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INTRODUCCIÓN
1

Las niñas, niños y adolescentes (NNA) en edad escolar que se encuentran en una 
situación de exclusión educativa y de rezago escolar constituyen una población 

en alto riesgo. Ya antes de la pandemia se habían presentado algunos indicadores 

preocupantes en la región, pero con el COVID-19 esta situación se ha acrecentado, 

por lo cual las diferentes ofertas aceleradas y flexibles son ahora todavía más 
necesarias y oportunas.

A esto debe añadirse los procesos migratorios regionales, dentro de los cuales destaca 

el proceso migratorio venezolano, el más grande de la región de América Latina y 

El Caribe. Al 21 de octubre de 2021 se han reportado 5,9 millones de migrantes y 

refugiados de Venezuela en el mundo, de los cuales 4,8 millones se encuentran en 
los países de acogida de nuestra región. Colombia, Perú y Ecuador respectivamente 

son las naciones que han recibido a la mayor cantidad de migrantes y refugiados de 
Venezuela en los últimos años, lo que representa una serie de nuevos retos en la 
prestación de los servicios sociales, sobre todo públicos, para atender oportunamente 

tanto a esta población altamente vulnerable como las propias demandas de sus 

connacionales. El acceso a la educación, la permanencia y la culminación oportuna 

para NNA migrantes y refugiados es uno de los temas más preocupantes, y con ello 
el abordaje de necesidades como por ejemplo el aceleramiento de aprendizajes, la 

flexibilización de los horarios y modalidades de atención, entre otros.

Es así que se identifica la importancia de posicionar la problemática, identificar buenas 
prácticas y explorar caminos y siguientes pasos para los países de la región. Se debe 
visibilizar la necesidad de implementar alternativas pedagógicas y de gestión a nivel 

de políticas públicas que aceleren los aprendizajes para NNA que, por encontrarse 
en extra edad, el servicio educativo regular no podría atender de manera pertinente.

Estas alternativas se presentan a través de los programas de educación acelerada, 

definidos como programas flexibles que se adecuan a las necesidades de los 
estudiantes en función de la edad y en un periodo corto, para brindar acceso a NNA 
vulnerables, sin escolarizar o con extra edad. Estos programas no son nuevos, como 
lo demuestran casos de éxito en Ecuador, Colombia o El Salvador, pero no están lo 
suficientemente posicionados en la agenda de los entes rectores de educación en los 
países de la región. 

Los programas de educación acelerada y flexible son necesarios para brindar más 
oportunidades de acceso a educación certificada para NNA que han perdido periodos 
importantes de su escolarización. Si no se consideran estos modelos educativos 

dentro de la oferta educativa para NNA, las brechas entre individuos que forman parte 
de una misma generación irán aumentando, perpetuando diferencias sociales que la 
educación, se supone, debería mitigar. 

Dado que la región tiene diversos modelos de educación acelerada principalmente 
enfocada en aprendizaje de jóvenes y adultos, la presente “Guía Regional de 
Adaptación y Uso de los Programas de Educación Acelerada Existentes” ofrece 
recomendaciones y orientaciones para adaptaciones de modelos, considerando las 

necesidades de NNA migrantes y de la comunidad de acogida. Estas recomendaciones 
se basan en buenas prácticas identificadas en la región, y tienen en consideración las 
especificidades de las normativas de Colombia, Ecuador y Perú.

Este producto ha sido elaborado en colaboración con el Grupo Regional de Educación 

(REWG) de América Latina y el Caribe y por Education Cannot Wait (ECW).
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DEFINICIONES
Las definiciones abajo son resultado del trabajo del Grupo de Trabajo de Educación 
Acelerada a nivel global (AEWG por su sigla en inglés) y servirán como marco teórico 

para navegar los siguientes capítulos de la guía.

Programa de Educación Acelerada: programa flexible y adecuado en 
función de la edad, ejecutado en un breve marco temporal, con el objetivo 
de dar acceso a la educación a NNA desfavorecidos, sin escolarizar o con 
sobre edad. Entre ellos, se encuentran los que no han podido aprovechar 
oportunidades educativas y aquellos que han visto su educación interrumpida 
debido a la pobreza, la marginación o las situaciones de conflicto y crisis. 
El objetivo de los programas de educación acelerada es proporcionar a 

los alumnos competencias equivalentes y acreditadas para la educación 
básica, utilizando enfoques de aprendizaje y enseñanza eficaces que se 
correspondan con su nivel de madurez cognitiva.

Aprendizaje Acelerado: enfoques de enseñanza y aprendizaje, 
fundamentados en investigaciones cognitivas y neurocientíficas, que ofrecen 
un desarrollo máscomprometido, competente y rápido de las habilidades 

básicas y los conocimientos adquiridos.

2

Programa de Recuperación: programa educativo de transición a corto 

plazo dirigido a NNA que tuvieron una escolarización activa, pero que 
vieron su educación interrumpida. Este programa ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de aprender el contenido que perdieron a causa de dicha 
interrupción y apoya su reincorporación al sistema formal.

Programa de Transición: un curso preparatorio específico, de corta duración, 
para contribuir al éxito escolar de cara al acceso del alumno a un tipo de 
sistema educativo certificado diferente. Adquiere distintas formas, como 
aprendizaje del idioma o preparación para salvar otras brechas existentes 
entre el plan de estudios y el sistema educativo de origen del alumno y el 

plan de estudios y el sistema educativo al que va a acceder.

Programa de Refuerzo: apoyo adicional específico, paralelo a las clases 
ordinarias, dirigido a alumnos que necesitan apoyo a corto plazo en relación 
con contenidos o habilidades de aprendizaje para lograr su éxito dentro del 
programa ordinario de educación formal. 
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Normativa de 
Ecuador, Colombia y 
Perú respecto a la 
educación acelerada 
y flexible

3

Las normativas regulan o rigen el diseño, implementación y monitoreo de los programas 

y servicios educativos. Además, habilitan a las instancias educativas pertinentes 

para que puedan responder a las necesidades de sus poblaciones objetivo. En ese 
sentido, las ofertas de educación acelerada y flexible requieren de ese respaldo 
para poder existir y operar, por lo que es indispensable empezar esta guía con la 
revisión resumida de las normativas y políticas públicas de Ecuador, Colombia y Perú, 

respecto a las necesidades de educación acelerada y flexible. Para cada país se 
revisó el marco normativo y el marco de las políticas públicas pertinentes.

Plan International Colombia
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Normativa de ecuador

3.1

La sección quinta de la Constitución de la República del Ecuador, expedida en el año 
2008, se refiere a la educación, y en ella se establecen los derechos a la educación 
que dan el soporte jurídico necesario para las ofertas aceleradas y flexibles a fin 
de garantizar el cumplimiento de dichos derechos. Asimismo, en el Reglamento a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su Artículo 23 se establece 

que la educación puede ser ordinaria y extraordinaria. Y en el Artículo 10 del mismo 
reglamento se dice que las instituciones educativas (IIEE) pueden realizar propuestas 
innovadoras y proyectos y programas especiales.

Entonces, con claridad, tanto la Constitución, como la LOEI y su reglamento ofrecen 
la cobertura jurídica necesaria al más alto nivel, para ofertar diversas formas 
de educación a fin de garantizar el acceso al derecho a la educación de toda la 
población ecuatoriana. Más directamente, diversos Acuerdos Ministeriales detallan 

las características de la operación de ofertas aceleradas y flexibles, y consideran 
algunos programas nacionales pertinentes:

• El Acuerdo Ministerial 02012 (del 25 de enero del 2012), que se refiere al estatuto 
orgánico de gestión organizacional por procesos, establece que la Dirección 
Nacional de Educación Inicial y Básica atiende a la población vulnerable que 
requiere de ofertas flexibles, aceleradas o extraordinarias.

• En el Acuerdo Ministerial 0057A (23 de agosto de 2019) se establece la normativa 

específica para regular los servicios educativos extraordinarios. Se considera 
educación extraordinaria la educación dirigida a personas con escolaridad 
inconclusa.

• El Acuerdo Ministerial 25A, del 2020, determina la normativa para regular la 

educación para la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y 
aquí está también la población con rezago educativo. Ya se usa, en este acuerdo, 
la palabra rezago escolar, destinada para NNA y jóvenes con rezago educativo 
(con dos o más años de diferencia entre su edad cronológica y el ciclo escolar 
que les corresponde). A este Acuerdo Ministerial se le hace un alcance con el 
Acuerdo 0026A, del 2021, que norma las actuales ofertas flexibles, especialmente 
la referida al NAP (Nivelación y Aceleración Pedagógica).
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En síntesis, establecen dos tipos de regímenes: la educación ordinaria y la educación extraordinaria. 
La educación ordinaria o regular considera la educación inicial, preparatoria, básica y bachillerato. La 

educación inicial no es obligatoria, pero toda la educación básica es una obligación del Estado. Esta 

se desarrolla en los horarios escolares habituales, de manera presencial, en itinerarios educativos 

secuenciales y en correspondencia con la edad cronológica de los estudiantes. Asimismo, se organiza por 

niveles. La población en situación de movilidad y refugio, particularmente, la población migrante y refugiada 
proveniente de Venezuela en edad escolar, tiene el derecho de ingresar al sistema educativo ecuatoriano 

regular u ordinario. Es decir, las IIEE están en la obligación de inscribir a todos los NNA refugiados y 
migrantes de Venezuela que se encuentran en el Ecuador1.

Por otro lado, las ofertas de educación extraordinaria son aquellas que, si bien pertenecen al sistema 
de educación nacional del Ecuador, no corresponden a las ofertas ordinarias o regulares. Precisamente, 
dentro de las ofertas extraordinarias se encuentran las modalidades aceleradas y flexibles. En las ofertas 
extraordinarias, amparadas por el marco jurídico, se incluyen a las personas con rezago educativo, jóvenes 
y adultas (EPJA), NNA en situación de movilidad humana y de refugio, y personas con necesidades 
educativas especiales asociadas a la discapacidad. Asimismo, se considera como oferta extraordinaria 
a la educación en casa o homeschooling, educación a distancia, educación virtual y educación nocturna.

Finalmente, es importante mencionar el Decreto Ejecutivo de Políticas Educativas2 (junio del 2021) sobre 

los “5 ejes de trabajo y 20 líneas de acción” del Ministerio de Educación de Ecuador (Mineduc). De esta, 
destacan 3 ejes asociados con educación acelerada y flexible.

El primer eje se denomina “Encontrémonos” y considera, dentro de sus líneas de trabajo, un “Plan de 
reinserción y nivelación de estudiantes en edad escolar que están fuera del sistema educativo”, así como 
“Oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida”, fortaleciendo la educación inicial y la educación 
para jóvenes y adultos. El segundo eje se denomina “Todos” y considera dentro de sus líneas de acción 
la “Inclusión educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales vinculadas o no a una 
discapacidad”. Finalmente, el tercer eje se denomina “Libres y flexibles” y una de sus líneas de acción es la 
“Promoción de ofertas educativas en modalidades flexibles e innovadoras que atiendan a las necesidades 
de la población”.

1 La normativa específica para acoger a población en situación de movilidad humana se encuentra también contenida en el Acuerdo 

Ministerial 26A

2 Boletín Oficial 024, página web del Ministerio de Educación de Ecuador Plan International Ecuador
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Normativa de COLOMBIA

3.2

La Constitución Política de Colombia (Const), adoptada en 1991, establece que “la 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social”3. Adicionalmente, la CPC reconoce la educación como derecho fundamental 
de los NNA4 y dispone la obligatoriedad de la educación entre los 5 y los 15 años de 

edad y la gratuidad del servicio en las instituciones del Estado5.

La educación en Colombia está regulada principalmente por (i) la Ley 115 de 1994, o 

Ley General de Educación6, que dispone las normas generales del servicio público de 
educación; (ii) el Decreto 1860 de 19947 que reglamenta los aspectos pedagógicos 
y organizativos de la Ley General de Educación; (iii) Ley 715 de 20018, que dicta 
normas en materia de recursos y competencias para organizar la prestación del 

servicio de educación; (iv) el Decreto 1290 de 20099,que reglamenta la evaluación 
del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica 

y media; y (v) el Decreto 1075 de 201510, o Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación, que compila la normativa vigente expedida por el Gobierno Nacional.

Las normas diferencian entre dos tipos de educación: 
• Educación formal: “aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

3 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 67. 7 de julio de 1991 (Colombia).

4 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 44 y 45. 7 de julio de 1991 (Colombia).

5 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 67. 7 de julio de 1991 (Colombia).

6 Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 8 de febrero de 1994. D.O. No. 41214.

7 Decreto 1860 de 1994 [Ministerio de Educación Nacional]. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 

de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 5 de agosto de 1994.

8 Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de con-

formidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 21 

de diciembre de 2001. D.O. No. 44654.

9 Decreto 1290 de 2009 [Ministerio de Educación Nacional]. Por el cual se reglamenta la evaluación del apren-

dizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 16 de abril de 2009.

10 Decreto 1075 de 2015 [Ministerio de Educación Nacional]. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación. 26 de mayo de 2015. 

11 Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 8 de febrero de 1994. Art. 10. D.O. No. 

41214.

12 Ídem

13 Ídem

14 Decreto 1075 de 2015 [Ministerio de Educación Nacional]. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación. Art. 2.3.3.5.1.4. 26 de mayo de 2015.

curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos11” . La educación formal 
está organizada en tres niveles: (i) preescolar que comprendeun grado obligatorio; 
(ii) educación básica con una duración de 5 grados en básica primaria y 4 grados 

en básica secundaria; y (iii) educación media con una duración de 2 grados12.

• Educación no formal, o educación para el trabajo y el desarrollo humano: “se 
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar 
en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados” 
establecidos para la educación formal13.

Sumado a ello, el marco normativo colombiano contempla la flexibilidad en la prestación 
del servicio educativo tanto formal como no formal. Para la educación formal, las 
normas contemplan la existencia de currículos flexibles que mantienen los mismos 
objetivos generales para todos los estudiantes, pero dan diferentes oportunidades de 
acceder a ellos, “es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, 
de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad 

de aprender y participar”14. Para la educación no formal, o educación para el trabajo 
y el desarrollo humano, las normas disponen como objetivo “contribuir al proceso de 
formación integral y permanente de las personas complementando, actualizando y
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formando en aspectos académicos o laborales, mediante la oferta de programas 

flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las 
demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y 

el entorno”15.

Adicionalmente, las normas colombianas identifican los tipos de población que requieren 
modalidades de atención educativa especiales16. Algunas de ellas son:

• Personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales. Así, “si el estudiante 
con discapacidad, por sus circunstancias, requiere un modelo pedagógico que se 
desarrolle por fuera de la IE, por ejemplo, en un centro hospitalario o en el hogar”, se 
realizará la atención mediante un modelo educativo flexible (MEF)17.

• Adultos. La educación de adultos es “aquella que se ofrece a las personas en 
edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y 

grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, o 
validar sus estudios”18. Uno de los principios básicos de la educación de adultos es 

la flexibilidad, según la cual “las condiciones pedagógicas y administrativas que se 
establezcan deberán atender al desarrollo físico y psicológico del joven o del adulto, 
así como a las características de su medio cultural, social y laboral”19 

Plan International Colombia

15 La normativa específica para acoger a población en situación de movilidad humana se encuentra también 

contenida en el Acuerdo Ministerial 26A

16 Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 8 de febrero de 1994. Título III. D.O. No. 

41214.

17 Decreto 1075 de 2015 [Ministerio de Educación Nacional]. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación. Art. 2.3.3.5.2.3.2. 26 de mayo de 2015.

18 Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 8 de febrero de 1994. Art. 50. D.O. No. 

41214.
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• Desplazados y víctimas de la violencia. La Ley 387 de 1997 dicta medidas para 
la prevención, atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica 

de los desplazados internos por la violencia en Colombia. En esta Ley se establece 

la obligación del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las Secretarías de 
Educación (SE) departamentales, municipales y distritales de adoptar programas 

educativos especiales para las víctimas del desplazamiento por la violencia. 

Tales programas podrán ser de educación básica y media especializada y se 
desarrollarán en tiempos menores y diferentes a los convencionales, para 
garantizar su rápido efecto en la rehabilitación y articulación social, laboral y 
productiva de las víctimas del desplazamiento interno por la violencia”20.

Por otro lado, existen políticas públicas pertinentes para el análisis de los MEF 
en Colombia. Una de ellas es el Plan Especial de Educación Rural (PEER), que 
busca “promover educación de calidad a la población rural, asegurando cobertura 
y pertinencia en la atención integral” y uno de los objetivos específicos es “fomentar 
la creación de MEF, con miras a la ampliación de la oferta en y para lo rural” (MEN, 
2018). Los MEF se definen entonces como “propuestas de educación formal para 
los niveles de preescolar, básica y media que buscan garantizar el derecho a la 
educación a poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, con dificultad 
para acceder al sistema educativo que se brinda a la mayor parte de la población”. 
Los MEF están conformados por componentes de tipo pedagógico, didáctico, 
metodológico y administrativo que en su conjunto están orientados a fortalecer la 
calidad y pertinencia de la educación, así como la permanencia de los estudiantes en 

el sistema” (MEN, 2018).

Finalmente, el desarrollo de lineamientos curriculares pertinentes y flexibles, así 
como el fortalecimiento de los MEF también son elementos considerados dentro del 
Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 y del Plan Sectorial de Educación 

2018-2022. En este último, el eje “Más y mejor educación rural” define la cualificación 
de modelos y estrategias flexibles para fortalecer la educación rural básica y media y 
para la educación de adultos.

Por eso, con el fin de avanzar con oportunidad en el desarrollo integral y prevenir la 
extraedad, contempla la “implementación de MEF mediante la realización de procesos 
de capacitación dirigidos a los docentes y la entrega de material educativo a las sedes

educativas” (MEN, 2021).

Los MEF incluyen modelos de aceleración y modelos flexibles de educación. Este 
estudio se hace referencia a aquellos MEF que tienen características de aceleración.

19 Decreto 3011 de 1997 [Ministerio de Educación Nacional]. por el cual se establecen normas para el ofrec-

imiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones. Art. 2.3.3.5.3.1.3. 19 de diciembre de 1997. 

& Decreto 1075 de 2015 [Ministerio de Educación Nacional]. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación. Art. 2.3.3.5.1.4. 26 de mayo de 2015. 

20 Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, 

protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la 

República de Colombia. 18 de julio de 1997. Art. 19. D.O. No. 41214.
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Normativa de perú

3.3

La Constitución Política (CPP) del año 1993 del Perú entiende que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana, y reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, así como el deber de los padres de educar a sus hijos y escoger los centros 

de educación y de participar en el proceso educativo (Art. 14). Asimismo, la Constitución establece que la educación inicial, primaria y 
secundaria son obligatorias y gratuitas.

Además, el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características 
de cada zona, y preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país, promoviendo la integración nacional (Art. 17, 
CPP).

La educación en Perú está regulada principalmente por la Ley 28044 del 2003, o Ley General de Educación, que dispone las 
normas generales del servicio público de educación y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo (DS) 011-2012-ED. Asimismo, 

para efectos del objeto de estudio, cumplen un rol vital los siguientes documentos normativos: (i) la Resolución Ministerial (RM) 
N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica; (ii) la RM N° 263-2021-MINEDU, que aprueba 
los “Lineamientos que establecen las condiciones básicas para la provisión de servicios educativos de Educación Básica”; y (iii) 

la Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba la “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los 

Estudiantes de la Educación Básica”.

Las normas diferencian entre tres tipos de educación21: a) Educación Básica Regular (EBR), que concentra el 96,3% de servicios 

educativos y el 97,3% de estudiantes; b) Educación Básica Especial (EBE), que concentra el 0,99% de servicios educativos 

y el 0,3% de estudiantes; y la modalidad transversal Educación a Distancia; y c) Educación Básica Alternativa (EBA), que 

concentra el 2,7% de servicios educativos y el 2,4% de estudiantes. También, existe la Educación Técnico Productiva (ETP), 
dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos que buscan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral. En esa línea, está orientada a la 
adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales.

21 Cifras obtenidas del ESCALE, Minedu.
Plan International Perú
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Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU, que modificó parte 
del Reglamento de la Ley General de Educación Peruana, se promueve una educación

inclusiva en todas sus etapas, formas, modalidades, niveles y ciclos”. Sobre el derecho 
de permanencia, establece la obligación de “asegurar la adaptabilidad y aceptabilidad 
del servicio educativo para permitir que las personas puedan desarrollarse y aprender 
a lo largo de la vida”.

De igual manera, sobre la condición de adaptabilidad, compromete al Estado 

a ofertar una educación que responda a las necesidades y características de los 
estudiantes. Menciona también que los servicios educativos son flexibles y buscan 
incluir a todas y todos, y que el MINEDU o las Direcciones Regionales de Educación 
(DRE) promueven la creación de “modelos de servicio educativo y formas de atención 
diversificada que garanticen una oferta de servicios educativos accesibles, adaptados 
a las características y demandas educativas de las niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores … favoreciendo la continuidad de la trayectoria 
educativa de todos los/as estudiantes, en igualdad de condiciones y oportunidades, 

sin segregar a ninguna población, debido a su condición” (DS N° 007-2021-MINEDU).

Finalmente, respecto a las políticas públicas, destaca el “Proyecto Educativo Nacional, 
PEN 2036: el reto de la ciudadanía plena”, del cual se encuentran dos orientaciones 
estratégicas (OE) importantes. Por un lado, la OE5 menciona que el sistema educativo 
debe asegurar que las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad aprendan 
“gracias a experiencias educativas diversificadas, pertinentes, oportunas, articuladas 
e inclusivas”, mientras que la OE6 menciona que el sistema educativo debe promover 
y certificar los aprendizajes que hayan sido logrados, ya sea dentro o fuera de la 
escolaridad, así como brindar trayectorias diversas y flexibles. Esto implica “expandir, 
reforzar y diversificar, según corresponda, las oportunidades educativas, de manera 
remedial” y “reconocer el valor que tienen las formas no tradicionales de aprendizaje, 
las experiencias en el mundo del trabajo, la educación abierta y a distancia”.
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Los principales 
modelos de 
educación 
acelerada y 
flexible

4

La Constitución Política (CPP) del año 1993 del Perú entiende 

que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 
persona. A continuación se presentan los principales modelos o 

programas de educación acelerada y flexible vigentes para los 3 
países del estudio.

En Ecuador, se identificaron 2 programas y un plan de acción:

Gráfico 1: Programas sobre educación acelerada y flexible de Ecuador

Programa EPJA (Educación 
para Personas Jóvenes y 
Adultas)

Programa NAP (Nivelación y
Aceleración Pedagógica)

Plan Nacional Aprender 
a Tiempo

ECUADOR

ECUADOR
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22 El Programa NAP cuenta como aliados a la ONG Desarrollo y Autogestión (DyA), la cual brinda asesoría pedagógica a los docentes gracias a un convenio con el Ministerio de Educación y con el apoyo de UNICEF.

Las 3 ofertas de Ecuador son impulsadas por el Ministerio de Educación. Primero 
nació el programa EPJA, en el año 2011, atendiendo a población desde los 15 años 

para combatir el analfabetismo. Luego, se creó el programa NAP22 en el año 2017 

para ofrecer nivelación y aceleración pedagógica a estudiantes con rezago escolar 
entre los 8 y 18 años. Finalmente, durante la pandemia ocasionada por la Covid 19 
se crea el Plan Nacional Aprender a Tiempo como respuesta al cierre de escuelas, 
para recuperar aprendizajes y nivelar a los estudiantes de Educación Básica General.

Programa NAP
(Nivelación y Aceleración 
Pedagógica)

Nombre

Entidad de 
origen MINEDUC MINEDUC MINEDUC

Población 
beneficiaria

Niñas, niños y adolescentes de 8 a 18 

años en condición de rezago educativo

Adolescentes, jóvenes y adultos, a partir 

de los 15 años

Estudiantes de la Educación Básica 

General

Características Busca recuperar los aprendizajes y 

nivelar a los estudiantes. Es una 

medida de acción para los 

estudiantes que presentan un bajo 

nivel de aprendizaje.

Programa EPJA
(Educación para Personas 
Jóvenes y Adultas)

Plan Nacional 

Aprender a Tiempo

Principal programa nacional público de 

educación acelerada. Busca contribuir al 

acceso, a la permanencia, a la promoción 

y a la reinserción en la educación 

ordinaria

Busca encontrar una solución para el 

analfabetismo y consolidar la educación 

continua de adultos, a fin de garantizar el 

acceso a la educación de calidad.

Modelo Se parte de la identificación de los 

estudiantes que tienen rezago educativo y 

se les invita a una institución educativa 

“eje”, que reune a NNA con rezago de 

distintas IIEE. Se implementa un aula 

NAP con aprox. 25 estudiantes y se aplica 

una malla curricular propia del programa.

3 modalidades: presencial para personas 

privadas de la libertad, semipresencial para 

personas en movilidad humana (como en el 

caso de refugiados y migrantes de 

Venezuela) y a distancia, para personas 

dentro y fuera del territorio nacional.

En la modalidad semipresencial se tienen 2 

sub modalidades: períodos breves o 

períodos regulares. Un estudiante puede 

escoger 10 meses por curso o temporalidad 

intensiva, donde en 12 meses recibe los dos 

o tres años regulares.

Se busca atenuar el rezago escolar 

por medio del apoyo técnico 

pedagógico, orientado a la nivelación 

y recuperación de aprendizajes. Se 

cuenta con orientaciones y recursos 

para operar cinco ejes de acción: 

socioemocional, lectura y escritura, 

prevención de la exclusión y 

retención escolar y la metodología de 

recuperación de aprendizajes.
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Operadores Profesores contratados por el Ministerio de 
Educación (215 en elemental y media y 54 
en básica superior.

Ministerio de Educación, profesores 
contratados por el Ministerio de 
Educación.

Equipo territorial de 449 docentes 
que realizan acompañamiento a 
rectores y directivos.

Periodo de 
implementación

Desde el año 2017 hasta hoy Desde el 2011 hasta hoy Desde el 2021 hasta hoy

Periodo de 
implementación

4,365 estudiantes atendidos (1,609 
estudiantes en elemental, 1,573 
estudiantes en media y 1,183 estudiantes  
en básica superior)

200,000 estudiantes a nivel nacional 523,617 estudiantes. 2,008 IIEE son 
parte del Plan

Ámbito 
geográfico

Zona urbana y ruralZona urbana y rural. Existe servicio NAP 
en la gran mayoría de las provincias del 
Ecuador, solo con la excepción de Azuay 
y Galápagos.

Zona urbana y rural

Cuadro 1: Características principales de los programas sobre educación acelerada y flexible de Ecuador
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Los MEF son “propuestas de educación 
formal que permiten atender a 
poblaciones diversas o en condiciones 

de vulnerabilidad, que presentan 
dificultades para participar en la oferta 
educativa tradicional” (MEN, 2016). Los 
MEF se ajustan a las necesidades de 
los estudiantes en términos de tiempo, 

ubicación geográfica y condiciones 
de vulnerabilidad para lograr mayor 

cobertura, calidad, pertinencia y 

permanencia en el servicio educativo 

(MEN, 2014).

Actualmente el MEN tiene más de 27 
MEF avalados (Tabla 1) que abarcan 
todos los niveles educativos desde 

preescolar hasta media, incluyendo 

educación para adultos. La validación 

permite al modelo contar con un registro 

en el Sistema Integrado de Matrícula 

(SIMAT) para poder ser referenciado 
por las IIEE que lo implementen. Hay 
MEF que son públicos (el MEN tiene 
los derechos de autor) y otros que 
son privados (las organizaciones 

desarrolladoras tienen los derechos de 

autor). 

COLOMBIA

MEF Públicos A
(elaborados por el MEN, 
derechos de autor del 
MEN)

MEF Públicos B
(elaborados por otros, 
derechos patrimoniales 
del MEN)

MEF Privados 
(elaborados y operados 
por privados y 
contratados por el MEN)

Edad

Escuela Nueva
Postprimaria Rural
Secundaria Activa
Caminar en Secundaria
 Retos para Gigantes: 
Transitando por el Saber.
 Modelo de Educación 
Media Rural (MEMA / 
EMER/ EMR)

 Propuesta de 
Aprendizaje para 
Cambiar Entornos 
Sociales - PACES 
(CLEI 1)

Acrecer para la Vida (Oxy de 
Colombia)
Grupos Juveniles Creativos 
(OIM)
Modelo Etnoeducativo para 
comunidades negras del 
Pacífico (Consejo Noruego)
Tejiendo Saberes (Agencia 
para la Reincorporación y 
Normalización – ARN)

Sistema de Aprendizaje 
Tutorial-SAT 
Servicio Educativo Rural –SER 
CAFAM
UNAD
Transformemos
Escuela Integral 
Ser Humano
Vamos a poder
Virtualidad Asistida 
Fimacaf
Escuela Intercultural de 
Jóvenes y Adultos – ACIN - 
CAUCA
OTROS

Aceleración del 
Aprendizaje
Círculos de Aprendizaje

 Pensar (Corpoeducación)
Escuela Nueva Activa 
(Fundación Escuela 
Nueva Volvamos a la 
Gente)
Escuela Nueva del Comité 
de Cafeteros de Caldas 

Estudiantes en 
edad regular 

Adultos 

Cuadro 2: MEF avalados por el MEN. Fuente: MEN
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Caminar en Secundaria

Escuela Nueva
 

COLOMBIA

Aceleración de Aprendizaje

Círculos de Aprendizaje

Gráfico 2: Modelos de educación flexible de Colombia

En este estudio se exploran en profundidad 4 
MEF, que se ya se han adaptado para acelerar el 
aprendizaje de población migrante: los MEF de 
aceleración (Aceleración del Aprendizaje y Caminar 

en Secundaria) y los MEF Escuela Nueva y Círculos 
de Aprendizaje.
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Aceleración del 
AprendizajeNombre

Entidad de 
origen MEN Fundación Escuela 

Nueva Volvamos a la 
Gente

Población 
beneficiaria Niños, niñas y jóvenes en 

edades entre los 10 y 15 
años.

Jóvenes en edades de 13 
años en adelante

Niños y niñas entre 7 y 12 
años de edad

Niños, niñas y jóvenes entre 6 
y 17 años, en situación de 
desplazamiento o alta 
vulnerabilidad, que presentan 
problemáticas socio afectivas.

Características MEF que atiende población 
en extraedad entre los 10 y 
los 15 años que no ha podido 
culminar la educación básica 
primaria. El modelo permite a 
los estudiantes avanzar 
varios grados en un año y 
superar así su desfase 
edad-grado.

Estrategia para la nivelación 
de estudiantes en extraedad 
en básica secundaria que fue 
diseñado inicialmente en IIEE 
de las zonas rurales. Busca 
aumentar la permanencia en 
la educación básica 
secundaria de los jóvenes.

Constituye la primera y 
exitosa experiencia en MEF 
en el país. Inició como una 
innovación local en las 
escuelas rurales multigrado 
y se convirtió en política 
nacional para universalizar 
la educación básica primaria 
a finales de los 80s.

Atiende a los NNA 
desplazados, sin 
escolarización, en extra edad y 
en alta vulnerabilidad, que 
presentan problemáticas socio 
afectivas y por lo tanto 
requieren de atención especial. 
Su propuesta pedagógica está 
inspirada en Escuela Nueva

Modelo Se basa en la Teoría del 
Aprendizaje Significativo y 
orienta sus prácticas de aula 
a partir del desarrollo de 
proyectos con enfoque en el 
desarrollo de competencias: 
Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales, al igual 
que el desarrollo de 
Competencias Ciudadanas

Busca el desarrollo integral de 
los jóvenes de la zona rural, 
en línea con el aprendizaje 
significativo, a partir de la 
formación para el trabajo y la 
productividad, para el 
pensamiento científico, para 
la interculturalidad y para el 
desarrollo de la personalidad

Activo, flexible y 
participativo. Convoca a los 
integrantes de la comunidad 
educativa (docentes, 
directivos docentes, 
estudiantes, familia, 
organizaciones comunitarias 
y productivas) para que 
entre todos se desarrollen, 
adapten y cualifiquen sus 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje

Se fundamenta en los 
principios de auto aprendizaje, 
autodisciplina, promoción 
flexible, aprendizaje a partir de 
conocimientos previos; 
aprendizaje activo, reflexivo, 
investigativo, creativo, analítico 
y práctico; aprendizaje 
cooperativo y participativo; 
desarrollo de valores y 
actitudes democráticas; 
respecto de la individualidad y 
la promoción de las 
potencialidades.

Caminar en 
Secundaria

Escuela 
Nueva

Círculos de 
Aprendizaje
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Operadores

Periodo de 
implementación

Periodo de 
implementación

Ámbito 
geográfico

Desde el año 2000 hasta hoy.D esde el año 2010 hasta hoy.D esde el año 1976 hasta hoy. Desde el año 2001 hasta hoy.

Zona urbana y rural Zona rural, urbano-marginal, 
urbana

Zona rural, principalmente Zona urbana, urbano-marginal, 
y rural

Básica Primaria Básica secundaria (6o a 9o) Básica primaria Educación básica

Corpoeducación
Fundación Carvajal
Asociación de Profesionales 
Pro-calidad de la Educación 
(ASPROED)
Otros

Varios Fundación Escuela Nueva 
Volvamos a la Gente
Universidad de Pamplona
ASPROED
Comité de
Cafeteros de Caldas

Corporación Infancia y 
Desarrollo
Fundación Apoyar

Cuadro 3: Características principales de los modelos de educación flexible de Colombia

Finalmente, para el caso de Perú se consideran dos programas que forman parte 
de la oferta de Educación Básica Alternativa, y un modelo educativo flexible para 
población en ámbitos rurales. La modalidad de Educación Básica Alternativa es la 

que comúnmente se reconoce como aquella que concentra a lo “acelerado y flexible” 
y se ofrece como una modalidad dentro del servicio de educación secundaria. 
Adicionalmente, se tienen otros modelos como el de “Atención diversificada 
Secundaria Tutorial” que tienen elementos como para ser considerados flexibles, pero 

están pensados en ámbitos rurales.para ofrecer nivelación y aceleración pedagógica 
a estudiantes con rezago escolar entre los 8 y 18 años. Finalmente, durante la 
pandemia ocasionada por la Covid 19 se crea el Plan Nacional Aprender a Tiempo 
como respuesta al cierre de escuelas, para recuperar aprendizajes y nivelar a los 

estudiantes de Educación Básica General.
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Programa de Alfabetización y 
Continuidad Educativa (PACE)

 

Modelo de Servicio Educativo 
Secundaria Tutorial

 

PERÚ

Programa de Educación Básica 
Alternativa de Jóvenes y 
Adultos (PEBAJA)

Gráfico 3: Programas y modelos de educación acelerada y flexible de Perú

Es importante destacar que en el Perú no se ofrecen servicios acelerados de 
educación para primaria, mientras que, según los resultados de la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) del año 2017, el 32,5% de la población que asiste a educación 
primaria presenta atraso escolar. Hasta hace algunos años, se ofrecía la forma de 
atención “Dos por Uno” (dos años académicos en un año calendario) en algunas 
escuelas de Educación Primaria.

Plan International Perú

PERÚ
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Programa de Educación 
Básica Alternativa de 
Jóvenes y Adultos 
(PEBAJA)

Nombre

Entidad de 
origen Ministerio de Educación de Perú Ministerio de Educación de Perú Ministerio de Educación de Perú

Población 
beneficiaria

Adolescentes, jóvenes y adultos en 
extraedad a partir de los 14 años que no 
pudieron culminar su Educación Básica, 
necesitan compatibilizar el estudio con el  
trabajo y/o han egresado del Programa de 
Alfabetización y desean continuar sus  
estudios.

Población de 15 años a más que no 
accedió oportunamente al sistema 
educativo o tienen estudios concluidos 
equivalentes a la educación primaria .

Estudiantes que han abandonado o 
se encuentren en riesgo de 
abandonar la educación secundaria

Características Servicio educativo semipresencial 
que se adapta a la organización de 
las actividades productivas y 
domésticas de las familias y brinda 
tutoría individual en los domicilios.

Programa de Alfabetización 
y Continuidad Educativa 
(PACE)

Modelo de Servicio 
Educativo Secundaria 
Tutorial

Es uno de los pilares que conforman la  
Educación Básica Alternativa (EBA) en el 
Perú. Tiene como finalidad la atención de 
personas mayores de 14 años que no 
tuvieron acceso al Sistema Educativo y/o 
no culminaron la Educación Básica.

Respuesta a las desigualdades existentes  
entre las zonas urbanas y rurales del país.  
Considera a la alfabetización como un 
proceso continuo y un punto de entrada 
para el pase a la educación básica. Esto 
implica desarrollar la intención de que las 
personas se involucren en el aprendizaje 
para la vida.

Consta de dos fases que se 
implementan de manera semanal: 
Fase presencial, en un espacio en el  
que se desarrollan las actividades 
pedagógicas, articulando las áreas 
curriculares; y Fase a distancia, que 
se desarrolla en las comunidades de 
origen, promoviendo el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes en 
interacción con la comunidad, con 
visitas rotativas de los gestores 
educativos.

Atiende a la población objetivo a través de 
tres ciclos: (i)inicial, (ii)intermedio y 
(iii)avanzado. Los ciclos de inicial e 
intermedio se ofrecen en modalidad 
presencial mientras que el avanzado 
ofrece además una modalidad 
semipresencial y otra a distancia.

La elaboración y desarrollo de las 
unidades de aprendizaje se adaptan de 
manera flexible a los niveles, ritmos y 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
El material educativo está diseñado para 
generar la participación activa de los 
estudiantes a través de la adquisición de 
competencias en liderazgo, trabajo en 
equipo y capacidad de diálogo en el  
proceso enseñanza-aprendizaje.

Modelo
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Operadores Centro de Educación Básica Alternativa 
(CEBA)

Personal contratado por los CEBA Centro Desarrollo y Autogestión - 
DyA, Centro de Estudios y 
Promoción para el Desarrollo - 
desco y World Learning. Ministerio 
de Educación

Periodo de 
implementación

2001 hasta hoy .Desde el 2011 hasta hoy. Se basa en el 
Proyecto Programa de Alfabetización y 
Educación Básica de Adultos (PAEBA) que 
operó entre los años 2003 y 2009

2012 hasta la actualidad

Periodo de 
implementación

202 mil estudiantes en todo el paísE xisten 779 Círculos de Aprendizaje del 
Programa de Alfabetización y Continuidad 
Educativa (PACE)

963 estudiantes en total, en 37 
núcleos educativos en Ucayali, 
Ancash, Huancavelica, Pasco, Junín 
e Ica.

Ámbito 
geográfico

Zonas rurales dispersas, 
principalmente

Nacional Nacional

sE

Cuadro 4: Características principales de los programas y modelos de educación acelerada y flexible de Perú
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Barreras y 
dificultades 
presentes en 
la oferta de 
educación 
acelerada y 
flexible

5

Se considerarán 4 criterios principales para realizar el análisis de barreras y dificultades 
presentes en la oferta de educación acelerada y flexible de Ecuador, Colombia y 
Perú: (i) acceso y permanencia, (ii) calidad de los aprendizajes y pedagogía, (iii) 

condiciones habilitantes y derechos, y (iv) organización y gestión. Estos aspectos se 

complementan con los criterios de buenas prácticas designados en la “Guía sobre 
los principios de la educación acelerada” del Accelerated Education Working Group.

El criterio de acceso y permanencia se refiere a las posibilidades que las normativas 
y modelos brindan para que los NNA puedan acceder a programas acelerados y 
flexibles, y que estos se adapten a alumnos con sobreedad.

Para acertar en las políticas públicas de inclusión es necesario que exista suficiente 
información cuantitativa sobre NNA, sobre todo de aquellos en situación de 
exclusión y rezago educativo. Sobre ello, aún no existe suficiente articulación entre 
las fuentes de información de los sistemas censales, educativos, migratorios, entre 
otros, por lo que la información suele ser limitada.

En el caso del Ecuador, la relación entre la oferta y la demanda de servicios educativos 
acelerados y flexibles es altamente deficitaria. Como se mencionó anteriormente, 
aproximadamente un 10% de los NNA en situación de rezago escolar se atienden en 
Ecuador. Por lo tanto, año tras año, se incrementa el número de NNA en situación de 
rezago, lo que dificulta su reinserción al sistema educativo y el cumplimiento de sus 
trayectorias educativas.

En el caso de Colombia, si bien la normativa ordena la atención de toda la población 

y de necesidades particulares de poblaciones específicas, y a pesar de que en el 
país se han formulado modelos flexibles para la atención de estas poblaciones, el 
desplazamiento por causa de la violencia, las barreras de acceso a la zona rural y 

el aumento de la población migrante no han permitido reducir significativamente la 
brecha entre oferta y demanda en algunas zonas. 

Acceso y permanencia
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Finalmente, en el caso de Perú, la normativa de la EBR menciona que los alumnos 
con hasta 2 años de extraedad pueden matricularse en el grado que necesitan. Sin 
embargo, no existe oferta educativa que ofrezca educación acelerada para NNA 
hasta los 14 años. A partir de los 14 años, pueden acceder a la EBA, pero solo existen 
cerca de 780 CEBAs públicos activos en todo el país, lo cual demuestra que no 
existe suficiente oferta para los cerca de 7.5 millones23 de peruanos que requerirían 
educación alternativa.

La experiencia internacional muestra que el primer paso necesario para que un 
programa de aceleramiento sea exitoso es realizar la búsqueda activa de aquellos 
NNA que requieren este servicio. En la Buena Práctica de Ecuador, conocida como 
“Educación Básica Superior Flexible, Nunca es tarde para aprender” desarrollada entre 
los años 2014 al 2016, se muestra que solamente con una estrategia de búsqueda 
activa se puede lograr que los adolescentes y jóvenes se incorporen a estas opciones 
de educación acelerada. Se requiere de campañas de comunicación, de visitas a los 
barrios, a los clubes deportivos, a las familias, conversar con los jóvenes, preguntarles 
por conocidos que han dejado los estudios, hablar con los líderes comunitarios y 
religiosos, compartir mensajes sobre la importancia de la educación en las misas, 

entre otros.

En Colombia, los modelos educativos flexibles contemplan la búsqueda activa de la 
población beneficiaria, que se realiza con el apoyo de las administraciones locales 
(a partir de sus bases de datos), los establecimientos educativos, y los operadores 

pedagógicos de los modelos. A nivel nacional, la base de datos del SISBÉN contribuye 
a la identificación de familias vulnerables y la focalización de programas sociales en el 
país. En el caso de Perú, normalmente los equipos de las UGEL son los que organizan 
operativos de búsqueda activa. Un ejemplo en el que se ha incentivado esta acción 

ha sido a través de la Estrategia de Reinserción y Continuidad Educativa (ENRC), 
que se lanzó en el 2021 y se mantiene este año. La ENRC brinda orientaciones a las 
regiones del país para promover que los NNA fuera del sistema educativo puedan 
volver a él. No obstante, suele suceder que la búsqueda activa se realiza, y cuando se 
identifican NNA con muchos años de extraedad o rezago, no existe oferta educativa 
pertinente para ellos, lo que dificulta una reinserción adecuada al sistema educativo. 
Como se mencionó anteriormente, no existen suficientes ofertas flexibles en el Perú, 
y aún no se cuenta con un modelo de educación acelerada para estudiantes menores 

de 14 años.

Se concluye que no es suficiente con lograr la matrícula de un estudiante en un 
modelo de educación acelerada, es necesario que continúen con sus estudios. Es 
decir, la permanencia en el sistema educativo es un desafío igualmente complejo, 
pues los estudiantes que se encuentran en esta situación, tienden a dejar los estudios 
por distintos factores como su situación socioeconómica que los lleva a trabajar, 
maternidad/paternidad temprana, o incluso aspectos como las influencias externas 
(amigos, pandillas) y la propia motivación por seguir los estudios.

La permanencia requiere de estrategias adicionales y específicas, tanto pedagógicas 
como extra-pedagógicas. En la experiencia ecuatoriana resultó claro que en 
las comunidades donde existía una fuerte organización social y comunitaria, el 
abandono era menor, frente a aquellas comunidades donde no existía tal tejido 
social. Particularmente, en las comunidades con organizaciones sociales indígenas 

fuertes, eran estas las que se preocupaban de que el adolescente y la familia no se 
descuidaran de los estudios. Cuando esto sucedía, la organización incluso multaba a 

la familia o les hacía un llamado de atención.

23 Cálculo elaborado por el Programa Presupuestal de incremento en el acceso del Ministerio de Educación, utilizando como fuente oficial el Censo de Población y Vivienda (CPV) 2017.
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Las experiencias en Ecuador, Colombia y Perú muestran que las modalidades 
aceleradas y flexibles requieren de adaptación y flexibilidad pedagógica de los 

docentes. Los ministerios de educación están organizados en la gestión, currículo 

y formación docente para atender en las modalidades regulares, pero cuando se 
enfrentan a las modalidades aceleradas o flexibles, muchas veces tratan de encajarlas 
bajo los mismos parámetros de las ofertas regulares. Por ello, es indispensable 
contar con perfiles docentes y formación docente específica, de forma tal que 
los profesores de estas modalidades tengan plena conciencia de las características 
y necesidades de sus estudiantes, por ejemplo un acompañamiento cercano y 

personalizado, pues su situación de vulnerabilidad es crítica.

Para Ecuador, los NNA y jóvenes encontraban en el personal docente a personas 
adultas en las cuales confiar, y contar con ellos o ellas como sus tutores, pues algunos 
viven en situaciones de alta carencia afectiva. Desde la perspectiva educativa, las 
modalidades aceleradas exigen una comprensión adecuada de las prioridades de 

formación. No es recomendable el tipo de educación que trata de “embutir” todos los 
contenidos de tres años en uno. Esto genera estrés en los estudiantes y una mayor 

presión para abandonar los estudios. Los profesores deben reconocer que los años 
que estos estudiantes han estado lejos de una IE impactan en la forma en la que van 
a aprender y en las dificultades que se les va a presentar, por lo cual requieren tiempo 
de adaptación.

En Colombia, la normativa define estándares de calidad que deben ser garantizados 
por las propuestas pedagógicas de las entidades territoriales certificadas por el MEN 
y los establecimientos educativos. 

Calidad de los aprendizajes y pedagogía Entonces, si bien la normativa establece unos mínimos en calidad, los máximos 
dependen de cada propuesta y de la autonomía local.

El diseño e implementación de múltiples modelos educativos flexibles, ajustados a 
las realidades locales y a las necesidades de poblaciones específicas, se alcanzan 
con este esquema. No obstante, la autonomía no favorece la homogeneidad en la 
calidad educativa pues no son obligatorios los esquemas recurrentes de capacitación 
de docentes ni tampoco la ejecución estándar de procedimientos pedagógicos. El 

mayor reto que enfrenta la calidad de los MEF, es la vinculación y permanencia de 
docentes con las aptitudes apropiadas para el manejo de estudiantes vulnerables.

Por otro lado, los sistemas educativos de Perú y Ecuador son centralizados. Esto 

implica que las ofertas ordinarias son tan dominantes que tratan de llevar sus 
formatos y estándares a las ofertas aceleradas y flexibles. En Ecuador, algunos 
ejemplos de ofertas aceleradas y flexibles reciben por parte de las escuelas las 
mismas orientaciones pedagógicas e institucionales que la educación regular. 
Asimismo, imponen los mismos estándares de evaluación que las ofertas ordinarias, 
dado que ese es el funcionamiento del propio ministerio de educación. Los miembros 
de la comunidad educativa no siempre tienen en consideración las condiciones y 

características específicas que se deben adecuar para los NNA vulnerables. La oferta 
acelerada o flexible debe adaptarse a ellos.

Finalmente, en lo que respecta a evidencia del impacto en los programas, es 
importante destacar que, de los 3 países analizados, solamente Colombia cuenta con 
una evaluación que informa sobre la calidad de los programas acelerados y flexibles 
implementados24.

24 Econometría y SEI (2014) Producto 4: Informe Final para el DNP. Realizar una evaluación institucional y de resultados de la estrategia Modelos Educativos Flexibles (MEF), que permita identificar la capacidad 

institucional de las SE certificadas que implementan MEF y sus instituciones educativas (IE) para cumplir con el objetivo de los MEF y medir el grado de avance en los indicadores de calidad, permanencia, 

asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad en las IE que los implementan, en el periodo comprendido entre el 2009 a 2012”. Julio 24 de 2014
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En los 3 países analizados, la normativa ordena al Estado a garantizar el derecho a 

la educación de toda la población. En el caso de Colombia, la normativa contempla 

flexibilidad para atender las necesidades de poblaciones específicas a través de 
propuestas personalizadas.

El “cómo” se deja a la autonomía de las entidades territoriales y de los establecimientos 
educativos. Esto funciona distinto en Ecuador y Perú, en donde el propio ministerio de 
educación decide qué modelos se aprueban en qué territorios y para qué poblaciones. 
En esa línea, los MEF de Colombia representan una característica positiva para el 
manejo de programas acelerados, ya que ofrece la libertad de que, de manera más 
descentralizada y cercana a las poblaciones objetivo, se opte por el modelo más 

idóneo y este se implemente.

Sin embargo, uno de los mayores retos de los modelos flexibles en Colombia es 
garantizar la inversión de recursos a nivel local; si bien las entidades territoriales tienen 
presupuestos orientados a la cobertura educativa, no tienen los incentivos para ejecutar 

con la más alta calidad los modelos educativos flexibles exigentes en infraestructura, 
materiales y dedicación docente. Por otra parte, una vez implementados, los modelos 

flexibles enfrentan el reto de integrar a los estudiantes en la actividad cotidiana de 
los establecimientos educativos y reducir, así, la estigmatización que muchas veces 
recae sobre ellos.

Condiciones habilitantes y derechos: protocolos, 
infraestructura, staff, alimentación.

Las modalidades flexibles y aceleradas se relacionan de manera estrecha con 
el entorno del estudiante. Y es importante que las instituciones que lideran la 
implementación de estas modalidades faciliten elementos adicionales al hecho 
educativo, por ejemplo, con opciones de contención socio-emocional; actividades 
deportivas y artísticas; socialización entre pares (para que los estudiantes se integren 
mejor en su grupo) y también con los estudiantes de la educación regular (en caso 

compartan infraestructura).

Asimismo, es importante que la IE de acogida les brinde a los estudiantes el mismo 
trato que al resto de estudiantes de la oferta regular, por ejemplo, con acceso 
a uniformes, a eventos deportivos, a los servicios como cafeterías y patios, entre 
otros. Se debe evitar la segregación y se debe fomentar el que sean recibidos con 
hospitalidad y con amistad, que puedan sentirse parte de la institución.

En el caso de la EBA para Perú, el grupo focal realizado con directores de CEBAs 
compartió una serie de barreras operativas que impiden ofrecer un servicio educativo 
pertinente a las necesidades de los estudiantes, además de complejizar la gestión del 

día a día. Por un lado, el sistema de matrícula nacional SIAGIE se ha implementado para 

la EBA hace aproximadamente un año, a través de adecuaciones al aplicativo que ya se 
usaba para la EBR. La transición del sistema previo de matrícula (independiente y no 

sistematizado) a un sistema nacional, por más que era una necesidad, ha ocasionado 
muchas problemáticas transaccionales que han impedido que los estudiantes estén 
debidamente matriculados en los plazos esperados, perjudicando a los CEBAs por 

incumplir los indicadores de desempeño establecidos para esta materia. Algo similar 
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ocurre con la emisión de los certificados, en muchos casos necesarios para que el 
estudiante graduado sustente su trayectoria para un nuevo empleo.

Por otro lado, muchos CEBAs en el Perú funcionan dentro de las instalaciones de 
IIEE de EBR, y existen normativas que establecen la administración compartida de la 
infraestructura y el equipamiento entre ambos niveles, pero no siempre se aplica en 
la realidad. Esto ocasiona que la comunidad educativa de los CEBAs muchas veces 
no acceda a las bibliotecas, salas de cómputo y de profesores, y otros espacios, 
y no existe suficiente personal que realice el monitoreo como para evidenciar esta 
situación y tomar las medidas correctivas.

Otro aspecto que recalcaron fue el de insuficientes capacitaciones docentes. 
Mencionaron que las instancias descentralizadas (UGEL) suelen “agenciarse con 
cooperación y ONGs para conseguir capacitaciones, pero que no se sostienen en 
el tiempo”. A eso se sumaron las barreras normativas, dado que los tipos de servicio 
que se ofrecen en la EBA tienen distintas edades mínimas. Por ejemplo, un periférico 
semipresencial, al implementarse en comunidades más vulnerables, suele ser una 

oferta atractiva para adolescentes entre los 14 y 17 años, sin embargo la normativa 
indica que sólo pueden matricularse de 18 años en adelante.

El aspecto normativo importante también tiene que ver con la virtualidad. En un 
contexto post pandemia, se espera mayor apertura a las clases a distancia, dado 
que pueden ampliar la oportunidad de acceso para algunos NNA y jóvenes con 
dificultades para movilizarse. Sin embargo, la normativa específica que solo se puede 

brindar educación virtual en “casos excepcionales”, para lo cual es necesario que el 
CEBA tenga la aprobación (mediante Resolución Directoral) para ofrecer la forma de 
atención virtual. 

Finalmente, surgió el tema de alimentación escolar25: los directores mencionaron que 
sería muy beneficioso que se amplíe el programa para los estudiantes de EBA, ya 
que en muchos casos son personas en extrema pobreza que asisten a clases con 
una comida al día.

25 En el Perú, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (ONAE Qali Warma) es implementado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y se brinda en IIEE públicas focalizadas en 

función a condiciones de vulnerabilidad.



Guía Regional de Adaptación y uso de los programas educativos alternativos 29

Las alianzas con organizaciones de la sociedad civil son de alta importancia para la 

implementación de las modalidades flexibles y aceleradas. Esa es la experiencia para 
los 3 países analizados. Los gobiernos locales, las ONG y las organizaciones sociales 
constituyen aliados fundamentales para que estas modalidades tengan éxito. Si todo 
se deja en manos del organismo público, en este caso, en manos de los ministerios 

de educación, entonces resulta muy difícil tener éxito.

Para Ecuador, el MINEDUC tiene facilidades para contratar docentes y para 
disponer de la infraestructura habilitando aulas de las IIEE regulares. En cambio, 
tiene dificultades para realizar acompañamiento a los estudiantes y a las familias, 
implementar acciones para lograr la permanencia escolar y lograr una adaptación 

efectiva en lo pedagógico y en lo curricular. Esto ocurre por las rigideces que existen 
para organizar ofertas que salen del estándar. En cambio, las organizaciones de la 
sociedad civil, por su propia naturaleza, tienden a ser más flexibles y resilientes con el 
contexto y con las características específicas de la población más vulnerable.

En Colombia, el acompañamiento técnico por parte de operadores de modelos 

educativos flexibles es fundamental para garantizar una buena implementación. A su 
vez, la contribución de recursos de cooperación internacional es vital para garantizar 

una oferta suficiente. Aunque este tipo de alianzas es común a nivel nacional y local, 
aún se requieren esfuerzos para garantizar la sostenibilidad del acompañamiento 
técnico y la inversión. El posicionamiento del tema en la agenda educativa nacional 

es importante para fomentar una implementación suficiente.

Organización y gestión: alianzas

Ahora bien, como existe autonomía de las entidades territoriales para la implementación 
del currículo educativo, la implementación de MEF por parte de entidades territoriales 
con alta capacidad institucional tiene mayores oportunidades de sostenibilidad.

En Perú, existen experiencias exitosas de modelos acelerados y flexibles operados 
con aliados, como es el caso del Programa 2x1 o la Secundaria Tutorial, que ahora 
ya es un modelo institucionalizado (aunque de muy poco alcance). Sin embargo, la 
inestabilidad política y la poca visibilización que existe de las poblaciones con rezago 
escolar ha impedido por muchos años que se atienda de manera integral y efectiva a 
estas poblaciones y que dichos programas o modelos tengan continuidad en el tiempo, 
sea a través de normativas, como también de presupuestos. Como se mencionó 

anteriormente, para educación primaria se ha retomado el trabajo para formular el 
modelo de 2x1, construyéndose sobre los aprendizajes previos de la implementación 
realizada con DYA. Sin embargo, aún no se ha aprobado ni financiado. Por otro lado, 
la oferta acelerada a través de la EBA solo atiende a población a partir de los 14 años.
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Buenas 
prácticas 
en modelos 
acelerados y 
flexibles

6

A continuación, se presentan las buenas prácticas implementadas 

por los 3 países analizados, que pueden servir de inspiración 
para fortalecer y adaptar los programas de educación acelerada 
existentes. Asimismo, se identifica que el programa ecuatoriano 
“Nunca es tarde para aprender” (2014-2016) sobre Educación 
Básica Superior Flexible representa una buena práctica de 
manera integral, por lo que se detalla de manera más profunda 
dicha intervención, así como las lecciones aprendidas.

Plan International
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La revisión bibliográfica y las entrevistas, talleres y focus group realizados nos permiten 
identificar cuales son los aspectos positivos en los que los 3 países analizados 
destacan, en lo que se refiere a modelos acelerados y flexibles.

           Para Ecuador, las principales buenas prácticas identificadas son:

• Oferta pertinente y contextualizada a la realidad de los estudiantes: los 
adolescentes y jóvenes con rezago escolar o en situación de exclusión también 
suelen ser personas que atraviesan situaciones económicas complejas, con 
conflictos familiares, con influencia de pandillas, con falta de oportunidades 
laborales, entre otros. Los componentes y metodologías de las ofertas flexibles 
y aceleradas en Ecuador tienen en cuenta las características de su población 

objetivo y se adecúan a ellos. 

• Una adecuada comprensión de la vulnerabilidad: los adolescentes y jóvenes 

con rezago o en situación de exclusión educativa suman a esta condición 
otros elementos generadores de vulnerabilidad, entre otros, precariedad 

económica, dificultades con el núcleo familiar, formar parte de pandillas, 
riesgos de adicciones, falta de empleo, etc. Las ofertas flexibles y aceleradas 
deben partir de una adecuada comprensión de estas vulnerabilidades.

• Ofertas flexibles y estructuras flexibles: los ministerios de educación están 
organizados para brindar ofertas educativas ordinarias y regulares. Les resulta 

Buenas prácticas generales 
de Ecuador, Colombia y Perú

6.1

difícil organizar ofertas flexibles, pues las estructuras institucionales están 
diseñadas para estandarizar procesos. De ahí que sea necesario que las 
ofertas flexibles estén acompañadas de flexibilidad en las normativas, en la 
organización y en la operación de estas modalidades. Para esto se requiere 
de una gestión con mayor autonomía.

• Para que la reinserción escolar sea exitosa, se necesita que las ofertas flexibles 
acerquen al estudiante a la oferta regular: cuando los adolescentes y jóvenes 
que participan en ofertas flexibles y aceleradas comparten aulas, horarios y 
actividades con sus pares de ofertas regulares, entonces la reinserción se 
facilita. Es ideal que las ofertas flexibles y aceleradas para adolescentes y 
jóvenes con rezago escolar se realicen en las mismas instituciones educativas 

donde se implementan las ofertas regulares, también es importante que en 
las ofertas flexibles y aceleradas los adolescentes y jóvenes compartan los 
estudios con sus pares, esto es, con los mismos grupos etarios.

• El rol de las organizaciones de la sociedad civil: las experiencias exitosas 
de ofertas flexibles y aceleradas muestran que la relación con aliados de la 
sociedad civil profundiza el empoderamiento, la autonomía y la flexibilidad, 
pues si las ofertas flexibles y aceleradas las gestionan únicamente las 
instituciones públicas estatales y centralizadas, se tiende a estandarizar la 

oferta, descuidando la atención específica al grupo población en situación de 
rezago.

• La búsqueda activa de adolescentes y jóvenes es clave: no es suficiente 
con ofertar un servicio y difundirlo; es necesario buscar a los adolescentes y 
jóvenes en sus sitios habituales de convivencia y luego de identificarlos, se 
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aprendizaje cooperativo, aprovechando las habilidades individuales de los 

integrantes del curso, lo que aumenta la autoconfianza y el trabajo en equipo. 
Los proyectos también buscan vincular la familia de los estudiantes en el 
proceso educativo, logrando que éstas motiven a sus familiares a completar 
los ciclos de aprendizaje.

• Los manuales operativos y guías de algunos MEF son públicos. Así, los 
docentes pueden consultar la información de manera gratuita y autónoma, 
y adaptar los contenidos a las necesidades de sus estudiantes, si así lo 

consideran. Esto ha permitido que los MEF se difundan en el país.

           Finalmente, para Perú, tenemos las siguientes buenas prácticas:

• Programas implementados para brindar acceso a NNA migrantes: a fines 
del 2018, el Ministerio de Educación identificó la necesidad de desarrollar un 
programa que permita el acceso a la población migrante y refugiada proveniente 
de Venezuela, con prioridad en Lima Metropolitana, capital del país, que 
albergaba a dos tercios del total de migrantes. Es así como se desarrolla 

el programa Lima Aprende en los años 2019 y 2020, que tuvo 3 objetivos 
específicos: brindar acceso a la educación a todo niño, niña y adolescente que 
residiera en Lima Metropolitana; capacitación y sensibilización a los docentes 
y directivos, y prevención de la xenofobia y discriminación. Al finalizar, el 
programa logró incorporar al sistema educativo a más de 20 mil NNA, y fue 
reconocido como una buena práctica nacional y a nivel de latinoamérica, en lo 

que respecta a la atención de migrantes y refugiados.

• Actualización de normas para fortalecer la inclusión (DS N° 007-2021-MINEDU): 
en mayo del 2021, se modificó parte del Reglamento de la Ley General de 
Educación Peruana “a fin de promover una educación inclusiva en todas sus 

requiere de todo un trabajo de sensibilización a ellos, a sus padres e, incluso, 
a la organización social, a fin de que se incorporen al proceso educativo y así 
puedan retomar sus trayectorias de estudios básicos y culminarlos.

• Currículo flexible y formación docente pertinente: la formación docente para 
ofertas flexibles tiene que estar bien adaptada a las necesidades de los 
adolescentes y jóvenes en situación de rezago y de exclusión escolar. Así 
también, se requiere de una adaptación curricular pues no se puede trata 
del mismo modo o con la misma carga curricular de las ofertas regulares, en 
ofertas aceleradas y flexibles.

           En cuanto a Colombia, las principales buenas prácticas son:

• El marco normativo colombiano está preparado para las ofertas de educación 
flexible, ya que exige la flexibilidad de los MEF para atender con pertinencia 
las necesidades específicas de distintas poblaciones vulnerables. Esto ha 
permitido el desarrollo de MEF con propuestas pedagógicas innovadoras. Es 
decir, no hay una sola apuesta pedagógica de MEF.

• Los MEF se han diseñado para atender tanto necesidades académicas como 
necesidades emocionales, buscando el desarrollo integral de cada población 

objetivo. En este sentido, el abordaje psicosocial que se realiza a través de 
estrategias que motivan la autoconfianza, reduce las barreras que la falta de 
habilidades blandas genera en el aprendizaje.

• Las metodologías de trabajo por proyectos, que son habitualmente utilizadas en 
los MEF, generan interés en los estudiantes, permiten abarcan competencias 
básicas en un menor tiempo al regular, y asocian los conocimientos a la 

vida cotidiana de los estudiantes. Adicionalmente, los proyectos permiten el 
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etapas, formas, modalidades, niveles y ciclos”. Esto guarda relación con las 
necesidades vigentes de evidenciar que la educación es un derecho para 
todos, y por ende debe ser flexible, para responder a las necesidades y 
características de los estudiantes.

• Educación Básica Alternativa institucionalizada: como se mencionó 

previamente, la EBA en el Perú concentra la oferta para NNA con rezago 
escolar. A pesar de que no se cuenta con suficiente oferta de EBA en el país, es 
importante reconocer que está institucionalizada y que se viene formalizando su 
gestión. Por ejemplo, desde el año 2021 se puede matricular a los estudiantes 

de la EBA en el sistema nacional de matrícula SIAGIE, aspecto que antes se 
manejaba de manera independiente, ocasionando invisibilización de dichos 

estudiantes.

• Creación de modelos flexibles y contextualizados como el Servicio Educativo 
Hospitalario, la Secundaria Tutorial y los Centros Rurales de Formación 
en Alternancia. Existe un trabajo importante sobre modelos flexibles para 
secundaria desde el Perú. Sin embargo, estos están pensados principalmente 

en zonas rurales y su alcance es muy limitado.

• Desarrollo de modelos acelerados para primaria en función a las experiencias 
previas. Del 2013 al 2018 se implementó el Programa de Nivelación del 
Rezago Escolar (PNRE) como una de las estrategias del Proyecto Semilla, 
ejecutado por la ONG DYA, con el objetivo de contribuir a la reincorporación 
y/o conclusión oportuna de niños y niñas en extraedad de más de dos años 
en el Sistema Educativo a través de una metodología acelerada. En base 

a esta experiencia, actualmente se viene desarrollando desde el Minedu un 
programa de “2x1” para estudiantes en primaria con rezago escolar.

Plan International Perú
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La buena práctica en 
modelos educativos 
acelerados y flexibles: 
“EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR FLEXIBLE” - PROGRAMA 
“NUNCA ES TARDE PARA APRENDER” 2014-2016

6.2

Luego del análisis desarrollado, se identifica que el Programa de Educación Básica 
Superior Flexible “Nunca es tarde para aprender” (en adelante, el Programa) ejecutado 
entre los años 2014 al 2016, en una alianza entre el Ministerio de Educación de 

Ecuador, UNICEF y la Organización Desarrollo y Autogestión (DYA), constituye una 
experiencia muy valiosa y potente, de la cual se pueden extraer importantes lecciones 
para el diseño e implementación de este tipo de programas en cada uno de los países 

de la región, con lo cual la consideramos una buena práctica. Su reconstrucción ha 

sido posible gracias a la revisión de tres documentos y de una entrevista a profundidad:

Estrategia de fortalecimiento de implementación y plan de capacitación de 
la oferta de nivelación y aceleración pedagógica NAP, BID, Producto 1, Juan 
Samaniego F., Octubre 30 de 2019.

Experiencias de modalidades flexibles en países seleccionados de América 
Latina, El Salvador, Ecuador, Argentina y Guatemala, Enseña por Panamá, 

UNICEF, abril 2022.

Características del programa

El Programa constituyó la mayor actuación de política pública de atención al rezago 

y reinserción educativa de jóvenes de 15 a 24 años26 que se ha implementado en el 
Ecuador. La propuesta de la educación básica superior intensiva y/o flexible es una 
alternativa que se orienta a atender a adolescentes y jóvenes vulnerables, entre 15 
y 24 años, que habiendo terminado el 7mo año de educación básica, no continuaron 
con sus estudios por razones laborales, económicas o de cualquier otra índole, y se 
encuentran por lo tanto excluidos del sistema escolar y presentan además un rezago 
escolar severo de 3 años y más27. Los objetivos del programa fueron los siguientes:

Informe final, Convenio modificatorio al convenio específico No. 0000040 
– 2014, celebrado entre MINEDUC – UNICEF – DYA para contribuir al 
desarrollo e implementación de políticas públicas de inclusión educativa, 

DYA, Quito-Ecuador, 10 de agosto de 2016.

Serie de entrevistas realizadas al Dr. Juan Samaniego F., coordinador de la 
buena práctica. Las entrevistas se realizaron las fechas el 21 de abril y el 25 
de abril de 2022.
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26 Estrategia de fortalecimiento de implementación y plan de capacitación de la oferta de nivelación y aceleración pedagógica NAP, BID, Producto 1, Juan Samaniego F., Octubre 30 de 2019. 7 Informe final, Convenio 

modificatorio al convenio específico No. 0000040 – 2014, celebrado entre MINEDUC – UNICEF – DYA para contribuir al desarrollo e implementación de políticas públicas de inclusión educativa, DYA, Quito-Ecuador, 

10 de agosto de 2016.

27  Informe final, Convenio modificatorio al convenio específico No. 0000040 – 2014, celebrado entre MINEDUC – UNICEF – DYA para contribuir al desarrollo e implementación de políticas públicas de inclusión 

educativa, DYA, Quito-Ecuador, 10 de agosto de 2016.

28 Idem

• Solucionar el desfase entre la edad y el año o nivel educativo de adolescentes 
y jóvenes.

• Dar continuidad al recorrido escolar formal de adolescentes y jóvenes en la 
educación básica.

• En el caso de los y las adolescentes, contribuir a la erradicación y prevención 

de las formas más peligrosas del trabajo infantil, responder a la exclusión 
escolar resultado del embarazo a temprana edad, entre otras problemáticas.

• El modelo, como se verá más adelante, se estructura en una oferta educativa 
que: (i) en tiempos relativamente más cortos, le permite a la población con 
escolaridad inconclusa terminar su proceso educativo, (ii) se enfoca en 
la población más joven entre la que se concentra la mayor proporción del 
problema, (iii) contempla criterios de flexibilidad y adaptación para atender los 
requerimientos específicos de esta población, que evidentemente no son los 
mismos que los adolescentes que cursan el bachillerato regular en el país, (iv) 
incluye un sistema de gestión que se soporta en la generación de alianzas 
intersectoriales en la misma institucionalidad pública y con el sector privado 

y la sociedad civil, de tal manera de lograr la cobertura necesaria y potenciar 

el impacto, y (v) promueve la participación de instituciones y organizaciones 

sociales para asegurar una amplia y permanente cobertura.

Estos objetivos se plantearon en función del análisis de la problemática social y 
educativa de exclusión que se podía constatar en el país y que afectaba la escolaridad 
de niños, niñas, adolescente y jóvenes. Así, la situación de escolaridad inconclusa 

continúa siendo un problema serio en el país, que amerita medidas de política 
pública emergente para reducir su magnitud. Un dato significativo es que el 50% 
de la población ecuatoriana mayor de 18 años no ha logrado culminar su proceso 
educativo, sea en el nivel básico o en el bachillerato.

Otro aspecto que incide directamente en el rezago y abandono escolar es el trabajo 
infantil. Si bien el Ecuador ha reducido el trabajo de NNA, alrededor de 300 mil NNA de 
entre 5 y 17 años de edad todavía trabajan (según datos del 2016). De este grupo, son 

los adolescentes entre 15 y 17 años, el grupo poblacional con la mayor tasa de trabajo 

infantil (15,73%) de acuerdo a su grupo de edad, y entre el total de NNA trabajadores 
representan el 41%28. Adicionalmente, al analizar el embarazo adolescente podemos 

constatar que su incidencia ha crecido en la región en los últimos años, siendo 
especialmente significativo su incremento en Ecuador. Esta situación se traduce en 
abandono del sistema educativo e incorporación temprana en el mundo del empleo, 

sin las cualificaciones necesarias para acceder a empleos no precarizados. Por tanto, 
la reinserción educativa es fundamental a fin de romper el círculo de la pobreza. De 
ahí la importancia del programa.
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29 Idem.

Más específicamente, el programa desarrolló:

• Un currículo adaptado a las necesidades de aceleramiento del aprendizaje 

de los adolescentes y jóvenes, de tal manera de acortar su recorrido escolar.

• Un conjunto de materiales educativos compuesto por un texto de desarrollo 
del pensamiento y funciones básicas; módulos de estudio para las cuatro 
áreas básicas (lenguaje, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales), 

y otros materiales de apoyo para el estudiante y el docente.

• Un plan de formación permanente para los docentes que lo implementarán en 
el aula.

• Un sistema de monitoreo y asistencia técnica para los docentes en aula.

• Un sistema de acompañamiento a los estudiantes, de tal manera de garantizar 

su retención en el servicio.

Este Programa constituye una oferta educativa que se caracteriza por desarrollarse 
en la mitad del tiempo que toma el recorrido regular de toda persona sin sobreedad 
ni rezago escolar. A esta característica se debe la denominación de modalidad 

“acelerada”. El carácter de “acelerado y flexible” viene dado por el enfoque curricular 
que enfatiza en los contenidos claves de cada una de las áreas disciplinares y los 
trabaja con una metodología que aprovecha lo que ya saben los participantes.

La flexibilidad viene dada porque los contenidos curriculares son tratados acorde 
con las posibilidades, demandas y necesidades de los propios participantes. En 

consecuencia, se pueden integrar o ampliar contenidos; anticipar o saltarlos. Todo a 
partir de un diagnóstico inicial que evidencia la situación de entrada de cada participante 
del Programa. Así, el currículo flexible tiene las siguientes características29:

Programa abreviado: el año escolar tiene 11 meses y cubre el programa 

curricular correspondiente al 8vo, 9no y 10mo de educación básica. El 
programa abreviado permite que los adolescentes y jóvenes con más de tres 
años de retraso escolar puedan completar su educación básica en menor 

tiempo, con un aprovechamiento óptimo del período escolar.

Desarrollo de destrezas y conocimientos fundamentales: se prioriza el 

desarrollo de aquellas destrezas y conocimientos que son esenciales para 
conseguir aprendizajes sólidos en las principales áreas académicas y que 
les permiten seguir aprendiendo.

Metodología: el o la docente cumplen un papel de mediadores del aprendizaje 

de los y las estudiantes con el fin de lograr un desarrollo sistemático de 
aprendizajes. El proceso didáctico toma en cuenta los prerrequisitos que 
deben tener los y las estudiantes como condición anterior necesaria para 

emprender un nuevo aprendizaje.

Material didáctico secuenciado y programado: el material didáctico 

guarda una relación directa con los contenidos y destrezas seleccionados 

para cada área en cada año educativo. Se organiza en módulos, bloques 
y micro unidades de trabajo, cada uno de ellos orientado a desarrollar un 

conjunto específico de contenidos y destrezas cognitivas, procedimentales 
y actitudinales. Estas micro unidades se configurarán a manera de Guías de 
Estudio que sirven como soporte y pauta del proceso didáctico.
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Respecto a la duración del programa (11 meses), se basa en una consideración 

fundamental: se trata de reinsertar al adolescente y al joven en el sistema regular, por 
tanto, la duración del programa debe ser más bien corta (tres años en uno) porque la 
mejor manera de combatir el rezago severo es la reinserción escolar.

En cuanto a la carga horaria, el número de horas de trabajo académico por semana 

está definido en el Reglamento General de la Ley de Educación. La modalidad del 
programa es presencial, cinco días a la semana, en horario matutino o vespertino, 

según las características de la zona geográfica. La carga horaria corresponde a 
35 períodos semanales de 45 min cada uno. El horario en cada establecimiento se 

sujeta a las normas y reglamentos institucionales y se define a partir de un distributivo 
sugerido.

Respecto al perfil de salida del egresado del programa, se define como el deseable 
para todo ecuatoriano y ecuatoriana al término de su formación básica. En esta 
perspectiva se recoge lo planteado en los documentos oficiales del Ministerio 
de Educación30: la Educación Básica Ecuatoriana se compromete a ofrecer las 
condiciones más apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este nivel de educación, 
logren el siguiente perfil: Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco 
del reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del país.

• Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la familia, 
a la comunidad y a la nación.

• Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico y 

teórico.

• Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, escritos 

y otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de mensajes de su 
entorno.

• Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con su 

entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos.

• Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.

En este marco, el egresado del programa es una persona con conocimientos, 

habilidades y destrezas para: actuar y argumentar basado en la creencia en sí mismo; 
estar dispuesto a superarse en todo lo que hace; leer y escribir comprensivamente en 
español; aplicar los contenidos aprendidos a situaciones de la vida diaria; comprender 
y apreciar las diversas manifestaciones del arte, la ciencia, la tecnología y la cultura; 
formular y solucionar problemas que involucren diferentes campos de la matemática; 
expresarse oralmente con claridad y fluidez, en diversas situaciones; conocer y 
manejar los principales conceptos de las ciencias naturales y sociales; utilizar los 
pasos de la metodología científica y el análisis crítico para explicar su realidad 
natural, económica, cultural e histórica- social; evaluar sus avances por dominio de 
conocimientos; participar con eficiencia y responsabilidad en actividades grupales 
de estudio y contribuir al logro del aprendizaje de sus compañeros; y organizarse y 
apreciar el estudio y la IE.

En cuanto a los componentes del Programa, una innovación importante fue la de 
organizar el ciclo escolar en dos componentes, uno propedéutico y otro de desarrollo 

de los ontenidos curriculares. El nivel propedéutico ffue clave, pues los NNA que 
ingresan a estos programas han dejado los estudios por mucho tiempo. Sus destrezas 

incluso para tomar un esferográfico, o para recordar las cuatro operaciones, o para 

30 Ministerio de Educación del Ecuador, Currículo de Educación Básica, Quito, 2017.
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leer con soltura, se han dificultado. Se requiere entonces un proceso de adaptación, 
de nivelación, de contención socio-emocional para que se incorporen y se adapten al 
proceso formativo. Si no se realiza esta inducción o adaptación al régimen educativo, 
el abandono puede producirse en los primeros días de incorporación al programa. El 

componente propedéutico tuvo una duración aproximada de 6 semanas. Tenía los 
siguientes objetivos: 

El ciclo o componente propedéutico comprendió tres etapas: diagnóstico, nivelación 

y evaluación de logros.

Determinar la situación de las condiciones de entrada del estudiante a 

nivel de las funciones básicas para el aprendizaje escolar, madurez mental, 
dificultades en lectura, escritura y cálculo, y nivel de conocimientos de áreas 
disciplinares básicas (lenguaje y matemática).

Fortalecer los aspectos débiles, deficientes o no afianzados que determinen 
los resultados del diagnóstico.

Fortalecer las habilidades lecto escritoras en la perspectiva de la comunicación 
eficiente.

Promover y afianzar las habilidades fundamentales del pensamiento.

Afianzar y mejorar la autoestima y potenciar la confianza en sí mismos frente 
al reto de la reinserción educativa.

Primer momento: conocimientos previos. Identifica el estado de la situación. 
Explora lo que saben los estudiantes sobre el tema y afirma la información 
correcta.

Segundo momento: aprendo algo nuevo. Comprende una secuencia 

dinámica de descubrimiento y asimilación de nuevos conocimientos que es 
parte de los procesos de experienciación, reflexión y conceptualización.

Tercer momento: reviso lo nuevo que aprendí. El estudiante vuelve a la 
práctica de la tarea hasta hacerla con seguridad; el docente controla y anima 
al estudiante a realizarla con calidad y lo guía en procesos más complejos si 

se requiere.

Cuarto momento: describo cómo aprendí. A la exigencia de calidad en 
las ejecuciones se suma la exigencia del tiempo para hacerlo, siempre en 
relación con los niveles educativos y la índole de la tarea.

En cuanto al componente de desarrollo de los contenidos curriculares, también se 

realizaron innovaciones y adaptaciones. Se organizó el currículo en correspondencia 

con los materiales, con base en un concepto de “micro unidades” que consistían 
en guías de estudios compuestas, cada una, en un fascículo de ocho páginas. 
Ese fascículo debía trabajarse aproximadamente en una semana, y el conjunto 
de los fascículos constituía un módulo. En la estructura de las micro unidades se 
contemplaron algunos pasos metodológicos:
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Luego de pasar por estas etapas, se realiza la evaluación, que tiene como finalidad 
el diagnóstico de la situación de aprendizaje del estudiante, para determinar las 

fortalezas y debilidades en su formación. La evaluación se hace mediante trabajos 
individuales y grupales, actividades prácticas de ejercitación y experimentación, y 
observación constante del proceso del estudiante en las diferentes situaciones de 
aprendizaje. En cada guía hay orientaciones y propuestas para trabajar los contenidos 

o para socializarlos, que contribuyen a que el docente organice la hora de clase. 
Las micro unidades que conforman la propuesta para el desarrollo de los contenidos 
curriculares se concretan en Guías de Estudio31.

Otros elementos importantes fueron la formación docente y la preparación de la IE 
para recibir a los NNA inscritos en esta modalidad. Esto último porque las IIEE no 
están acostumbradas a tener estudiantes, aulas y profesores que salen del estándar 
de la educación regular. Por ello, se requiere también de un proceso de adaptación de 
las IIEE, los estudiantes, los profesores, los padres de familia y las autoridades para 
asumir el desafío y respaldar este proceso al interior de sus establecimientos.

Para el 2016, 51,000 estudiantes pasaron por el programa en 4 periodos lectivos, y un 

total de 400 docentes fueron formados. Se trata del programa de mayor impacto que 
ha ejecutado el Ecuador en relación a ofertas aceleradas de básica superior flexible. 
Si bien hace falta un proceso de seguimiento y evaluación de los resultados de este 
programa, se tiene una estimación aproximada de su impacto:

• De cada 5 NNA inscritos en el Programa, 4 culminaron la formación acelerada.
• De los 4 NNA que culminaron el programa, 3 se inscriben en el bachillerato.
• De los 3 inscritos en el bachillerato, prácticamente todos se graduaron de 

bachilleres.

En conclusión, de cada 5 NNA inscritos en el Programa, 3 de ellos llegaron a graduarse 
de bachilleres.

31 Informe final, Idem.

Resultados

Lecciones aprendidas

● Los orígenes de las experiencias flexibles y aceleradas

Una buena parte de las innovaciones y diferentes miradas a la educación 
no siempre surgen desde el interior de los aparatos públicos rectores de 

la educación. Más bien suelen surgir de la sociedad civil. Parecería que la 
institucionalidad pública se concentra en operar la maquinaria escolar regular 
y, por lo tanto, las ideas innovadoras, por ejemplo para la inclusión, suelen 

surgir de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de las ONG y de 
la cooperación. El pensamiento crítico de la educación, por ejemplo, surgió 

en muchos aspectos de la educación de adultos y estas innovaciones luego 

pasaron a la educación formal.
El sistema educativo había destinado a los NNA de 14 o 15 años con rezago 
escolar a estudiar en modalidades de educación para personas jóvenes y 

adultas. Es decir, dichos adolescentes tenían que seguir sus estudios en 
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instituciones, tiempos y horarios junto a personas adultas que podían tener 
hasta más de 70 años. Era una oferta educativa que no contemplaba los 
requerimientos de relacionamiento socio-emocional de los adolescentes y 
jóvenes y que dificultaba la reinserción escolar en educación regular con sus 
pares.

● Tensión con el aparato público

Las experiencias de modalidades flexibles y aceleradas en el Ecuador, 
adicionales o complementarias a las ofertas de educación de adultos, tuvieron 
resistencias por parte del aparato público. El MINEDUC está organizado 
para realizar ofertas regulares, con estudiantes en la edad correspondiente a 
su ciclo escolar, bajo modalidades estandarizadas de inscripción, matrícula, 

currículo, evaluación y promoción. En el Ecuador primero se desarrolló 

una modalidad acelerada en el Municipio de Quito que, dado el éxito del 
programa, tuvo que ser aprobada por el
  

MINEDUC. Es así como se llega a incorporar el programa dentro de la oferta 
del ministerio y se logra implementar.

● La importancia de la búsqueda activa

El MINEDU contrató a los docentes (aproximadamente 400), mientras que 
DYA y UNICEF realizaron la búsqueda activa de los NNA. Se colocaron 
ventanillas en todo el país para inscribirlos. Empezaron a llegar adultos de 

20 y 21 años en la misma situación pero fuera del rango etario, por lo cual se 
decidió ampliarlo hasta los 22 años.

Luego, se priorizaron provincias de acuerdo a los datos estadísticos y ahí se 

ubicaron las estrategias de búsqueda y los puntos de atención. El MINEDUC 
implementó puntos de atención en las IIEE, en función a los sectores 
geográficos de mayor presencia de los estudiantes con rezago. Para ello, 
se contrataron a 100 técnicos locales para el trabajo de búsqueda activa. 
Este fue un elemento diferenciador, ya que, contrario a lo que a veces se 
cree, los volantes o anuncios en páginas web normalmente no funcionan, ya 
sea por un tema de alcance, hasta por un tema de vergüenza por el rezago 
o por pensar en volver a estudiar después de tantos años y sin el apoyo de 

la familia.

● El desafío pedagógico y curricular

El equipo implementador reconoció la barrera que surgía al enfrentar a los 
estudiantes al mismo currículo, por lo cual se desarrolló el componente 

propedéutico. Por ejemplo, se diseñó el material didáctico “Pienso y me 
divierto”. Esto ayudó a enfrentar lo traumático de recibir materias que los 
estudiantes habían olvidado y sirvió también para mejorar la autoestima y la 

autoconfianza en sus capacidades de aprendizaje.

El componente propedéutico permitió que los maestros se acerquen a los 
estudiantes, no desde el rigor curricular, sino desde el plano emocional y 

de empatía. No se ingresaba directamente a las materias, sino que se daba 
un “rodeo”, con elementos introductorios, partiendo de los saberes previos, 
con ejercicios sencillos para ejercitar el pensamiento abstracto, el juego, 

etc. Luego, para el aprendizaje de las materias, se desarrollaron las “micro 
unidades de aprendizaje”, en donde los mismos estudiantes se evaluaban 
en función de sus propios avances, a los cuales los profesores le hacían 
seguimiento.
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● Falta una mayor comprensión sobre la permanencia

No hay estudios longitudinales que hagan seguimiento a los estudiantes que 
pasaron por el Programa. La importancia de trabajar sobre la permanencia 

surgió algo tarde; sin embargo, incluir a un NNA en un programa educativo 
solo es útil cuando logras su permanencia en él. A veces se piensa que con 
“matricular” al estudiante ya se logró el objetivo cuando esta es una mirada 
errónea.

Para lograr la permanencia no se debe mirar solamente el aspecto educativo. 

La vida cotidiana de los estudiantes va mucho más allá de lo que ocurre 
dentro del aula, sino más bien con el barrio, la familia, el trabajo, los amigos. 
Esto implica pensar la inclusión en sus varias dimensiones. Por ejemplo, hay 

que conectar la educación con sus proyectos de vida. Para la población de 
adolescentes y jóvenes vulnerables, el tema del empleo es fundamental. Un 
buen camino, por ejemplo, es atar la formación con el Bachillerato Técnico 
Productivo.

Plan International Perú
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Recomendaciones
7

i. Reconocer las necesidades de modelos acelerados y flexibles y cuantificar 
sus poblaciones

ii.Adecuar las normativas vigentes para permitir la inclusión y flexibilidad 
necesaria 

iii. Crear modelos pertinentes e institucionalizarlos

iv. Implementar procesos de búsqueda activa
v .Priorizar la permanencia tanto como la inclusión educativa

vi.Acompañar al estudiante en su inmersión al programa educativo

vii.Desplegar procesos adecuados para la transición del estudiante a la 

educación regular

A continuación, se presentan las recomendaciones generales para los sectores 

de educación de los países analizados, así como un acápite de recomendaciones 

específicas para las entidades de cooperación internacional.

Recomendaciones generales:

Se incluyen 7 recomendaciones generales:

La primera recomendación parte de la necesidad de reconocer que la educación 
regular va a ser pertinente para una gran mayoría de población, pero no para toda. 

Esto significa mapear, como lo hacen los 3 países analizados, qué características 
y necesidades educativas tienen sus poblaciones. Con ello, el siguiente paso es 

reconocer que los modelos acelerados son pertinentes para grupos poblacionales 
importantes, por lo que es vital iniciar el camino (cuando no se ha iniciado) de 
formulación de propuestas aceleradas y flexibles. Colombia, por ejemplo, tiene un 
amplio camino recorrido, con sus más de 27 MEF aprobados por el MEN.

Para ello, es necesario hacer un amplio esfuerzo por revisar e incorporar todas las 
fuentes de información cuantitativas existentes que permitan identificar cuántos son 
y donde se encuentran las poblaciones que requieren estos modelos. La voluntad 
política juega un rol importante en este aspecto, ya que por una parte, no todos los 
gobiernos consideran que amerita el esfuerzo complejizar la oferta educativa para una 
población minoritaria y por otra, esta oferta interpela las ineficiencias de la educación 
regular.

Reconocer las necesidades de modelos acelerados y flexibles y 
cuantificar sus poblaciones
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escolar en el sistema regular de educación. Esto es especialmente relevante en el 

caso peruano, en donde la educación básica alternativa y la básica regular no cuentan 

con mecanismos para que los adolescentes que estudian en la primera puedan pasar 
a la educación regular.

Los modelos acelerados y flexibles deben responder a las necesidades educativas de 
la población a la cual se dirigen. Esto implica considerar aspectos como la edad mínima, 

los horarios adecuados, los materiales educativos, los contenidos pedagógicos, la

certificación, entre otros. Así mismo, es deseable que se considere el contexto local 
que rodea a los beneficiarios. Se reconoce que algunos modelos requieren de un 
periodo de prueba para medir sus resultados, pero si estos se comprueban, se 

necesita agilidad para “formalizarlo”, asignar los recursos necesarios y gestionarlo 
con estándares de calidad.

Desde el punto de vista pedagógico, se debe reconocer que el NNA ha dejado el 
proceso educativo por mucho tiempo. Cuando la interrupción del proceso educativo 

es de dos, tres o más años, y no hubo expectativa de continuidad, se encuentra 
una gran distancia con los aprendizajes previos logrados en la escolaridad. Por ello, 

se deben incorporar elementos que coadyuven a esta transición y permitan que el 
estudiante retome su trayectoria educativa, le encuentre valor al tiempo invertido en 

las sesiones y no desarrolle temor al fracaso. En esa línea, los docentes requieren 
de una preparación específica y de calidad para realizar contención socio-emocional 
y mediación pedagógica en el contexto de la población vulnerable que tiene sobre 
edad.

La reflexión en torno de los modelos acelerados y flexibles nació a partir de los 
programas de educación para adultos y todavía ocurre que los adolescentes no 
tienen otra alternativa que formar parte de ellos por no existir oferta específica para 
su rango etario. Esto ha sucedido en los países de la región, y los adolescentes y 

jóvenes en estos espacios deben compartir los estudios con personas mayores, lo 

cual no constituye un incentivo, sino que, al contrario, es un factor de exclusión. Lo 
mejor es que adolescentes y jóvenes estudien con sus pares, ya que esto permite un 
mayor éxito en la reinserción al sistema educativo.

En línea con la recomendación anterior, es importante hacer una revisión exhaustiva 
de las normas para identificar los vacíos e incongruencias que impiden la existencia 
de modelos educativos acelerados y flexibles. Colombia es el que país con normativas 
que se acercan más al contexto vigente: consideran una variedad de modelos flexibles 
que pueden ser implementados por distintos actores en función a las necesidades de la 
población educativa, respondiendo así a la tensión entre la necesidad de estandarizar 

y la necesidad de ser flexibles para atender las particularidades sociales, educativas, 
territoriales, entre otras.

Para ello, es indispensable reconocer el rol de las instancias descentralizadas. En 

contextos en donde realmente hay descentralización, las posibilidades de adaptación 
y flexibilización son más reales. Mientras más centralizada es la política pública, 
menos posibilidades de flexibilidad existen.

Es importante adicionalmente adecuar la norma de tal manera que los programas 
educativos flexibles y/o acelerados faciliten la reinserción y regularización del recorrido 

Adecuar las normativas vigentes para permitir la inclusión y 

flexibilidad necesaria

Crear modelos pertinentes e institucionalizarlos
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trabajar con los líderes comunitarios, con las familias y con otros actores, ya que en 
la mayoría de casos los NNA no llegarán solos al programa educativo, sino más bien 
es el programa el que debe llegar a ellos.

Este tipo de programas demanda sostener la permanencia del estudiante. No es tan 
sencillo como pensar que el NNA está deseoso de volver a estudiar y con eso se 
resuelve su continuidad. Los modelos acelerados y flexibles requieren de procesos de 
acompañamiento a los estudiantes en sus trayectorias educativas, complementando 

y a veces hasta asumiendo el rol que deben cumplir las familias. No basta con que 
se matriculen, pues se requiere de acompañamiento para lograr la permanencia 
con aspectos como la mejora en la autoestima. Los estudiantes vuelven a utilizar 

herramientas educativas luego de muchos años, mientras que dejan de recibir el 
dinero diario al que estaban acostumbrados cuando estaban trabajando, por lo que 
existe las dudas constantes de ¿podré hacerlo?, ¿vale la pena?, ¿esto es para mi?.

Por ello, es indispensable ayudarlos a superar el temor al fracaso y evitar que ellos 
abandonen la modalidad acelerada. Esto significa hacer sostenimiento: trabajar con 
ellos, visitarlos en sus casas, acercarnos a sus familias, entre otros. Adicionalmente, 
es importante adaptar los modelos cuando sea necesario, es decir, mantener la 

flexibilidad aún después de iniciada la implementación. Para un ministerio, este tipo de 
acciones más comunitarias son difíciles de implementar, con lo cual el protagonismo y 
alianza con organizaciones de la sociedad civil es vital.

Desde el punto de vista de gestión, este tipo de programas requieren de una 
operación y gestión flexible, que no se ajusta a la norma estándar. Por ello, se debe 
trabajar en eliminar las normativas y estándares, desde los propios aparatos públicos 

pero también en colaboración o alianza con organizaciones de la sociedad civil. Es 

importante dejar de pensar en la inclusión como la incorporación a lo estándar. Se 

debe partir de las necesidades de la persona, que en muchos casos es vulnerable, y 
no en que sea “asimilada” por el sistema general.

Es indispensable asignar equipos que realicen procesos de búsqueda activa, ya que 
el rezago escolar no se encuentra solamente dentro del sistema sino también -y sobre 

todo- fuera. . Esto significa realizar un “trabajo de hormiga” que permita identificar al 
NNA o joven, así como a su familia, y desplegar acciones para incentivar su retorno al 
sistema educativo. Se deben desplegar acciones de carácter comunitario y establecer 

alianzas con la sociedad civil para facilitar este proceso. Esto cobra vital importancia 
cuando se piensa, por ejemplo, en la inclusión de NNA y jóvenes migrantes y 
refugiados a los sistemas educativos, ya que las barreras de información son más 
altas y muchas veces por temor a no cumplir los requisitos, no buscan la oferta. Es 
importante visibilizar a las poblaciones vulnerables y acercarse a ellas de manera 

más proactiva para reinsertarlos al sistema educativo.

Los sistemas educativos públicos, como los ministerios de educación, suelen tener 

capacidad para ofertar el servicio, pero no necesariamente para promoverlo, en gran 
medida porque los equipos que trabajan en las instancias de educación no tienen 
el tiempo, el mandato o incluso la motivación suficiente para hacerlo. Por ello, es 
importante definir quién hará este importante trabajo de búsqueda activa, que implica 

Implementar procesos de búsqueda activa

Priorizar la permanencia tanto como la inclusión educativa
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Los NNA que ingresan finalmente a estas modalidades, lo hacen con muchas 
inseguridades. Al inicio son escépticos respecto de sus capacidades e interés para 

mantenerse en los programas. La experiencia muestra que se requiere de entre 4 
a 5 meses para que el NNA empiece a ver con mayor optimismo su futuro escolar 
e incluso su proyecto de vida. Es un proceso largo, y los implementadores de los 

modelos acelerados y flexibles deben estar conscientes de ello y ser resilientes en el 
trayecto.

Se presenta así un momento de quiebre, de saltar de la inseguridad y el escepticismo, 
a un momento de confianza y de seguridad. Cuando los estudiantes se dan cuenta 
que sí es posible lograr el bachillerato, surge en ellos una fuerza y una convicción 
imparables. No hay razón que les detenga y se aplican con mucha dedicación a 
cumplir su objetivo de reinsertarse en la educación y de lograr el bachillerato. Es 

como un renacimiento, logran ver la luz al final del túnel y la motivación por seguir 
con los estudios se incrementa y los motiva. Desde apoyarse entre compañeros para 

cuidar al hijo de uno de ellos, hasta organizarse para pedirle a los profesores horas 
extra para reforzar algunas temáticas y terminar con éxito el Programa.

Para esto, la formación en competencias socio-emocionales de los maestros es 
fundamental.

Acompañar al estudiante en su inmersión al programa educativo

Desplegar procesos adecuados para la transición del estudiante a 

la educación regular

Plan International Ecuador

Por lo general, la institucionalidad pública asume que los estudiantes que terminan 
programas de aceleramiento se pueden reinsertar a la escuela regular como cualquier 
otro estudiante, pero no es así. Ellos requieren procesos de acompañamiento 
personalizado, a través de mediación pedagógica y de adaptación, al menos durante 

los dos primeros meses, para que su reinserción sea efectiva. Asimismo, en muchos 
de los casos, los sistemas y la normativa no permiten la transición a la educación 

regular y/o formal. Es indispensable que se realicen las adecuaciones necesarias 
para que las trayectorias educativas de los estudiantes puedan ser fluidas, y no se 
interrumpan por aspectos operativos. La oferta educativa debe adecuarse al contexto 
y las necesidades de sus poblaciones objetivo, y no al revés.
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• acelerados y flexibles, especialmente en términos de calidad y 
pertinencia

• Generen recomendaciones basadas en evidencia para su 

institucionalización y escalamiento (Perú y Ecuador)

Apoyo con la generación de información cuantitativa

Como se ha mencionado anteriormente, existe insuficiente información 
detallada y territorializada sobre la población no atendida, y sobretodo 

aquella con rezago escolar. Esto es aún más complejo cuando hablamos 
de población migrante y refugiada. Por ello, existe la oportunidad de que 
los cooperantes puedan entablar espacios de coordinaciones con el sector 

educación y aporten en esta línea, por ejemplo, apoyando con equipos que 
realicen trabajo de campo y puedan hacer estudios de oferta y demanda.

Espacios de articulación y aprendizaje

Las realidades de los países de la región respecto a los modelos acelerados 

y flexibles no son las mismas. Como hemos visto en el presente documento, 
existen países como Colombia con amplia oferta de modelos flexibles y 
acelerados, mientras que existen países como Perú, en donde la oferta 
para población con rezago escolar en primaria y parte de la secundaria es 

inexistente. En esa línea, es indispensable organizar espacios de articulación 
y aprendizaje entre ciudades/países para fomentar el inter aprendizaje 
y reconocer las oportunidades y debilidades de los sistemas educativos 

respecto a estas poblaciones y sus necesidades educativas.

Las entidades cooperantes pueden aportar a los procesos de atención 

de población con rezago escolar de distintas maneras. A continuación se 

desarrollan 5 recomendaciones para ello:

Incidencia

Aún no existe suficiente visibilización en los países de la región sobre las 
necesidades de programas educativos acelerados y flexibles. En esa línea, las 
organizaciones de cooperación pueden aportar a ello a través de incidencia, 

ya sea en espacios de coordinación con los sectores de educación, como 

de otras formas, ya sea creando espacios de discusión (conversatorios, 
webinars), realizando estudios (como el presente), visibilizando las voces de 
las poblaciones estudiantiles (podcasts, casos de estudio), y trabajando de 

manera descentralizada y articulada en distintos espacios de trabajo, como 

mesas intersectoriales.

Por ejemplo, se podría apoyar con el financiamiento de estudios y 
evaluaciones que:

• Identifiquen/actualicen el dimensionamiento del rezago educativo 
y la brecha entre demanda y oferta, teniendo en consideración 
a la población migrante y refugiada como un público con diversas 
necesidades educativas.

• Generen resultados cuantitativos sobre la implementación de los 

programas

Recomendaciones para la cooperación
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Asistencia técnica para el acompañamiento pedagógico

La cooperación puede apoyar a las modalidades aceleradas y flexibles con 
el diseño de guías metodológicas y materiales didácticos pertinentes a cada 

contexto. Esto puede constituir un aporte para los ministerios de educación 
que tienen fortalezas en sus capacidades pedagógicas y didácticas pero 
que están enfocadas en las ofertas ordinarias o regulares, pero no en las 
modalidades flexibles.

Articulación con programas que relacionan educación y empleo

Dadas las potencialidades del trabajo intersectorial de la cooperación, 

conviene articular las ofertas flexibles con las opciones de empleo juvenil, 
por ejemplo por medio de la educación/bachillerato técnico productivo. Se 

podrían generar sinergias entre las empresas, y las iniciativas de formación, 
de forma tal que los jóvenes que se han reinsertado en el sistema educativo, 
al completar el bachillerato, puedan tener un horizonte de mejoramiento 

de sus ingresos. Esto, a su vez, provoca que la educación misma cobre 
relevancia o significación para los adolescentes y jóvenes.

Plan International Ecuador
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