen una c a p a c i t a -

ción l a b o r a l y que no desean a d q u i r i r l a s opciones ocupacionales que e l 

Programa b r inda , pero s í desean completar su educación básica en l o s 

grado8 que e l Programa a t i e n d e , podrán seguir su educación has ta c o n c l u i r 

con e l 5°grado y a l eg resa r r e c i b i r á n l a c e r t i f i c a c i ó n cor resoondien te 

a l I I Ciclo de EBL y a l Nivel Básico de l a opción ocupacional que ya 

poseían o de l a qi¿e adqu i r i ó en e l Programa, 

También podrán se r a tendidos a q u e l l o s p a r t i c i p a n -I t 

t e s que después de l a ap l i cac ión de l a prueba de {fricación ee hablen en 
\ 

un grado supe r io r a l 5° , ^ero que p.Q poseen ninguna capac i t ac ión l a b o -

r a l o que conozcan de manera i n c i p i e n t e l a opción que desea a d q u i r i r . 



No será pos ib l e a d n i t l r p a r t i c i p a n t e s que no de -

seen a d q u i r i r ninguna opción ocupacional s ino solamente l a s l i n e a s g r a -

duadas y no graduadas de EBL sia formación l a b o r a l salvo el caso que e l 

p a r t i c i p a n t e a c r e d i t e ya poseer un n i v e l avanzado de capac i t ac ión , aun 

cuando esa opción no sea de sa r ro l l ada en e l Programa. 0 que se h a l l e r ¿ 

c ib lendo capac i t ac ión en o t r o cen t ro de formación sea es te púb l ico o 

p r ivado . 

4 . 1 . 2 . 3 . C a r a c t e r í s t i c a de l a Organización y Funcionamien-

to de l o s Programas In tegrados del Tipo A. 

Para g a r a n t i z a r l a organización y el funcionamien-

to de e s t o s Programas, l a Dirección del NEC determinará l a convenienc ia 

de acuerdo a l a s ex igencias que l a demanda l e p l a n t e a , el de f u s i o n a r ' 

l o s Programas de EBL y l o s CECAPES con que cuenca en su ámbito. 

De e s t a manera podrá con ta r con e l personal n e -

c e s a r i o y l a i n f r a e s t r u c t u r a educat iva conveniente . Con es ta medida se 

l o g r a r á que l o s s e r v i c i o s educa t ivos des t inados a l a población a d u l t a 

cumplan con mayor grado de e f i c i e n c i a l o s o b j e t i v o s que se l e s ha 

as ignado. 

En consecuencia no e x i s t i r á n modelos p r e e s t a b l e c i -

dos que condicionen l a a l t e r n a t i v a adecuada que cada NEC debe e l e g i r pa 

ra e s t a b l e c e r e s tos Programes, s ino más b i en , se buscará que l o s c r i t e -

r i o s de f l e x i b i l i d a d y d i v e r s i f i c a c i ó n cobren su verdadera dimensión. 

En términos genera les dadas l a s c a r a c t e r í s t i c a s 

del Programa de Tipo A, para l a reub lcac íón de l o s docentes se rá conve-

n i e n t e se l ecc iona r a q u é l l o s que por su formación, exper iencia y especia , 



l i z a c i ó n puedan asumir a un n i v e l acep tab le l a e jecución de l o s conten!, 

dos c u r r l c u l a r e s para l o s Cic los I y IX, s e l ecc ión que se hará cons ide -

rando que l o s p a r t i c i p a n t e s de e s t e s c i c l o s son a n a l f a b e t o s y p o s t - a l -

fabe t i z a dos y que más que un e s p e c i a l i s t a por mate r i a se r e q u i e r e de do 

c en t e 8 que conozcan y deminen l a g loba l l zac ión y c o r r e l a c i ó n para l s 

formulación de l a programación c u r r l c u l a r a s í cerne pare l a e laborac ión 

de m a t e r i a l e s educa t ivos adecuados a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de e s t o s p a r t í 

c i pan t e s . 

Por « t r o lado l a capaci tac ión? laboral*, también de-

berá s e r asumida por docentes qoe poseen l a e s p e c i a l i d a d en opc io -

nes ocupac iona l e s que e l Programa va a b r i n d a r , en concordancia con l s 

demanda ocupac ione l , evi tando con e l l o que l a s opciones es tén más bien 

en f u n c i ó n de l a e spec i a l i dad de l docente a l margen de l o que espera l a 

comunidad y e l d e s a r r o l l o de l a Zona o Región. 

El funcionamiento de e s t o s Programas será con t inuo , 

es d e c i r , de mafiana, t a rde y neche, s in que e l l o s i g n i f i q u e que de jan 

de s e r n o - e s c o la r i z a d o s , pues l a no - e s c o l a r ! zación se da en función de 

l o s grupos de p a r t i c i p a n t e s que de macera r o t a t i v a deberán a c u d i r a l a s 

r eun iones de t r a b a j o , no dejando de func ionar en consecuencia e l Progra 

ma. 
« 

Se podrán formar equipos de docentes buscando que 

Cada equipo cuente con e l número de docentes necesa r io que l a demanda 

educa t iva r e a l p l an t ea a l Programa. 

Los equipos p o l i v a l e n t e s de docentes podrán a t e n -

der en l o s h o r a r i o s que l a Dirección del NEC determine en función de 



* 

l o s i n t e r e s e s del Programa y de l pe r sona l responsable del mismo. 
y 

La es t ruc tu ra a d n i n i s t r a t i v a del Programa s e r ! e s -

t ab lec ida con l a pa r t i c ipac ión de l o s Docentes y ba jo e l asesaramiento 

de l a Dirección del NEC, garantizando sobre todo una organizac ión y fun 

cionamiento f l e x i b l e del Programa, donde l a s funciones asumidas por l o s 

equipos de t r a b a j o no r i g i d i c e l a d inamicidad de l Programa s ino m i s 

bien f a c i l i t e un e f i c i e n t e s e rv i c io . 

4 . 2 . 2 . Programas In tegrados de Educación de Adultos Tipo B 

4 .2 2 .1 . C a r a c t e r í s t i c a s d e l Programa Tipo B 

Estos Programas se c a r a c t e r i z a r á n por a t ender e l 

I I I Ciclo de EBL y l o s n i v e l e s Avanzado y de Espec ia l i zac lón de* CPE. 

En igua l forma que e l Programa de t i p o A l a s op-

c iones serán l a s que l a comunidad demanda para su d e s a r r o l l o y de acue¿ 

do a l a i n f r a e s t r u c t u r a y personal e s p e c i a l i z a d o con que se cuenta en 

base a l a r a c i o n a l i z a c i ó n . 

En lo r e f e r e n t e a l n i v e l que CPE br indará serán 

l o s n i v e l e s Avanzado y de Espec ia l i zac lón con miras a a c t u a l i z a r y /o 

complementar e l n i v e l que l o s p a r t i c i p a n t e s a c r e d i t a n en r e l ac ión a l a s 

opciones que desean con t inuar con e l p r o p ó s i t o de que l o s p a r t i c i p a n t e s 

que presen ten n i v e l e s avanzados se l e s e s p e c i a l i c e . 

4 . 2 . 2 . 2 . C a r a c t e r í s t i c a s de l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s Progra 

mas Tipo B 

Los p a r t i c i p a n t e s que Ingresan a e s t o s Programas 

serán ado le scen te s y a d u l t o s que han conc lu ido l a Educación Pr imar ia en 

e l s is tema a n t e r i o r a l a Reforma Educat iva o aqué l los que a l s e r sometí. 



dos a l a Prueba de Ubicación, su bagaje de conocimientos y exper ienc ia 

corresponden a l 6° grado. 

También pueden I n g r e s a r a e s t o s Programas todo 

ado lescen te y a d u l t o que desee preferentemente ser c a l i f i c a d o en una o ¿ 

c ión ocupacional y que ya posea su educación bás i ca . 

La función pr imordia l de e s t e t i p o de programa es 

e l de g a r a n t i z a r a todo adolescente y a d u l t o que a l eg resa r de é l se ta 

l i e n en condic iones óptimas para su i n s e r c i ó n en e l t r a b a j o con un n i -

v e l de e s p e c l a l l z a c i ó n en una determinada opción ocupacional , a s í como 

e l haber concluido su educación bás ica . 

Con e s t e t ipo de Programas se e v i t a l a p r o l i f e r a -

ción de s e r v i c i o s d e f i c i t a r i o s de l a s modalidades de EBL y CPE a l a 

vez que se d e s m l t i f i c a l a ampliación de cobertura de a tenc ión en función 

de a b r i r más c e n t r o s o Programas que en Última i n s t a n c i a no pueden br ln 

dar l o s s e r v i c i o s que l o s u sua r io s requieren a un n i v e l a c e p t a b l e . Por 

o t r o lado se r a c i o n a l i z a e l uso de l a i n f r a e s t r u c t u r a y se opt imiza a l 

máximo l a a t enc ión de l o s Equipos de docentes . La educación se concre -

t i z a a s í en metas r e a l e s que l a comunidad l a puede a c r e d i t a r . 

Se educa todo aquél que «desee h a c e r l o , pues l a 

opor tunidad e s t á a b i e r t a s i n d i sc r iminac ión . 

4 . 2 . 2 . 3 . C a r a c t e r í s t i c a s de l a Organización y Funcionamien-

t o de l o s Programas In tegrados del Tipo B. 

En igua l forma que para e l Tipo A cada Dirección 

de l NEC tendrá b a j o su r e sponsab i l idad e l e s t a b l e c e r e s t e t i p o de Pro-

grama cuidando en l o pos ib l e de no hace r lo s i l o s r e q u i s i t o s mínimos 

no l o permiten . 



En r e l a c i ó n a loa «quipos de docentes responsab les 

de l a organizac ión y funcionamiecreo de e s t e t i p o de Programas se rá nece, 

s a r i o reufcicar a todos l o s docentes que por su formación, exper ienc ia 

y espec ia l izac iÓn sen l o s más c a r a c t e r i z a d o s para a t e n d e r a p a r t i c i p a n -

t e s del I I I d é l o de EBLj asimismo e l Equipo de Docentes que brindan 

l a s opciones ocupacionales deberá ' t ener e l ^ n l v e l de e spec la l i zac iÓn con 

venlentemente a c r e d i t a d o más que por curr iculum por expe r i enc i a de t r a -

b a j o . 

Estos Programas deberán f u n c i o n s r de manera c o n t i -

nua en l o s t r e s turnos* mañana, t a rde y noche y d i a r i a m e n t e , adecuándo 

se en es ta forma, a l a d i s p o n i b i l i d a d de tiempo de l o s u s u a r i o s . 
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