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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE DATOS DE LA LÍNEA DE BASE

Como se ha señalado, la muestra final del estudio fue de 369 individuos. Sin 
embargo, algunos de ellos tuvieron que ser descartados debido a que no 
presentaban una continuidad en la encuesta de seguimiento. Esta limitación 
produjo una muestra final compuesta por 317 individuos, de los cuales 137 
pertenecieron al grupo tratamiento y 180 al grupo control. La distribución de 
los individuos de ambos grupos según norma y zona geográfica se muestra a 
continuación:
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FIGURA 6

Normas en educación básica y técnico-productiva según grupo de la muestra

NOTA: LOS PORCENTAJES SE PRESENTAN EN TÉRMINOS RELATIVOS A LA MUESTRA DE LOS GRUPOS TRATAMIENTO Y 
CONTROL QUE TIENEN TAMAÑOS DISTINTOS.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE
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CUADRO  6

Distribución geográfica de la muestra evaluada

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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Grupo de control

PIURA

CAJAMARCA

TOCACHE

HUAMANGA

CUSCO

PAUCARTAMBO

FIGURA 7

Distribución geográfica de la muestra en estudio

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE
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CUADRO 7

Resumen estadístico de las características sociodemográficas de los encuestados

Otras características sociodemográficas recogidas en la encuesta de línea de 
base y que se analizan a continuación entre los grupos tratamiento y control 
son: sexo, estado civil, edad, número de hijos, lengua materna, tipo de vivien-
da, material de vivienda, servicio de agua potable, servicio fuente de energía.
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FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

El cuadro 7 muestra las características sociodemográficas de la muestra. Los 
datos son presentados diferenciando el grupo de tratamiento y control. La 
proporción relativa de sexos en ambos grupos es estadísticamente similar para 
ambos grupos (0,6 y 0,4 para hombres y mujeres, respectivamente). Según el 
estado civil de las personas, las categorías de soltero, conviviente y casado re-
presentan la mayor proporción tanto para el grupo tratamiento como para el 
grupo control, alcanzando un 96% y 93%, respectivamente. Según las medias 
de las edades de los individuos de los grupos de tratamiento y control, se ob-
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serva que no muestran grandes diferencias (39,2 y 39 años, respectivamente). 
Para validar este resultado, se empleó la prueba denominada T–Student7, la 
cual confirma que no existen diferencias estadísticamente significativas (p-va-
lor = 0,86) entre las edades promedio de ambos grupos.

Respecto a la carga familiar y el número medio de hijos entre ambos grupos 
se encontró que son estadísticamente similares. El resultado fue corroborado 
a través de una prueba T–Student para dos muestras, con un p-valor (0,4) muy 
superior al nivel mínimo aceptado (0,05) lo que permite afirmar que no existen 
diferencias significativas entre las medias de ambas muestras analizadas. 

Otra característica analizada es el de la lengua materna de los individuos, este 
es un factor relevante para el estudio, pues a nivel nacional existen 48 lenguas 
nativas y un total aproximado de 32 millones de habitantes de los cuales el 
13,6% es quechua hablante según el censo nacional del 2017 (Andrade-Ciu-
dad, 2019). Según, la lengua materna (castellano y quechua) para ambos gru-
pos analizados, la proporción de individuos en las dos categorías de lenguas 
presentan diferencias relativas entre grupos, teniéndose una mayor propor-
ción de individuos de habla castellana en el grupo control (63%) respecto al 
grupo tratamiento (52%). En contraste, la proporción de individuos quechua 
hablantes es relativamente superior en el grupo de tratamiento (48%) respec-
to al grupo de control (37%). Esta característica sociodemográfica encontrada 
será tomada en cuenta al momento de desarrollar los modelos del estudio, 
pues esta particularidad podría ser interpretada como un factor de dispersión 
en los resultados observados de las variables endógenas por analizar. 

Respecto a las condiciones de propiedad e infraestructura de las viviendas que 
habitan los individuos de los grupos tratamiento y control; encontramos una 
mayor concentración de individuos para ambos grupos en la categoría “vivien-

7 La prueba T-Student sirve para confirmar diferencias en términos de medias de dos muestras analizadas. 
Si el p-valor es menor al nivel de significancia determinado (5%) entonces se rechazará la hipótesis nula, 
encontrándose que existen diferencias significativas entre ambas muestras.



68

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN OCUPACIONES PRODUCTIVAS Y SERVICIOS

da propia” (62% y 70%, en cada caso); además se observa que la distribución 
de frecuencias es relativamente similar en las otras categorías. En relación con 
la infraestructura, las categorías con mayor concentración son aquellas que 
describen techos con tejas, con planchas de calamina y con concreto armado. 
En estas categorías el grupo tratamiento presenta un 44%, 36% y 18%; asimis-
mo, el grupo control 43%, 33% y 19%, respectivamente. 

El análisis de la accesibilidad a los servicios públicos básicos (servicio de agua 
potable y fuente de iluminación) presenta los siguientes resultados: El servicio 
de agua potable en ambos grupos se brinda principalmente a través de la red 
pública dentro de la vivienda (67% y 59% para el grupo tratamiento y control, 
respectivamente). Sin embargo, se observa que el servicio de agua potable 
se brinda también a través de las redes comunales (18% y 22% para el grupo 
tratamiento y control, respectivamente) para una parte de la muestra, lo que 
indica condiciones de ruralidad.  

Respecto al acceso a una fuente de iluminación del hogar, se observa que los 
individuos declaran a la electricidad como la fuente de iluminación más im-
portante (96% y 97% para el grupo tratamiento y control, respectivamente). 
Estos resultados indican una similitud entre ambos grupos debido a que más 
del 95% de personas encuestadas cuentan con un servicio de iluminación ba-
sado en energía eléctrica.

En resumen, las características sociodemográficas observadas anteriormente 
son: el sexo, el estado civil, la edad, el número de hijos, la lengua materna, el 
tipo de vivienda, el material del techo de vivienda, el servicio de agua potable 
y la fuente de iluminación; el análisis descriptivo de estas variables nos indica 
que ambos grupos presentan características relativamente homogéneas. Por 
lo que se concluye que ambos grupos son comparables. Adicionalmente se 
determinó la necesidad de controlar las diferencias entre otras características 
no observables de ambos grupos (tratamiento y control). Esto debido a que los 
contrastes entre grupos en estas características podrían sesgar los resultados a 
obtener en la evaluación de impacto.
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5.1 Variables resultado

5.1.1  Dimensión de desarrollo económico-productivo

Las variables resultado o de interés en este estudio fueron clasificadas en fun-
ción al hecho de que el reconocimiento del saber hacer de las personas busca 
contribuir con su crecimiento económico, personal y social, lo que permite la 
mejora en sus condiciones laborales, factor fundamental para una vida digna 
(Sineace, 2017). Por tal motivo, observar las relaciones causales entre las varia-
bles resultado y la certificación de competencias en ocupaciones productivas 
y servicios deberían estar vinculadas a dimensiones como el desarrollo eco-
nómico-productivo, el desarrollo académico y el desarrollo psicosocial de las 
personas.

Esta dimensión busca encontrar variaciones debido a los efectos de la 
certificación de competencias en variables resultado de tipo cuantitati-
vos como cualitativos relacionados con aspectos laborales, productivos 
y financieros. Las variables cuantitativas de la dimensión económica-pro-
ductiva son: i) ingreso principal por hora, ii) ingreso secundario por hora 
y iii) horas semanales trabajadas. A continuación, se presenta un resumen 
de estas tres variables cuantitativas evaluadas:
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CUADRO 8

Resumen de variables cuantitativas (dimensión económico-productiva)

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE

8 El término primera toma hace referencia a los resultados obtenidos para la línea de base.
9 El término segunda toma hace referencia a los resultados obtenidos para la línea de seguimiento.

i) Ingreso principal por hora
El ingreso principal por hora se determinó a partir 
de la declaración del ingreso mensual promedio 
del último año dividido por el número de horas 
promedio trabajadas en un mes. Además, este fue 
corroborado por la declaración del ingreso men-
sual en el último año. En el cuadro 6 se observa que 
el promedio de ingreso principal por hora para el 
grupo tratamiento es superior al del grupo control 
en ambas tomas.
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ii) Ingreso secundario por hora
El ingreso secundario por hora se determinó a par-
tir de la declaración del último ingreso mensual por 
la actividad secundaria realizada por el individuo y 
dividido entre el número de horas promedio traba-
jadas en ese último mes. En el cuadro 6 se observa 
que el promedio de ingreso secundario por hora 
para el grupo tratamiento es superior al del grupo 
control en ambas tomas. Es importante señalar que 
solo algunos de los individuos declararon contar 
con una actividad secundaria. De un total de 317 
individuos solo 38 del grupo tratamiento presenta-
ron actividad secundaria mientras que para el gru-
po control fueron 45. 

iii) Horas semanales trabajadas 
Esta variable fue determinada a partir de la consul-
ta a los individuos por el número de horas trabaja-
das en la semana respecto a la actividad principal. 
Esta variable sirvió también para estimar el número 
de horas trabajadas en un mes. En el cuadro 6 se 
observa que las horas trabajadas semanales para el 
grupo tratamiento es menor al del grupo control 
en ambas tomas.

Estas variables resultado nos permitirán luego evaluar si las diferencias obser-
vadas son lo suficientemente robustas y están vinculadas a la certificación de 
competencias usando para ello el método de diferencias en diferencias.
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5.1.2  Variables cualitativas de la dimensión económico-productiva

Estas variables corresponden a aspectos de la situación laboral, produc-
tiva y financiera de los individuos y son recogidas usando preguntas de 
respuesta dicotómica (sí/no) agrupadas en las siguientes tres subcatego-
rías: i) variables de situación laboral, ii) variables del desempeño laboral o 
productivo y iii) variables de ahorro y acceso financiero.

i) Variables de situación laboral

• Movilidad laboral
Esta variable hace referencia a si el individuo 
se desplazó de su lugar de origen por motivos 
laborales luego del tratamiento, lo cual nos 
ayudará a encontrar diferencias en las propor-
ciones dentro de los grupos evaluados res-
pecto a si aumentaron o no la frecuencia de 
sus desplazamientos con fines laborales. En el 
cuadro 7 se observa que, en la primera toma, la 
proporción de individuos que se desplazaron y 
que pertenecen al grupo de tratamiento es me-
nor respecto al grupo control. En contraste, en 
la segunda toma, la proporción de individuos 
que se desplazaron es mayor en el grupo de 
tratamiento respecto al grupo de control. 
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• Cambio de situación laboral
Esta variable determina si el individuo presentó 
una mejor percepción de su situación laboral 
luego de la certificación de competencias. Esto 
nos permitirá evidenciar si existió un cambio en 
las proporciones de individuos que declararon 
haber percibido una mejora en su situación la-
boral. En el cuadro 7 se observa que, en ambas 
tomas, la proporción de individuos que sí per-
ciben una mejora de su situación laboral y que 
pertenecen al grupo de tratamiento es mayor 
respecto al grupo control. 

• Formalidad laboral
Esta variable describe si el individuo cuenta 
con un fondo de pensiones para el caso de los 
trabajadores dependientes o si cuenta con un 
número de RUC para el caso de los trabajadores 
independientes. Esto nos ayudará a demostrar 
si las proporciones de individuos formalizados, 
en algunas de sus manifestaciones, cambian 
luego de la certificación de competencias. En 
el cuadro 9 se observa que, en ambas tomas, la 
proporción de individuos que cuentan con un 
fondo de pensiones o un número de RUC y que 
pertenecen al grupo de tratamiento es mayor 
respecto al grupo control.
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CUADRO 9

Variables de situación laboral

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

ii) Variables de desempeño laboral o productivo
Para cada una de las siguientes variables de desempeño laboral o 
productivo, el cambio en las proporciones luego de la certificación 
de competencias permite identificar la existencia o no de un impac-
to en la variable.

• Aplicación de nuevas técnicas
Esta variable describe si el individuo aplica nue-
vas técnicas o tecnologías en su actividad prin-
cipal. En el cuadro 10 se puede observar que, 
la proporción de individuos que aplican alguna 
nueva técnica en su proceso productivo es ma-
yor en el grupo tratamiento respecto al grupo 
control en ambas tomas.

• Percepción de mejora en calidad de servicios
Esta variable nos describe si el individuo perci-
bió o no una mejora en la calidad de sus servi-
cios. En el cuadro 10 se puede observar que la 
proporción de individuos que percibió alguna 
mejora en la calidad de sus servicios es mayor 
en el grupo tratamiento respecto al grupo con-
trol para ambas tomas.
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• Percepción de mejora en procesos de pro-
ducción
Esta variable nos describe si el individuo perci-
bió o no una mejora en el proceso de su pro-
ducción. En el cuadro 10 se puede observar 
que, la proporción de individuos que percibió 
una mejora en el proceso de producción es ma-
yor en el grupo tratamiento respecto al grupo 
control para ambas tomas.

• Mejora de calidad productiva
Esta variable engloba a los individuos que per-
cibieron una mejora en la calidad de sus servi-
cios, además de una mejora en el proceso de 
su producción. Si el individuo cumple alguna 
de las condiciones, entonces se afirma que el 
individuo presentó una mejora en su calidad 
productiva; caso contrario, se determina que 
no la presentó. En el cuadro 10 se puede ob-
servar que los individuos que percibieron una 
mejora en la calidad de sus servicios, además 
de una mejora en el proceso de su producción, 
son proporcionalmente mayores en el grupo 
tratamiento respecto al grupo control para am-
bas tomas.
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CUADRO 10

Variables de mejora de desempeño productivo

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

iii) Variables de ahorro y acceso financiero
Para cada una de las siguientes variables de ahorro y acceso finan-
ciero, el cambio en las proporciones luego de la certificación de 
competencias permite identificar la existencia o no de un impacto 
en la variable.

• Ahorro
Esta variable describe si el individuo presenta 
o no un comportamiento de ahorro tanto ban-
carizado10 como no bancarizado11. Analizar esta 
variable nos permitirá conocer si los individuos 
están generando excedentes en sus ingresos 
en tal magnitud que su nivel de ahorro está 
cambiando y además observar si estos cambios 
pueden estar vinculados con la certificación de 
sus competencias. En el cuadro 11 se observa 
que la proporción de individuos que presentan 
un comportamiento favorable al ahorro es ma-
yor en el grupo de tratamiento respecto al gru-
po de control en ambas tomas. 

10 Se observa si actualmente cuenta con cuenta de ahorro o a plazo fijo.
11 Ahorro a través de juntas, guardando dinero con familiares o en su casa.
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CUADRO 11

Variable de comportamiento de ahorro y acceso financiero

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

• Acceso financiero
Esta variable nos describe si el individuo logró 
o no tener acceso a algún tipo de servicio fi-
nanciero. Los servicios financieros que fueron 
considerados son los siguientes: cuenta sueldo, 
cuenta de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de 
crédito y préstamo. Si el individuo declaró con-
tar con al menos uno de estos servicios, se con-
sidera que tuvo acceso a servicios financieros, 
caso contrario no. En en el cuadro 11 se observa 
que la proporción de individuos que presenta-
ron acceso al menos a algún servicio financiero 
es mayor en el grupo de tratamiento respecto al 
grupo de control en ambas tomas.



78

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN OCUPACIONES PRODUCTIVAS Y SERVICIOS

5.1.3  Dimensión de desarrollo académico

Esta dimensión busca identificar las variaciones en los aspectos de desa-
rrollo académico a causa de la certificación de competencias, a través del 
análisis de las siguientes variables cualitativas: i) expectativa de reinser-
ción educativa, ii) expectativa de capacitación continua y iii) capacitación 
continua. Para cada una de estas variables, el cambio en las proporciones, 
luego de la certificación de competencias, permite identificar la existen-
cia o no de un impacto en la variable.

i) Expectativa de reinserción educativa
Esta variable describe si el individuo presenta o no 
expectativas por reinsertarse en la educación for-
mal. En el cuadro 10 se observa que la proporción 
de individuos que presentan expectativas favora-
bles por reinsertarse es mayor en el grupo de tra-
tamiento respecto al grupo de control en ambas 
tomas.

ii) Expectativa de capacitación continua
Esta variable describe si el individuo presenta o no 
expectativas por realizar capacitaciones en el corto 
plazo. En el cuadro 10 se observa que la proporción 
de individuos que presentan expectativas favora-
bles por capacitación continua es mayor en el gru-
po de tratamiento respecto al grupo de control en 
ambas tomas.

iii) Capacitación continua
Esta variable describe si el individuo realizó o no capa-
citaciones en el último año. En el cuadro 12 se obser-
va que la proporción de individuos que realizaron una 
capacitación es mayor en el grupo de tratamiento res-
pecto al grupo de control en ambas tomas. 
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5.1.4  Dimensión de desarrollo psicosocial

Esta dimensión busca identificar las variaciones sobre aspectos de reco-
nocimiento social y la valoración propia del individuo, a través del aná-
lisis de las siguientes variables cualitativas: i) reconocimiento social y ii) 
autorreconocimiento de competencias. Para cada una de estas variables 
el cambio en las proporciones, luego de la certificación de competencias, 
permite identificar la existencia o no de un impacto en la variable.

i) Reconocimiento social
Esta variable nos ayuda a determinar cómo el indivi-
duo percibe el reconocimiento de su comunidad o 
de su entorno laboral sobre la actividad principal que 
desempeña. Esta variable presentó cinco categorías 
de respuesta (muy malo, malo, regular, bueno y muy 
bueno), sin embargo, se reclasificó a dos categorías (sí 
o no) para fines de estudio. La primera nueva catego-
ría (sí) agrupó a las categorías de bueno y muy bueno, 
las cuales se interpretaron como si el individuo perci-
biera un mejor reconocimiento de su entorno mien-
tras que la segunda nueva categoría, no. En el cuadro 
13 se observa que la proporción de individuos que 

CUADRO 12

Variables de la dimensión de desarrollo académico

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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perciben un mayor reconocimiento por su comuni-
dad de su desenvolvimiento es levemente mayor en 
el grupo de tratamiento respecto al grupo de control 
para la primera toma mientras que en la segunda 
toma esta diferencia se incrementa notoriamente.

ii) Autorreconocimiento de competencias
Esta variable nos ayuda a determinar cómo el indivi-
duo se autorreconoce frente a su comunidad o a su 
entorno laboral. Esta variable presentó cinco catego-
rías de respuesta (muy bajo, bajo, regular, alto y muy 
alto), sin embargo, se reclasificó a dos categorías (sí o 
no) para fines del estudio. La primera nueva categoría 
(sí) agrupó a las categorías de alto y muy alto, las cua-
les se entendieron como si el individuo mejorara su 
autorreconocimiento mientras que la segunda nueva 
categoría no. En el cuadro 13 se observa que la pro-
porción de individuos que mejoran su auto reconoci-
miento es mayor en el grupo de tratamiento respecto 
al grupo de control para ambas tomas.

CUADRO 13

Variables de la dimensión de desarrollo psicosocial

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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Finalmente, para afinar más la identificación de los efectos del tratamien-
to, también pueden agregarse controles como método de robustez en 
la estimación de los resultados. Los controles que se añadan no deben 
estar relacionados con el programa o tratamiento. En otras palabras, no 
se debería controlar por variables que sean los canales a través de los 
cuales el programa de certificación haga efecto; por ejemplo, si se está 
viendo el impacto en el ingreso, no debería incluirse como control la va-
riable de horas trabajadas. Sin embargo, pueden incluirse controles que 
no estén correlacionados con el tratamiento, como variables sociodemo-
gráficas descritas en el capítulo precedente (sexo, edad, estado civil, ni-
vel educativo, lengua materna, lengua laboral, número de hijos, tipo de 
acceso a servicios básicos, material de la vivienda, tenencia de bienes). A 
continuación, se presentan otras variables distintas a las mostradas en el 
cuadro 7. Estas variables fueron identificadas a través de una estrategia 
de parsimonia, que tiene como objetivo identificar el mejor conjunto de 
covariables que podrían funcionar como controles y proporcionar una 
mayor robustez al modelo para reflejar mejor el impacto del programa de 
certificación. Las variables utilizadas son:

La inclusión de controles tiene como utilidad hacer más precisos los re-
sultados, pero debe tenerse cuidado de no agregar controles que pue-
dan verse afectados por la certificación de competencias con el propósito 
de no sesgar los resultados.

• Acceso a ayuda social
• Acceso a educación formal
• Padecimiento de enfermedad crónica 
• Tipo de empleo (dependiente/ independiente)
• Tipo de contrato
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CAPÍTULO 6

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

Para una mejor comprensión de los resultados de la evaluación de impacto 
estos se presentarán por cada dimensión y en atención a la significancia es-
tadística del parámetro principal (δ) del modelo de diferencias en diferencias. 
Como se vio en la metodología el estimador de diferencias en diferencias cons-
tituye el parámetro principal del modelo, el que se representa por: 

lo que es equivalente a la diferencia del cambio dentro del grupo tratamiento y 
control, o al cambio de la diferencia entre ambos grupos en el periodo 0 (línea 
de base) y la diferencia de ambos grupos en el periodo 1 (línea de seguimien-
to). El estimador se presenta en su forma compacta de la siguiente manera:
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Este indica la diferencia del cambio dentro del grupo tratamiento y del grupo 
control en ambas tomas, la ecuación de regresión que permite estimarlo tiene 
la siguiente forma:

donde Yit representa a la variable resultado cuyo impacto queremos estimar, 
α representa al promedio global de la variable resultado, Pi es una variable 
dicotómica que es igual 1 cuando el individuo participó del proceso de certifi-
cación y logró certificar sus competencias, Dt es otra variable dicotómica que 
es igual a 1 cuando la observación es del segundo período y     it es el término 
que captura el residuo de la regresión. Para conocer el efecto del programa de 
certificación, la atención debe enfocarse en el valor de δ. 

El efecto de la certificación de competencias apuntará en la dirección del sig-
no de δ . Es decir, si el signo es positivo significa que la certificación tuvo un 
efecto positivo en la variable resultado y viceversa. Además, debe observarse 
el  p-value asociado a  δ , de manera que si es menor a 0,05, esto implica que el 
efecto es significativo. 

Se han incluido controles que no están correlacionados con el tratamiento, 
como por ejemplo las variables sociodemográficas, con el propósito de au-
mentar la precisión de la estimación. Para realizarlo, a la ecuación 4 se le agre-
garon los controles respectivos. La regresión que queda es la siguiente:

donde, a diferencia de la ecuación 4, se incluye el vector Xit que representa a 
todos los controles que se consideraron agregar.
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6.1 Impactos sobre la dimensión económico-productiva

Como señalamos anteriormente, esta dimensión agrupa variables cuantitati-
vas y cualitativas. Los hallazgos se presentan a continuación.

6.1.1  Variables cuantitativas

En el cuadro 14 se observa un impacto positivo y estadísticamente sig-
nificativo en el parámetro principal del modelo del ingreso principal por 
hora (ver columna 5, efecto con controles); el cual experimenta una varia-
ción de 1,73 soles por hora en el grupo de tratamiento respecto al grupo 
control. Se observa también un impacto negativo (-1,99 soles), pero, es-
tadísticamente, esto no es significativo en el parámetro principal del mo-
delo para ingresos secundarios por hora; es decir, que bajo este modelo 
no existe información estadística suficiente para afirmar que los cambios 
sobre los ingresos secundarios se presentan a causa de la certificación de 
competencias.

Respecto al parámetro principal del modelo de horas semanales traba-
jadas, el impacto es positivo, pero estadísticamente no significativo; es 
decir, bajo este modelo no existe información estadística suficiente para 
afirmar que los cambios sobre las horas semanales trabajadas se deban a 
la certificación de competencias.

CUADRO 14

Modelos cuantitativos de la dimensión desarrollo económico-productivo

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.



86

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN OCUPACIONES PRODUCTIVAS Y SERVICIOS

CUADRO 15

Tiempo de labores acumulado en años por la actividad principal

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

La interpretación general de los resultados es la de un crecimiento en los ingre-
sos principales por hora,12 debido a que los individuos del grupo tratamiento 
maximizan su potencial de empleabilidad al hacer visible sus competencias en 
el mercado laboral. 

Adicionalmente, los datos analizados en el cuadro 15 nos permiten observar 
que los individuos certificados permanecen mayores intervalos de tiempo ocu-
pados o, lo que es lo mismo, menores períodos de desempleo en sus ámbitos 
de trabajo.13 Así, se puede identificar que luego de la certificación se observa 
una mayor variación en los años acumulados de la actividad principal por parte 
de los individuos que lograron la certificación de competencias respecto de los 
del grupo control. La variación de la media de años acumulados en la actividad 
principal de un individuo certificado es de 1,29 años y si la comparamos con la 
media de años acumulados en la actividad principal de un individuo no certifi-
cado que es de 0,67 años, notamos una diferencia a favor de los primeros (11% 
más de permanencia en años acumulados).

12 Los ingresos por hora fueron calculados con base en una estimación del ingreso declarado por el individuo 
en las encuestas de línea de base y seguimiento.

13 Se debe considerar que esta información corresponde a una pregunta sobre el tiempo que el individuo 
viene realizando su ocupación principal, por lo que la estadística descriptiva presentada en el cuadro 15 
puede estar comprometida por un posible sesgo del recuerdo, por ello se debe ser tomada como referen-
cial y complementaria.
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Por otro lado, el incremento de ingresos en la actividad principal se vería res-
paldado por la disminución de horas otorgadas a la actividad secundaria, lo 
cual explicaría también el impacto negativo encontrado en el ingreso de la 
actividad secundaria. En este aspecto los individuos se comportan maximizan-
do sus beneficios asignándole un mayor esfuerzo a la actividad que les ge-
nera mejores ingresos (actividad principal). Cabe destacar que los individuos 
evaluados presentan, en su gran mayoría, una relación laboral con entidades 
formales, organismos donde la validación de competencias es más estricta. 
Además, una validación de sus competencias, a través de un certificado, les 
asegura una mayor puntuación en los procesos de contratación.

6.1.2  Variables cualitativas

A diferencia de las variables cuantitativas evaluadas previamente, las va-
riables cualitativas de este estudio tienen como característica presentar 
una variable resultado dicotómica, además el parámetro principal del mo-
delo debe ser estimado a través del estimador de máxima verosimilitud 
(modelos logit). Los resultados de estos modelos nos brindan la oportuni-
dad de observar los cambios o impactos generados por la certificación de 
competencias en términos de razones de probabilidad (odds ratio).

i) Sobre la situación laboral
Como podemos observar en el cuadro 
16, el parámetro principal de los mode-
los de Movilidad laboral, Mejora laboral y 
Formalidad laboral presentan impactos 
positivos y significativos (ver columna 5). 
La variación encontrada en el parámetro 
principal del modelo de movilidad labo-
ral muestra que existe 2,7214 veces más 
posibilidad que un individuo certificado 

14 Este número odd ratio es recalculado con base en el exponencial del coeficiente del parámetro principal 
del modelo de diferencias en diferencias. Es decir EXP (1.00) = 2,71 veces más posibilidad. 
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se desplace del lugar de origen por motivo laboral respecto a un 
individuo no tratado. Podemos inferir que los individuos que logra-
ron certificarse buscaron más oportunidades de trabajos fuera de 
su localidad de origen respecto a los no tratados. Este aumento en 
la movilidad laboral estaría relacionado con la búsqueda de mejo-
res oportunidades laborales de los individuos, lo que los llevaría a 
trasladarse a zonas donde existe un mercado laboral con mejores 
ofertas salariales o una demanda de servicios más grande donde se 
reconozcan las competencias.

Por otro lado, existe un incremento de la percepción de una mejora 
laboral por parte de los individuos del grupo tratamiento en compa-
ración con el grupo control, es decir el parámetro principal del mode-
lo nos indica que el individuo certificado tienen 3,03 veces más posi-
bilidad de percibir una mejora laboral respecto de aquellos del grupo 
control. Esta percepción de mejora está relacionada al incremento 
salarial presentado en los modelos precedentes, así como a una ma-
yor seguridad respecto al reconocimiento de sus competencias. 

Así también los individuos que lograron certificarse presentaron 
3,22 veces más posibilidades de contar con relaciones laborales for-
males respecto a los del grupo control. Cabe señalar que, para este 
estudio, formalidad implica contar con un RUC o estar afiliado a un 
fondo de pensiones.

En resumen, los individuos certificados presentan una mayor movi-
lidad laboral, ingresan a un mercado laboral formalizado y perciben 
una mejora laboral. El hecho de contar con un certificado los im-
pulsa hacia mercados donde se valoren sus competencias. Como lo 
señala Spence (1973), el certificado expresa una señal oficial, formal 
y documentada para el mercado laboral valorada por el demandan-
te de trabajo. Típicamente, este demandante de trabajo cuenta con 
requerimientos estrictos para la contratación de trabajadores, como 
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por ejemplo contar con un RUC o asociarse a un fondo de pensio-
nes. Por esta razón, un individuo que se moviliza en un mercado la-
boral exigente debe cumplir también con estos otros requerimien-
tos complementarios. 

CUADRO 16

Modelos cualitativos de la dimensión económico-productiva: situación laboral

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

ii) Sobre la mejora del desempeño productivo
Tres de los parámetros principales de los modelos de mejora en el 
desempeño productivo presentan impactos positivos y estadísti-
camente significativos. Así, el parámetro principal del modelo que 
analiza la percepción de la mejora en la calidad del servicio indica 
que un individuo certificado tiene 2,74 veces más posibilidad de 
percibir una mejora en la calidad de sus servicios respecto a uno 
del grupo de control. A su vez, el parámetro principal del modelo 
de la percepción en la mejora del proceso de producción indica que 
existe 2,71 veces más posibilidad que un individuo certificado per-
ciba una mejora en su proceso productivo respecto a uno del grupo 
de control. Por último, existe 3,25 veces más posibilidad de que un 
individuo certificado perciba una mejora en su calidad productiva 
respecto a uno que no recibió el tratamiento.  



90

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN OCUPACIONES PRODUCTIVAS Y SERVICIOS

Esto indica que los individuos que logran la certificación, presentan 
globalmente una mejor percepción de su desempeño productivo 
respecto de aquellos del grupo de control. Esto valida la relación 
de la certificación con la mejora de la calidad de los servicios y me-
jora en la calidad de los procesos productivos. Tal como se señala 
en la teoría del cambio, la calidad de la producción puede mejorar, 
gracias a que incentiva en los trabajadores una mayor preparación; 
también puede ocurrir que el certificado per-se genere ventajas en 
las personas certificadas en el mercado laboral.

Las competencias que los individuos han certificado al momento de 
realizar la evaluación son reconocidas por una institución represen-
tativa, esto genera la propia validación de la autoeficacia respecto 
a sus actividades laborales, trayendo consigo una mejor percep-
ción de su desempeño productivo; tal como lo encuentra Balineau, 
(2013), quien describe que existen una mayor confianza en el pro-
ductor certificado amparada en la promoción que les hace la institu-
ción certificadora reconocida. La literatura especializada denomina 
a ello el “efecto diploma”.

En contraste, el parámetro principal del modelo que evalúa la aplica-
ción de nuevas técnicas o tecnologías muestra un impacto negativo 
y estadísticamente significativo. Existe 2.12 veces más posibilidad 
que las personas certificadas no cambien sus técnicas productivas 
respecto a los individuos del grupo control. Esto se explica debido 
a que, el grupo de individuos que logra la certificación solo validan 
con la certificación, los buenos procedimientos que ya venían reali-
zando en sus labores. Es decir, los individuos no presentan incenti-
vos en el corto plazo para cambiar sus actuales técnicas de produc-
ción, las cuales ya eran óptimas antes de obtener la certificación. Por 
el contrario, los individuos del grupo de control se preocuparan en 
desarrollar o reforzar técnicas para estar al mismo nivel de sus pares 
certificados.
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Modelos cualitativos de la dimensión económico-productiva: mejora del desempeño productivo

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

ii) Sobre el comportamiento del in-
dividuo respecto el acceso a servi-
cios financieros y al ahorro

Observando el modelo que describe el 
comportamiento del individuo respecto 
al acceso de servicios financieros (cuen-
ta sueldo, cuenta de ahorro, cuenta co-
rriente, tarjeta de crédito y préstamo), el 
parámetro principal del modelo indica 
un impacto positivo y estadísticamente 
significativo, es decir se tiene evidencia 
estadística suficiente para afirmar que 
un individuo certificado tiene 3,2 veces 
más oportunidad de acceder a algún 
servicio del sistema financiero formal en 
comparación a un individuo del grupo 
de control. Un análisis detallado de la re-
lación de dependencia entre el tipo de 
servicio financiero y la certificación de 
competencias muestra que el servicio 
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CUADRO 18

Distribución de la muestra según Institución laboral

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

de cuenta sueldo presenta una correspondencia robusta con la cer-
tificación de competencias en la primera toma (tabla 19). Además, 
se observa también que los individuos que integraron el grupo de 
tratamiento y control del estudio presentaron una mayor vincula-
ción con instituciones públicas (ver tabla 20). Al ser la certificación 
de competencias un mecanismo que incrementa la probabilidad de 
empleabilidad del individuo, esta aumentó también la probabilidad 
de relacionarlos con instituciones públicas, las cuales por lo general 
hacen efectivos el pago de los salarios a través de cuentas bancarias. 
Esto impulsó a que muchas de estas personas tramiten una cuenta 
sueldo para el depósito de sus pagos.
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CUADRO 19

CUADRO 20

Prueba de dependencia Chi2 (grupo versus tipo de servicio financiero)

Modelos cualitativos de la dimensión económico-productiva: Comportamiento de ahorro

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

Por otro lado, respecto al parámetro principal del modelo de ahorro, 
se puede observar en el cuadro 20 un impacto positivo, pero esta-
dísticamente no significativo (ver columna 5). Es decir, no se tiene 
evidencia estadística suficiente para afirmar que la certificación de 
competencias está vinculada al comportamiento del individuo en 
torno al ahorro. Esto puede estar explicado porque los cambios en 
los niveles de ingreso no son suficientes para incentivar comporta-
mientos a favor del ahorro.  
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6.2 Impactos sobre la dimensión de desarrollo académico

En esta dimensión se procedió a evaluar las siguientes variables: i) expectativa 
de reinserción educativa, ii) expectativa de capacitación continua y iii) capaci-
tación continua.

i) Sobre la expectativa de reinserción educativa
El parámetro principal del modelo de reinserción 
educativa muestra que existen impactos positivos 
y estadísticamente significativos (ver tabla 25, co-
lumna 5). Es decir, un individuo que fue expuesto 
a la certificación cuenta con 2,6 veces mayor posi-
bilidad de presentar un comportamiento más opti-
mista por reinsertarse en la educación formal que 
un individuo del grupo control. El mayor interés 
reflejado a través de este comportamiento en los 
individuos certificados se debe a que la expectativa 
de reinserción en la educación formal responde a la 
autoeficacia o creencia personal del individuo, de 
sus propias habilidades técnico-productivos basa-
das en experiencias previas (Pérez et al., 2008; Te-
jedor et al., 2010). La certificación actúa como un 
factor de reforzamiento de la autoeficacia de los 
individuos a través del reconocimiento de sus com-
petencias. Esto reafirma en ellos sus creencias posi-
tivas sobre la posibilidad de reinsertarse al mundo 
académico formal; de este modo, logra presentar 
una mejor percepción de sus propias competen-
cias para afrontar o culminar los procesos de la 
educación formal. 
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Como se ha observado, la evaluación de impacto 
confirma que la certificación de competencias tie-
ne un efecto incremental directo en el nivel de los 
ingresos por hora de los individuos certificados, lo 
cual, como lo señala Sucre, (2016) hace que estos 
presenten una percepción más optimista del futu-
ro económico inmediato, superando así las limita-
ciones económicas que puedan estar impidiendo 
su reinserción en la educación formal. 

Además, se observa en el cuadro 21 que los indi-
viduos con un nivel de estudio superior presentan 
una mayor expectativa por reinsertarse en el mun-
do académico formal. Esto indica que las poblacio-
nes con mayor nivel académico presentan sustan-
cialmente más interés por continuar estudiando en 
la educación formal. 

CUADRO 21

Nivel académico versus expectativa de reinserción educativa

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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FIGURA 8

Distribución de la expectativa de capacitación continua, según grupo y toma

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

NOTA: LOS PORCENTAJES SE PRE-
SENTAN EN TÉRMINOS RELATIVOS 
A LA MUESTRA DE LOS GRUPOS 
TRATAMIENTO Y CONTROL QUE 
TIENEN TAMAÑOS DISTINTOS.

ii) Sobre la expectativa de capacitación continua
Los resultados muestran que existen impactos ne-
gativos y estadísticamente significativos en el pa-
rámetro principal del modelo de expectativas de 
capacitación continua. Así, el grupo tratamiento 
presenta 33,7 veces menos posibilidades de seguir 
una capacitación continua respecto al grupo con-
trol. Esto indica que los individuos que lograron la 
certificación de competencias reducen sus expec-
tativas de capacitación continua mucho más que el 
grupo control (ver figura 8).
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A diferencia de la expectativa por la reinserción educativa que está orien-
tada hacia la educación formal, la expectativa por capacitación continua 
está más relacionada con aspectos laborales, dependiendo fundamental 
de la relación contractual que estos mantengan con la organización. Los 
datos confirman una asociación estadística entre el tipo de contrato y sus 
expectativas de capacitación (tabla 22).

CUADRO 22

Tipo de contrato versus expectativa de capacitación

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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Las oportunidades de capacitación continua frecuentemente están rela-
cionadas con contratos laborales que garantizan una cierta permanencia 
del trabajador en la institución donde labora. Esto es difícil de observar 
en los individuos con trabajos de tipo independiente. Resulta paradójico 
que contando con individuos dentro del grupo de tratamiento y control 
que presentan una relativa estabilidad laboral al contar con contratos de 
tipo indefinido o a plazo fijo, presenten una expectativa negativa a la ca-
pacitación continua. Una hipótesis que podría ayudarnos a entender esta 
paradoja es que los individuos certificados no consideran a la capacita-
ción continua como una alternativa de formación de largo plazo. Esto se 
debe a que los individuos con contratos laborales estables presentarían 
un mayor desinterés por la capacitación continua debido a que asumen 
un buen manejo de sus competencias laborales, no encontrando la nece-
sidad inmediata de continuar capacitándose; así lo señalaron algunos in-
dividuos del grupo tratamiento que fueron seleccionados y entrevistados 
en el mes de julio de 2020.

Por otro lado, el impacto negativo de la certificación de competen-
cias respecto a la expectativa de capacitación de los individuos pue-
de ser explicado también por el comportamiento de estos según su 
nivel académico. Así, las personas certificadas con mayores grados 
académicos y que certifican sus competencias a nivel técnico-pro-
ductivo serán menos propensas a tener la intención de capacitarse 
respecto de aquellos individuos que presenten un nivel académico 
menor.  Como se observa en las tablas 23 y 24, la expectativa de 
capacitación continua para los niveles de educación superior pre-
senta una variación negativa más intensa respecto de los niveles de 
educación básica en ambos grupos.
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CUADRO 23

Nivel académico versus expectativa capacitación continua (grupo tratamiento)

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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CUADRO 24

Nivel académico versus expectativa capacitación continua (grupo control)

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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iii) Sobre la capacitación continua
Este modelo se desarrolló como un elemento de va-
lidación para el modelo anterior de expectativa de 
capacitación continua, determinando los efectos 
en el número de individuos que siguieron capaci-
taciones reales antes y después del tratamiento. 
Sin embargo, aunque luego del análisis se observó 
también impactos negativos tales como en el pa-
rámetro principal del modelo de expectativas de 
capacitación continua, no se logró encontrar un 
nivel de significancia adecuado del parámetro para 
este modelo, lo cual limitó la interpretación de sus 
resultados. En términos de odds ratio, el parámetro 
principal del modelo describe que los individuos del 
grupo tratamiento presentan 1,95 veces menos po-
sibilidades de haber seguido una capacitación lue-
go de la certificación de competencias, pero no exis-
te suficiente evidencia estadística para afirmar que 
este impacto es diferente de cero y estaría relaciona-
do a la certificación de competencias (ver tabla 25).

CUADRO 25

Modelos logit para el análisis de la dimensión de desarrollo académico

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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6.3 Impactos sobre la dimensión de desarrollo psicosocial

En esta parte del estudio se buscó evaluar los impactos en aspectos psicoso-
ciales de los individuos que certificaron sus competencias. Esta evaluación se 
realizó a través de dos modelos: i) reconocimiento social de competencias y ii) 
autorreconocimiento de competencias (ver tabla 24). 

i) Sobre el reconocimiento social de las competencias
El parámetro del modelo de reconocimiento social de las competencias 
determina un impacto positivo y estadísticamente significativo de la 
certificación sobre el reconocimiento social (ver tabla 26, columna 5). Es 
decir, un individuo certificado presenta 2,71 veces más posibilidades de 
percibir un reconocimiento de sus competencias por parte de su entorno 
próximo (pares o comunidad cercana) en comparación de un individuo 
del grupo de control. La vinculación entre la certificación de competen-
cias y el reconocimiento social se logra por la obtención de un certificado 
tangible a través de un proceso de evaluación de una institución recono-
cida. La existencia de un documento oficial que reconoce las competen-
cias de un individuo brinda la distinción dentro de su entorno y confiere 
un estatus de experto en el uso de sus competencias técnicas en benefi-
cio de su comunidad, este mecanismo fue descrito en la teoría del cam-
bio y se le denominó “efecto diploma”. Por otro lado, este reconocimiento 
también puede ser entendido como una forma de inclusión social, tal 
como se menciona también en la teoría del cambio, pues la certificación 
proporciona una mayor confianza en el individuo certificado amparado 
en la promoción que les hace una institución certificadora.
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ii) Sobre el autorreconocimiento de las competencias
El parámetro principal del modelo indica que existe una relación causal 
positiva y estadísticamente significativa entre la certificación de compe-
tencias y el autorreconocimiento. Se observan 2,38 veces más posibili-
dades de que un individuo certificado valide sus propias competencias 
en contraste con un individuo del grupo de control. En ese contexto, un 
individuo que logra obtener un certificado desarrolla una mejor confian-
za en sus procedimientos y conocimientos técnicos lo que le permite ha-
cerse autónomo en la resolución de problemas de su entorno de manera 
eficiente. Esta relación se explica a través del desarrollo de una mayor 
seguridad en sus competencias; el individuo que se siente reconocido 
por su entorno próximo y por las principales instituciones fortalece sus 
niveles de autoestima, lo cual le brinda la confianza suficiente para hacer 
frente a las potenciales situaciones donde se encuentre implícito el uso 
de habilidades, conocimientos y destrezas aprendidas; validadas por la 
evaluación y la certificación.

CUADRO 26

Modelos cualitativos de la dimensión psicosocial: reconocimiento social de competencias

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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CONCLUSIONES

1. Este estudio se centra en la evaluación de una muestra basada en cinco 
normas  de competencia de ocupaciones productivas y servicios. El ob-
jetivo de esta evaluación fue determinar el sentido y la magnitud de los 
impactos de la certificación de competencias, así como evaluar la signi-
ficancia estadística de la relación causal entre la certificación y una varia-
ble resultado de interés. Para ello se utilizaron modelos de diferencias en 
diferencias, estimadores de mínimos cuadrados ordinarios y estimadores 
de máxima verosimilitud para variables endógenas cuantitativas y cuali-
tativas, respectivamente. Exploramos los impactos en tres dimensiones: 
desarrollo económico-productivo, desarrollo académico y desarrollo psi-
cosocial. 

2. En la dimensión de desarrollo económico-productivo encontramos que la 
certificación de competencias en ocupaciones productivas y servicios evi-
dencia un impacto positivo y estadísticamente significativo en el ingreso 
principal por hora para los individuos que certificaron sus competencias. 
Esto puede estar explicado por la disminución de los intervalos de tiempo 
desempleo del individuo. Se observa también que esto favorece las posibi-
lidades de presentar una mayor movilidad laboral, de desarrollar mejores 
expectativas de un cambio laboral, además de favorecer también la forma-
lización en el empleo de tipo dependiente o independiente.
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3. Por otro lado, la certificación de competencias muestra también un impac-
to positivo y estadísticamente significativo respecto del desempeño pro-
ductivo del individuo certificado, esto debido a que la certificación valida 
procesos eficientes en relación con la producción de bienes y servicios. 
La certificación de competencias en ocupaciones productivas y servicios 
incrementa también la accesibilidad a servicios financieros ligados sobre 
todo a la apertura o mantención de una cuenta sueldo. La evidencia es-
tadística no es concluyente respecto al impacto de la certificación en la 
conducta de los individuos respecto al ahorro.

4. En la dimensión de desarrollo académico, el impacto de la certificación 
en la expectativa por reinsertarse en la educación formal es positivo y es-
tadísticamente significativo. El proceso de certificación de competencias 
en ocupaciones productivas y servicios actúa como un mecanismo de 
validación y reforzamiento del potencial técnico-productivo de los indi-
viduos, brindándoles mayor seguridad de su eficiencia, capacidad y cono-
cimientos técnicos. Esta autopercepción positiva incrementa su nivel de 
confianza, consecuentemente aumenta sus expectativas de retorno a la 
educación formal. 

5. La certificación de competencias presenta un impacto negativo y estadís-
ticamente significativo sobre la expectativa de capacitación continua. Se 
observan matices en torno a este impacto en atención al nivel académico 
alcanzado del individuo y a la situación laboral según el tipo de contra-
to con que cuente. Al ser la certificación un instrumento de validación y 
reconocimiento de competencias para los individuos, estos refuerzan la 
creencia optimista sobre su forma de desarrollar sus actividades técnicas 
perdiendo interés por continuar capacitándose en el corto plazo. No ocu-
rre lo mismo  con la expectativa de la reinserción educativa en la educa-
ción formal donde se generan incentivos para continuar estudiando en el 
mediano o largo plazo. 
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6. Finalmente, en la dimensión psicosocial los impactos son positivos y esta-
dísticamente significativos. Los individuos certificados lograron una auto-
validación y un reconocimiento social de sus competencias por parte de 
sus pares, familiares y entorno social próximo. Esto se debe a la obtención 
de un certificado tangible a través de instituciones reconocidas por su en-
torno, lo que les brinda mayor seguridad y confianza en sus capacidades 
y conocimientos, haciéndolos más autónomos para resolver de manera 
óptima los problemas. En conclusión, la certificación presentó impactos 
positivos en el desempeño productivo de las personas, ya que contribuyó 
a una mejora de su bienestar y les brindó la oportunidad de mejorar sus 
ingresos; con ello aumentaron sus expectativas de reinsertarse en la edu-
cación formal y de alcanzar la inclusión social. 
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