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1. El momento politico de la convocatoria

1.1. Contexto y sectores involucrados

Ciertamente, la Consulta no fue convocada en el mejor
momento politicooo. Ultimo ano de gestion y comienzo de un
proceso electoral en el que ei candidato del gobierno tenia pocas
probabilidades de triunfo. Con mucha logica, algunos dijeron que
esta debio ser convocada a principios de la administracion. En la
publicacion de la convocatoria en los periodicos a finales de
noviembre de 199 I, no constaba el nombre de la Union Nacional

5o Esta P onenc ia corresponde, conlige rcrs ntoclrtcaciones, al cctpitulo 6 t!e mi libro LIna
Utopia para el Siglo XXI, escrito bojo el auspicio de la Oficina RegionuL puru Anftricu
Latirta y el Caribe, OREALC.

o" IrL Consulttt NacionaL Erlucat:i6rt Sigl.o XXIfue convocada por el Ministerio cle Etlucacitjrt
y Cultura MEC; kt Cotfederacidtt Ecuttloriatra de Estnblecinilettos de Edr,tcaci1tr Caujlica,
CONFEDEC: La CortfedercLcidn cle Estublecirniettos Particulares kLicos CONFEDEPAL; la
Asocictci1n de Faculfades y Escuelas de Filosofia )' Cieucias de la Educaciitt del Ecuador;
AFEFCE, kr Casa de lct Cltltura EcLutloriano, CCE, el Consejo Naciornl de Urtit'er,siclutles 1,

EscuekLs Politicrtica.s, CONUEP; kt Asociaci6n Nacional de Rectot'es de Colegios e Itstiwtrts
Supeiores del Ecuador, ARECISE; UNESCO ), UNICEF, etr la scila de prettsu cle la
Presiclettcitt de La Repiblica, el lmtes 25 cle noviembt'e de 1991.
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de Educadores (UNE), y apenas si lo alcanzamos a imprimir en la
portada del "Documento Informativo (Borradores para un deba-
te)"ot 

"O',"0o 
por la Consulta, pero no en sus piiginas interiores

y eso porque (como Ia primera actitud del gremio del magisterio
siempre es de duda y desconfiarrzaparacualquier planteamie ntn
que provenga o parezca provenir del gobierno) dudo frente a lu
propuesta de ser parte de los convocantes de la Consulta;
despues, esa duda fue transformada por al dirigencia de la UNE
en confianza, dedicacion y un trabajo excelente para lograr cl
exito de la Consulta62. El presidente de la UNE declararia a
principios de 1992, luego de superar un "paro nacional indefini-
do" que empezo el mismo dia que comenzaba la Consr-rlta en el
pais y que se resolvio en cinco dias: "La UNE ha resuelto participar
en ella y lo hacemos porque consideramos que el Magisterio del
pais tiene que jugar.un papel fundamental en este debate.
Tambien definimos nuestra participacion porque, no obstante
que el gobierno estA por concluir, creemos que lo fundamental es
lograr un amplio debate nacional, que promueve un consenso
nacional que este por sobre los gobiernos o Ministros que,
transitoriamente, cumplen esta funcion63.

La participacion masiva del gremio de los maestros y
maestras fue fundamental y sin su presencia no hubiera existido
acuerdo alguno. Dn este sentido fue necesario supera.r diferen-
cias ideologicas y las oposiciones politicas coyunturales aun en
medio de los problemas economicos que siempre parecen estar

6I MEC, UNICEF, UNESCO, UNE, CONUEP, CONFEDEC, CONFEDEPAL,CCE,
ARECISE, AFEFCE. CottsultaNacionalEducaci6n'Siglo XXI,Documento Informativo
(Borradores pora un Debate), Ene-ro-Abril 1992, Quito, dicientbre 1991. EsteJile el
docunrcnto que pe,rniti1 el deltate durunte la Consulta 1' fue preparudo por Jorge
Rit,era Pilarro (cortsultor boliviano con ntuchos afios de residencia en Ecuador),
Fernantlo Garcia, Gonzalo Ot'iedo y Jucn Sannniego (consultores nacional de IcL

div-ersas ONGs.)

62 Quiero consigtnr ni agradecineinto a Josd Carlos Cuentas-ZavcLIa, represent[ufte
de UNICEF, uno de los organisnrcs que .fincutcicn'on Ia Consulto, por sLt constante,
oportuna y petrnaneilte colaboraciltt con nuestra gesti1tr; a Nidya Quirot\,a Frances
Tunter, oficiales tle dicho t)rgatlistno por su eilrrega al trabajo ntis ctlld deL deber.

63 Publicado en la t:ctlunna " Pregunta de Ia Semana" del Diario Hoy, cono respuesta
a la pregunta'lCudl es su Oltini6tt Respecto de la Convocatoria a Ia ConsultaNacional
'Educaciin Siglo XXI?' el domingo l2 de Enero de 1992.
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presentes en la relacion de los gobiernos con el gremio: hubo que
convencernos mutuamente de que estas contradicciones, o cual-
quiera de otro tipo como las posiciones sectoriales del gremio, no
debian, por ningun motivo, interferir en el proceso del Acuerdo.

La CONFEDtrC -educacion particular catolica- y la
CONFEDEPAL -educacion particular laica- tuvieron una actitud
de inmediato apoyo al proceso a traves de sus representantes en
el Consejo Nacional de Educacion (CNE). Son sectores que, por lo
general, tienen una posicion mas abiertay entusiasta frente a las
propuestas de trabajo de los gobiernos. Su participacion, de todas
formas, no fue producto de la casualidad sino de labuenarelacion
que el gobierno genero con estos sectores desde el comienzo de su
gestion.

Lo importante del trabajo de la UNE, la CONFEDtrC y la
CONFtrDtrPAL es que el apoyo de los dirigentes se expreso
tambien hacia sus propias bases y por ello la masiva concurrencia
de estos sectores durante la Conferencia. Y, sin embargo, por lo
general, a los gobiernos no les gusta convocar a la sociedad civil
ni buscar consensos porque a veces se piensa, de manera
equirrocada, que eI resultado de la tarea del gobierno debe ser
exclusir.'amente producto de su esfuerzo y se prefiere mantener en
secreto todo tipo de proyectos hasta convertirlos en ley o prActica
por al via de la imposicion del poder del Estado. En educacion,
particularmente, esto resuita funesto pues los sectores educati-
vos mantienen una prdctica academica que ha desarrollado la
"sospecha" como primera actitud critica. En la medida en que las
decisiones de politicas educativas tomadas desde el aparato del
Estado deben ser ejecutadas por la sociedad civil, solo la convo-
catoria amplia y los acuerdos formales posibilitan proyectos
duraderos.

La presencia de UNESCO y UNICtrF fue determinante. La
participacion de estos organismos internacionales -salvo para
algunos espacios sectarios, como veremos mas adelante- crea
mejores condiciones para conseguir una convocatoria mas am-
plia y ofrece mayor credibilidad en amplios sectores sociales que
de otra manera siempre desconfian de las propuestas en las que
participan las gobiernos. En la conciencia de la sociedad civil,
organismos como UNESCO y UNICEF estan considerados politi-
camente neutros y con vocacion de servicio; el involucramiento
de estos -que no deberia reducirse a la asistencia tecnica o
economica- contribuye al pro.ceso de continuidad pues la relacion
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de estos organismos con los paises y sus proyectos educativos v
sociales permanece independientemente de los gobiernos.

Apenas fui nombrado Ministro me puse en contacto con los
representantes de UNESCO y UNICEF En nuestro pais para
conseguir cooperacion tecnica y financiera. Durante la 26a Con-
ferencia General de UNESCO, en Paris, me entreviste con Fede-
rico Mayor, Director General6a, para solicitar el apoyo del que
luego fue objeto la Consulta por parte de ese organismo65. El
equipo que preparo tanto la organizacion inicial de la Consulta
como el documento de trabajo empezo su tarea de inmediato.

Por todo esto, haber conrzocado la consulta no desde el
Ministerio sino desde el espacio creado por el Consejo Nacional
de Educacion y otros organismos fue acertado para asegurar la
participacion exitosa de multiples instituciones. La convocatoria
a un proceso de concertacion debe ser hecha exclusivamente
desde el gobierno porque genera demasiadas resistencias. Debe
procurarse que sea la propia sociedad cirdl la que tome el aparato
del Estado para realizar la convocatoria y, en ese senti.do, los
funcionarios de los gobiernos -que representan por el momento
al Estado- deben olvidarse de que son "gobernantes" y asumir la
posicion de "mandatarios del pueblo" en el sentido literal de la
palabra "mandatario" y poner al servicio de la sociedad civil todo
el aparato.

Si bien es crrestionable el momento politico de la convocato,
ria, tambien cs cierto que la Consulta fue convocada en el
momento en quc ltrrdo serlo. No nos olvidemos de que la reunion
de Tailandia fire en marzo de 199O, la cumbre en favor de la
infancia, en setit.r rrlrrc de 199O, y que la declaracion de Quito fue
firmada por los Mirrislros de Educacion de America Latina y el

6a Grackts ct Jtrutt ('rreva, litttlnjcrdor del Etatdor en Froncia; Rorlrigo Riofrio,
Delegaclo atte It,\' I .\(-O t' Culo I)otrt;t,, .\ecrcttrrio tlel Director ge nerul de UNESCO,
por haber realia{klt) ltr\ (('.\/ir'l/( \ rltrr Itir'ict't,rt lt,,.sihle laljuni6tt cort Fetlerico Ma,t'or,
el midrcoLes l6 de Ot tttl,rc cle 1991.

65 Enoficio DG/16.1 8/92/8918. del 21 defebrero cle 1992, enviadct por Feclerico
Mayor, nte connmica que "no dcjurd de tetrcr etr cuetta, en Ia ejecuci6n del Programrt
): Presupuesto Aprolttrlo le la Orgatrilnciritt para 1992-1993, los intereses 1'

preocultctciones expre.rack.ts por V.E. ): espero contar cott la estret:lttt cooperaci6rt de
su Gobierno a este respecto". I.a presencia, que tanfuidrt agraclezco, tle Juun Carlos
Tetlesco, en ese entotrces Director de la OREALC, durarie la conferencia 1, kt estrecha
colaboraci1rr tle Ia gente cle la oftcina de Quitofue la concreci1n cle oquel cotnpronriso.
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Caribe durante la [V Reunion del Comite Intergubernamental del
Proyecto Principal de trducacion, organizada por UNESCO, el25
de abril de 1991. La Declaracion de Quito, en su primer punto,
seflala que "la educacion debe ser objeto de grandes concensos
nacionales, que garanticen el compromiso de toda la sociedad
para la formacion de sus futuras generaciones y la continuidad
de las politicas y programas puestos en marcha"66.

Es tarea de los politicos educar a la sociedad en el concepto
de " continu idad " . Obviamente que esta tarea educativa de los politicos
implica abandonar el sentido mesiAnico del poder porque de lo contrario
para el siguiente gobiemo resulta engorroso, por decir lo menos, seguir
kabajando en la misma linea. Para ello, la sociedad civil deberia
apropiarse de laejecucion de las llamadas "obras de los gobiernos"
y presionar a los politicos para que abandonen su papel de
"redentores" que, por otra parte, como dice el refran, sicmpre
resultaran crucificados.

1.2. Resistencias y conflictos

Pero Ia consulta, como todo planteamiento innovador, gene-
ro suspicacias en un principio. El clima y los prejuicios politicos,
de todas maneras, no colaboraban para plantear el proyecto sin
interferencias. Antes de la convocatoria tuve que asistir al Con-
greso pues estaba en tramite el proyecto de reforma a la Ley de
Educacion que institucionalizaba la educacion indigena inter-
cultural bilingue. Dicha comparecencia provoco el editorial "La
Reforma Educativa"ut, que en sus partes pertinentes dice:

"EL actual Mtnistro de Educact6n apenas tomaba
posesidn de su cargo cuando anuncio que se tba a
iniciar un proceso para reJonnar tntegratmente La

educacLon (. . .) fsin embargo] hace aLgunos dias se supo
que dlcln m\embro deL Gobterno iba a acudir aI Congreso
a expltcar algo sobre el. progecto de rejorrnas educa'
tiuas (.. .) Conlo cuaL, cuaLquter rato de estos nos uamos

66 UNESCO Y UNICEF,Op. cit. p.80.

{7 ErlitorialprincipttltleElTel4grafocleGuuyaquil,dellunes I I cleNovietrfurede 1991.



168 RAULVALLUO

a encontrar corl una nueua leg sobre educacton.
eLaborada e impuesta por un reduci.rlo grupo, srn el
conocimi.ento de Ia gran magorta de educadore s, p adre s
deJamtlia medtos de comuntcacton e instituciones de
ensetlarao., g desde luego, stn tener en cuenta los
descrg5, aspirociones consejos g expertencias,'.

De la lectura del editoriar se concluye la existencia de esa
pernranente desconfianza de la sociedad civil frente a los gobier_
nos y la demanda {cada dia mAs apremiante, pol. su po"rt"] a*
participar en las decisiones sobre las politicas estatales. como
ameritan estos casos, turre que realizar la respectirra aclaracion.

Este espiritu amplio y transparente de la convocatoria, sn
embargo, al comienzo recibio como respuesta extranezas y preven_
ciones como si el tema de la consulta hubiera sido tratado de
pronto cuando fue uno de los primeros anuncios que hicimos al
comenza_r nuestfa gestion. Un editorial seflalaba

"Ertrana un poco eI anuncto hecho par eL Mtnistro d.e
Educact6n sobre trta consulta nacioncLl que se enipren_
dera para Lo cual exi_ste un prouectct denomi.nado
Educacton Stglo X)g es"

Estas palabras expresan prejuicio y desconocimiento acerca
del tema editorializado, pues se obvio al resto de los convocantes
y se hablo con inprecision de "un proyecto". trsto me obtigo a
conversar con el director de "El Universo", quien organizo una
reunion del comite consultivo Editorial del diario para hablar
acerca de la consulta6e, luego de la cual varios editorialistas
escribieron interesantes y positir.os puntos de vista como este:

68 Editorial principal rlel Diario El lJniverso, cle Gua.aquil, deI juet es 2B cle Not.ietnbre
de 1991.

6e En este sentido la actitud de Francisco Pdrez Febres Cordero, Director tle ',El
Universo", fue excepcional 1, la reuni6n se realiz1 el niy'rcoles 22 tle novienbre. en kts
oficinas del diario en Gual'quil. Mi nota de agradecirniento fue publicaclct eI dia 2.1:
"Agrudezco a usted )' a los nienbros del comiti consultivo Editorial tlet Diaria ', EI
Universo", por el tientpo dedicado el dla midrcoles iltino u escur:hcir la iryornrtcirin
referida a La consulta nacionol. "Educaci1n Sigto xxl". Consrtlero tlue fue nmy.

fructifera la remi6n, porque sirvi6 tanto pttra esclarecer aLgw.tos puiltos, conto pura
e u-idenc iar la disposici6n penncutette que tiene el Diario que ustetl dirige, para generar
opini1n en tenns que -conto el de Ia educuciin- son de profundo inrerls nccionctl".
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"..tenemos una ConsuLta Nactonal sobre Educacion
'ad portas'. RecibamosLa con mentaLtdad posittua.
Expresemos nuestra opinion con toda Ltbertad para
que manana en Los resultados de esta tnictatttta
educattua este presente nuestras propta manera de
pensar A seamos corresponsabLes del mejoramtento
educatiuo que se busca7a".

Frente a la Consulta hubo, por supuesto, opiniones de todo
caiibre. En una columna editorial llamada "Salvemos a la Patria".
se afirmo:

"trn real\dctd todos sabemos que La ConsuLta ha stdo
preparada por osesores g t€cnlcos extra4jeros de
ortentaci6n- neoltberaL. De aLLt se desprende eI tnter€s
de La prtuattzaci"on de los estabLecimientos de
educacton. como tambi€n de otras dreas de Ia economta
nacktnsl, hasta Lograr Ls totaL reduccton deL Estado.
Este aspecto se encuentra pLanteado en eI documento
publtcado para La ConsuLta NactonaL Educacton SigLo
XX("

trsta opinion que refleja una lectura prejuiciosa del proceso
y del documento, no tendria tanta importancia sino fuera porque
quien las emitio desempeflaba en ese momento la funcion de
Vicepresidente de la UNE de la provincia de GuayasTr.

Otro columnista. escribio:

"Dicen que se preparan las bases, Las altemattuas o
Las propuestas para el stglo XXI, cuando nuestro

70 "Ltt Cottsulta EductLtit'ct tlel '92", por David Sannniego Torres, en El Universo, del
22 cle Diciernbre de 1992. Cottro cortsecuencia de la reunidn, con el titulo "ln
Educaci6n Siglo XXI", CrLridacl Arosentena de Wright, escribid dos articulos; con el
Iitub de "A Prop6sito r{el Setninario Educaci6n Siglo XXI", Franklin Verduga Loor,
escribi6 seis; t RafaeL Dia:. Ycaza, el ctrticulo "Educaci6n para el Siglo XXI"; ttpnrte,
por srtpuesto, tle varios editoriales clue escribieron otros colaboradores dLrruttte el
proceso de la Cortsultu.

it Cuerra Cdceres, ALejandro "La Consulta Nacional Educaci1n Siglo XXl" en El
TeldgraJo rlel viernes 24 de Enero rle 1992.
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sistemaeducatluo tiene unatraso de [/]/SIGLO y cada
u e z Lo s p r ofes ionales nue u o s s aLe n imp r e p ar ado s p ar a
La coryfrontacton de Los problemas del mundo en que
ututmos":

luego invocaba la presencia de una junta de notables que
deberia dar

"eI informe a La ctudadanta de Lo que realmente estd
sucedtendo entre nosotros que si conocemos los
probLemas deL magisterto por nuestra uteja milttancia
en Los cuadros actiuos de La educaci6n nacional"

para concluir con esta imprecacion:

"iY por Dtos que no se entrometa La tn/ESCO nt otro
pqjanaco que uueLe de ntdo qjeno! Son los maestros
ecuatortanos, que Lng mug capaces g talentosos, que
deben resoLuer Los oroblemas de su ramo..."72.

Los actores mas o"i"t"rrt"" al proceso le concertacion
fueron, en general, quienes han estado fuera del aparato educati-
vo y se han convertido en una especie, felizurente ya en extincion,
que estd integrada por los que se creen a si rnismos "lumbreras"
o "guias" de los procesos educativos por scr maestros o maestras
de "larga experiencia". Asimismo, la resistencia provino de los
opositores politicos al gobierno que insisLieron en mantener su
actitud beligerante por encima del proyecto y tambien por parte
de aquellos que se quedaron en los problemas particulares y
actuales de la educacion -como la falta de recursos- perdiendo asi
la perspectiva del futuro. Por supuesto que estos comentarios
negativos no fueron la tonica de la opinion en los diarios pero valia
la pena citarlos como testimonio de las oposiciones incom-
prensibles que sufren proyectos educativos de la naturaleza de
la Consulta.

." El siguiente ejemplo me parece significativo porque se trata
del punto de vista de un ex Ministro de Educacion y porque

72 Pozo, S6crates " El Presupuesto de Educaci1n" en El Tel4grafo deljueves 28 de Abril
de 1992.
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expresa de buena manera el espiritu general de la opinion de los
medios:

"Aplauclo lo decision deL Mtnistro de Educact6n sL

LLamcrr a Ia reflexlon a toclcts Lc-s per sona-s e institucinne s,

edtrcadores g comunldades educatiuas, candtdatos y
dirLgentes poltticos, padres deJamtlLa g estudtaries,
en torno a La graue responsabtLtdad que pesa sobre
todos nosotros respecto del Juturo del pai.s, eL cuat
depende en gran medida de La bondad del ststema g
proceso educattuos. Ia educacton es responsabtltdad
de todos, aunque sus destinos pesen prtncipalmente
sobre eL Mtnistro g Los educadores. Pero decir que La

educact6n es responsctbilidad de todos no stgnifica
que tenemos derectto aoptnar con superJtcialidad, por
ta e p tde r mis, s ubj e ttu ame nte, de s de eL e s tr e cho ang ulo
de nuestros intereses y sin tnuoLtrcrarnos en las
responsabiltdades que nos con-cternen como ctuda-
danos (...) Creo que La consulta hace bien aL pais en
cuanto permtte reflextonar g buscar, corlunintento de
proJundad -pero con riesgos- derroteros mrrs claros
para asumir Los deberes del sustema g reorientar sus
m€todos, contentdos rt uartabLes"73.

En cuanto a ios temas, los mas conflictivos fueron los
relacionados con al asignacion presupuestaria al sector educati-
vo dentro del presupuesto del Estado, la politica salariaLl y Ia
privatizacion de la educacion. En estos temas la posicion de lit
U NE fue terminante. La CONFEDEC y la CONFEDEPAL apoyaro r I

esta posicion y se busco la solucion en la incorporacion de estos
puntos de Acuerdo en sentido amplio: exigir que el Estado no
evada su responsabilidad en materia educativa y comprometcr:tl
Consejo Nacional de Educacion a buscar y proponer las formas
de financiamiento de un salario profesional para el magisterio. Lo
importante es que se creo, previamente, un clima de debate
fraterno entre los participantes a la Conferencia, lo que evitir clttt'
estos puntos generaran conflictos relevantes.

73 Garciu Ferautl, Gctlo "Etlucacititr: ConsttLta)'Fitt del Siglo" en lil 'fcldgraJ'o, tlel
dontingo 19 tle Enero tle 1992.

17l
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2. El proceso de consulta y detrate'n

RAULVALLEIO

2.1. Las acciones propuestas

En enero de 1992, el Consejo Nacional de Educacion junto
a otros organismos, superando las dudas y suspicacias iniciales,
convoco a Ia Consulta Nacional "Educacion Siglo XXI", a la que
respondieron 5. 135 grupos institucionales, presentaron 64 ponen-
cias de las cuales fueron seleccionadas 37 para ser presentadas
en las diferentes Comisiones de Trabajo de la Conferencia Nacio-
nal, en la que, el l5 de abril, con la asistencia de 229 delegados
de todo el pais, fue firmado elAcuerdo Nacional "Educacion Siglo
XXI", por otra parte de los sectores mas representativos del
quehacer educativo nacional, algunos gremios y partidos politi-
cos75.

La.s acciones propuestas para el desarrollo del proceso
fireron la Consulta y la Conferencia nacionaies. La Consulta
trabajo a partir de un documento informativo subtitulado "borra-
dorcs para un debate" que fue distribuido profusamente y cuyo
extracto fue publicado a manera de suplemento en los dos diarios
dc rnayor circulacion del pais y que planteo cuatro grandes temas
nara el debate:

l) Educacion y trabajo;
2) Estado y sociedad civil en la educacion;
3) l-a educacion en una sociedad con culturas diversas; y
4) t-a eficiencia en la educacion.

fista consulta fue convocada en enero de 1992 y concluyo
formalmente en abril. En cada tema, el documento Dresento
rrrkrnnaeion sobre:

7a Con algtrnas nodff.tcacicr,g cste apartado apareci6 con despliegue de una pdgina
en lc edicidrr especictl de ElComercio, del viernes I de enero de 1992.

' LLts partidos politicos que participarott aficiahnente.fueron; lzquierda Democrdtica,
Movimiento Popule,r Democrdtico, Liberaci6n Nucional, Accirin Popular Revolucionaria
1., tl(rbris,m y cl Partido Conscrvatlrtr.
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l) Los aspectos generales del tema,
2) Algunos elementos de diagnostico general,
3) Politicas y hechos nacionales de la decada, y
4) Puntos centrales del debate sobre el tema. Se

trataba entonces de no volver a repetir los dlag-
nosticos sobre el sector educativo si no de orgatfl|ar
toda la informacion disnersa.

La Conferencia se realizo del l2 al lS,de abril, en,Quito, y
trabajo por Comisiones. La Comision Especialde la Conferencia,
que estuvo conformada por delegados expresamente facultados
por sus instituciones para suscribir el Acuerdo y precedida por el
ministro, tuvo a su cargo la elaboracion del documento "Bases del
Acuerdo Nacional para la transformacion educativa". .

Inclusive se desarrollo un evento llamado Consuita Nacional
Intantil "Educacion Siglo XXi", que trabajo en congresillos regio,
nales en cada una de las 21 provincias y realizo una Declaracion
Final que fue entregada al Ministro de Educacion, luego de una
emotiva marcha por las calles de Quito, en la Sala de Sesiones del
Ex-Senado del Congreso Nacional, el 30 de enero de 1992. El
punto Be de la Declaracion resume en mucho lo que fue el
pensamiento de aquellos ninos:

"Esperamos que nuestros proJesores: nos quteran,
nos escuchen, parttctpen con nosotros tanto de
sttuaciones de aprendizqje como de recreact6n, sean
responsables, se capctten, cambten su forma de
tratarnos g educarnos, Lrsen fodos los recursos que el
medto g La comunidad nos oJrecen, suprLman los
castigos corporaLes g psicoLogicos A que sobre toda,
se an nue stros amtgos76 " .

2.2.81resultado de la Consulta

Frente.a la "Educacion y trabajo", la Consulta seflalo la
preferencia por las Carreras Cortas post-ciclo bdsico y las expe-

76 ltt nrcstt tlirecti,-a del Congrso nacional lnfantil fue confornutdet por los siguientes niiios

)' niiia.t; Catalina Haro, Presidenta; Rosa Guunin, Vicepresidenta; Daniela Grosse,

Vicepresidenta 1' Ale-ris Car-vajal, Secretario.
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riencias del Bachillerato Humanistico Tecnico y el Polivalente
(42,1o/o). Acerca de como vincular la educacion con los procesos
productivos, el 60,3% se inclinan por que esta se realice en el
interior de los establecimientos, lo que significa que habria que
desarrollar las Unidades Educativas de Produccion; sin embargo,
no hay que desechar ese 3O,2o/o de pronunciamientos de que los
establecimientos se relacibnen con empresas; al respecto, la
Conferencia sugirio conformar una comision entre representan-
tes de los sectores educativo, empresarial y laboral, para decidir
el tipo de recurso que hay que formar en vista del desarrollo del
pais. En este tema tambien se interrogo sobre la Educacion
Tecnica y la principal recomendacion (33,60lo) fue revalorizar el
trabajo tecnico de la mujer; y, al referirse a las tres profesiones
consideradas mas importantes para el desarrollo del pais, seflala-
ron las de Tecnicos Agropecuarios (27,2o/o), Tecnicos Industriales
Artesanale s (12,9o/o) .

El documento "Bases" explica asi el resultado:

"Los polittcas de educaciong trabqjo, deberianbuscar
eL reJbr zamiento de Las transfonnactone s emprendi.das
e n La E ducacion T€cnica Pr oJe stonal acomp anadas en
un plan e strat€gico que apunte a mej orar La orLentacion
psrcosocial g uocacionaL, g a La ampltacton de Las
carreras de corto pLazo que tnbtliten alos j6uenes en
o'ftcios t€cnicos, e tgualmente, promueuan La expan-
si6n de las expenenctas de bachiLlerato humanlsttco-
t€cnIco g bachilLerato poLtualente, arttculando La

,formact6n general con La capacitaci6n tecntcdT. El"
Acuerdo en su arttculo s€ptimo, sefi.aLa que eL nueuo
nndeLo debera constderar, entre sus ej e s currbulares,
el trabqjo g los ualores que se dertuan de €1, g en el"

dectrnocuarto, sefi"ala espectficamente.que tng que
arttcular al ctcLo diuers!ficado con Los requertmientos
de La produccl6n."

Frente al tema "Estado y sociedad civil", la Consulta se
pronuncio por el apoyo a todas las medidas de descentralizacion
administrativa y pedagogica: autonomia de las direcciones pro-

'7 Consaio Naciotnl tle Etlucat'irirt ', t/NICEF, op.t'itl p. 178
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vinciales de educacion, de ia experimentacion y el curriculo
comunitario, y mayor participacion de la comunidad en la toma
de decisiones y ejecucion de proyectos. Ahora bien, la
descentralizacion por si sola no es panacea de los males; se
requiere de procesos lentos que en un principio privilegien una
planificacion centralizada y una ejecucion con libertad de modi-
ficacion de lo planificado centralmente segun las necesidades
concretas de la periferia. Para ello, hay que reeducar a un sistema
de decisiones verticales, apegado no al espiritu de las directrices
sino a la letra de los instructivos.

En este tema se analizo la "privatizacion". El 660lo es contra-
rio a cualquier tipo de privatizacion. Los que respondieron
afirmativamente se pronunciaron sobre todo en favor de la
privatizacion de la educacion superior (14.60/o). En general, y ya
lo hemos dicho, la privada por el solo hecho de serlo no garantiza
educacion de calidad. De lo que se trata es de procurar identifi-
cacion institucional dotando a los centros educativos de urra
mayor autonomia, fijando topes de matricula para evitar Ia
superpoblacion de unos y la despoblacion de otros78, exigiendo
procesos de seguimiento y evaluacion institucionales a traves de
las distintas Areas para fines de control interno y no tanto para
cumplir con el requisito que exige la supervision.

En el tercero "La educacion en un pais con culturas diver-
sas", recibio respaldo la educacion indigena intercuitural bilin-
gue {53,6%), y ademas la iniciativa de que las comunidades
inten/engan en Ia elaboracion de una parte del curriculum
(47 ,lo/o). Sobre la ensenanza del quichua en el sistema regular, el
78,gyo respondio afirmativamente; sin embargo, esta respuesta
debe entenderse como la necesidad de que todo el sistema sea
inter-cultural,.io que no quiere decir que hay que ensenar la
lengua de un sector indigena sino atravesar el curriculo de una
concepcion.piuricultural y multietnica.

"Introductr La ensenanza deL qutchua en La escuela
stgnificaria, aparte de La obLtgacion €ttca de, primero,

78 Ett Guataquil, por ejentplo, el Colegio Fiscal Vicente Rocafuerte, de tradici6n
certletrcu'ia, liette uprotinnttantette 8.000 uLunurcs, con paraleLos de nuis de setenta.
Sugeri al rector cle diclto Colegio que cerrara las ntatrtculas para printer ano, de tal
fr-trntu que lu presidtt se distribq,era a otos colegios fiscales y se reordenara su
poblaci6n esttttliantil pero rto acept6 la sugerencia porqLle, segrtn me dijo, Ia presi1tt
sc.tcirtl ltubiera sitlo catctstr6fica para su admitistrctci1n.
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cubrtr eL deftcit de mos de 1 2 mi| parttdas, La creaci1n
de, aproi-madamente, 15.O0O mas (paratener porLo
menos unmaestro encadaunidad) de profesores que
no existen entanto profesionales capa^ses de ensenar
en Ls urbe o eL campo, tanto en coLegtos f_scales como
en parttculares. Ademas, hag que considerar que la
'proJestonalizacton aceLerada' se realiza con quichua-
habLante s que s e p r e p ar an p ar a e ns e nc.r e n qutchua g
en castelLctno los dustinfos ambitos del saber: en el"

caso de tntroducir eL clutchua en Las esctrctas habria
que preparar a quicftua-hablantes para que sean
p r oJe s o r e s deL quichua c omo s e g unda Le ng ua. S i a es to
Le sumamos Lo que se diria deL enctcLopedtsmo de
nuestra educaciort (el qutcltua uendrta a engrosar eL

numero de materkts) g Lo penoso que resulta la
ensenarlzade una segundalenguacomo el_tngLes o eL

Jranc€ s ftenguas que permiten ntte stra tncorporact6n a
Lo uniu e r s aL g que, s tn e mb ar g o, La mag o rtc- de nue s tr o s

jouenes de recibtr tres horas semanales durante seis
anos apenas balbucean) Los esJuerzos para La
ensenanza del qutchua senan est€rtles".

El articulo octavo del Acuerdo propone

" o rtentar La e duc acion hotctrr La cons truccton p e rrnanent e
de La identidad g s ob er anta nsctonaLe s, r eJlej ando en
eL si.stema educattuo eL reconocimiento, ualoracton g
comu- nicacion de La diuer sidad cuLturaL de sr.ts multiple s
mandestaciones".

En el cuarto, " Calidad y eficiencia de la educacion", el 43,7 o/o

esta a fan'or de estos objetivos: la educacion integral, educacion
y trabajo y la formacion de valores; respecto de que nir.el deberia
priorizarse presupuestariamente, el 23,Bo/o opino que todos por
igual, pero el 59,3o/o dio prioridad al de la educacion basica; y
frente al problema de la universidad se pidio tres recomendacio-
nes para que esta mejore su servicio; las recomendaciones fueron:
no al libre ingreso, despolitizacion y elevar la calidad academica.
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3. La participaci6n democr{tica en la conferencia

177

3.1. La importancia de involucrar a todos sin sectarismos

Como es de suponer despues de lo planteado hasta aqui, no
fue facil llegar al consenso, pero la Conferencia comenzo bien
pues logramos que Galo Garcia, Claudio Malo yAlfredo Vera, tres
exMinistros de Educacion, aquienes habiamos contactado desde
febrero, estuvi.eran presentes el 13 de abril de 1992, como
participantes de la primera mesa redonda de la ConferenciaTs. Su
presencia fue significati."'a de que hemos avanzado en la posibili-
dad de debatir academicamente desde diversas posiciones particu-
lares.

Bl "secreto del €xito" es sencillo: hay que abandonar cual-
quier tentacion de conducta mesianlca, olvidarse de realizar una
gestion personali.sta y trabajar de manera harto cercana con el
Consejo Nacional de Educacion. De esta forma se facilita el
camino para el siguiente Ministro pues evitara caer en el error de
querer, en tanto individuo, "hacer mas" que sus antecesores, y se
estaria abriendo paso a la despartidizacion acelerada de la gestion
ministerial. Adem5.s, no hay que dejar de convocar a nadie, por
muchas diferencias ideologicas y politicas que existan.

Cuando termino la primera r,.uelta electoral y Jaime Nebot,
del Partido Social Cristiano (PSC), y Sixto Duran-Ball€n, del
Partido Unidad Republicana (PUR), -ambos ubicados en la dere-
cha politica-, pasaron a la segunda vuelta, propuse al Consejo
Nacional de Educacion que invitara a los dos candidatos a
participar en una sesion de trabajo para explicarles con ampiitud
el significado del acuerdo. Aparte de hacerles llegar la invitacion
oficial firmadaportodos los miembros del Consejo, con los dos me
comunique telefonicamente y ambos aceptaron nuestra iniciati-
va con entusiasmo.

Al final de la Conferencia, Juan Carlos Tedesco, en ese
entonces director de ORtrALC-UNESCO opino acerca del proceso

7e No pudieron aistir Ernesto Albdn, cluien se excus1 cort trtucha
Gallegos cu\:a excusa por escrito nos fue entregada el dia en que
redanda.

anlicipci1n, e lvdn
se realiz6 la mesu
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senalado que "La principal contribucion de esta consulta ha sido
demostrar que el consenso nacional en materia de educacion es
posible, que hoy existen bases objetirras que permiten ser opti_
mistas en torno a la posibilidad de construir un acuerdo para
definir politicas educativas de largo plazo. sectores que en el
pasado no estaban dispuestos a sentarse en una misma mesa a
dialogar hoy lo han hecho, y con un alto nivel de madurez y de
competencia tecnica. Asi los acuerdos logrados permiten confir-
mar que el acuerdo es posible -hasta ahora sabiamos que era
necesario- y desde el punto de vista concreto los puntos sobre los
cuales el acuerdo ha sido logrado confirman que se han superado
algunas dicotomias tradicionalesso".

3.2. Adhesiones y apoyos

Definitivamente la educacion particuiar religiosa y laica
fueron los actores mas dispuestos a la negociacion y al aiuerdo,
asi como las Fuerzas Armadas, los gremios de trabajadores y las
ONGs.; la UNE siempre cafculo cada palabra que decia o aprobaba
en el marco de un espiritu altamente positivo y los partidos
politicos que asistieron se mostraron recelosos al principio y los
que no lo hicieron evidenciaron que no les interesa discutir estos
temas que no van ligados a la propaganda electoral.

Los temas que provocaron un mayor acuerdo fueron los
relacionados con la continuidad y el poder de la sociedad civil a
traves del consejo Nacional de Educacion y el mejoramiento de
la calidad de la educacion; las necesidades de relacionar educa-
cion con trabajo, fortalecer la educacion tecnica, reconocer el
caracter pluricultural del pais de tal manera que este atraviese el
curriculo e interrelacionar de mejor manera los distintos niveles
del sistema educativo. Lo que ayudo mucho para que el debate no
se empantanara fue la existencia de una "conciencia de acuerdo";
creo que al rnomento de la Conferencia todos los grupos que
asistieron a esta tenian en su cabeza la idea de que de ahi tenia

E{'Tedesco, 
Jucur. cctrlos "optitnisnn en los Auterdo a Largo plctzo" en Matapalo,

revista Cultural. de Editorhl El cortt:jo que circula con El rel1grafo, det 2g de Abril
de 1992.
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En ese marco conceptual se realizo la convocatoria a la
Consulta en conjunto con varios organismos pues no se quiso que
fuera una consulta exclusiva del MEC ya que esto hubiera
paralizado el sentido amplio y su espiritu de conciliacion. euisi-
mos que la sociedad se apropiara de la Consulta v de la
permanencia del Acuerdo.

Bl CNE, de acuerdo a la l.ey de Educacion en Ecuador, es el
mas alto organismo asesor del viinisterio. Esta conformado por la
genle vinculada a la educacion: el Ministro lo preside. hay un
representante del CONADE, uno del CONUtrp, de la UNE y un
representante de la educacion particular nombrado alternativa-
mente entre la CONFEDEC y la CONFEDEPAL; de acuerdo a la
Ley, dura dos anos en sus labores. Siendo un organismo asesor
del Minisfro y si cada nuevo Ministro lo convocara al comienzo de
su gestion, este le podria informar de todo lo que se ha estado
realizando, cuales han sido los problemas y dificultades de cada
uno de los proyectos y a cual (de acuerdo a la perspectiva de un
consejo, transformado en garante) el nuevo Ministro podria o
deberia darle continuidad; con lo que garantizariamos, de buena
manera, que la sociedad civil se exprese al interior de un gobierno
con presencia mayoritaria. No olvidemos que los MinGtros se
toman su tiempo en conocer los recovecos que tiene el MEC.

Todo Ministro de Educacion deberia pedir las reuniones del
consejo aunque la Ley 1o faculte para delegar esta presidencia a
algun funcionario de confianza. y deberia hacerlo porque si
dedica tanto tiempo a resolver las cuestiones inmedlatal de la
administracion del aparato del Estado, a conceder audiencias a
gente que va a plantearle problemas absolutamente particulares,
gestionar en el Ministerio de Finanzas los sueldos del magisterio.
a representar al gobierno en multiples actos publicos, etc.. el
espacio del consejo significa una posibilidad real de debatir sobre
el problema educativo en la busqueda consensual de tareas a
mediano y largo plazo; significa un lugar en el que se puede ejercer
la critica y ia autocritica lejos de la pasion partidaria; slgniflca
poder consultar permanentemente a la sociedad civil sus verda-
deros intereses y anhelos.
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4.2. Los asuntos econ6micos

Tanto en el problema presupuestario y la responsabilidad
del Estado para cubrir las necesidades b6sicas de aprendizaje,
como en la urgencia de formular una politica salarial para el
magisterio que contribuya a mejorar su calidad de vida, edstio el
compromiso de todos los sectores para exigir a cada gobierno un
aporfe responsable al respecto, y dialogar siempre a traves de la
mediacion que el CNE pueda realizar bajo la compresion de lo que
significa la real situacion de la economia fiscal.

No hubo posibilidades cierlas de acordar cuestiones mas
concretas acerca de los temas puesto que el trabajo principal del
CNE, desde entonces, es el de programar acciones e impulsar las
estrategias que se derivaron del Acuerdo para que las resolucio-
nes adoptadas por consenso tuvieran plena vigencia.

4.3. El modelo educativo

Lo mAs interesante del Acuerdo fue tal vez la coincidencia
casi total acerca del modelo educativo que respondio a la tenden-
cia que se ha ido construyendo en el seno de la sociedad en las
ideab de educacion bdsica de nueve anos, de consideracion del
trabajo productivo como uno de los ejes curriculares, de orientar
la educacion hacia el reconocimiento del car6.cter pluricultural
mutietnico del pais y de la consolidacion plena de la carrera
docente v profesionalizacion del magisterio.

4.4. iHacia d6nde va el Acuerdo?

Asi estd.n planteadas las cosas. Ahora se trata de dar
continuidad a la voluntad de consenso demostrada por quienes
suscribieron el Acuerdo. Cuando el 3 de julio de i992, Sixto
Dur6n-Ball€n y Alberto Dahik -entonces candidatos, hoy Presi-
dente yVicepresidente de la Republica hasta 1996- se reunieron
con el Consejo Nacional de trducacion, expresaron su deseo de
trabajar en continuidad a mediano y largo plazo. Al momento de

I8t
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ser gobierno deben demostrar que aquella voluntad fue verdadera
y no producto de la coyuntura electoral. En materia educativa, de
ninguna manera hay que tener miedo a hablar de la continuidad.
Existe un instrumento consensual que reclama ser ejecutado no
solo por la actual administracion sino por todos los responsables
del Ministerio de Educacion en lo que falta de la presente decada.
Creo que solo asi dejaremos de hablar algun dia de crisis y
mediremos nuestros avelnces.

Sigue siendo necesario que el Ministro de Educacion tenga
injerencia en la tarea que debe realizar el Consejo y lo convoque
con regularidad, mas aun en momentos en que se plantee un
proceso de Reforma Curricular. Resulta importante que se apro-
veche la experiencia de los ex Ministros de Educacion y se los
convoque a formar parte de un Consejo Asesor que puede tener
carActer de consejeria personal del Ministro o, si se quiere, que
formen parte del consejo Nacional de Educacion como voces
autorizadas pa-ra temas puntuales que requiera el CNE previa
concertacion, aunque carezcan devoto paralatomade la decision
final. Los partidos politicos que aspiren a tener la conduccion del
Estado deberan incluir en su programa de gobierno el tema
educativo sin las generalidades que ya no dicen nada y, baio los
lineamentos que definiera el Acuerdo y sus equipos ectnorircos,
pensar propuestas de solucion para los problemas economicos
del sector educativo. Y los miembros del cNE deben exigir la
presencia en el espacio ganado por la sociedad civil del Acuerdo.

Cierro este trabajo con las palabras que pronuncie en la
ceremonia de clausura de la Conferencia, el l5 de Abril de l gg2:

"Creo, definttiuamente, que eI dia mcts tmportante de
esta coryferenctct nactonctl "Educacton Siglo XXI,,, es eI
dta despu€s (...) Lo que ltemos Logrado aqui no tendra
sentido si eL dta despues la sociedad ecuatortan-ta no
hace sugo este Acuerdo Nacional "Educact6n StaLo
xx".

Y esta tarea, que es la fundamental, no depende de noso_
tros... Lo que hemos hecho hasta aqui demuestra que la recons_
truccion de nuestra utopia de fin de siglo basada en la solidaridad,
ha emprendido su largo y sinuoso camino con buenos augurios
y mejor piet,".

"' Cotrst' jo Naciornl de Eclucctt.i6n l. UNICEF, op.cit. pp 27 t, 2g.


