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Presentación 
 

 
 

En el ámbito académico universitario el tema de la Educación Comunitaria en el 

Perú no ha sido abordado de manera exhaustiva y contextualizada en el marco de 

la política pública y cuando se le ha tomado en cuenta es un asunto referencial, 

exenta de un análisis que exprese las diversas opiniones de los involucrados en 

la implementación de la política a lo largo de los años, o se le examina como 

acciones de promoción educativa, o literalmente como una forma de educación y 

aprendizaje que se produce en espacios y experiencias educativas extraescolares, 

principalmente las que promueven las organizaciones de la sociedad. 

No tenemos aún un estudio que aborde el tema en su magnitud y 

complejidad que dé cuenta como se viene desarrollando a lo largo y ancho del 

país. En ese sentido la presente investigación se aboca a examinar que es esto 

de la Educación Comunitaria que desde el Estado se viene promoviendo. Cuál ha 

sido la trayectoria que ha seguido desde que en la Ley N° 28044 - Ley General de 

Educación aprobada el año 2003, le otorga al Ministerio de Educación el mandato 

de implementarla. 

En esa perspectiva, esta investigación centra su interés en describir y 

analizar las acciones de política que se han ejecutado para favorecer el 

reconocimiento de la Educación Comunitaria y dar cumplimiento a la referida ley, 

proponiéndose como periodo de examen el año 2003 al 2016, aunque advertimos 

que en tanto investigación desde el enfoque cualitativo, que es su opción, ha sido 

inevitable la actualidad de los hechos que aquí se analizan en tanto los actores 

refieren el presente bajo la carga del pasado objeto de la reflexión del proceso 

vivido y, desde luego, abrigando, incesantemente, la justicia de su causa del 

mañana como presente inmediato. 

Habiendo precisado estos aspectos la investigación se presenta en ocho 

apartados. El capítulo primero bajo la denominación de introducción aborda los 

antecedentes del tema objeto de estudio, el marco teórico conceptual, espacial, 

temporal y la contextualización de carácter histórico, político, social y cultural, 

dejando entrever en ellas los supuestos teóricos de las dos variables que operan
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como categorías principales de la investigación: la política pública y la educación 

comunitaria en el caso peruano. 

El segundo capítulo describe el problema de investigación, realizando una 

aproximación temática a las dos variables objeto de la investigación, los estudios 

y abordajes que se han efectuado con la finalidad de centrar y delimitar la 

investigación de manera que oriente la formulación de las preguntas centrales 

pertinentes y útiles a investigar. Seguidamente se formula la pregunta general y 

las específicas, así como sus respectivos objetivos generales y específicos. 

Conviene precisar que las preguntas centrales de la investigación se refrendan 

con su respectiva justificación, relevancia y contribución de modo que se evidencie 

la importancia del estudio. 

El tercer capítulo presenta el marco metodológico de la investigación. 

Explica la metodología, el tipo de estudio y diseño que ha orientado el estudio. Se 

detiene en el escenario de estudio y la caracterización de los sujetos. Precisa la 

trayectoria metodológica en que ha devenido la investigación, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, cuál ha sido el tratamiento que ha tenido la 

información, presenta el mapa de los actores objeto de la investigación 

identificando y describiendo a cada uno de ellos y la relevancia de su rol y 

ubicación en el escenario de la negociación política que implica el reconocimiento 

de la Educación Comunitaria. Concluye este apartado evidenciando el rigor 

científico en el que se sustenta la investigación. 

Los capítulos del cuatro al ocho dan cuenta de los resultados a que arriba 

el presente estudio, la discusión de los hallazgos y las significancias en el espectro 

político de la educación, las conclusiones, las recomendaciones y finalmente las 

fuentes y referencias bibliográficas consultadas. El trabajo académico se cierra 

presentando en el anexo el artículo científico, la matriz de consistencia y la 

evidencia de los instrumentos utilizados en el trabajo de campo, así como la 

información relevante que amerita su consulta como refrendo de los hallazgos y 

resultados de la investigación.
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 RESUMEN 
 

La investigación analizó la política pública sobre la Educación Comunitaria en el 

Perú, período 2003-2016. Se centró en las acciones de política que el Ministerio 

de Educación ha gestionado para favorecerla.  Analizó en doble perspectiva: 

desde el ciclo de la política, las acciones del Estado en el cumplimiento del 

reconocimiento de la Educación Comunitaria; y, desde la experiencia de 

educadores, gestores y cultivadores de la Educación Comunitaria (EC). 

Analizó la política pública discutiendo los enfoques del institucionalismo y el 

neoinstitucionalismo, acentuando el del socioconstruccionismo. Utilizó el ciclo de 

la política y ensayó un análisis desde el paradigma del protagonismo, incidiendo 

en que no solo se ciñe a los actores de la sociedad civil y los pueblos indígenas 

sino también a los gestores del Estado, como una propuesta de superar la 

fragmentación dicotómica de actores que se contraponen al Estado sin que 

necesariamente implique subordinación e insubordinación, sino protagonistas en 

competencia dialéctica y dialógica desde sus fueros, necesidades y aspiraciones 

por afirmar esto que es muy caro y lejano aún en el país, el reconocimiento de la 

educación y aprendizajes que se generan en el campo de la vida diaria, del trabajo, 

la familia, las organizaciones, extramuros de la escuela moderna. 

En el periodo de estudio, se identificó dos momentos significativos del ciclo 

de la política: el 2006-2013, aportó a la agendación y formulación de la política; el 

2015-2016, continuó la formulación e introdujo la articulación institucional a la 

Educación Básica Alternativa (EBA) y Educación Técnico Productiva (ETP) como 

derecho a la trayectoria educativa (Educación a lo largo de la Vida); además, la 

articulación curricular a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 

Articularla al sistema educativo escolar y curricular ha sido la respuesta del 

Ministerio de Educación al reconocimiento de la Educación Comunitaria, en 

desmedro de su valía como cultura educativa de la comunidad, pedagogía propia, 

expresión cultural, social y política que contribuye a la regeneración del saber y las 

formas de vida, la organización social y política, el horizonte que denominan buen 

vivir, como lo demandan las organizaciones indígenas y pueblos originarios; los 

gestores, hacedores y criadores de la EC representados en el COLEC-Perú. 
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ABSTRACT 

The research analyzed public policy on community education in Peru, period 

2003-2016. He focused on the policy actions that the Ministry of Education has 

managed to encourage. Analyzed in a double perspective: from the political cycle, 

the actions of the State in the fulfillment of the recognition of the community 

education; And, from the experience of educators, managers and cultivators of 

community education (EC). 

It analyzed the public policy discussing the approaches of the 

institutionalism and the neoinstitutionalism, emphasizing that of the 

socioconstruccionismo. He used the cycle of politics and tested an analysis from 

the paradigm of protagonism, emphasizing that not only is the actors of civil 

society and indigenous peoples but also the managers of the State, as a proposal 

to overcome the fragmentation dichotomous of actors who are against the state 

without necessarily implying subordination and insubordination, but protagonists 

in dialectic competition and dialogic from their jurisdictions, needs and aspirations 

For affirming this that is very expensive and far away even in the country, the 

recognition of the education and learning that are generated in the field of the 

daily life, of the work, the family, the organizations, outside walls of the modern 

school. 

In the study period, two significant moments of the political cycle were 

identified: The 2006-2013, contributed to the agenda and formulation of the policy; 

The 2015-2016, continued the formulation and introduced the institutional 

articulation to the alternative basic education (EBA) and productive Technical 

Education (ETP) as right to the educational trajectory (education throughout the 

life); In addition, the curricular articulation to Intercultural bilingual education (EIB). 

Articulating it to the school and curricular education system has been the 

response of the Ministry of Education to the recognition of community education, 

at the expense of its value as a community education culture, self-pedagogy, 

cultural, social expression and A policy that contributes to the regeneration of 

knowledge and forms of life, social and political organization, the horizon that they 

call good living, as demanded by indigenous organizations and native peoples; 

The managers, makers and breeders of the EC represented in the collective-Perú.  

 

KEY WORDS: Public Policy, Community education, policy cycle, social 

constructionism, Community Education Collective-Peru.


