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INTRDDUC;CION 

E 1 di SenD y p ue s t a e n marcha d e p r oceso de trans forma ci 6n 
de lei edl...lcac.i 6n a r ge'lt l n a constituy e la mCf)'or orioridd d 
politicd y t~cnic.3 de l a ac t u a l ges ti6n gubernamentai. Es te 
proceso E'st.a exig.i e ndo una rev J.· si6n en p ro iundidad en todos 
los aspectos t~cnico-administrativos vJ. 17 culddos c on la 
planiiict3cion y g-est i 6n de 1a educdci6n: di s en05 curriculares, 
superv i sion, c a lidad de 1a educacl."6n y su e v alu.aci6n , 
descentraiizaci6n, jerarquizaci6n de las L,"n idades 8sco}.ares, 
formdc ,i 6n y capaci taci6n docen te , f inan ciam,ien t o Y 

presupuesto, informaci6n y e stadisticd S, in vesti g acion e 
innovt3ci6n, tecnolog.:ia, .infor matica ,. etc ~ 

En formd simulti4nea c on 1a tran s formra ci6n '- y como 
e x igenc,ia pard fac~·l.i td r su v.iab i 1 .idad - se h d aVdnze. d o en 1a 
federe.1 izaci6n dp nues tr·a educac~·on, otorg,;;zndo mayor dlnamismo 
«1 Consejo Feder,,'] d e Cu1 tura y Educa c i 6n y trabaj.mdo 
concertaddmen..te con cada lIna de lei s j ur i s d icciones educati v ds . 
Esto ha pprmitido concre tdr acuerdos muy s i gn i f icati v os para 
1.3 transformaci6n e du c a t ivd y faci 1itar los reque ri dos pard 
hdcer que e1 proceso de t r ansferenci a de s e rvi cios educati v os 
a c ada 1urisdiccion sed una estrategia que con tribuy~ 

eficazmente al me!jorami ento de nue stro. educaci6n . 

En este miirco, desde e1 in icio d e nuestra gesti6n en 121 
.!I rea de 1d p1ani ficdc i 6n e du c ativa naciona1 -en juli o de 1989 
hemos trabtJiado intensamente en el d iseno de un nuevo y 

fortdlecido proces o de planificacion educr3 ti va~ luego de cdsi 
quincE' anos de u na muy escasa acci6n nacional en esta area. 

Justdmente en este periodo de 15 a/los hemos realizado 
nllmerosos trabajos sobre ld planificdci6n educativa tdnto en 
el orden Jatinod·mericdno como en el nacional, los que nos hdn 
brindado dPorte .s te6ricos y metodo16gicos pard 11e vd r a cabo 
estra tarea de replanteamiento del planeamiento en el 
!'1inisterio y. Sli ,; r ticulaci6n can las restantes J uri sdicciones 
y con las univtrrsidades # 

• 

Los semindri·D'5 reg i on"a l es en 1989, el Seminario Ndc~· onal 

y eo1 Encuentro Acad~mico en j u nio de 1991lJ, 1a organi zdci6n y 
puestd eon fu"ciondmiento de 101 Red Federd1 de P1dnedmiento y 
Gesti6n de 1·", Educaci6n , 1 a organ iza c i 6n del Curso Nd c"ona 1 de 
CdPdcitdci6n y Ilctua1 .izclci 6 n en P lanificac.i6n y !ldmini s traci6n 
de 1d Educdci6n en n ovi e mbre-di c iembre d e 1 991lJ (conjuntamente 
con REPLAD-DREIlLC-UNESCO) y las contribuciones a1 proceso en 
mdrchd de transformaci6n educdt ivd constituyen ja.lones y 
etapas de este comp l ejo d esa f :i.o q ue n os hemos propues to • 

£ste proceSD se h a enri quec.ido con innumerables trCtbd j o5 
y documentos elaborado5 ~ en s u may o r.l a , en e1 ·~mbi to de l 
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Subproyecto N ro . 5 "t1Ej or iil'~ fortiillec1m emto d" J.. gE'st~on 

educa t iva " del Proqr.. m", MCfi-BIRF del PRONIlTIlSS. EstE' 
Subprayecto -que d.ir.1QJ.fflOS- h a contr.lbl... ido ~C)n la ltilbor de s us 
consul tores, con sus aCC .l ones de CDopE?rCiCJ.On tftlcnJ c.a y e 
capacitacJ."6n ii aVdnzar s lgn lflcdt .t V"ament~ hacia. un nuevo 
proceso de planificac.lon para 1ra tran ST r-maci6n edu ca iiv d .. 
Todavia r estan nueVdS e t apas y r eno v a d o s a por tes que espera mos 
concr etar en el .menar tiempo J)osi ble ~ 

T~mbien ha realizado ·fIon t r ibu ciones importdnt~s -en l a 
primera parte de nuestr'd ge.s ti o n - 1a COOPEJT-ijCJ"on ti?cn l ca dE' l a 
OEPf, pa rti cu l,-"lrmen t e a t raves de lo~ proye c to s 
"Fortalecl.' miento de la s Un .l.d,1des de PJanedm i ~ntCJ £dtlCd Li vo ll , 

"Regiona1izaci6n Educa U v,;, " y " Desarr o ll o £ d uc<Jtlvo en Zonas 
Des fa vorab1 es 1/. 

El primero de e l ] osr ha sido ej e cutadc en fortrlo c on jun ta. 
con el Conse jo Federal de In version es, organJ.smo Qu e nos he:. 
apoy ado en forma mu y s.ign ifJ. cati va., tanto a n tli?s del JnJ c .io de 
nuestra gestJ.on en t=' 1 Min .isterio CDmo d urf3nte todo el 
desarroJIo de la misma~ 

La Red que h d o r g d n iz ado 1,;, o fi ~na Reg.J.onaJ dE! EducacJ.6n 
de 1« UNESCO -RE P LIlD- tambie n ".. r e ..1J.zado impor t a n tE!s 
contri b uciones a nU E'st rd ta re~ y esper dmo5 qu~ l~s mJsm~s se 
incremen ten en el a n o -1992. 

Nuest-ra particl pa c i6n en el Cong reS Q Jnt e r n a c ion dJ sabre 
P1aneamien to y Gest16n del Desa rrol lo de 1,;, Educa c i 6 n . 
organizado por 1a UNESCO en Mexico r:-?n marza de 1 9 90, n o~ 

permiti6 pJante.dr los puntas de VJ.".st d con QU E' e nCiU-BfTl OS l a 
reconstrucci6n del pldn~amientD educat i vo~" e 1 pd~5 y en 
~meriCd Latina, ,;11 dsumir.r par des.ign a c.i o n un~n.l..me, la f unci6n 
de coord.inaci6n del Grupo Ldtinodmer i cana . A es te ongreso 
asistieron reprE'sentantes y especi.ll i5 ta s d E' 113 pdises, dE' 1 1 
orgdni ZaCiDnes in terguberndmeh td1 es ~ d e 9 o rgan .i s m0 5 de l 
Sistema de las ·Naciones Unidas y de 12 e nt i dade s 
internac.j anG1es no gubern.amen t al es. Como Anf:)(o II de e s td 
publicac.i6n inc1uimas la denominadd Re comendoiic;.,i on del Co n greso 
de Mexico y 1a sintesis ' ·de los d eb<J t es prepa rada POf" e J 
Relator General, Dr. /"Ia[,;,n de f -ran C.ld . p .. ra pos.J. b i 1~ t,;,r SCI 

difusi6n y e1 conocimiento del pen sami ento a ;/lvel mund1.ii 1 e n 
materia de p1aneamiento y gesti6n d e la e ducac16n. 

Como Ilne><o J reprod ucimos 1.. reso 1uc.i6n del SemJ. na r.i 0 

Nacional de Pl anea mi ento d e l a Educocion crE.ando 1a Red 
Federal d e Planeamiento y Ges ti6n de la £ducac~6n . 

• 	 £1 documento que presen tamos c Orist.£tuyer un-il sintes.is Oe 
nuestros ~rabdJos recientes en e 1 marco dl? let Di rec ci6n 
Nacional de PJ""E'amienta e In vest.i g ac i 6n d el i'T.i n is tl2r i o y d el 
y <J citJdo Subproyecto Nro. 5 . En el asumimos Que Ja cri s.ls de 
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nuestrd educaci6n nos p1r?1ntea 1d neces i d dd impos tergClb1e de s u 
transformaci6n. A partir de ~ll o. desarrollamos los sllpuestos 
de esta trdnsformaci6n y el des.3tio que la mi,;?ma le e x ige a 1.:0 
p1",nificilcion . 

Luego ana1izdmos los aportes de la teoria y de la 
pr~ctica 03 la renovac.i6n de 103 pldnif~·c.3c.i6n como instrl.lmento 
de gobierno~ y los canceptos principales del modelo renovddo. 
Posteriorment.e desarrollamos nlJestros pun ·tos de vista dcerca 
·de la nueVd concepc~'6n emergente de la pldnificaci6n 
educativd~ pard finalizar describ.iendo y analizando los pasos 
que se han dildo en el pais durante nuestra gesti6n pard, dsi. 
Clprox~' marnDs a 103 constrlJccion del modelo tr~nsformador. 

E;;pe>rdmos que este trabajo contribuya a1 debate sobre e1 
papel dlT la planificacion en un proceso de transformaci6n de 
la educaci6n~ tanto en nuestro po3is como en los paises 
hermdno5 de America Latina .• y posib~'lite orientar los trabajos 
en ese sentido. 

NOT?f!ET?TO FEf?NIWDEZ Ump.RHA 
Director Nacional de Planeamiento 

e Investigilcion 
Director Subproyecto Nro. 5 -NCE-BIRF
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I.Cris is y tra"sfor~ci6n de 1 educac:i6n 

La problemat ica edu c a tiva e n America l atln- es t a Inmers a 2;-1 
el conte~to d e po lit1 c a s e con 6micas de ajuste l 

restricciones d e re ~u rSOS t q u e apa r e cen como u n c omponente 
critico que h a d e acompa~ar el desarrollo de nuestros pai s es 
durante los pro xi mos a n OS. 

En este marco debemos analizar: a) e] efe~to convergente de 
la recornposic:ion d e fuer- z as en el campo i n te r n a cion a l; b ) ld 
internacional iz~ci6n y apertura d~ las economias ; y c) la 
perdida de protagon i smo y deb i lltaml.nto de l Es tad o en 
nuestros pai ses . Tod o esto debe ser tenido ~n cuen t a al 
anali za r la rea l i dad e d uca t iva que Vl ve Am~ri ca Lat ina y 
nues t r o pa is. 

Esta r eal idad edu~~t iva nos mues t ra que l a crl S 1 S de 
nues tros s istem.as edu c ati v os e s estructu r"a l yes, d e s de ha c E' 
t1empo, recono~ ld a po~ l os d~v~rsos actores s oci ales 
v inculados c~n el la Y . par SUPU9$tO . po~ dif eren tes am bi tos 
de la opiniOn p8b lica. La cr isis ed u c a Liv a se ha 
profundizado e n America Lat ina y en nuest ~o p a1 s en l~s 

~ltimos a~Ds en for ma co rrela t l va con 1 ~ d ram~ tic a c rlS 1S 
econ6mica y s oc ial que ha afectado grav emen te a t od os 
nuestro paises. Es t a c r is is g lobal t orn a a un m~s di fi c l Jes 
los esf uerzos por supera r l os pro b l emas ed u ca tivos 
existentes. 

Pero estos sen al ami~ntos y li mi tac lones no deben 
paralizarnos ni in mov il izar nuestra vo lun t ad de asumir y 
enfrentar los p~oblemas . Par el cantra rio , d e ben convertirse 
en datos q ue f orman par t e del prob lema , y cont r ibuyen a 
dotar de r e a l ismo n uest r o s d i ag nOst i c os, nuestras 
e ~plieaeiones y n u es t r o abo rdaje d e l a s i t ua c i 6 n educativa. 

Es por ell a que l a cr1s is por la que a traves amos c onstituye 
una opor tunidad qui zas un iea . Un es timu lo a l a imagin a cion y 
al traba jo. Una nueva opar t unidad para l a t r a ns formacion 
educa tiva.. F r e nte a 113. t ent~c: i6n del inmov ili smo, de 
mantene r y admin istr a ~ 10 ex istent~, L~mo fu nciona r i os, como 
especia l is t a s, como docentes debemc~ reaf irma r n uestro 
compromi ;o con l a trans f ormacl on de la edu c a cion . 

Par eso consideram0 5 impr~scind i ble e i m pos ter~able 

comp~ometernos en un p~acesQ p rofunda d~ tr an sfor ma c i On de 
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la e du ca c i 6n y d~l ~lstema ~ducativo ~n ~1 que t enemos un a 
respon s abilidad principal. 

No es pos ible ~ncarar este procesc transformado r c o n l o s 
conc e p tos , con la$ metodologi&s y con los lns t rume n t os 
t~cnicas de l~ p l aniflcaclon tradlcl0na l . La reali d a d 
nacion al y l atincamer~ cana demues t ran que ese mode le d e 
planeamiento no h~ hecho m~5 que consol i aa r el sist ~m~ 

educat i v~ tradicional. Entonces, el desaf.o d e l a c ri si s , l a 
oportuni d ad para salir tr1unfantes de esta, pasa pa r 
reel a borar y resignlficar conceptos, m~todos e i ns tr ume n t o s 
para pl an ificar y ddm1n~sLrdr propuestds de transf o J- ma c iOn 
educat i va . 

II. Los supuestcs de 1a transformaClon 

Par ell a . un de"aa1ic para la plan1T lLar:l.on edu cat~ v a ~s co rn o 
direcc iona~ y scstener el proc~sc d e transf o rma clO,' 
educati va ~ 

Este pro ceso requiere esclarecer algunas cond1 ciones y 

supuestQS : 

a) El s is tema ~du~ativc ~cn e i que t ~ab ajamos 2S un sis te ma 
de alta c omplej idad y heterogeneidad; 

b) exi~ten d ife~enC l a5 regiona l es f terr ltor~ les que 
marcan v a r l a ciones nctcr~as en term~nos de d es1 gual dades y 
acceso di f erenciol 0 bi~nes sc~ialmente codic i ados; 

c ) la diversidad abarca los dLstlntos aspect os d e 1a acc1 6n 
educat ivCll i 

d) e n cuanto a modei os c:urric:ul ar-es , eSQu ernas de 
organ iza.ci6n, estilos de gestion, l os actores q u e al") l man el 
sistema act~an en bas~ a 1 6gica~ dis t i ntas, gen a rand o 
subcultu ras propias y dif e rentes, Que refl e j an lnte r e ses 
divergen tes y aun cont'rapues tos; 

e) el c ambio educativ~ es una tarea de largo p l a zo ; ba ~ ta 

pensa r en 1. cantidad de flescalonss" 0 anOS de- e studi o qUe? 

tiene c ada n ive l y , per 10 tanto, en el a mp i l o ar co de l a 
escol a r idad. 

Se t rata de modificar una estructura de fuertes raices que 
tienen ~u expresion v i si ble en practi~as pedag 6gica ~ 

t rad i c i ana.las, las c:ua 1 e s a su vez estan vinc:uladas con l ~ 

forma c i6n Que recibe el docent~. Es ~ste en cade n am i e ntc, 
esta secuencia, 10 que hace de la tran~formaci6n e duc at l v. 
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u n a t area de l a rgo a lien to; 

f ) c a mbi a estr uc t ura l no es igua l a mod~rnizaci6rl 

r e gula c: i on d E l si stema: reacomodar elementos de u n a 
e s t r u c tura, red i s t r ~ buirlos, implican alteraciones de ~ o 

e x ~ s t ente. Pero en esos casos, la direccionalidad no apun t a 
a un modelo nuevo ~ d i ferente de funcionamienta. En el c ampo 
educ a ti ve hemo s asistid o a numerosos "cambios" 0 "reformas" 
de es t e t i po , " p anos tibias" colocados sobre un enfer"mo 

q) lu t~ansforma ci6n apunta al corazon de los problemas, 
dete c tan d o Sus factores c a usales profundos para actuar sab r e 
ell o s. Pero, e l p lanificader debe e v aluar qu~ estrategia d e 
ac ci on segui rA, po rque no s610 los tactores profundos deben 
s e r ata c:ados . Tambi~n aquellos mas superfi c iales 
pe r i f e r ices d e ben mo dificarse, y a que de no hacerse , el 
s i s t e ma pue de volver lentamente a su antigua configurac i 6n; 

h) tode proc:eso de transformaci6n debe estar acompanado por 
i n ves t igaciones , estudios comparativos y aportes acad~mieos 

par a expli c a r y establecer earninos operativos en e1 sistema 
edu cat iv~ sobr e bases reales; 

i) los e s c enarios de la transformaci6n: en ese complejo 
tab l e ro q ue es el sistema educati v o, el procese de 
tra n s f orma ci6n no es independiente del entorno. Sin embargo, 
cada n i ve l t i e ne su especificidad, que Ie otorga un ma r gen 
de au t on o mi a relativa en el eonjunto del sistema . EI 
p l a n i f i cador debe evaluar esta caracteristica como una 
venta ja, como un dato favorable a su problema. Ella Ie 
pe rm iti r~ m~rg9nes mas amplios de negociaci6n can los 
a c to r e s c omprome tidos en la estrategia de transformaciOn . La 
mismo o c u rre con la instituci6n escoIar: 10. autonornia 
rel ativa d e la que goza debe eonvertirse en un elemento 
positivo para el cambia. En ese espacio, en ese microclima, 
las pe r s pectiva s de inter venci6n del planificador son 
di v ersas 1 y su es trategia de acci6n debe apuntar a modificar 
las r e l ac i ones i n ter-nas y e)(terna"s~ 

Pa ra un de-'5a,. ,..o 110 ma.}~Qr de este teo"ma, Ver": Fet-nandez Lamarr-a,• 	 Norberta , ~Pl ani fica c i On y transformaci6n de 1el educa~ iOnft en Revis \ a 
Latinoa~e r i c ana de Innovacianes Educatlvas, Nro. 5, may o de 1991, OEA
Minisleri a de Cu l l ura y Edu cac i 6n, Buenos Aires , 1991 . 
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I 	II . F~en te al desafio de la t~ansfo~n,.,,:i6n Lgue tipo de 
plan ificacion? 

Estas ref lex iones re~ono~en dive~sos o~igenes y pretenden 
sintetiz~r n o 96 10 la ex periencia p~ofesion al de mu ~hos a~ os 

d~ trabajo ~omo plan i f icador. Tambien el periodo 
transcurrid o d e s d e e l i n ici o d e la a c t u a l gestlo n 
min i steria l , q u e h OI im pl i c ad o un esfue~zo en la busq u e da de 
est~ategias d e a c c ian. AdemAs, hemos estad o r e c i b iend o y 
compa~tiendo e~perienc~as y cono~imientas g enerado s tanto e n 
nuest~o pa i s c o ma el e~terior. Cr eemo s que esto e s 
impo~tdnte d e d e s t a c ar , y a que todd nue va produccion 
intelectual e s e l r esu l tado de un p r ocesami e n t o en el que se 
amalgama 10 viejo con 10 rec ien te, la p r a~ t i ~ a con l a 
experiencia aj ena, l a teor i a c on l a s ca t e g o r i a s 
epistemol6gi c as p~opias. Hemo s t enido un a pr e o cupa c i 6 n po r 
actualizar 10 5 c o no c im ientos, abord ar nuevo s e n f o ques , 
incorporar ~stud i O$ e inves t igaciones. El Se mi n a r io Na c ional 
de Plan i fi~a~i6n Ed uea t i v a real i z ado e n e l M in iste~ i o de 
Cultu~a y Edueac i6n e n el mes de j unlo d e 1990 nos dej6 
ense·nanzas y a pr- endizajes. s u s tan ti vDs, q ue hemos r etonla d o en 
el dise~o de nuest~a ta~ea. La participaeiOn e ll e l Co n greso 
Internaciona1 de P1anificaci6n y Gest ion de 1 a Educa ci6n de 
101 UNESCO, llev ado a ca bo e n Mex i c o e n ma rzo de 1 9 90, nos 
permiti6 ap~eciar l a e vo l u c i 6n de l a p1 a n i t i ca c iOn y la 
gestiOn eduea t iv a en e l mun do y c o mparar dis t in tos e s ti lo s 
de p~opuestas . P u di mos adve r t i r q u e Ame~ica Latina ha toma d o 
un camino de ~enov aci6n me t odolOgica con ceptu al o~ientado a 
fo~talece~ l os p~oeesos p o lit i cos de l a ed u cac i6n en l o s 
distintos paises j a motoriza~ y d i~e c c iona r los procesos de 
t~an5form...ci6n de 1a e ducac i 6 n j a f o ~tal e c: e~ los p~o eesos 

de~isori05 y renova~ los me todos d e ges t i On gube~n amental; y 
a inco~po~a ~ nue vos y va ~iados aetore s en 1a ges taci6n y 

desarrollo de l a s p~opuestas . · 

Estos inte~camb ios nos permiti e ron adve~ti~ el d e sf asaj e q ue 
existe ent~e l o s desar~o ll os conceptua l es. los i n s t rume ntos 
m~todol6gicos y 1. p~Acti ca c on c reta de l os p l a nificadores . 
La p~oducci6n de materiales conce p tuales e s bas tan te 
abundante , a unque todavia i n suficiente . Se reg i st~an a p o r tes 
de algunas exce len t es univ e rsidade s lat i noame~ ican a s y d e 
cent~os de investigaciOn soc ial. En e 1 te~reno de los 
inst~umentos comienza a veri f ica~se que h '1 me nDs 
producci6n, aportes mas rest~ingidos. Es d e ci r , e n e s te 
aspecto ten e mos un cam ino mAs la~go po~ recorrer • 

• 
2 En e1 An e xo I I , v~ans~ el texto de l a Dec l~~.c i6n Fin al del Congreso 

y 1. sintesis de los deb t es.
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Aun se ve~ i fica un a fa ltd de ad~cuac ~ ~n de t ecn lcas 
trad1c i ona les a un nuevo paradi g ma de la planlf ~caciOn . ESD 
ocur re, p a r ej e mpl o , c on la carta e$co~ar. T amb i~n form d 
par t e de l a di s c u siOn e l pa pe l d e la l nvest ig~c1 6n , en s u 
forma t r adi c ion a l y e n su practi ca r en ~ y a da . La di scuslon 
s obre s is t e ma s de i n fo rmaci6n y S U al c ancE terri tor i al . 
Pero , y no pod ria s ~r d e o t r a ma n e r a, ~s en ~] ter r enG de la 
p r act i c a don d e s e encuen~ ran as [(Ia y ores res i s ten ~ia y 
o bs t a c u l o s , don d e los avan c e s son m~s len tos . De mo do q u e 
las refl~Kiones que hag mos duran ~e estos d i as, l as 
e v al u a cio n es y cri t i c a s s o b r e d i s t i ntas e xperien c ias , nos 
a y ud aran n o s6l o a i n c o r po r ar conocimi2n tos s i n o a reVlsa r 
nues t r o quehace r c o t i d ian o) n u estro ~stllo de anal i za r y 
p resen t a~ 1 05 prob l e mas , n u~ st ro s marcos c oncep t u les e 
inte~ preta t i vos de la ~ ealidad e ducati va , nues t~a facil l dad 
o di f i c u lta d p~ra t r abaj a r- j u nto a nuev os ac t o re$ soci aies. 
nuest~as modalida d es p a ~ Ia negoc laciOn D e l 
enf~entamiento . 

IV. 	 ApQrtes para r e novar la p lanificac~on como 1nstrurnento 
de gObier-no. 

Ad op t amas c o mo pun t o d e part i da en e s te d er f tero. 1 d. 
~efle x i6n s obre l a t e o ri a y l a p r a c t l c a d e Ia p l an i fi c ae l On . 

La r ef le )( i6n s o b re l a te.or' { a de 10 p lan i 'I l caclon: 

En Am~r i ca La t i n a hemos s i d e va ri os los a ut o r es que h~mos 

elaboradc prof und a ~ cr- it icas s a br e l a s b a s es conce p tua l es de 
la t eo~ i a de l a p l an if i c a c i 6 n , c om o e l chileno Ca r los Mat u s 
y e l u r u g uay o C a ~ los De Ma t t o s en e l ~ampo de l a 
pIan i fi cac i6n econ6mi ca y n o s o t r os en el d e l a edu ca c i On. 
Estos t ,.,....bajos 5., ha n e l a bor a d o , e n g enera l . en la s e gunda 
mitad d e I .. d~cada d e l 70 y par t en del f ~acaso registr a d o e n 
l a p r ime ra mita d de esa de c a da d e l os i n t e n t o s y pro pu e s t a s 
de ref o r mas en el ~ r~a de la e conom i a y, e n n ues tro c a s e de 
Ia edu ca.c i on . 

La teor i a ~rad i e i ona I , q u e d i D l u gar a Ia pl a n l f i c ac1 6n 
norma ti v~ . -mo d e l o q u e domi n O por l ar go5 a~ os 105 am b i en les 
profes i onal es en Am~ri ca Lat ina-, pa r te de un a d i c o tom ia 
entre s ujeto y o bj e to. EI s UJeto p l an i ~~ca una rea i idad q ue 
es ob j eto d e s u acci 6 n . Al separarse del cbje to de la aeci6n 
el plan i f i c a do r imag i n a p r ogramas f com or t amiento a cc ionesl 

a las Que s u pone d ebe r a n r es pond e r l os a etores soclal e s . Hay
• 	 un supu es t o ace rca d e l a n a tu ~al e4a human a q ue im p l i c a l a 

posib i l idad de p r edecir y or ien tar 0 i ndueir formas de 
condu c ta a par t ir d e las fo r mul a ciones y e ucub~acion~5 de 

http:educa.ci
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un agente e x tern o . E l p] an i f1 c ador s u p Dn~a tambi~n que esta 
capacidad para or ientar c o mpo r t amien t os se mantuvle r a en e l 
tiempo (planes qU l nquen ~ es ! s exen al e s ) . A l n o ve r i fic a r s e 
e"ste supuesto, se acen t u a ba , pa r un l a de e l ritu a l i s mo Y 1 

par otro, el despresti g i o de la plan i f i c ac i6n y a q u e los 
planes se mostraball como illcumpli b les . 

El segundo supuesto s e refiere a la teor{a econ omlca 
tradicional que dio sustento a la teoria de I a 
planificaci6n. Se par ti a d el su pu e s t o que los sistemas 
econ6micos obedecen a l ey ~s, que s u f un c i o n amiento responde 
a nor-maS que hay Qu e d escubr l r y en u ncia r . 

La visi6n positivista d el compor t a miento human a equipara los 
sistemas sociales c o n l o s si s t e ma s de las ciencias 
naturales. Estos s o n s is tema s r epe t it ivos, q ue a c tuan e n 
base a leyes cuya p robabilidad de ocur ~en c i a pue de p r everse 
con cierta aproximac i on~ 

Lentamente se hdn i do c r i t ican d o e s tos sup ues t o s t e o r lcos Y 
se los ha reemplazado per u na vi~ iOn renovada Y din~mica. 
que da lugar a una nuav a conce pc i 6 n de la p lanificaci6n. 

Algunos de los supues tos renov a das son los siguientes: 

a. 	 No hay separaci6n entre s ujeto y objeto: el sujeto que 
planifica forma par te del objeto planificado. Pero no 
solo el "planificador planifica : otros actores sociales 
realizan sus propios c~] cu los y prev isiones, crean 
condiciones para sus accion e s , definen operaciones Que 
modifican la rea l id a d. EI sujeto planificador y el 
obj.et,o planificado se confunden, forrnan parte del mismo 
problema. 

b. 	 Los sistemas sociales son s istemas creativo.s, y solo en 
parte siguen leyes ; e s to supone la imposibilidad de 
predecir y prescribir c o mportam ientos "ideales!!, ya que 
la naturaleza human a es creativa, crea sus propias 
leyes de comportamiento . Y es altamente variable, como 
producto de la intera cc i 6n con otros actores y con ias 
condiciones del medio amb ien te. 

c. 	 EI actor que pl a n i fi c a 10 h a ce en s1tua c iones de poder 
comp_rtido 0 esca~o . La p l a n i ficacion es u n complejo 
calculo po l itico, don d e l a v a r iable de poder consti t uye 
un date central de l a r eso l uci6n del problema . Se 
planifica en situacion es d o n de ot r os acto r es planifican 
o crean condiciones pa r a rechaz ar u obstaculizar la 
acci6n. Hay que asum i r que existe una desigual 
distribuci6n del poder , q ue pu ede anul a r 0 debilitar 

• 



7 

l as pos i bil ~ d ades d e accl on. 

d. 	 Plan if icar es d ec i di r y conduci~ proc e sos; deb mos 
er1tender que plan1flca q u i en de~ide y Qu~en t l en ~ 

c a pac i dad pa rQ conducir y gest~onar proc~sos 50 Li al e s. 
Es e l ho mb re de aeciOn q u i e n, en ~ltlma ins tanc i a, debe 
resol ver l os p ro bl ema s mAs c om pl ejos y, e n fu nci 6n de 
elias, juzgar l a u til idad pr~ c t i ca de diversos en foq ues 
y v i s iones de la pla n ifi cac i6n ~ 

~a refl exiOn sobre la practica de la planiticaciOn e~uea t~va 

Como r e s ult.do d e los eneuentros man t enidos e n todo _I pa i s 
con pl anifi~a d ores prov i nc iales y doc~n t es u n iversi tarios, 
hemos po di do compon e r u n cuad r o d e s itudcion a cerca d e l o s 
obstaeulos que e ncue ntra l a pr a c ti ca de a pl an i ric a ci On 
educativa . E l l is tado que presentamos no p retend e se r 
exhaust ivo s i no demos tr a ti v o de e ual e5 el pun t o d e p a r tLd a 
inicial para la tarea q ue hemos emprendido. 

d. 	 PA r di da de prestigio s ocial de l a edueac i On , que t imita 
el campo de a c ci6n d e los e d ucadares y d e lo s 
planifiaador e s, y se c o nvier te e n un desa fi o para sus 
6ct ividades. 

b. 	 Insu f ic~encia c on ceptu a l y metodolOg l c a : hemos s e n a ad o 
ya el d e s fasa Je e ~ i st ente en tre ~stos y la p r Act lc a 
c oncreta. 

c. 	 P red o mi nio de una t rad i clOn forma lista y tecn ocr~ t ~ ca. 

vincu lada con e! pr~dom i nio durant~ largo t i em po del 
mo d elc d e plani fi c aci6n n o rmat iva. Las pr~c ti a s 
habi tuales de l os a mbi t os d e p la n if i ca ciOn se 
volvieron, en a lgunos ca50s . r utinar i as y repetitivas~ 

El eongel a mien t o de l a s tare as q u e representO la e t apa 
mili t ar con tr ibu y 6 a cr~stalizar e om por tami e n t os y 
formas de a eciOn. 

d. 	 Predominio del ~ortopJacismo. Como p a rte de un a et a pa 
histo r i ca - la dAcada d e l o s 80- s~gnada po r l a 
estrechez ec o n Omi c a y una c r eciente d isminuci6 n d e 
i n g resos, la gest16 n de g obierno se convirtl 6 e n una 
pugna par lo~ ~ ._curS05 esc asos. Esc insta16 una v~si 6n 

po litica de corte pla zo, ten i endo como l i m~te t empor a l 
u n p resupues t o d emora d o en las instanc14S legisl ati vd s 
q ue s6 10 se sancionaba c u ando el a~o cal~nda r i u hab ia 
fe necido. 

e. EscasQz e insu f i ci e ncia de prog r ama~ y p royectos 
vi ables operando para transformar la rea li d a d. La 
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v ision de cort o pl oz S~ su mo a la d i f ~ cultad d e 
percibir a la educaci 6" c ome bi e n so c ia l con ~esultaoos 
a largo plazo, generand o p r o pu e s tas i nmediatistas que 
no se tradujeron en proq r amas d e d ec i On c on creta . 

Sin emba r go, a pesar d e e sta li ml t a i o nes, en e~tos 

acho a~os transcurrid os desde la r ecu peraciOn de la 
democracia, di versas j u r isd i cci on e s pro v inciales h a n 
realizado e s fue r zo s i nnovad ores tendientes a l r 

generando nuev a5 p r~ ctic~s de plan i f i c a ci6n y ges tlOn 
de la educaci6n . En tre el Ias , pueden se~alarse l os 
vinculados con los p roceso s de d e s c er, tralizaci6n y 
regionalizaciOn d e l a ~d u c aci 6n , c o r, l a incorporaci6n 
de modalidades pa ~ ti ci pa tiva$ d e ges ti6n, con la 
atenci6n a l o s probl e mas c u a l i l3 t i v o s y de diseno 
curricula r , e t c. 

Estos esfuerzos in nov ad o res fuero n ~ r ' l i cu l ado s, desde 
el nivel naciona l, a par ti~ de la ac tu a l gestion 
gubernamental t como se se~a l a ,n. s adelante. 
R~cientemente s e ha llev ado en l~ D i re ~ ci 6n Na cional de 
Planeamiento e In ves tigaci6n del Min i sterlo de Cultura 
y Educacion un encu entro d~ tr aba jo en el Que se 
~n~li~aron y sistema t izaron la s e xperiencias 
innovadoras en materia d e pl an lfica c i o n educati v a de 
las regiones Centro y Cu yo. 

V.Nu~vos valor~s para la renovaci6n d e la planificacion 
~ducativa. 

A partir de la crisis como oportunidad y desafio, que hemo s 
senalado a1 inicio de este trabajo, s o breviene la necesidad 
de aportar nuev as conceptas y valores que permitan encontrar 
los caminos de un nue vo estilo de planificaci6n y gesti6n. 
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CONCE PTOS PRJHCIPA~E5 DE LA PLAHIFICACIOH 

TRADlqOHAL Y DE LA RENOVADA 


TRADI CIOHAL REHOVADA 
============================================== 

Estabi lidad Ine s l dbilid ad y l u rbul e nc ia 
Ar-mon ia Conc e rl aci6n de i n ter ~ s es 

con trapue slos 
N"ut,a lidad Compromise 
R .. qu l aciOn Arbit r-a j e 
Equilibria Compensa clOn de desi qua l dades 
VisiOn lineal del cono Visi6n ci rcula r y r ecur- r ente 
c imiento y 1a acci6n 
Pr@dicciOn (adivinar el future) Pr evisiOn (p r eve r l~ vl ~bll id ad 

de las ac e l one s) 
CAlculo unidireccional (s610 un CJlcul o interactive (tadas l os 
un grupe planifica ) acteres plani f ican) 
501uciOn (tnica y homaqene. Soluciones di ve r5as y 

sE'le c tivas 

Si repasamos los term i nos del cuadra v emos u n v erdadero 
contrapunto entre conceptos que doml nan l a v~s i6n 

trddicional de Id planifi .cdci6n y aquellos qu e e stan en l a 
,base de un enfoque renovado . 

Debemos tener en cuenta que esta planificaci6n debe dar 
instrumentos para actuar en contexto de alta incertidumbre, 
como o cu r r e actualmente en la realidad educatlva, donde 
existen numerQsas v ariables que camb i an rapidamente: 
conflictos salariales de docentes y no docentes, 
conocimientos que agonizan, tecnologias de ensenanza 
obsoletas, etc. 

ASimismo, se debe recalcar qlle se t r at a de sis t emas 
complejos, donde intervienen numerosas or ganizac iones y 

actores sociales en representaci6n de dist i ntos s eg mentos de 
la sociedad . La antigua es c uelita representada par un 
dibuj i ta en C UY D frente se di v isaba una maes t ra Y un al u mno , 
ha dado paso a una compleja red de Drgan~ zac lon es 

interre l acionadas y de detores di verso s qU E participan en el 
proceso educativo par presencia 0 au s encia J p ero en e l nlarC D 

de una tra ma de interacc iones . 

, - , 
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VI.Hacia una n u e va conc:eoc1.6n de planif.ica~i6n edu c.aJ~:Jv ~..~_ 

La complejidad de l as cuest i o n es plant e ad a s i n d ic a q u e n o 
resultar~ tarea f AC1 1 l a t ran s f o r maciOn de la p l ani fi c a clOn 
educativa, en e specia l d e S LI p r~ c tl ca, por l as d ifl cul t ades 
que implied estab l ecer p roced i mientos dinamlcos en 
estructuras administrati v a s d omi n adas DO ~ el espo ntaneis mo, 
el cortopla·cismo, la fr agmentaci6n y e1 burocratismo. No 
obstantE, creemos haber se~al ado pu ntos d e p a r tida y v alore s 
que den sustento a un r e p lan teo d E? l a v i sion t.ad icion al q ue 
no constituye una f ormu l a ciOn .ac a bada, pe r o S lenta la s bas es 
de un nuev o modelo de p l a ni fi c a c i 6n e d ucativa . 

Consideramos con v e n ien t e , como pun t a de partida, an a ll za r 
aunque sea brev emente al gun os d e los pun ta s princlpa le s de 
esta nueva concep c i on de pl an ifi c a c i6n . Par e llo, a 
continuaciOn, seRalamos al gu nos de ellos: 

1. El fortalecimiento del p r oceso de g obierno. 

La renov aciOn conce p tua l y meto dolOg ica que se propugna 
apun-ta no 56'1 0 a me jor- a,.- la p l a n if i cac: i6n sino a l c onjunto 
del aparato de gobierno d e la e d u Qc iu( t , pia r- a q u e pueda 
llevar a cabo propu estas de t rans for maci6n. Par a ella 
resulta necesario f ortale c er Id fu n ci6n publica. Ella 
implica crear capac i d a d po l itica para c apta r las ne c esidades 
y demandas s a cial e s y transf o rm a r los problemas 
estructurales y sustanti v o s en finalidades y ob j etivos 
relevantes que se apo y en en opera c iones concretas de cambia. 
Esta tarea asume significado cuan d o se a r ti c ulan y coordinan 
los di v ersos actore s sociales a fin de esta b lecer los 
c:onsensos necesarios par~ da r" continui d ad al proceso de 
cambia. 

Como parte de esta v isi6n la p lanifica c i6n estaria en la 
base de un sistema de direc c i 6 n q u e mejore l a oper a toria del 
sistema educa~i vo en e l cu mpl i miento de s us ob je tl v o S 
bAsicos . Las c:aracteri st l c as d e esta d 1recciOn c ar r e s ponden 
a un modelo geren ci a l que con d uce u n si s t ema per operaci ones 
sustentado en un plan elaborado por mOdu l os. 

El fortalecimiento d el proceso d e g o b ierno ln vol ucra la 
reforma de la estructu ra de g e s ti6n de l si stema ed uca tivo ya 
que sin una adecuad a des c e nt r alizac i 6n ser~ imposible q ue 

los responsables puedan toma r opo ~ tunamen t e la d ive r s idad de 
decisiones que conll~v a la di recc i on de p r o yectos. 

http:conc:eoc1.6n
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2 . ~l desarr o l l o de un ~ vis~ 6n es t r a tegl ca ~ 

E l t. rmi no estrate g i a se ha convert i d o e n u na palabra d e us a 
cotidiano que a l ude a dis tin t o s si q n i fi cados. Tom dO de l 
vD cabula r i o de 1a guerra, puede i nd i ca r u na opc~ 6n 

pr i or-itar ia ("103. e ducaci6n es p r- iori taria e n el p lan d e 
gobier-no ·') . T ambi~n pu e de referirse a u na vis iOn de l futu r o : 
"la es trategia de d esarrollo '" d e u na provin cIa 0 pais. Puede 
e~tenderse como s ln6nimo de 10 v ia bl e : un proy ecto e s 
estrat~gico cuando cuenta c on a poyo po l i ti co y econOm ico 
pa~a s u e j ecuci6n. 

Par a e l en foque de 1a planiflcaci6n e s trat~qi~a s itu ac i ofla l , 
{mplica la in teracc ion con otros ac t u res s o c l a l es que 
reaccionan 1rente a l plan, bi e n sea para oponer s e, coope r-a r
a adherirse a el~ En este sent~do l a es t ~ ateg ia es un med io 
p ara encade-nar s i tuaci o n e s creci e ntemen te tavo rab l es para mi. 
y desfavQra ble~ para el otro. 

Esto signi f iea una v i s ion dinam i ca de l a s rel 3.C10neS 
socia l es en e l c ampo de la edu c ac i o n , que o bligan al 
planifi.cill"" a c r eel r 1a s cond iciones que fa,vore zca n l a. 
conc~ecion de sus proye~tGs y aCClor.25. 

Esto impllca un cambia radlcal en la v isi o n del 
planifi cador~ que se ocupa ba anteriormen te de se~alar a 
a tras que y como deben hacerse la s casas. E l dl senO del 
plan , programas y p r oyeetos es el resultado de un a n All s ls 
de la realidad a pa r tir del eual el pl an ifiea d or debe hacer 
casas . Entre e lias, las m~s re l e v antes 5 0 '1 las d e c rear las 
condici o n es Que hagan posible Ese cambia propu esto. 

3 . La cons tru cciOn del p r oyecto e duca ti vo tr a n s fpr mado r . 

Esto c al oca a la planificaciOn en su dimen s ion de " cread ora 
de futuros" y d ,e apo ya tecnica a la func ion ... po li ti c a. . al 
ofrecer un conjunto de propuestas adecuad a s para la 
sel e cci6n de opeiones; 

La pues ta e n ma r cha de 1 p r o ceso de tr·ans form acion educa t i v a 
orientado po~ p r ine i p ios fu ndamen ta les y pa u ta s bas icas y 
sustentado per cr ite r io~ es t ra t~g i cos d e~inidos -como , por 
ejemp lo, los d e f ed e r a lizaci6n edu c a ti v a , p a rt ic i paci6n 
socia l, jer.a.rqui z a c.i o n de la uni dad e sc:olar-, etc . 
constituy e un marco defin ido de pol iticas y lineas de dC C1 0 n 
concret~s, que tafnb i~n nos plan t ea d e s afi os e spe c if i c os . 
Debemos construir condic iones que aseguren la. v iab i li dad de 
esas propuestas . P a ra el la, e s i ndispensable la 
pa rti cipa c iOn de la c o mun idad e du ca t i vd y el comp romi s o d e 

• 
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la aecion de se ctc~~s social e s , S I n des c u i dar la 
c o ordinaclOn al i n t e ri o r de l s i stema e d u cati v o , y a qu e e l 
proceso d~ tran s for maci6n na puede d a r s e e n e l va c i D ~ n 1 
como resultado de u na ac titu d v olunta~ist a 0 p r escripti v d . 

4. La participaci6n e~ los p rocesos decisorios. 

Ya se ha senalado que asumimos que planifica qUlen decid e y 
qUlen conduce procesDs de go b i erno. Esto i mplied dar 
direcciun alidad a l a s pi- a pues t as d e a ~ci 6n, e n el marco d el 
proyecto educativo nacion a l d~ trans fo rma c i6n. 

La articulaci6n de la p laniflcaci6n como s ustento de las 
decisiones y de l a s acciones programadas de la 
administraci6n educati v a implied no s610 su propio 
mejo~amiento sino tambien el de l a totalidad de l a gesti6n. 
La planificacion puede contri bu i r a establecer las 
relaciones ne c esarias entre los di s tintos tipos de 
decisiones (administrati v a s, pedag 6 gi c a s , financieras ) y a 
integrarlas en u n conju n to c o herente que aseg u r e niveles 
optimos de eficacia i n stituc iona l . 

Esto implica que es ind l spe nsab l e c o mp i e t a r el planteD 
estrat~gico con la def in i c ion de u rld p r og r amaci6n operativd 
que organice 103. mo v i1izac i 6 n de los recursos I los f lujos de 
acti v idades y los insumos de inf o rmacion necesarios para 
cada ~rea y ni ve l de gesti6n. 

En 103. medida que 1a acci6n edu ca ti v a implica un proceso 
decisorio complejo, resulta n ecesarlD que e x istan grupos de 
planificaciOn enc a r gados de identificar y vehiculizar 
distintos tipos de decisiones que se requieren para operar 
el sistema. 

5. La importancia de la info r maci6n 1 _ de la in v estiqaci6n. 

Uno de los puntos de pa~t id a de un estilo de gesti6n 
planificaoo consiste en u n a de cuado tratamiento de la 
informacion interna y e x t e r n a 03.1 sistema ed u cati v o. El 
dise~o de un sistema q u e pr o po rcione 103. informacion que los 
politicos y los administrador e 5 necesit an es parte esencial 
de la funcion plani f ic ado~a . 

Para mejorar 103. cal idad de l a ed u cac i 6n 103. planificacion 
debe revi talizar 103. prod uc ciOn y l a c ircu laci6n de la 
informaciOn, iden t ificando la s necesidades de cada ~rea y 
ni vel de la gesti6~. Se req u iere informa c ion para examinar 
alternativas y tamar de c i s iones, per o ta mb ien para 
evaluar"las una vez que se ll eva ron a cabo . 
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Paradoji camen t e . l a s obre c arqa de inform~cion es un a sunto 
corriente e n la s a dml n i stra ciones ed uc a t iv a s; si n em ba rgo , 
los dec isore s mucha s v eces c arec~n d E d a t os p e rt inentes y 
relevants5 J c omo es el caso a ctu al de l si stema e ducatI vo 
argenti n o. 

5i resulta ind ispensabl e la circul aci6n y el su minis t ro de 
informa ci6n r e levante, no debe~ ia caerSe e n el acop io d e u n a 
gran cantidad d e dat os Qu e des pu.s n o se u t i l iz an y q ue 
t i en en es casa~ pos ibi lida d es de ser apro vechadcs p a r l os 
decisores. Al respec t o, 1a planifica c ion debe e n c ara r como 
una de sus tareas pr imordia l es la e v aluac i6n de la 
info r macion disponi b l e, la ide nti f i c aci 6 n de campos vaci os 
realme n te pert i n entes y l a si s tema t izaciOn y org aniz a ci6n de 
esa infor-ma ci6n . 

La im portanc ia de la i n vestigaci6n c omo fuent e de 
i nformac iOn y d e c onocimiento5 g enu i nos s abre e l s i s t e ma 
educa tivo consti tuye u n insumo de g ra n sign ificaei6n . Hay 
que ten er en cuen ta q ue l a in vesti g a ei 6n Que r-ea li z a r. l os 
planifi cadores no puede medirse c o n l o s patron E's d e la 
in vest igac iOn tr-ad ic i onal, qu e s uel e se r- cos tesa, de l a r g o 
aliente y s Uj e t a a tem Aticas d e in t e r.s ac.d~mi ce . Esto no 
signified d~ja r de l ada a la in ves tig a c i6n, s ino e j ecuta rla 
en funci6n de los requ e rimientos de l a po li ti ca e du c a ti v a. A 
la vez, imp lica i n tegrar redes d€ inte rcamb io con los 
centr~s acad~micos para utilizar l os r e su l t ados de sus 
traba jos y realimentar los c ircu i tos de pr o d ucc 16n y 

distri buci6n de eSO $ c on oci mientos. 

6. La erg a n i zaci6n del proeeso de pl a n i fi ca c iOn. 

Se senaia c on acierto qu e el proceso de p lan ifi ca ci6n es tan 
importante como su p roducto. 

Hay que dest. c a r q ue la mayori~ de lo s deci ores pl an ifi ca, 
aunque el lo no s ignifica que la a c tividad S~a r ealiz ada en 
forma sistemAtica. En cont r aposici6n con es te hec ho, tambi~n 

cabe subray ~ r que en la medida que se o r gan ice un a unida d a 
quien se as ig n e en exclusj.vidad t cd a la r esponsa bilidad d e 
planif icar , s es t a. de cretando l a muerte de la fu nci6n de 
planificaci6n. 5egun ya hemos plantead o, las posibil id ades 
de .~ito de ta p lanif i c ac i6n di s mi nuy e n en r elaci 6n con su 
aislamiento y autonomia d e l o s Amb i tos de t oma de 
decisione5, y a q u e se con vie~te en un ej erc i cl 0 te6ric o y 
ritualizado con e se a s o ef e c to s abr e l a r eal id a d . Estos 
comen ta r i os no im~lican la n egaci On de 1a n eces idad d e 
contar c o n u n org a n i s mo central d e p lani fi caciOn, sino 10 
Que se postula eS l a urgen c ia d e encon t rar mecani smos d e 
coordin aciOn que res ult e n efi c a ces para c onfc r mar un es ti lo 
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de gesti6n q UE integr e org~njcamen te l a s . ~ reas d e politica, 
planeamiento y ad ml n lst r aci 6n. 

Para mejorar la eflcacia or-ganiza c i o n a l , ~esulta necesa~lO 

descentralizar cie~ las de c i siones ya que , de otro modo, 5610 
se consegui,-a, agregar mas Hcuellos de botella" y nudos 
organizacianales a los que hoy existen. Al respecto, la 
importancia de los niveles inter-medias es fundamental: alIi 
S2 entrecruzan datos importantes sabre la base y los niveles 
de conduccion, por 10 q u e p a rece im portante generar 
mecanismos que posibi l i t en 21 e j erc icio de un ro1 tutelar y 
de apoya a los niveles in fe r i a r e s y d e correa de transmisi6n 
de las politicas e in nova ciones del sistema. 

7. 	 ~_ desarrollo d e instrume n t os operatlvDs para la 
transformaci6n ~e la reali dad ed u c at iva. 

Actuar sobre la real idad es un problema altamente complejo y 

son numerasas las t~cnicas y m~tod05 prapuestos a 10 largo 
de distintos enfoques de la p lan i ficaci6n pa~a hace~lo en 
forma coherente y pertinente. 

La p~opuesta: de t ~abaja~ po ~ pr-oblemas y operaciones 
(eal i':::'i.lua POi-' Matus nos plantEo. q u e "si Eli VEZ dEl plan 
libra pensamos en una selecci6n d e problemas y operacianes, 
habremos encontrado una estructu r a modular del plan que es 
muy pr~ctica. Es como un archivo que 5e actualiza 
permanen temen te, desechando 0 cr'eanda m6du 1os nuevas 
Imaginemonos una m~t~iz de problemas-operaciones donde las 
operaciones son m6dlllos recurS1VOS que permiten la 
inte.graci6n de 10 econ6mica (10 educativo, en nuestro caso) 
con 10 pol itico y 10 organizativo" . 

El concepto de operaci6n permite recuperar la unidad 
indivisible de la acci6n planif i c ada y designando un 
responsab 1e- por c a da operac iorl ~ Asimismo, transforma e 1 plan 
en una estruct,ur a arganiz a tl. va para la acci6n, donde cad a 
operaGion tiene un pr~posito y u n r ~sponsable~ 

En esta concepcion de la planificacLon situacional, cada 
op-eracion debe preci sar- los medias concretos que se 
utilizaran p a ra a lcan z a r los e1ectos y p r e cisar los medias 
concretos que se util ilar~n pa.ra 13. 1 c.anzar los efectas y 
resulta-dos previstos. Tambi~n perrnit e prever los resultados 
esperados y precisar los en r el a c i6n a las variables que 
describen y definen el problema qu e 5 e intenta enfrentar. 

http:arganizatl.va


V I I. AproximaciDnes a la c onstrucci6n de un modelo 
transformador en nuestro pais . 

M1entras otros cambios so~i a les s on aceler ad os. nota mos-y 
10 $e~ala la s oc i e dad - Que el 5 1~tema educa t i v~ ha 
permanecido estancad o, domin~dD per l a ine rL la y el 
inmoYi lismo . De a l Ii que un a es t~ateg la d e transforma ci6n 
debe con tar con el con s e n se d e a s oc i edad para ser 
p~ rdurable. Debe s o s t e ne rse en acu erdos baS1 COS que pe r dLAr en 
mas alIa de los peri o d os gubernam~n tales nacionales y 

p rov i n ciales. 

El papal del p l a nificad o ..-, e n t on ces , adqu i E>,- e un pe r· t1 1 
pa r t icu l art exp l icar y cara cte~ i zar los pro blemas e n fun c 16n 
d ~ l os e j es po lit i c o s , c o nvert1rlos e n d cci o nes y 
o per a ciones , con t r i bui r a c rear l as cDnd ic i ane~ que 
v i ab i l i cen las op~rac i on es en los d i s t lntos ~scenari Ds 

pos i bles, y ~ncara ~ la neg Dciaci 6n con los ac to~es soc~ales. 

Co mo se puede observa r un a t a rea a ltamen tE c o mp l e ja. mucho 
mas q ue 1 a d e la v 1si6n t ~ a diciona l de la plan ificaci6n y 
de l p l anificador. 

Po r ella, desde el in icio de n ues tr a ta r ea -en Ju lio de 
1989- n o s hemos p ropuesto s e ntar las b a ses y poner en marcha 
un proceso de plani f i cac 1 6n qu e s i r va de a poy o y que 
c o n st i t uya un i n sumo si gni f ica t i v~ en e l i mp~es cl nd ib l e e 
imposte'-gable p,-oceso de t r a n s 1o,-maci6n educa t i va en ca r ada 
p o r la actual g est i On de gob ie~no. 

a) En el mi 5mo anO 1969 o r g a n izamcs conjuntamente con e l 
Ccnse j 0 Federa I de Inve~s i o"es- y en e 1 ma~ co de 1 a 
a 5i s t e ncia tecn ica d e la OEA- c in co sem i n ar ios reg iona les de 

nal isis, discu siOn y capac i t aciOn e n e l ma ~ co de la 
con cepc iOn renovada de l a p lan ifica ciOn ed u c ati v a . 
Pa r tic iparoo e n esto s s em inar i e s fu n ci cn a rios prov incia les y 
docentes univers ita ~ i os de cada regi6n .~ 

b) En julio de 1 990, luego d e c asi Un an a de tr a ba Jo, 

l Para un~ descripciOn det~llada de 1a ~ i tu~ciOn de 1 .. pianifi ca c iOn 
educat iv. en .. 1 p.o.s en ju l io de 1984 y 105 p'i nCl paleo; .opo,.1.es y 
conclus i ones d e ~tos seGl na~ io5 region~les. ver: F e rn~nd e2 L d m d r~a , 

Norber t a , La plaoiti c ~ciOn r la ~dmln i st,.. c i6n ~n el marco de 1. 
transfar/.a d On y de_oc,.ati l aci'6n de l a "du c~ci On e n la Argentino., Con g r "so 
Internac i ona l de Plane.o~ien ta y Ge s ti 6n del De s or r a l l c de la Educ.ci 6n,• 
Mexi co , 19911, pl.lblic.odo par 1. Di rec ci6n Ge neral de Ploneall i e nto Edu cativo , 
Ser i e Dacuoaen tal', Hro . 1. Buenos Ai r-e!i. 1990. -

n.; Jl/ , . l. t,..~ j, " 
Pbragllay 16;" I., f 

pi t ' F~.I • b.n"bll~ ' "y~y - AIII~,,!lu. 
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V I I. AprOMimaciones a la ~onstru~c~6n un modele 
transfonmador en nuestro pais. 

Mi@nt ras otros cambios s o cl a l es s on acelerados, not mas -y 
10 seRa la l a so ci~dad- que e l s ~~t~ma educat i v o ha 
pe r manecido es tan c ado, d o minad o per la l ne r ci a y e 
inmov iiismc. De a l I i que una est rat2g1d de t r ansforma c l On 
debe CO"to~ con el c o ns e n so d e l a soc i e da d pa ra se r 
Derdurable. Debe sosten erse en acu erdos bas. c o s q u e pe rdur en 
ma s a l ia de los periodos g ubernamentai es nacionales y 
p,.-ov inciales . 

E J pa pel del pl ani fi c ador, entonces, adqu i ere un per f i l 
pa~ticular: exp l icar y ca~ a c terizar los prob l mas e n fun clcn 
de los ~jes po liti c os, ccnverti~los e n a cciones y 
aperaciones , contr i b ui r a crear l a~ c ondi c iones q ue 
\/ iab i l i cen las operacio nes en los dis tlnto5 esc:enar- 10S 
posibles, y encarar la n egociaciOn con 105 actores SOC1 les. 

Como se puede observa r u na tarea a lt~mente c o mpl eja, mu c no 
mas que la de la visiOn tr ad ic ional de la pl a nif icaci6n y 
del plan ~ficador . 

Po r 10110, desde el i ni ci o de n uestra t area -en julio de 
1 9 89- nos hemos pr-opuest o senta r· las ba ses y pon e r en marcha 
un proceso de plani f i c a ci 6 n que s i rva de apo yo y q ue 
constituya u n insumo i g nl l i a ti vo e n 101 l mpres clndible e 
i mposter-gable proees o de transf ormaciOn educat i v a en ca rada 
po r la actual gestiOn de go bie r n o . 

a) En el mismo an D 1989 organi zamos conjuntamen te can el 
Conse j o Federa l de Invers i o nes- y en el mar c o d e la 
asis tenc ~ a t~cnica de la OEA- c i nco semi n ar i DS r e g ion ales d e 
an alisis, discusiOn y c a pdci taciOn e n el mar co de la 
concepcion renovada de l a p lanificaci 6 n educati v a . 
Par t iciparon en ~stos seminar ios func i onar ios prov in c i ales y 
doce ntes univer-sitar . os de ~ad·a regiOn.' 

b ) En julio d e 1990, luego de c asi LiO arlo dE' tr a bdJ O, 

3 p ~,.-. una descripciOn detallada de la situaciOn de 1. planlficaciOn 
~du cativa en el pais en julio de 1984 y los principa l e5 apa r te s y 
conclus iones de ~to~ 5emina~jo5 re~lonale~, ver: FernJndel L d m d rr~. 

Marbe r to, La pl.nificaci6n y I. admlnist r iCion ~n e l marco de I. 
transfor~aci6n Y.d..aocrati zaci6n de la e ducaciOn en la Argentina, Con greso 

• 	 Interna ional de Plane••iento y Gesti6n de l Des arro l lo de 1. Ed~c.c i6n • 
Me,i co , 1990, p~blic.do por 1~ Di reccl0n Gene r a l d Pl.nea. i en to Ed ucat l vo , 
Se ri e Docu...n tos., Nro. 1, BUlin 0 5 Ai res. ! 9913. ·· 

-j' j ••uV \ l. U:: ; 

Phl'a uay lo.J I j~/ . I ~l 

(,31'1;161 F_0I'4' • HOIIUb'ic~ ArU",1!Ju. 
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organi zamCJs l a R~d Federa l de Plane"/fl i e n tc, y Gestion d e i ", 

Educa ci pn, en e1 marco de--J Se?mi na r i o Na c ~ ona. l d e 
Planeam i<;mto de I .. £ ducac~6n , en e l q UE' pa r il;,p",ron 
funciQn a~ios y ~~?~ctali$tas de, en tonces Mi n is t er~o de 
EducaciOn y Jus tic ia, de las provincl." s Y de l a MC SA y de 
las uniYersldades n-acionClles. Como An exo I de este doClImen to 
se inclu.)le e1 d ocumen to aD r-obCldo por unanimidad por los 
participaot~s en el S eminar i a , Cre a n do la citada Red . 

c) En e1 mar-CO de u n a c OfIcepc ±on e s trat!?'gi,ca y dinamica de 
pianificacion, tr a ba j me'S ,esenc i a lmente en desar ro l J ar 
linea s ro~tPOal0gi cas tend ient&S a for ta l~cer el proeeso d e 
gobiernr;! . a ,(livel nacional y d i'f cada. j u r i sdi c t:i oo - p~ ra io 
que 1a ~t!4 5,'" h a c onver t ido en u n a mb i 't o organ izat ivo 
eficaz- y a 'eonstrui r un proy e cto ed ucati v o tran sfO'rmado r . 
Entr"e ot,.ds, aspectos , las 1 ineas d e tra baj o h a n d ado 
prioridad a 1a pwes t a e n ma ~ ch a de un n uevo s istema de 
inform;;!":;!!:m , a la c reaci6n do: u n Ar ea de in ves t igac ion e 
innl;lvaci6n educat lv a Il,;lra 1 a t r a n sformat i o n . a 1" 
c(:l'l1sid!;r,.aci6n y anAli sis de la j:£!matiea de la 'ca ;l i dad de la 
edW:aci6n '1 s u <?V alua ci on y a 1 a estructurat i 6n de Ul'1 

, '. : . i 

proceso part,i c ipativo de prog ~atnacion de la ' tran s f orl!l~ ci6n 

e,dUil"ti va,. 

d) Pata apayar la orgBn i zaci 6n de la planificacion e n ~~ ~ 3 
cDncepcf6n r",nqvada. hem~ 1 I evado a cabo eOh todas la.5 
jurisdiC!cittne'S educ a ti v as u ft pro cesD de fonnaci6n y 
capiilc i ta,(:i611' :d e persona t . a t r aves de a cc iones n a c iona le s , 
regionales y de cada j dr isdiCei6n. Entre elias, la mas 
important.. h;J; sido la ~ea l itaci6n del Cu rso Nacion,,1 de 
Capa~,it,.,.ct;Ct1'l: ? Acliua 14 za,c.i:on en Planificacion '" 
Mmttl;'!o~~iiri:' .b6'rl' d Er 1-<a Ed\,1caci o h , en Buenos Aires, entre los 
meses :010 ~n o\'l,embre ' y d iciembre de 199121. E,ste Curso, 
qrganizadu cpnjuntame ntE! can la Oficina Regional de 
edueaci6n ds La UNESCO y ean el PRONATASS ( Gobierno 
ArgentinolBIRF/PNLJD) , ha pos ibilitado la participac:i6n de 
>ful\ciotlarids'Y -espeeialista s . de todas las jurisdiecion es 
eoucati,,"& y ' de 'las uni v e r sidades nacionales . En el 
DO':::UJIlen 'to Nro ., 4 de 1a Di r.ecci6n Naeional de Planeamiento 
EdUcativ.Q,', t i tul aoo- "PIClnif i eando la Transfo rm ae1 6 n 
-Educativa",. se publica e l lnf nrme Final del Cu rso, con una 
explicitaci6n d e la estrateg ia de capaeitacion y la sintesis 
de sus contenidos. 

e) Durante el a~o lq91 l a tarea se ha centrado en contribu1r 
a la ela-borac i6n d e l as bases d e l proceso transfor mador y en 
recoger y sistematiza ~ las ~ x per ienc ias innovado r as de las 
jurisdicciones provinc ia les y de la MCBA. En tal sentido se 
estan ela:borando , pa ra su poster ior pu.blicaci6n, los 
t-espe-ctivos documen tos qUE' esper-amos se consti tuyan el'" un 
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aporte r e lev ante a l p ro c eso c o le ct i vo d 2 transf o r ma ciOn. En 
re l aciOn con esto, ~ omo ya s a ha se~ a l a dQ ",co n an t eriori d ad, 
se ha llevado a cabo un e n cuent ro de t r a bajo sabre el estad o 
de l a planificaci6n e d uca ti v d e n la s . provl ncias y en la Me SA 
-ce ntrado en las r eg iones Centro y Cu yo- q u e lla permitido 
a n alizar e~periencias r eal lz adas a1 cabo de a cho dnOS d e 
gestiOn democrati c a , sus perspec t ivas, real iz aciones, 
problemas y limitac iones. 

E I Informe d e es te en cuentr o c Dn st i t uir~ un aport e 
slgnificativD para la con s t r u c c i On d e l modelo e me rgente de 
planificaciOn e d u cat i v a, par a que e l ml smo s ur ja no s61 0 d e 
las contribuciones teoricas s i no , p r i nci palm en t e , del 
an~lisis y refle ~i6n sabre la p r opi a prActi c a d e la 
p l anificacion y de las planifi c adores . 

• 




ANEXO I 


Documento "Red Federal de Planeamiento y 


Gestion de la Educacion" 
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RED FEDERAL DE PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION 

El p r oceso d e tr a nsferen ci a d e s e r vi c ios edu ca t i vos 
nac i on al es a las p r o v incias impli ca o a ra l as nli sm a s un 
i n cre merito de las funciones t~cnico- ped agOgicas y 
admi n i s trat i vas . En muchos casos l a s adm i n i s t raciones 
provinc i a l es cuentan con limitada c ap a cidad pa r a en carar 
tarea s d e p lan i f ieaci6n y gestion pa ra l o s ser vicios q ue 
aetual men te p r e stan. Ello plantea l a n eee s ida d de mej o r a r y 
tortal ecer l a c~pa c idad tecnica e i n s t i t ucion al a ti n d e 
estar e n mejores con d icion e s d e h a cer f rente a las nuev as 
respon s a b i 1 idade6 q ue han de asum i r . 

F rent e a est a p r o bl emA tica, el grupo d e part ici pant e s 
que in teg r a la r e giOn Centro p r o pone confcrmar una r e d 
federal d e p1 a n i fi c aci6n y g e stiOn de la educaci6n que 
permita s atisfacer las neces i dades ar r iba senaiad a s . 

Del mi smo mod o , la conformaciOn d e l a RED FEDERAL pued e 
contribuir a d e f in i r pa utas y criter i o s c o munes para toda l a 
Na c iOn a fin de c o ns t r uir y consolidar u n s iste rna ed u cativo 
nae i o n a l i nte g r a d o y unido a partir de la d .i. versidad. 

La re a l izac i On' d e este Seminario Nae i o na l " qu e n u c ea a 
funciona rios de las oficinas prov inc ial e s de p i an if i c ac i o n 
educativa , de Ia Municipalidad de la Ciudad de Buen os Aires , 
a docentes y f u n c ionarios d e las Universidades na ci on a les y 
del MEJ , con s ti t uy e una ocasion excepc ion al para con c re t ar 
acuerdos y p rog r amas de trabajo en com~n . S e con s ide r a Que l a 
cooperaci c n y ~l es f uerzo compartido con5tituy en una d e l as 
bases ma s s 6 iida s para generar meeanismos q ue permitan 
consol i da r e l s i s t ema educati v o nac l onal y traba jar p ara su 
trans tor ma e iOn. 

Se senale ademas la n ecesidad de p r e s entar esta 
propuesta a nte las autoridades del Area e ducat i v a d e cad a 
jurisdicc i On , a s i como ante los miembros del Con s ejo Fe d era l 
de Cultura y EducaciO~ a fin de con s olidar y o torg a r 
legitim i dad politico-institueional a 1a conf orma ci On de l a 
Red. 

FUNCIONES 

Generar un proceso d e pl a nificaci On c o n c er tado que tenga 
al MEJ como instaneia de art i culac i On y apoy o t e c nico . 

Dar organi c i d a d al trabajo de la s r e g ione s p ara, 
coor d inar el proceso de plan i ficaci 6n (je las p rOVl fi C.laS, 
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entre elias y con la NaciOn. 

Fortaleeer la capacida d instjtucional y t~cnica d el 
proceso de planea mi e nto en e l ambito de las diversas 
j urisdi cc i ones que compon e n el pais . 

Contribuir a i n cremen tar la capacidad de traba j o de c ad a 
regiOn e n materia de f o rmulaciOn e implementaciOn de 
p rogramas y proyectos educati vos . 

Con formar un mecani sme de intercambio y cooperaci On del 
area de politica, p lane a mi ent o y admi n istraci6 n de la 
e ducaciOn de l as unive r sidad e s nacionales. 

CON5 I DERACIONES GENERALES PARA EL FUNCI ONAMIENTO DE LA RED 

5 e cons i dera ne c esario e stab le cer un fluj o y ref l u jo de 
c o muni c ac i6n ent~e l as d ive rsas jurisdicciones , 
Unive r sidades, o rganismo s federa les, cent ros d e 
invest i gaciOn, etc ., qu e fav o r zca el intercambio de aquel l as 
e xpe r ienc ias en materia d e c apacitaciOn, innovac~On e 
inves tigaciOn que hayan sido gene r adas en los dLversos punta s 
de l pais. 

Pa ra ello se requiere f omen t ar la integraciOn de la 
invest igaciOn y la apl i cac i on de innevaciones al mecanisme 
cotidi a n o de ' Ia toma de deci s ion e s. Con ese fi n en ca da 
jurisdi c c iOn se debe ra crea r y c onsolidar me can ismos 
institu c ion a les y opera ti vos que fa vorezcan la efectlv~da d y 
eficacia y eficienci a de l a Red Fed~ral . 

COMPONENTES DE LA RED 

La Red Fede r al es un c anal de ~omunicaciOn y 
ar ti cul a c iOn entre la Na cien, l as j urisdicc iones y l a s 
u n i v e r sidades na ciona le en el cua ! se i n teg ran otros actores 
institucionales i nvolu c r a d o s en el desarro l lo y mejoramien to 
de l a educaciOn, de modo ta l que const l t uya un mecani s mo 
eficaz d e co labora c i 6 n Para e l proceso d e p l an if icacien de l a 
educa ciOn. 

Por esta razen es necesar io de f i nir cual es 18 relac iOn 
organ i z a tiva y operativa de los actores ins ti tuci e na les que 
conforman la misma. 

Redes reo~onales : es t An in tegradas por las un idades 
provincial e s y munic ipales d e p laneamie n to educativo , a l as 
que se podran in cor pora r aq ue l los organ ismos cuyo desempeno 
impli q ue una con tribuc iOn para el me joramiento de la ca li dad 
de I a e ducaciOn . 
Las mi s mas constituyen ambitos propicios pa r a: a) coordinar y 
gest ionar en e l a mbito regi o na l l as tareas de l a Red Fede r al 
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y b) desarrol l a r al i n ter io r de la regi6n pro grama s y 
proyectos que r e spondan a req ueri mi entos especificos de la 
misma. 
A fin de operacionali z ar y agilizar l o s dos ti po s de tareas 
aqui senalados , se considera con venient~ la designacion de un 
representante jurisdicc i onal com o responsable regional. 

Red academical esta r a integ r ada po r docentes del a re a de 
planeamiento, politica y administraci6n de l a s uni v ersid a des 
Esta red favDrecer~ la generacion de instancias de 
coordinaci6n y espec i alizaci6n en esta area disciplinaria. 

MDDALIDADES OPERATIVAS 

Se senala la necesidad de establecer for-m a s eficientes 
de funcionamiento de la Red, de modo de ga rantizar su 
continui d ad y permanencia en el tiempo , tanto como el 
cumpl i miento de las funcion e s que la animan . 

1 ) 	 Se p r opene como e j e de articulaci6n y de apo y o t ecnico 
de esta red a la Direcc i 6n Ge neral de Planeamiento 
Educativo del MEJ. 

2 ) Se propone Ja designaci6n de una p r o v incia sede para 
cada regi6n y de un representante de l a misma como 
coordinador responsable de la misma. 

3) 	 Como tarea inicial para la puesta en marcha de las redes 
seria necesa~io defin i r un plan conce~tado de 
actividades que die r a forma a los mecanismo s 
organizac i onales, operativos y de gesti6n de programas 
de trabajo (en el caso que ella fuera pertinente). 

4) 	 Como se sena16 con anterioridad, la propuesta debera ser 
presentada ante la s autoridades educacionales de cada 
jurisdicci6n y en eJ marco del Consejo Federal de 
Cultura y Educaci6n. 

Cabe esperar que este sistema de redes estimule y 
dinamice los esfuerzos de cooperaci6n entre todos los 
actores in v olucrados y cont~i buya con resultad os 
con~retos a la tarea de fortalecer los procesos de 
planificaci6n y gesti6n pa r a transfo r mar la educaci6n 
argentina . 

I.RED FEDERAL DE PLANEAMIENTD DE LA EDUCACION 

Se prop~cia el desarrollo de una serie de lineas de 
traba j o de interes com~n para toda la Naci6n, sin perjuicio 
de que pudieran genera rse nuevas propuestas a parti r de las 
necesidades que planteen la ejecu ciOn de las ac c iones. 
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a. 	 Contribuir a 1a redefinici6n del rol de l a Dlanificaclon 
y de I p'lani f i cacador a partir de 1.0 capaeftacion en el 
manejo de nue v as metodologias y e n f oques de 1.0 
planificaciOn y 1.0 gestiOn. 

b . 	 Desarrollar flex ibles de organlzac16n para el 
cumplimiento las nuevas funclone s de la 
planificaci6n. 

c. 	 Promover y reall z ~r investigaciones qUE' f or-talezcan el 
pr-Deeso de planeanllento, realizadas en forma coope rati v a 
y que gardntlcen la comparabili dad. 

d. 	 Contribulr a ia cr e ac..l6n de condlclones que fa v orezcan 
1a redefini c i6n d e los actuales fluJOS de l nf ormaci6n 
como soporte d e 1a toma de declsiones en las 
jurisdicciones y erl el ~nlbito naciDna]. 

E. 	 Generar aCClones que permitan canacer las problem~tlcas 
y demand as eduratl v a s e n tode el pais y en las di ver-sa s 
regiones a fIn de fa cilitar la gesti6n de programas 0 

pro yectos para ser abordados en el territorio n a cional. 

f. 	 Promo ve r dlierente s mod alidades de a sesoramiento. 
asistenci'a t~cnica y cooperaci6n horizon tal entre la 
Naci6n y cad a provincia y di stintas reglOJ1E S d el pais. 

g. 	 Fa vorece r el i luJ O de los re cur-50S de la cooperacion 
internacional para flnanciar l as actl v idades especifi c as 
de los organlsnlos y j urisd i cc iones de la Red. 

II. RED ACADEMICA DE PLANIFICACION Y GESTION DE LA ,~DUCACION 

Fundamentos: En la reunIon se determino la falta d e 
relaciones y de coordinacion d e las actividade s de las 
catedras de las Universidades Nacionales dedicadas a la 
planificaci6n, administraci6n y politica de la ed ucac ion y }a 
necesidad de articular estos campos disciplinarlos c o mo un 
area integrado. 

En vista de ello se propuso la creaci6n de una Red Acad~ml ca 

que trate de cubrir los va cios arriba planteados y promue v a 
acciones de intercambio y cooperaci6n. 

Fortalecer el ~rea discipli nar la de politica • 
• 	 pI aneamiento y admini stra ci6n de I a educaci6!) a traves 

de Ia actualizaci6n de la propuesta de ense~an za y de 
los contenidos, y de modalidades de estudio y trabajo de 
los estudiantes que les permita!1 tomar contacto con las 
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practicas institucionales. 

Fomentar el inter-cambia y la cooper-acion entre las 
unidades que desarrol1an actividades academicas en las 
~reas de politica, planeanliento y administracion de la 
educacion. 

Coor-dinar actividades acad~nlicas de inter~s cornun entre 
esas areas disciplinarias. 

Ejecutar acciones a nivel naeianal y regional en 
tematicas afines. 

Volear los conoclmiento y las herra.mientas t~cnicas de 
esas unidades academicas para mejorar la capacidad de 
planificaci6n y gestion de las propias universidades, 
del Minister-io de Educac10n y Justicia y de los 
minister-iDs pro v inciales. 

Modalidades operativas 

La Red esta constituida por un conjunto de unidades 
academicas del area de politica,planeamiento y administraci6n 
de las universidades nacionales localizadas en las cinco 
regiones del pais. 

Cada region designara una universidad que cumplira 
funciones de coordinacion y hara de nexo entre las mismas. 

Se propone Que dicha coordinaci6n sea rotativa . A fin 
de contribuir en forma efectiva a la puesta en marcha de la 
Red, se propone Que en la primera etapa ese rol 10 curnpla la 
Direccion General de Planeamiento del MEJ. 
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INFORME DETALLADO POR TE.'dAS 

a) 	 El pape! de la planificaci6n y admjnjstracj6n de la educaci6n desde el Punto 

de vista de Ia aplicaci6n de los compromisos de Jomtien 


69. Al iniciarse los deba tes, los congresistas escucharon una comunicacion 
referente a las grandes !ineas de la Conferencia de Jomlien y las consecuencias de 
estas para ]a planificaci6n basica. El crader hizo hincapie en que convenia reexaminar 
el papel de Ia planificaci6n y la administraci6n de la educaci6n en funci6n de los 

, principales resultados de la Conferencia referentes al esfuerzo per universalizar el 
acceso a la educaci6n basica, la mejora de las condiciones de aprendizaje y e1 acceso 
a nuevos recursos. Habida ctJenta de cada situaci6n particular . las actividades de 
planificaci6n de la educacion deberian ser pues formuladas de nuevo a fin de, 

- definir mejor el objetivo "Educaci6n para lOdos"; 

- suscitar la creaci6n de un ambiente apropiadG para e l aprendizaje; 

- g:lrantizar la evaluaci6n de la calidad de la educac i6n; 

- estimular la movi.1 izaci6n de las diversas pa ttes asociadas, gube,rnamentales 
y no gube:tnamentales . en favor de la educaci6n basica ~ 

- mejorar la eficacia de los servicios; 

- optimar 1a utilizacion de los rec:zsos disponible s y encontrar recurS05 
suplementarios. 

70. 	 La segunda comunicaci6n examino en que podria consistir el "piiota je 
estrategico" de la educaci6n baslca , en Que se tuviera en C!.lenta la muitiplicidad y 
variedad de los actores. como soluci6n aite:-nativa de la planificacion de tipo 
tradicional, y que entraiiara la noc,on de proceso de planificac,on y no la de plan. 

71. 	 Tras las comunicaciones. los debates . e!1 los que intervinieron 38 participantes. 
se llevaron a cabo en dos ocasiones. 

72. 	 Refiriendose en primer lugar a las finaiidades de la educaci6n basica . algunos 
oradores hicieron resaltar la dimension etica que comprende dicl1a educac;6n. Debe 
esta garamizar al individuo. e:1 una situaci6n historica y social d~terminada. un 
minimo de conocimientos. aptitudes y capac idades tecnicas que Ie permitan 
comprender su medic" establecer una in teraccion con el ~ con tinuar su educaci6n y 
formaci6n en el seno de la sociedad y panicipar de modo eficaz en el desarrollo 
econ6m ico, socia l y cuI tura l. 

73. Ante el anaJfabet ismo flrocional persistente y la inercia que opone la institucion 
escolar a tada reforma. la planificadon y la gestion eficaces de la educ3cion basica 
constituyen, segUo los participantes. uno de los principaies instrumentos que deberian 
facilitar la aplicacion de las decisiones de Jomtien, en part icular en los paises en 
desarrollo. Pero el concepto tradicional de planificaci6n, que hi subestimado con 
frecuencia los problemas de administraci6n y gestion de la eQucacion y dado excesiva 
impenancia a un volumarismo extremado. es ya obsole to por 10 que r espec t a a IDS 

nuevos objetivos _eiiaJados per la Conierencia. AI estar centrada en e l pasado en ;os 
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insumos y los resultados , la planificaci6n ha reconocido un pape i privil eg iado a los 
aspectos tecnicos en detrimenta de la dimension humana y de la cal idad y e ficacia del 
proceso educativo; algunos problemas de 13 plani fi cacion son a elecir verdad el 
resultado, esencia lmenre. del fracaso de las metodologias utilizadas . por OtTO iado , Ie 
falta de articulaci6n entre planificacion de la educaci6n y )" pianificacion econ6mica 
en general ha contribuido, segiin algunos oradores, a agravar las desigualdades 
saciaies. En una paiabra, la planificaci6n de la educaci6n se ha convertido poco e 
poco en un fi n en sl mismo en vez de estar encaminada a alcanza r objetivos 
educativos precisos. 

74. Ante las situaciones de urgencia que se describieron en jomtien. el Congreso 
hizo hincapie en la necesidad de volver a de~lnir los objetivos , de e !aborar nuevas 
orientaciones para 13 pianificacicin y gestion de la educacicin y de reexami nar ia 
funcion compleja de los encargados de la planificaci6n y \a admmis: raci6n como 
agentes del cambio social. Subrayando ia imponancia de los aspectos pnic t icos de la 
planificacion, los congresistas insistieron en la necesidad de vincular la planificaci6n 
con la aplicaci6n, conservando empero un cieno equilibria entre tecnicidad :, 
pragmatismo. Dar mayor dinamismo y ac tualizar la planificaci6n significa ta mbioh 
lograr un control de los programas y de SllS resultados mediante un sistema eficaz de 
evaiuacion e invest igacion en toeas los niveles. Queda otTO gran problema para el que 
habria que encontrar una saluci6" adecuada: el de las conex;ones que han de 
es:ablecerse entre evaluacion. invest igacl6n y planiflcaci6n. 

75 . Ha de rea lizarse un esiuerzo particular para garant izar el caractec 
multisectorial de la planificacion de la educaci6n, prestandose panlcuiar atenci6n a 
oeterminado5 OT'oble m ::l ~ PS'OP(";firne. ("n mn \;1 nbM;fi~ ("'i~n dr: 12 ~Q I2.-:2.~: 6 !"! ,=,ar ~ 

migrantes y orros grupos desasist idos , ia plani ficaci6n en situaciones mUlticultuia ies 
v de oiurilingUismo. v la integraci6n de la educaci6n no for mai en el proceso de 
planificacicin. · Habida cuenta de la complejidad creciente de es te proceso. se hizo 
tambien resaltar la necesidad de un di alogo permanente entre dirigentes. 
invest igadores y plani fjcadores. y \a apremiante necesidad de crear n"evas iormas de 
cooperaci6n en ma teria de planificaci6n. 

76. Varios oradores manifes:aron en particuiar su interes por el tema de la 
excelencia·de la educacion basica. i. Como mantener su calidad ante una demanda de 
masas. y que transformaciones han de introducirse en el proceso de pianificacion si se 
quiere contribuir eficazmente a la rea lizacicin de ese oojetivo? lntentando dar 
respuesta a estos interrogantes, los participantes expresaron en part icul ar su 
inquietud ante las insuficiencias de la formaci6n de los encargados de Ja planifi caci6n 
y administracion de la educaci6n en este campo, e insistieron en que es menester que 
los encargados de 1a planificaci6n se interesen rna por todo \ 0 reference a la 
invest igacion sobre ios contenidos de la educacion, el proceso de aprendiza je y :3 
introducci6n de estimulos para alumnos y docentes. Comprobando Que , en un perioee 
de veinte anos, la planificaci6n ·clasica de t ipo formal no ha dado los r esu ltados 
esperados, el Congreso hizo resal tar que la educaci6n basica para todos exige una 
renovacicin de las f6rmulas pnict icas ("know how") y modalidades de planificaclon mas 
ciaramente centradas en la calidad. 

77. Varios participantes destacaron ta mbien la impol"tancia de 13 bilsqueda de un 
equilibrio entre plani iicaci6n central y planiflcaci6n regional . e iosistieron en ia 
necesidad de descentralizar las funciones de planificacion y gesti6n. sin que pierda 
par ello coherencia el conjunto del sistema. Subrayando que 1a eficacia de la gestiOn 
depende de la distribucion del poder de decision, algunos oradores se quejaron de la 
falta de comunicacion entre encargados de la planificacicin cenrral y ejecutantes. Es 
pues muy dificil adminisrrar, desde el centro, sistemas de educaci6n cada vez mas 
complejos y heterogeneos. La descentralizaci6n no entrada forzosamente que el 
Estade desea .peiie un papel menos importante; es mas, est e debeMa asum;r nuevas 
responsabilidades por 10 que respecu al fomemo de 13 pamcipacion y la 
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concenaci6n. La Def:J!Sidad de la aeacion de mecanlsmos de. coordinacion para los 
grupos orpnizados en el plano local rue asimismo mencionaaa, y tamblin 10 fue la 
nece5lda\:l de un n~ concepto de la planiflcaci6n en un marco conceptual que tenga 
en cuenta las pardcuJarldade'5 de las comunidades y los resultados de las 
investigaciones al ~ecto. Se su!Pri6 que en determinad'Js casas, caraccerizados per 
el plurali.smo c:ultural y linllUistico, el policenrrismo representaria la solucion mas 
adeC1.lada. . 

18. La administraci6n de la educacion debera promover negociaciones colectivas 
con los docentes y los eoru;umidores de educacicln a fln de Ileg r en cada caso 
particular a un COIlSenso sabre los objativos y las priotidades de la educacion basica. 
Conviene cambiin, desdc e5t e punto de vista, movi!iur a iamilias y comunidades, 
utilizandose evenrualmeme para ello los medias audiovisuales, ya que estos han 
mostrado mas de una vez que poc!fan actuar de modo muy eficaz para 13 promocion de 
la partlcipacion. Los coniTesistas seiialaron. en conclusi6n, que la responsabilidad de 
la ,JlanlfieaciOn y la Je5ti6n de la educaci6n lliisica para todos no es exelusivamente 
de la Incumbencta de \os ministenos de educacl6n; buscar efieazmente la reaJizacion 
de ~te ambicioso abjetive exige una organizacion democritlca y diversificada , con 
una pluralidad de enruc= y aCtores soclales en los pimos regional y locaL En est e 
semido, Ie legitimidad de los ,esponsables de 1a planificaclon deberia estar fWldada, 
en el fu~UI"O, en el reparto de responsabilidades entre los dis,imos aetores. 10 que 
significa que ha de asociarse a este proceso a un numero considerable de 
participantes. y en particular a los beneficiarios. Muchos congresistas seiialaron sin 
embargo c;ue, a su ente:nder, 10. ampliaclon de la parncipacion de las comunidades en 
el PToceso de planirlcacl6n no deberia sig.'1ificar, en modo aigWlo, que el Estado 
renu;:c:ara a sus responsabilidades en 10 reiereme a la educaci6n basica. 

79. E~ Congreso exammo tambi.!n el pape! de la informaclon en e proceso de 
piani ficacl6n de la educo.ci6n. Comprobando _I caracter insuilciente de las 
iniormaciones neeesarias pa,a iograr una planificaci6n y una politiea efieaces. los 
par:ic :pantes menclonaron la necesldad de contar con iuentes de miormaci6n cada 
vez mas dlversas y la de utiii zar mejor 13 informacion Que proporc;ona e1 encargado 
de 1a planifiC3ci6n al &M~nte politico. La planificae:6n deoer:3 i nten~ar conseguir 
tambien un acercamlemo entre docemes y encargados de la comunicac:6n socIal. 

80. En cuantO a los aspectos financieros . los congresiSt3S son cansc:emes de \3 
considerable distancia que media entre el dlscurso. neno en algunos casos de 
entuslasmo. del politico. y las limIlac:ones de las recurscs cisponibles. La aplicaci6n 
d~ las orientac:ones soore la educact6n para todos formuJadas en Jom nen debe ria 
en:. aiiar gascos suplememartos importantes. n particular para los paises en 
desarrollo. tantO desde el puma de vista de \05 gastos inrrinseco5 de la ex tens ion de !a 
educac!or basica como desde el de ·;as costos ocasionados per las mejoras cu.;,lltativas 
necesarias y los recursos Indispensables para la investigacion apllcada y la evaluaci6n. 
En una sitUaci6n caracteriz acao StO embargo. por el fracaso del Estado aSistenciai , 
p<lr la cieuaa e.xterna ap lastame 'f por 1a crisis cultural. el pape! del Estado debera 
modificarse cDnsiderablemcme. Ni que deClr nene que . en la dificil sl tuaelon de Iii 
financiacion que existe en numerosos paises. \a austeridad y 1a promoclon de acuerdos 
bastcos enrre las dlstinta:o partes asoc:aaas y los dlversos facto res sociales han de se~ 
e: marco apropiado para una nueva orientacion de·i concepto y la p"acllc:l de Wla 
pianifieacion y gestian en situaciones de urgenc!l:.. euyo abjetivo ha ae ser iograr ;~ 
renovacion y gener.alizacion de la enseiianza basiea y la eliminacion de. anal fabet ismo 
en todas sus (armas en el mWldo entero. Para poder enfrentarSe con las e.xigencias 
iinancie!'3Ji que suponen los compromisos de Jomtien. los coogresistas propusle,or. 
c!nco opciones distinta.9 que. en algunos casos podrian ser complementarias, 

- La pr~ mooon. en el ruvei mas eievado, de pactos sociaies y fiscales que 
penni;an garanriza que sc asigne por 10 menos un minima ce 5% de l PNB a la 
eauc3Clon. 
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- La prevision de consignaciones presupuenaTi;u para la educacion en tOdos los 
departamentos ministeriales. 

La negociacion de medidas innovadoras en Ie referente a la ayuda a la 
eduClicion para el extnnjero, como por ejemplo. el establecimientc de 
baremes compensadcres de la deuda extema para tOdo incremento de 
asignaciones a la educacion basica en el PlB. 

La descentralizac ion, mas 0 menes imponante segUn los casas, de 10 
financiacion de la educacion basica , a fin de r educir las disparidades y 
desigualdades. 

- La optimacion de la utilizacion de recursos. en part icular gracias a las nuevas 
tecnologias de la informacion y Iii comunicacion. 

8 1. Por ulti mo, los pan icipames nici eron nincaphj en la importancia de 1a 
formacion en planificaci6n y ges tion de la educacion, con miras a la apiicacion de las 
oriemaciones de Jomtien. Para ello , conviene en particular insti tuciona lizar y 
fortalecer las actlvidades de formaci6n, en estos campos, de IOdos los agentes del 
sistema educativo, en part icular docentes, dir ectores de es tablecimiemos y 
administr adores. Se mencion6 asi mismo la fal ta de personal formado especifi ca mente 
para el ejercicio de la planifica cion y ia gesnon. sobre todo en los nive ies 
descem, alizados. Los congresist as hicieron resa ltar. en conclusion. la necesidad de 
movil i;:ar de modo prioritario re cursos supiememarios par 2 ei ion aiecimiento y el 
perfeccionamiemo de la for maci6n de encar gados de la planifi cacion y la gesti or.. 
administradores de 1a educaci6n y ani madores polivames. 

b) 	 La planifi caciori de 1. edu~ 


y ia dj mensjon hurnana del desarrollo 


82. La Comisi6n 1 lIego a un acuer do general sebr e el conceOlO de recursos 
humanos. Cornprende este concepto, desde el punta de vista de los derechos 
elementales del individuo, no s610 la educaci6n sino t ambien la cul tura. la saiud. e: 
empieo, las ciencias y la tecnologia. Par consiguiente, el desarrollo de los recursos 
humanos supone el desarrollo completo de! hombre en su imegr[dad. De ahi que 12 
planificaci6n de la educaci6n no deba ser considerada como algo siwado en un mismo 
plano que 12 planificaci6n del desarrollo y los recursos humanos, sino mas bien como 
formando parte de esta. No ha de verse pues en los COStOS de la e ueaci6n, ia salud y 
otros servicios una carga para el sector publico, sino gasl os pr oduc tivos Que deb en ser 
acogidos favorablemente e incr emem ados. 

83. Tuvo lugar un debate importam e, en el seno de 12 Com ision, sobre los obje tivos 
y los fines de la planificaci6n de la educaci6n. Para numerosos parr icipames , la 
educacion basica deberia oriemarse hacia el desarrollo de las aptitudes genera:es y de 
las ·competencias ele rn entales necesarias para ayudar a los es tudiantes a "aprender a 
aprender". La formaci6n profesional en el plano de la enseiianza basica debe ria correr 
a cargo, en gran medlda. de los e rnpleadores y de Jas empresas. Algunos participantes 
estimaron asimis mo que la planificaci6n y la adminisrracion de la educaci6n oeberian 
tener en cuenta las canCteristi cas de la sociedad interesada. Las condiciones son 
distintas segiln las pa ises, perc hay tambien principios universales POl' todos 
reconocidos, como 1a educaci6n para la ciudadania 0 para una par ticipacion activa en 
la vida democratiCll, principios que han de tenerse en cuen al eterminarse los 
objetivos y fi nes de las act ividades de planificacion y gestion . 

• 
84. Orros participantes hicieron hincapie en las responsabilidades de los sis t emas 
educativos en la preparacion para el empleo. La planificacion ae la educaci6n ha de 
desempei\ar, seg11n ellos, mediante la educacion formal y pl'ofesional, un papel 
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lroponanle en Ia 1.II'evisi6D de las necesldades en materia de recur:sos humanos y en el 
sumlnlstro de 1a mano de obra caltflcada que necesita 'a ec:ooomia. 

8S . Se ba lns!mdo en partlc:\llar en Ia importanda de 1<\ planificaci6n y la gesdon 
para el desarrollo de 13 educaci6n y los recursos huroanos. Se ha subrayado, JuntO con 
Otl'OS argumentOS, que deberia contributr a evitar el des;lilfarro de recursos. 

86. En visperas del si 10 XXI. la planlflcacion y gesn6n de la educacion y los 
recul"SOS bullL8llOS debe enfrent.ar2 can algunos problemas nuevcs. aun cuandc no hay 
que olvidar que bay vtejOi problemas que tOdavia no han side resuel lOS, en particular 
en los paises menos rices. Uno de esos problemas ES 1a Ilec~dad de definir el ttpo de 
ens~anza que ha de dUpensarse. hablda c:\lenta de las necesidades de los sectores 
formal y no formal. OITO problema es el de la utilizaci6n de los medios de 
comunlcaci.6n de masns. cuya funcion educativa es enda vez mas imPQrtante. Las 
relaciones entre planlfiC3ci6n de la educaci6n y medios de comunicacion de masas no 
parecen bailer l'ldo todallfa deflnidas con clarldad. La importal!cia de 13 clencta y la 
tecn.ologia para ~l i'i!neJitar de Ia humanidad. y SUS relaciones con la planificaclon de 
la educaci6n, son tamblen I!lementos decislvos a los que deben dedlcar atencl6n los 
responsables del d!!$lllTOno de 13 edueaci6n y de 105 recursos humanos. En cuanto a a 
dimensi6n econ6tul.ea del desarrollo de los recursos luunanos. ba de ser abordada no 
5010 desde un punto de vista euantitadvo, como 1m salldo OCUITir en mucho casos. 
sino· tambhm CQ[IlO un proceso de tranSformacion del factor recunos humanos en 
potencial de desDTollo. 

87.. En las aetividade:5 de desarroUo de los recunos humanos Intervienen 
ac~ivamente. ademas de los gobiernos, orres aClores socip.I~ , y \a funcion que 
desempeiian al respe!:tO es cada vez mas imPQrtante. Por consiguience. la 
pianiIlcaciun au ~tas activic.1.iu.i~ dabt:ri'a ~ntrai~M ta.mo~.en ~ii participadCrAi , jUiitv 
con Otrtll aCtIr."eS, de las orgmiuciones no gubernamentales y del sector prlvado; 
perc st."! que esto d.esemboque en Wla d1sminuci6n de las re5PQnsabiliciades de los 
gobiemos en materia de educaci6n basica para todos. Algunos participantes rugirieron 
asimismo que la plaruficacion podrla conmoWr. elaborando proyecciones bien 
definidas y perfectamente decalladas. a un plameamiento mas flexible de la 
def"lDici6n de objet vas entendida como resul fado de un proceso de negociaciones en e! 
que parrtdparan el gobierno y OtTOS arganismos. 

88. Ese pape! que haD de desempeiiar estOS nuevos ac!ores sociaJes permlte suponer 
que Ie corresponderian eruonces a la pJa.Dlflcac!6n tres tareas esenciales. La pT1mera 
consistiria en est"...blecer prioridades con miras a una de9Centrallzac!6n que 
garantizara un.a mayor autonomia del personal uttllzado. La segunda se referiria al 
seguimiem:o y evaluaci6n de Ia apli<::acion. a fin de introducir los reajuste5 necesarios. 
La tercera conslstiria en compensar las desigualdades que se produ;eran. 

89. La ComLsi6o I aliard6 asimis!Uo OtrclS aspectos del campo de la educaci6n. En 10 
reierente a lu lacianes entre educac!on yempleo. pot ejemplo. se comprobO que se 
habian alcaJlzado. hI.Ie~ resulrado5 uaeias a un metoda de planiflcacion que utilizaba 
un plantea111lentO macr0ec0n6mico combinado COil un planteamiento regional y con la 
udllncioa de ell ras para determlnar las necesldades de los sectores de 
prodw:ci6n. La cancepc:l6n de estas e.:q3er\encias estuvo basada en la cooperacion 
entre el gobierno y I iectores producttvos. 

90. Se sefu116 asimismo la importanCia de los lntl!!l'cambios de inform"ci6n sobre
• 	 metodOi y ~&!JIclal en el campo de la planiflcaci6n y la admini5tracion, en un 

mamo pais y ~tre dlsrlIlm. paises. A este respecto. algunos partlcipantes 
mantre:suroo SU pnlOCupacion en 10 tocame a la necesidad de obtener informaciones 
mas precisas J llctuAlizl,das para ruejorar la eficacia de las actlvldades de 
planlficaeion yesti6D. 

http:ta.mo~.en
http:econ6tul.ea
http:comunlcaci.6n
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91. Por 10 que respecta a los metodos, se observo a menudo que 1a p!anil'icaclon del 
desarrollo de recursos humanos es una tarea compleja y vasta que no se limita ni 
MUcha menos al campo de la educacion y que supone tambien la intervenci6n de los 
organismos oficiales encargados de los sectores de ciencias y tecnologia, 0 de la salud 
y el empleo, por ejemplo, y la de los actores del sector privado y las organizaciones 
no gu)Jernamenta les. 

92. La determinaci6n de prioridades forma parte, inrrinsecamente, de toda 
plani'ficaci6n. Se observo que, desde el punto de vista de los nuevos planteamientos, 
esta tarea se convierte en algo mas fiexible, con mas interacciones y mas dinamismo 
que en el pasado. Los conflictos enrre prioridades - y por consiguieme los conflictos 
enrre objetivos- deben ser resueltos mediante 1a negociaci6n enrre los dis, intos 
actores encargados de las actividades de p)anificaci6n. 

93. Se estudiaron tambien algunas priol'idades particulares, dandose especiai 
importancia a 105 problemas del anal fabetismo y de la educaci6n basica para lodos. Se 
sugiri6 que la educaci6n propuesta se ocupara muy particularmente de! acceso a la 
alfabetizacion y a la escuela de las categorias ·sociales mas desamparadas. 

94 . En 10 r eferente a la formacion profesional en el nivel secundario. se insisti6 en 
la calidad, a fin de permitir que los alumnos pudieran escoger entre continuar sus 
estudios 0 entrar en el Mercado del trabajo. 

95. Pasando despues a otra dimensi6n , que comprende todos los niveies de 
escolaridad y los diversos tipos de edueaei6n, se destae6 con frecuencia la 
importancia del tema de las posibilidades de formaci6n para mujeres. Esta prioriciaci 
se de~prende de determinadas cCr'.sideraciones sobre la desigualdad de oportunidades y 
de determinadosproblemas de indole economica y social. 

c) 	 El desarrollo de los sistemas de adm injsrraci¢n 

V gmiDn de la educacjon 


96. . En la Comisi6n II los participantes utilizaron el termino "administraci6n", una 
acepei6n que eomprende tambien la idea de planificaci6n (elaboraci6n de politicas. 
programas y proyeetos , aplicaeion y evaluaci6n). A fin de reflejar 10 mas fielmente 
posible 10 dicho en los deba.tes, se utiliza aqui el eoncepto de administr acion en esa 
acepeion mas amplia. 

97. Los debates estuvieron cenrrados en varias puntos. Los participantes discutieron 
en primer lugar sobre el tema de la modernizacion de la adminisrraci6n. Se lIeg6 
despues' a un consenso en 10 referente a 1a necesidad de crear un sistema de sopone 
informatizado de la planificad6n y la gestion. En tercer lugar, se discutio sobre el 
f-actor humane en la planificaci6n y la gestion. Se. reconoci6 la importancia decisiva 
de este factor; pese al perfeccionamiento cada vez mayor de los metodos y tecnicas 
de planificaeiQll y gestlon. En cuarto lugar, se exa minaron las caract eristicas y 
exigenci3lJ de 13 evaluaeion, y SU funci6n en el proceso de planifieaeicin y gest i6n. EI 
quinto pun to disc:utido fue el de la modificaeion del papel del Estado con respee!o a la 
pl-"ificaci6n y la gestion, y las perspectivas en 10 referente a la participaci6n de los 

. disti.ntos 	agentes 0 sectores de la soeiedad (geograficos, sociales .. . ) en los procesos 
de adopcion de de.ci5iones. Par ultimo, se examinaron de modo pormenor izado algunos 

• 	 puntos de indole epistemol6gica relacionados con la eficaeia del sistema y con la 
dlalectica tecnicalpolitica. 

98. El concepto de moderniuei6n no parece ' ser urninimemen1:e aeeptado. Si bien la 
modemizaciOn ' puede representar para algunos WI ideal por cuya reaHzacion ha de 
ll.:.cll .... umbien enfrentarse eon detertninadas ideologias 0 modos de vida. 
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Los lntentOS de modernizacion de los metodos y tecrucas de planlficaci6n y gestlon 
pueden choear ademas COil la barrera que representan las capacidades economicas 
reales de algunas sociedades en desarrollo. i.Para que serviria, por ejemplo, una 
planifleacl6n muy pel"feccionada en un pais que se enfrenta con graves carenclas en 
materia de Infraestrw:turas educativas y apoyo IogistIco? LPuede acaso decirse. 
ademas. qUe el desarrollo cientfflco y tecnico es de opo lineal? ,lOs acaso posible 
entendl!l' clarameme e! salto que slgnifica el paso de una planiflcaci6n y gestion de 
tipo tr'IIdlcionai 1I Otta caraCteriz:ada por un alto desarrollo tecnol6gico y la 
utiltxaci6n pebal y coherente de la hemlmienta informatica? 

99. Por re-;la &eneral, los participantes hlcieron hincapie en 13 importancia de la 
herra mienta Inform!t1ca como soporte de la adopcion de decisiones. Los Imemos de 
informaruacion pueden varlar entre regiones mundlales y entre paises de una misma 
region. Se comllllicaron a los panicipame5 los resultados de algunas expeMencias, y 
en particular de una experiencia de establecimiento de zonas escolares que utillza 
ttknicas de aYanZada para 1a producdon cartogrifica y el diseiio de proyeclos 
educativos. EsTea tecruca e.sla basada en la interaccion y utiliza los banco. de datos 
disponibles en 1a unidad de pl211iflcaci6n. 

lOa. Los secrores que pueden infonnatizarse son muy diversos (finanzas, personal. 
resul tados escolares, calidad de la educacion ...). Pero el aspecro tec.'1016gico susclta 
dell!l'mlnadas reservas que se refieren a su eflcacia para una buena planificacl6n y 
gestion y a las posibiJIdades de utilizaclon rentable. La herrami"'ma informatica no 
puede sustituir a la raclonalidad humana y a las opc1ones !)Olitlcas. EI equJpo 
infor :uatico e!l adem8s COSIOSO , sabre todo debido a la brevedad de su esperanza de 
vida teenol6gica: la obsolencla de los equlpos es muy rapida y los costos de 
modem izacion rumamente elevados, Una sociedad que dispone de recursos humanos y 
materiales Ilmitados tropieza con grandes dific"lt~des sl q>..!iere u!i!i~:l!' :!.::: ;,lve.::, 
efic:t: : ! e-:;..!ipo diaponiblc: " 5us ti tuirlo con un ritmo sansfactono. 

101. Las ponencias y discusiones tr3taron extensamente el lema del factor humane 
en la planificac!on y la gestian. Se reiirieron esenclalmente a los aspectos de 
formadan y amculaci6n entre los diSlintos actores de la planificaclon 'J la gesnon. 
Los parne!pame5 seiialaron las serias carencias de per.;onal altameme capac:tado con 
'''''periencia en materia de urllizacion eiicaz y rentable de las tecnicas de 
planiflcacion y.gesti6n (modelos, simulaciones. proyecciones . sistemas expertos, etc.). 
Los participantes de algunas regiones lIegaron a hablar de crisis de la ronnacion. La 
presentaci6n mas bien pesimista de 12 situation en materia de pe.-sonal capaci tado en 
planifl cacion y administracion se vio agravada por 13 de la inestabilidad del emple(l. 
en funci6n de los cambios politicos 0 simplemente !)Orque 31 sector pUblico no puede 
enfrentarse can la competenc:, del sector prlVade en 10 referente a las apllcaclOnes 
de tec:1icas de avanzada. 

102. Por ult imo, se puso en entredicho ei conte:1ido de la formacion de 
planificadores y encargados de la gestion. No solo el dominio de . 1:1 herramienta 
iniormatica 51! encuentra todavia en una fase incipiente, smo que. ademas. hasta en 
los casas en que 12 formaci6n para la utillzaci6n eflc3z de dicha herrarmenta es 
posible. la fonnacion general del encargado de III planit1caci6n 0 de la ges,ion deja 
mucho que desear. Pese a estas carencias. se ha seiialado que algunos paises han 
hecho algunos intentos en el campo de ta informatica (programas) en vez de utili zar 
el material dlsponible . 

• 	 !O3. La situaci6tt que existe actual mente en 13 mayor p3rte de los paises exige una 
ampliacion de los campos de la fonnacion basica, y tambie.n un perieccionam!ento 
continuo de los even,uales administradores. Esta ampliaci6n deberia comprender la 
iniciacion a1 alIaltsis sociol6g!co, el fomento de la sensibilidad polltica y la 
comprensi.on 1e las e,ogencias de las distintas reaJidades ~ue d "eces se 

http:comprensi.on
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oponen- nacionales, regionales y locales. Algunas modalidades de formad6n utillzan 
para el desarrollo de las capacidades de gestion un metodo fundado en la experiencia 
que permite revaluar 101; cantenidos habida cuenta de parametros de la intervenci6n 
sobre el terreno (aprenc!luje medIante la acci6n) . 

104. La necesidad de la concertaci6n y articulaci6n entre los diversos actores de la 
planificaci6n y la gesti6n fue OtrO de los te mas a que dedi caron especial at encior. los 
participantes. Aun ·cuando la elecci6n entre centralizacion 0 descentralizaci6n de los 
sistemas corresponda a particularidades de sociedad, existe sin e mbargo un 
movimient o que tiende a la busqueda de un equilibrio entre las exigencias 
de lerminacias par objelivos nacionales y las legilimas aspiraciones regionales y 
locales. Se asisre hoy en dia a un movlmiento de ia descenrralizacion en las 
sociedades central!zadas, mientras que en aquellas en las que existe un componente 
importante de autonomia local, se han iniciado debates sabre la nece.sidad de l1egar a 
un acuerdo sabre los objetivos de sociedad (resultados, caUdad de la educacion. 
curriculo, personal de dlrecci6n .. . ). SegUn algunos participanles, los objetivos de la 
planificacion y la administraci6n nacional deben ser generosos si se quiere conseguir 
la correspondiente movilizacion y evitar el excepticismo. La admlnistraci6n publica 
(termino que se refiere aqui a la direccl6n de sistemas) deberia estar estrechamente 
asociada a la planificaci6n. Por ultimo, podria buscarse la realizacion de los objetivos 
utilizandose una pedagog{a que permil3 ll evar a los distlntos aCIoreS, en torios los 
niveles de la jerarquia, a adoptarlos como si fueran suyos. 

lOS. Los miembros de la Comision II se ocuparon de la evaluaci6n como parte 
integrante del prOCe50 de planificaci6n y gestion. La pertinencia de esta no fue . por 
10 demas. puesta en entr,edichc direc tamente. Sin embargo, los participantes fueron 
riel parecer que ia evaluaci6n, para ser eficaz, deberia tener en cuema las exigencias 
qut: se desprenden de los contextes mc onales, regionales y loca les . Deberia tener 
asimismo en cuenta algunos criterios panicuian:!) (;vill0 las cuI twa.; vrgi.»i :a:i".· ~:; . '/ 
tambitin la pr'::lpie hin~:!, ::::: ~~.: :p~~r- la ~iisiUiid. iu.~ ti tucionai. Los meJores 
modelos de evaluacion estiln condenados al fracaso si no estan adapt ados a las 
condiciones del media. 

106. Aiiadase a esto que la evaluaci6n se efectua a menudo sin disponer de datos 
basicos validos y ha bles. Los participantes insistieron en que, para resolver este 
problema, se crearan bancos de datos de alta calidad ~bjetivo que dis. a todavia 
mucho de poder reaJi%arse en algunos paises-, a los que se pueda tener siempre 
acceso para eventuales comparaciones. Propusieron t ambien que, cuando no se 
disponga de datos para la adopci6n de decisiones, se puedan utilizar los servicios de 
agencias de consul1ores para obtener informaciones y asesoramienlO. 

107. Los objetos de una evaluaci6n son muy diversos: deben comprender a· la vez 
indicadores c~titativos (matriculas, participaci6n, coeficiente de retend6n escoiar, 
resultados) y i::uali tativo$ (buenas ap titudes conceptuales y de amilisis, humanismo, 
calidad de los conoc:imientos adquiriclos ... ). La evaluacion de los indicadores 
cualitativos deberia refenTSe ademas no solo a la educacion escolar (formal) , sino 
tambien a la educacion extraescoiar (no for malj y a 1a educaci6n permanente. 

lOS. Sin embargo, la deitnici6n de los rasgos cuali tativos que han de evaluarse 
plantea problemas. ya que se rmeren en mucnos casos a ideologias de dificil 
defmicion. 0 I!;Stan sometidos a la influencia de proyectos politicos. Ademas de estos 
problemas, la evaluaci6n de 10 cualitalivo se enfrenta tambien con el problema de la 
medida (cOmo seleccionar los r u gos defmidos) y con los de la interpretacion y 
extrapolactOu de los resultados. Por ultimo, en este debate sobre la evalLlaci6n de 1a 
calidad, hay que IntrOduciT tambie.n la cuestion de la uniformldad de los criterios de 
calidad (SU 1lOl'ItIali%ac:i6n. en cada sociedad y entre sociedades). ~Cual debe ser la 
calidad de la e ucadOn de los !Mas, aclolescen es y adultos en general y, en 
particular, la de los medics econ6micamente mas desamparados y de los miembros de 
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los grupos itnlcos minontarlos? ,Somos capaces acrualmente de lograr una 
narmal1ncl6n de los criterlos: y perfiles de caUdad en el plano Internacional, sl 
acab.alllOl lIp1111aS de lnidar los esfuen:;os enc:amin.eclos a encontral" Indlcadores 
cuantitatlllCS oormaUzadDI en este plano? Hay que observar, por ultimo. que la 
moc:ierniucl6n IW la ed1.Icacl6n !lace que su gestion :;ea aJln m& compleJa. y que por 
consiguiente 14 evaluaclon debe ser muldd!scipllnaria. ocupanoose mejor de las 
multiples Y caIIIQIan'te!l conflguraciones det meci10 socioedacativo. 

109. 51 la evaluaci6n forma parte Intesrante del proceso de planificacion y gesti6n 
Y de la adopci6n de decislO'le5. ha de :;er Piles reaUzada 110 5610 ultenormeme, sillo 
tamb!en en las fases de (ormulacton y apllcaci6n de programas y proyectos. Esta 
evaluacl~n es esenclal sI lie quiere CXIIltrolar contilluamente el estado del sistema 
educative per ID que r.espeau a sus insumos y resultadDs. Sill embargo. se suele hacer 
con fr\!CUCII,C!8 CUO olltiso de dicho aspecto de La evaluaci6n, aunque sea 
predsamente iste el que vaya a pel'mitir transfarmar fracasos potenclales en exitos 0 
en frac:asos IIleDDI gaves. 

110. Adem>1.s. 51 se qulere. como propone.n algunos, que calla lnstlruci6n edueativa 
sea respoosabie de 51/. prcpio dllYerUr. ello supone una evalUl!ci6n continua con rniras a 
un desarrollo ~tivo Innovador y que de buenos resultaoos. Sin embargo, como 
esta evaluad6n InniwclnnaJ no puede se,' Impuesta desde arriba, mlo podr3. !ler por 
collSiiUiente efeewada pot' innancias situadas en el mismo nivel. La renovaci6n 
iIIstltlJdonal pasa a 51!!' as! el punta de partida Y la condic1cin esencia! de la 
transformaci6n del conlunto del sistema. En conclusion, 13 planiflC3culn y gestion 
deber.a e5l;3T encaminada al cambio a partir de III re!1OvaciOn en el plano del 
estaelecimlentg, aso¢.indose a esus iniciativas los diTect~ de 10$ centTOS de 
ell5eiianza. La pL;niflcacion y gestlon podni convertirse asi ~!1 un proceso que va de la 
t....e a la ':;~!o'i.ic, uum.ieruio entonces las 1IlStaJ1.C1aS supenores. desde p.sr .. puor/) oj~ 
vista. funciones de negociacion entre imperatives politicos y exigencia5 del plan y de 
I a geni6n. 

I l l. !.as mocllficac::ones del concepto de Estade a las que asistlmos , tanto en e! 
Este como en el Oeste. tanto en paises al!allleme ciesarrol1ados como en algunos 
paises del Tercer Mundo, DOS obllgan tambil~n a encorurar una nueva deimlci6n de Ii! 
planificaciOn y III gesugn pllblicas. Ya heroos mencionado antenormente 13 cllesticin 
de la centrallza(:i6n1descentraUzacion de los sistemas. Sea cual fu.ere la tendencu 
que se unpcnS1l. ha dI! entraiiar, segUn algunos particlpantes. enseilanzas impon:antes 
para la planif'u:aclan y la gestiOn. ya se busque mas rigor, 0 bien una Ilberali:z.acicin. 
En ambos: aasas.. aslstImdS 00 sOlo a una mayor partiClpacicin de interlocutores 
tradicionales (sinmcatos, grupos de presion), sino tambu~n a fa apariclon de 
interlocutores que habian estado anteriorrn.ente mas bie.'l alejados. 0 senct:lameme 
ausentes (indusDia. lIlII71do de los negoclos en general). Esta particlpac16n es 
condicl6n esendlll dI:I lcs proc~ de planificacion y gesd6n y ~boca en 
esquemas que todavfa 00 han sldo anali4atios de modo satisfactorio. Por ultimo. la 
' !!ndenda de al~ Estados a desentenderse cada vez mas de sec;ores tradic:onales 
como la salud y 1a educaci6n represenu un problema c:on el que han de e."frentarse 
10$ eru:arpdos de 1a jllanificaoan y de la geni6n. De hecho, er..a disrulnuci6n de la 
ilJte1'VenclOn del pcxIria tener consecuencias ne~a:tiva5 en las sociedades 
econ6mleamem:e po6:j ~rrolladas, donde los ciudadanos cuentan con eJ Estado para 
Scatisfact!r ~ n~cesioacIes e!ementales. 

112. E1 planea.m.amo tleI'Ie tamllIiu como misi6n ayudM :0 forn:ular proyectcs 
gubema1!1entai en materia de educaci6.n. Entonces :;e convertiria en \Ill motor de 
tranSformaci6n, {jUe iA*opocdrfa dlferentes opclanes de educacian. Asimismo. podr", 
ayudar a ilumentar la radonalldad de las dec:t.llOlles y ~ refor..ar la capaCldad de 
gesU6.n del E ColI ella. el plane<lmiento c:onuibuiJ~" ill increme..'1to de la 
fact1blllded cit 'as ~cisiones, gnlC1U a una m;;yor ad'.lCUaClcin a la. nuevas exi£eru:ias 
resuJtaIItlll1 de 'O!!~n$9s relmvos a proyectOS de educaClOn. 



32 

113. Por ultimo, los partlclpantes abordaron la cuestlon de la influencia que los 
encargados de la planificacion y los responsables de la gestion pueden ejercer como 
actores saciales en las orientaciones y estrategias de planeamiento y gestion. A este 
respecto, el contexto politico seria determiname. 

114. La Comision abordo brevemente la problematica de la eficacia en rna teria de 
educacion. Algunos participames subrayaron el hecho de que no se pueden dedt:cir 
consecuencias cons tames utilizandose los factores explicativos habituales del logro 
escolar. Sin embargo, para orros, son los metodos de acopio y aniilisis de datos los que 
no son eficaces. Segdn ellos, existe toda una serie de resultados 10 suficiememente 
fiables como para poder utilizarlos eficazmeme para el planeamiento y la gestion. 
Este debate es similar al de la separaci6n entre la tecnica y la politica. A pesar de 
que el debate no permitio lIegar a un consenso sobre estes aspectos particulares, el 
acuerdo fue general en 10 referente al objetivo de aumentar la eficacia, a la 
necesidad de mejorar los si~temas de informacion y a la necesidad de una mayor 
democratizacion en los procesos de planeamiento y gestion. 

d) La planificaciOn y la gesti6n de la educaci6n 
en tiempos de crisis 

I 15. Durante los deba ~es sobre este tema dJ, celebrados en dos sesiones plenarias, 
se hizo hincapie principaimente en los cua rro aspectos siguientes: 

- Objetivos clave y prioridades del planeamiento de la educacion. 

- Metoaoiogias e interreiaciones. 

- Consecuencias para las actividades del planeamiento de la educacion. 

- Consecuencias para la cocperacion internacional. 

116. Durante los debates , los participantes subrayaron el hecho de que todas las 
actividades de planeamiento cieberian cenrrarse en primer lugar en el alumno, por ser 
este el principal beneficiario. Los intereses de los demas individuos y organismos solo 
son importantes en la medida en que contribuyen a obtener resultados posi tivos para 
el alumno. Los participantes insistieron en la necesidad de ir mas alia de la 
contribucion economica de la educacion (por muy importante que esta sea) y de tener 
en cuenta el papel mas amplio que desemp.eiia la educacion por 10 que se refiere a los 
valores, la cultura. las practicas sociales y las relaciones internacionales. Por ultimo, 
el planeamiento debe ser entendido como una actividad que requiere la participaci6n 
de todos sus agentes. Mas que un monopolio del Estado, el planeamiento ~s una 
responsabilidad que supone 1)1 intervenci6n de diversos niveles de la sociedad, desde la 
administraci6n central oficial hasta los individuos, profesores 0 alumnos. 

117. Los origenes de la crisis que atraviesa actualmente la educacion, y que acarrea 
dificultades reales, se hallan en el contexto economico y financiero de un gran 
numero de paises. La deuda, en particular, ha contribuido a reducir los recursos 
disponibles para el desarrollo y la calidad de la educaci6n. Sin embargo, no se trata de 
un problema de naturaleza meramente economica, sino tambien de una crisis de la 
sociedad, del sistema educative, del papel del Estado, del saber y de las practicas de 
planeamiento. No obs~te, el realismo, y no el pesimismo, deberia ser la actitud 
dominante. EI reconocimiento crecieme de la necesidad de un cambio puede 
favorecer la cruci6n de las condiciones necesarias para la reforma. Es necesario, 
sabre todo, revi::ar las prioridades y las practicas del planeamiento. 
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118. Se abordaron cinco puntos clave en tomo a los cuales se desarrollaron los 
debates sobre las prioridades del planeamiemo: 

La lnserci6n social y la educacion para tOOos. 

- Las necesidades con vistas al mejoramiem o de 1a calidad de los productos. 

Las necesidades de excelencia en el desarrollo de la ensefianza superior. 

El papel de los dlferentes actores en la educacion en 10 tocante al problema 
de la financiac i6n. 

- La diversificacion de los sistemas eel!ca tivQS. 

I ~ 9. Para hacer frente a las necesidades de inserci6n soc ia l de las poblaciones 
actualmente marginadas, el planeamlemo necesi :ar.i nuevos progra mas de educacion, 
nuevas formas de ensefianza, nuevas tec nicas de eva luacion de las necesidades, acopio 
de informacion, financiacion y formas insti tucionales r enovadas de genion y 
educacion. Como consecuencia de ella , se prcducir.i un aumento de la demanda de 
encargados de la planificacion, administradores y personal docem e . TOOavia n.o se 
conoce bien la naturale za y amplitud de esta nueva de manda: es to se soJuc ionara 
meeiante la investigacion y el analisis de las politicas durante la apl icaci6n de los 
programas de insercion social. 

120 Numerosos paises estan modit1cando las prioridades de sus ac,ividades de 
plafieam,ento, preocupandose de evaluar los resultados antes de proporc:onar medios 
educativos. Sc sefial6 que, incluso en tiempos de crisis, las medidas reia n vas a las 
reformas, y no linicamente a las economias. eran una ~xigencia flJn.d2!'!le!'l!2!. E: 
mejOranl1ento ae la caliaaa ae lOS resultaaos ae la eoucaclOn es necesano, aaco e! 
significado de los tenninos "alfabetizad6n" y "educaci6n basica", que varia seglin las 
sociedades, y la necesidad de garantizar a los estudiantes el acceso a una educaci6n 
permanente. 

121. EI mejoramiento de la enseiianza secundar ia y supenor debe ser conslde"aco 
como algo que complementa y no que compite con el desarroilo de la eaucac:on 
basica. La excelencia de la educac:6n superior proporciona persona l para el 
mejoramiento de los primeros niveies de educaclon y estimula ei progreso economico 
y social capaz de limitar los efectos nega tivos de la 'crisis actual. El mejoram iento de 
1a caUdad de 1a educaci6n en los niveles primario y secundario generara una mayor 
demanc.a de educaci6n superior; y esta, par Qua parte, s010 padra ser satisfec:"a S1 los 
program as de esta educac,on se raciona li zan y responden a las necesidaaes de la 
socieciad. 

122. La cnSlS econ6mica hace que sea necesar:o encontrar nuevas fuen t: es de 
financiacion. EI problema del reparto de 12$ ,esponsabilidades de 1a fi nanc;acion entre 
ei Estado. las comunidades~ el sector privado, las cr ganizac;cnes no gubernamenta les 
y los individuos ha sido per cibida par los par:icipantes como parte integrame de una 
cuestion mas amplia: la r eferente a la distribuci6n de las funcianes de r egulac:on. 
administracion, educacion y financiacion. La proxi ma decada eS!ara ma rcada por 
procesos de descemraIizacion y democratizaclon. y por una cr"Olem e atencien hacia 
las dimensiones oualit.. t ivas de la educacion. 5i las autoridades cemr ales quieren 
contribuir a la eficacia de la educacion, deben es tar dispuesras a r eaiiza, 
transferencias de funclanes, autoridad '/ recursos con vistas a la desce:ltral izac:on. En 
numerosos casos, e1 objetivo de la educaci6n para todas r equeriTa la movil izacion de 
recursos no gubernamentales: pero estO deber.i ll evane a cabo sin que au menten los 
problemas de 'quidad y sin reducir 113 univenalidad del acceso. 
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123. Las organizaciones no gubemamentales tienen un papel particular que 
desempeilar para e5tlmular la innovacion y aumentar 12 eficacia de los programas 
gubernamentale• . Las ONG no son linicamente una fuente de financiacion, sino que 
han de contribuir de manera el ectiva a las actividades de planificacion, aplicaciOn y 
administracion. Las consecuencias de la ayuda eXtenor pueden ser al mismo t iempo 
pesitivas y negativas. El dialogo enrre los organismos de cooperacion y los paises 
receptores es necesario, si se quiere que la ayuda exterior te nga una inf1uencia real 
en la superacion de la crisis ac,ual. 

124. Por uhimo, cabe esperar un au memo, a lodos los niveies, de la diversificacion 
de los sis temas de educacion (formal. no formal. y que utilizan los medios de 
comunicacion de masas y otTas tecnoiogias de comunicacion.. Los pianifieadores 
dispondran de un mayor nume,o de opciones -desde las clases interac t ivas cie 
alfabetizacion per la radio hasta la educacion up",i"r a distancia ("open 
universi ty")- para intentar hacer fre!lte a la diversidad creciente de las necesidades 
ce ia pobiacion. El problema clave sera a necesidad de mantener la cal idad de ios 
resultados de i aprendizaje, utiiizando las diferentes farmas de educacion. 

125. Los dehates sabre las metooolcgias y las interrelaciones estuvieron 
es trechamente ligados a los dcba tes .oore ios resultados y las pnoridades. ya que, e~ 
rna teMa de pianeamienro de 13 educacion. estOS ultimos cstan a menudo relacionados 
can la mejora de ia metodoior;ia y de la :merrelaciones. El primer punta debatido fue 
e: cie la escasa relacion existente entre la pl.miilcacion economica nacional y ;" 
pianificacion de! Sector de la educacion. Aslmismo, se subrayo que si ios 
pianiiicadores cie \,a edueacicin no realizan esfuerzos impoGantes para ajustarse a ' 2S 

~rioridades de los ministeri05 de economia y de planificacion naciona l. ei 
oianeamiento de sector de a educacicin corre el peligro de verse marginado. io que 
~c~c.-;o lepclcu.iion - - IUUY .a:;ravt:!.'S en ia ciisponibiiloao ae rec'JI"'SOS flOanci eros y 
humanos para la educaci6n. Dado cme numero"a,:: ;JCnviniul... !c:: ri P- b prl.n,..~ r,nn r1Pl"iv ::ln 

cie la planificacion en orros sectores (agMcultura , sa\ud. desarro llo eomunitario. 
tracajo. etc .). es necesario es:ableeer vinculos esnechos entre es tos sec tores pa ra 
evitar ia inti til repelicion de tareas mejorar los resultados. 

126. La ime gracion entre ios diferentes mveles de \a planificaeion ira haciendose 
eada vez mas cnmplicada. a medida que 12 descentralizacion vaya haciendose 
efectiva. Dado que los respcnsables de la aplicacion determinan 1" eficacia de los 
planes, la at encion debe cemrarse en e l establecimiento de conexiones adecuadas 
entre los planes de los sec.ores y subsectores y el proceso e formulacion de los 
program as y de los proyeCtos. Del mlsmo modo. 5e debe coordinar la planifi eacion a 
cortO plaza y las actividades presupuestarias en el marco de un calendario de 
pianificacion a largo plaza del sector de 12 educacion. 

! 27 . Hay que revisar las metodologias de investigaci6n y evaluaeion para poder 
estar seguros de que Sl! da a la informacion cualitativa la impor;ancia que se merece 
y de que el interes de los utilizadores de los resul:ados 51! ve es timuJado. Los 
encargados de la planificacion jueg2n un papel en la transmision de los r esultados de 
la investigacion y la evaluaci6n a los responsables de las poUncas. perc es cada vez 
mas importante que pl,ledan interpretar para si mismos "StOS r esultados. Por ultimo. 
las investiga ciones deben se1' cada vez mas pertinentes ;>ara los encargados de la 
planificacion y los responsables de 12 toma de decuiones. 

128. Los participantes deb2tleron durante largo tiempo scbre el papel de 12 
informacion y de los sistemas de informacion y sobre el uso que los responsables de la 
adopcion de cleeisiones hacen de ellos. La iniormaci6n debe ser flexible , dadas las 
necesidades de los diferemes usuarios, y las fuemes y e! grado de complejidad 
neeesario. I aspecto eeon6mico de la informacion es una cuestl6n clave; los 
planificadoru tendrin que decidi!' 13 ]'elaClon costo-efieacia, habida cuenta de los 
gastOS generados par e1 Cl'ecimiento de las necesldade" de informaCion, a51 como de 
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los cri tenos de oporttmidad, eantidad, precisi6n y pertinencia. J..a descentrallzaci6n 
de los sistemas de ilIformaci6n debe nac;om;e paralelamente a la descentra!l:Qcion de 
las de mas funciona de \a planiflcacion. !.as c;ons~ en materia de tecnologia. 
organizac :6n estructural y necesidades de formacion ser.in muy importantes. Los 
cambios tecnol6gi~ son los mas fadles de realizar. peru los mas importantes son los 
referentes a la organizad6n y el personal. 

129. Las nuevas bases de datOS dest:1nada5 al planeamjento de la educaci6n deberian 
faciHtar la adopci.6n de decisiones a nivel reglonal. local. institucional e individual. 
Una mcda lidad c:ritica de informaci6n (!S la que se obtiene a partir de evaluadones 
(especia l mente de eVllluadones formarivas) destinadas a aportar los elementos 
necesarlos para mejorar la aplicadon y la administracion. Los nuevos datos que se 
incorporen en eI proceso de planeamiento deberan estar en coniormidad con las 
decisiones adoptadas en CUllnto al reparto de responsabilidades de regulaci6n. 
edllcacion. administrad6n y flnanciacion a tcdos los niveles y para todas las form as 
de edllcaci6n. Mas que suscitar deClSiones eenrraJizadas. esta medida deberia faeiUur 
la e lecci6n de apeiODeS mas democr.i ticas. 

130. En 10 que se re.rleTe a las consecuencias para las organizaciones responsables 
del planeamientD de la educaci6n. se deber'..an lIevar a cabo cambios en la capacidad 
de los pla nificad= para nacer frente a nuevas responsabilidades. como por ejemplo. 
la rransf erencia del plaaeamiemo. de las ofic;mas .centrllies a las urudades regionales 
o locales 0 a las Instituc'.ones. las organizaciones no gubernamemales y los Indlviduos. 
La '1ecesidad de establecer redes ira evolucionaMo a medlda que Se vayan 
prod ~cie!'.do cambios en la base legislniva del planeamtento. Los participantes han 
insis,icio en la neeesidad de una interrelacion hortzontal creciente entre los 
~:-::::! :-;:.C~!:. d~ 1::. j:!,;,::.!!1c:.c!6~ ~ ~i'.'e ! ~:!c~~~~l (c~n ~! r:.~... j:'C~ ~;-e!!!;:!~y ~~ ~!le!" '!!': 

comun experie.ncias en matena de investigac:on y pianificacion) y entre los 
responsabies a myel regional y local (con el fin de comparar las .:strategIaS cie 
ejec:Jc:on y los resu.ltados y las experienctas relativas a los programas de formacioni. 
E"a interrelacion fue consideraaa mas importante que el :onalecimlemo de la , 
reiac:ones verticales eotre los diferemes niveles del sistema. 

131. Est e ultimo punto. a saber, la formacron , tencin una importanc:a de primer 
orden. Ai diversificarse las funciones de piamficacion. 5e modiflcara e: perfil de los 
encargados de la planificad6n y se conced~r.i mayor importancra a las capacidades de 
ime!'pretacien cual.itativa que a las de manipulaciones cuanti la rlvas. y a las aptitudes 
y ac:itlldes de relaci6n que a las cualidades tecoie:;.s. EI planeamiemo sera mas 
convincem e y meoos C",","Clt1VO en el marco de los nuevas sistemas de planrficacion. y 
los encargados de la pl.anificaclon deberlin seT formados para hace!" frente a eStas 
nuevas e:<i gencias. Las cualificac:ones reC!11C'.ilS y cuantitativas seguiran siendo 
imponam es, pero se veran cornpletadas por el aumento oe las capacidaces de 
comllnicacion y negociacien. con el fin de facllita r la panicipacien en la to.na de 
decisiones. Por ultimo. la formadan dl!r;era rransferirse progresiva mente de los 
paises desarrollados a 10$ paises en vias de desarrollo. La ayuda a los centres de 
formacion 5ituados en Estados no lnousrnallzados debeni SCJ" mas sLIS,anclal y 
sostenida por razones de pen:rnenCt3. eficac:a Y e<jUldaa. Los obstaculos mds 
importantes se refiuen tanto a problemas finanCleros como de organiz:lci6n y 
actitudes . pero estc se puede corregiT can mayor fac lidad 51 los orgamsmos de ayuda 
conceden a las instirucianes correspoodlentes una atenclon prlontana en sus 
programas de financiaci6n. 

132. Se debera estudI.ar la po5,bilidad de un nuevo tipo de cooperacien intemacional 
y cie prioridades PIIJ'II apoyar la reforma del planeamiento en peModo de crisis. Seg1.in 
Ja Declaraci6n MWldial sob.e Educacion para Todos. la educaci6n debe convertirse en 
una prlorldad ""lUlldlal. Se deben contrat;r compromisos sustanciales y duraderos a 
favor de la eG =:u:i6n. adoptando modalidades que 110 mcrementen la carga de la 
deuda de los p; .s~ en v!as de desarrollo. Los organismos imernaclonaies deben buscar 
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los cri terios de opanunldad. c:antidad. precision y pen"inencia. L.a descentral!zacl6n 
de los siste ma5 de informaCIon debe hacerse para\eLamerne a la d.escentralizacion de 
las de mas fWJCiane= de Ia planificacion. !.as cOll:5ecu.encias en materia de tecnologia. 
organizacion estnlCtUl"al y necesidacies de formacion serlin muy importantes. Los 
cambios tecnologiCO$ $Of) los mas faciles de realizar. pcro los mas importantes son los 
referentes a La orgaoizaci6n y el per$onal. 

129. Las nuevas base: de datOS desrlnadas a1 planeamilmto de la educacion deberian 
facilitar lil adoption de decisiones a mvel reponal. local. institucional e individual. 
Una modalidad critica de informacion es la que se obtiene a partir de evaluaciones 
(especialmente de e'r.lluaciones fonnativas) destinadas a aportar los elementos 
necesaMos pan mejor-ar la aplicacion y la admininracion. Los nuevas datos que se 
incorporen en 101 proceso de planeamiento debenin estar en conforrniclad con las 
decisiones adoptadas en CllantO ai reparta de responsabiUdades de regulacion, 
educacion. administraci6n y flnanClacion a todos los niveles y para todas las formas 
de educacion. Mas que suscitar decisiones centralizadas. esta medida deberia facilnar 
la eleccion de opcioues mas democr.ictcas. 

130. En \0 que se refiere a las cons~elJcias para las organizaciones responsables 
del planeamiento de La educaci6n, se deberian \levar a cabo camblos en \a capacidad 
de los planifl caQores para hacer frente a nuevas responsabilidades, como per ejemplo. 
\a rransi erencia del planeam!ento. de las oficlOas. centrales a las uruclades regionales 
o loca les 0 a las In$titueiones. las organizaciones no gubernamentales y los lndividuos. 
La 'lecesidad de es:tablecl!f' redes ira evolucionando a medicla que Se vayan 
prod ~cier.do cambios en la base legisiatwa del p\aneamlent(l. Los panicipantes han 
insis,ido en la nece.sidad de una interrelacion horizontal creciente entre los 
~:-::;:': Q:'-O~ de 1:1 ~!~~:-n~c!6:l ~ ~h'e! ~z::~~..::!l ~::~:: :!! f!!:., ~~ \!;~~~!,:" ~ ~~~:" !,~ 
comun experiencias en materia de invesrigac:on y planificacion) y entre os 
responsabies a mvel regional y local (con el fin de comparar IllS estrateglas de 
ejecucion y los resultados y las experienc:as relativas a los programas de formacion) . 
Esta interrelacion fue consideraaa mas imponame que e! ~ortalec!miemo de 12. 
reiaciones ver ticales entre lOS dife:rentes niveles del sls.ema. 

131. Es te ul timo punto. a saber, la formacion. tendr.i una imponancia de primer 
orden. Ai diversificarse las funC1one:; de plannlcacicin. se modlfican e: perfil de los 
encargados de la planifiC<lcion y se conced~ra mayor Importancia a las capacidades de 
interpretacion cualltativa que a las de manipuiaciones cuantitatlvas. y a las aptitudes 
y ac:itUdes de relaci6n que a las cualidades recnlcas. El planeamiento Sera mas 
convincente y menos coerci tivo en e i marco de los nuevas sistemas de planlficacion. y 
los encargados de la planificaclon deberan sel' formados para hacer frente a ~tas 
nuevas exigencias. !..as cuallflcaciones [ecnicas y cuantitat!vas seguiran siendo 
importantes . pero se veran completadaz por el aumento ee las capacidades de 
comunlcaci6n y negociacion, con el fin de fac:i!t3r \a participacicin en 1a to,na de 
deC:siones . POt· ultimo. la formacion de~ra transferirse progresivamente de los 
paises desarrollados a los paises en vias de dt!Sarrollo. La ayucla a los centros de 
farmadan si t uados en Estados no iilllusrnahzaaos deeen ser mas sustancial y 
sostenida por razones de peninenC1.3. eflC3c:a y eqUldaa. l.os obstaculos mols 
importantes se refil!!'l!n tanto a problemas financll!f'os como de organizaci6n y 
acti tudes . pero est.o se puede corregir cQ/I mayor faC"hdad s; los orgamsmos de ayucia 
conceden a las iDsriwciones correspondientes Wli1 a'tellcton priontana en sus 
programas de financ:iaci6n. 

132. Se deberii esrudlar La posibilidad de un nuevo tipo de cooperacion Intemacional 
y de prioridades panI apoyar 1a refonna del pianeamiemo "n p~riodo de crisis. Seglin 
1a Declaraci6n Mundial sabre Educacion para Todos. la educaci6n debe convertine en 
una prioridad 'iundlaL Se cleben contraer comprOmlS<lS SIlStaDciales y duraderos a 
favor de la '" ;acion. adoptando modalidades que tlO UlCTemeDlen la carga de la 
deuda de los p; .s..s en vfas de desarrollo. Los oTganismos inte..~acionales deben busC<lr 
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los cri terios de oportWXidad, cancidad, precision y peninencia. La descentrali1.3cion 
de los sistemou de lnformaci6n debe hacme paralelameme a 1<1 descentrall1.3cion de 
las dernas funciones de \a planlficacion. Las conseC'JeIlcias en materia de tecnologia. 
organizacion estructural y necesidades de formacion ser.ln muy imponantes. Los 
cambia. t ecnolo;:iccs son los mas faciles de realizar. pero los mas Importantes son los 
reierentes a la organi:tild6n y el personal. 

129. Las rwe'YZS bases de datos destinadas al planearnieuto de la educacion deberian 
facili tar la adopcion de decisiones a niveJ regional. local. instilucional e individua l. 
Una modaiidad Clitia de informacion es la que se obtiene a partir de evaluaciones 
(especial mente de e-raluaciones (ormativas) destinadas a aponar los elementos 
necesar,os para mejorar 13 aplicacion y 13 administracion. Los nueVO!! datos que se 
incorporen en el Pl')Ce50 de planeamiento debernn ;!Star en conforr.tidad con las 
decisiones adoptadas en cuamo al repano de responsabilldades de regulacion. 
educ3cion. administraci6n y imanciacion a todos los niveles y para todas las form as 
de educacion. Mas que suscitar decislones centralizadas. esta medida deberia facilitar 
la eleccion de opciones mas democr.iocas. 

130. En 10 que se n!iiI!re a las consecuencias para las organizacione. responsables 
del planeamiento de la educacion. se deberian llevar a cabo cam bIos en la capru;idad 
de los planiflcadares para hacer frente a nuevas responsabilidades. como por ejemplo, 
la rransi erencia del plaoeamientO. de las oflcmas ,centrales a las urudades regiorusles 
o loca les 0 a las !nstItuCIones. las organizaciones no gubernamemales y los mdividuos. 
La ~ecesidad de es:tablecer redes ira evolucionando a mecl!da que se vayan 
prod ~cie!'.do ca mbios en la base legislativa del planeamlento. Los participantes han 
i nsis~ioo en la n~d de una interrelacion horizontal creciente entre los 
". .... ,~ ... _ ....... ~ ..... f" ~3 1... _i",~1"",,,,,,"A., "' ...h~QI ... .,,.......... .,1 (,..,.,,,,, .01 -r; .... ~... ;,GaI"'f\l .... I,.. "'''' ,"",,"IIiIo" "'" " 
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cornun experieacias en matena de illVeStigac:6n y planificacion) y entre los 
responsabies a nivel regional y local (con el fin de comparar las estTategIas de 
e j ec~c:on y los resultados y las expenenclas relativas a los prog:-amas de fo rmacionl, 
E$ ~a interre laci6n fue consideraca mas im90rtame que e! ;orta!ec!mie,no de ias 
relac:cnes verticales entre .os diferentes niveies del S'Slema. 

131. Este ulti mo punto. a saber. 13 formaclon. !endri una Impenanc!a de primer 
orden. Ai diversificarse las funclOnes de pianl!lCacion, se modificara e. penH de los 
encargados de la planificacion y se conce<:1~ra mayor irnper ancia a las capacid3des de 
inte'l'retacion cuaUutiva que a las de manipulaclones cuantltanvas. y a las aptitudes 
y ac:i t udes de reJaci6n que a las cualidades tccmC3s. El planearn iemo sera mas 
convinceme y meoos coerci tivo en eJ marco de los nuevos sistemas de planificacion, y 
los encargados de ia planificacion deberan ser rormados para hacer frente a e5ta5 
nuevas exigencias. Las cualificaciones cecruc35 y cuantirallvas segUlran siendo 
importantes , pero se veran completadas por el autnento ele las capacidades de 
comunicacion y negoc;acion. con el fin de fac:litar \a panicipaci6n en la to.na de 
decis iones. Por ultimo. la formacion det:.er.i rransferirse progresivamente de los 
pa ises desarrollados a los paises en vias de desal'oilo, La ayuda a los centros de 
formacion situados en Estados no inC1u;malizaaos debera ser mas sustancia l y 
sostenida por razones de pertinenc'ia. eficac:a y eqUldac1. Los obstaculos mas 
importantes se refleren tanto a problemas financieros como de organizilcion y 
acritudes . perc esto se puede corregir con mayor fa",lidad sl los orgamsmos de ayuda 
conceden a las imtiruciones COlTespondientes una atenclon priontaria en sus 
programas de firllIPciaci6rL 

132. Se debera esmdiar la posibUidad de un nuevo tipo de cooperadon intemacional 
y de prioridades para apoyar la refonna del planeamientco en periodo de crisis . SegUr! 
la Declaracion Mundial sobre Educaci6n para Todos. 13 educaci6n debe convertirse en 
una prioridad "lw1dial. Se deben cOlltner compromisns su.nanciales y duraderos a 
favor de 13 ec. :;acion. idoptando modalic:bdes que no lOCTementen la carl'::l de la 
d/!uda de los p; .s~ en vias d>I; desarrollo, Los organismos iurernacionaies deben buscar 
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nuevos asociados en los paises en vias de desarrollo 0 grupos de paises, y llevar a cabo 
sus actividades a mas largo plazo. Ei desarrollo de las capacidades locales debe 
convenirse en realidad y la dependencia de la ayuda tecnica y tecnologica de los 
paises desarrollados debe reciucirse radicalmeme. Se debe estimular la cooperacion 
"Sur-Sur", y el apoyo a una imeraccion a distimos niveles entre paises en el terre no 
de la formacion y la investigacion debe manifestarse rr.ediame una inc itacion 
efectiva a la accion. Por ultimo, cada pais debe gozar de una mayor independencia a 
la hora de elegir sus propias prioridades. 

133. En resumer., a pesar de la crisis, se han reaJizado progresos considerables a 10 
largo de los diez ultimos ano. en 10 que a la mejora de la educacion y de la 
planificacion educativa se refiere. Para hacer freme a los desarios de la decada y del 
siglo venideros sera necesario, seglin los panicipames, edificar sobre bases conocidas. 
De ahi la necesidad de elaborar programas de investigacion y formacion destinados a 
incrementar el saber. Sin embargo, en el comexto de las nuevas tendencias a la 
democratizacion y la descemralizaci6n, estas oriemaciones solo podran concretizarse 
en el marco de una participaci6n mas amplia en el proceso de planeamiento. Para que 
esta orientacion tenga exito, la educacion y el planeamiento de la educacion debenin 
evitar .ada rigidez y tada visi6n estrecha, y estimular la flexibilidad, la durabilidad y 
la eficacia. En materia de planeamiemo, al igual que sucede en poli tica , las 
estructuras democraticas no facilitan esta tarea; sin embargo, cabe esperar de elias 
una mayor eiicacia y un resultado mas oriemado hacia la dimension humana del 
desarrollo , y mas arinonizado con las necesidades individuales y de la soc iedad. 
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SINTESlS DE LOS DEBATES 

20. El Consreso debLa anaJiz:ar en partic..uar las consecuencias de la Conferencia de 
Jomtien, en TaiIandia. para la planiflcaci6n de 1a educaci6n b3.si.ca, !Omanda como 
puntO de partida Ia comprobacion de los fracasos de las pol[ cicas de generaliz:aci6n 
del acceso a la educaci6n basica y el anallsis de las causas de dlchos fracasos. 

21 . La 1uch3 contra el analfabetismo no se puede centra. linicamente en los nillos. 
Lo:; padres son un medio privilegiado para cualquier accion eficaz: con respecto a los 
nifios. Una estrategia eficaz: debe ir dlriglda al mismo tiempo a los adullos. sobre lodo 
a las muje!"eS. y a los nillos. 

22. Dicha esa-ategia debe orientarse hacia la creacion de un ambiente favorable 
para 13 educaci6n y , para \ograrlo, debe aborc1ar los problemas de 13 educacion en 
todaS sus formas, integrando Ia educacion no formal en el proceso de planifi cacion. 

23. Debe tambilin incor?orar a oeros participantes, ademas de los babituales de la 
admi11istracion de la educacion. Otras administraciones. como as encargadas de la 
saJud. del desarrollo rural. de la accion social, de la familia, denen una acci6n que 
eomple menta Ia de III administraci6n de la educacion y es indispensable para e! exito 
de su acci6n. La planificacion debe cener en cuenta estas complementariedades y 
""n~ic1"rar de modd nuis eflcaz: las necesidades especificas de las comunIdades 
interesadas. 

24. La estrategia debe tambien lomar en cuenta el' impacto. con frecuencia 
nega tivo, de los medias de comunicacion de masas. y busear con los responsables de 
diehos medlos las vias y las formas de una interaccion positiva. 

25. En ena perspectiva, e1 papel del E.stado s(! modifica: el no puede ser el unlco 
responsable de los' problemas de educacion. sino Cjue debe modificar sus modos de 
aecion y encontrar nuevas interlocutores. sin que estO represente en 1a practica una 
disminucion de su iOterVencion. 

26. Al E.s'tado Ie COrTesllOnde fijar los objetivos: ,cJal es el saber mimmo 
-el conjunto de conocimientos y de aptirudes- que hay que tratar de difundlr . Que 
permita a cada individuo proseguir su propia formae:on, en su propio media ? Le 
correspond!! cambiin hacer disponibles los reeu""SOS apropiados. eva il.lar ios orocesos y 
los resul tados tomanda las medidas neces3ri3s para verificar la calidad de la 
educaci6n dispensada, comunicar las informaciones. hacer frente . a rraves de una 
planificacion adecuada, a las siruaciones de emergencia. 

27. Ademas de renmonar sabre 101 piedra de toque de toc1a planificacion -e5e 
objetivo central que e:s la lu.cha contra el analfabetismo y, mas generalmente. el 
esfuerz:o POl' brincI.ar una educ:lci6n sufiClente a los mas desamparados- . el Congreso 
inicio una revaluaclon del :llcance actual de OtrO objetivo: el desarrollo de los 
rec.JTSOS humaecs . 

28. 5e ciende ahara a poner el acenro en 10 cualilativo y no en. 10 cuantit2~ivo: el 
contenido de la nocI6n de Tecurs05 humanos se ha ido ....nriqueciendo progresivamente. 
Mas alla del objetivo principal de preparacion para el e.mpleo y expansion de I" 
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educacion basica para todos, III revalorlzacion de los rec:u:rsos humanos abarca la 
necesidad de satisfacer 1<1$ neeesidades de la primera infancia y la atencion al 
bienestar material de todes, que comprende la salud y la alimentacion: e l conjunto de 
estos factores se traduce en un aumento en la esperall2a de vida. La nocion de 
recursos humanos abarca tambhin el control de los recursos naturales para permitir 
que todos gocen de una mejoria constante en el nivel de vida. Finalmente, incluye la 
formacion de la ciudadania, 1a adquisicion de aptitudes y actitudes mora1es e 
intelectuales fundamentales, como las aludidas en el viejo precepto "aprender a 
aprender", as; como el desarrollo de las aptitudes y de las habilidades necesarias· para 
la insercion en el mundo del u-abajo. 

29. Tal como sucede en la lucha contra e1 analfahedsmo, 1a preocupaclon por 
desarrollar todo e1 potencial humano, POl' exp10tar todas las reservas de talento 
disponibles, POl' luchar contra el desperdicio de los recursos, exigen la ampliacion de l 
campo de 1a r enexion y de la accion de los responsables de 1a educacion. En el campo 
de 1a planificacion, se deberin incluir las diversas iormas de educacion no formal , los 
ensayos de aprovechar el papel educativo real y potencial de los grandes medios de 
comunicacion y de las nuevas tecnologias, asi como la renexi6n sobre el impacto que 
tienen los progresos cientlficos y tecnologicos sobre la educacion y la preocupacion 
por una accion de5tinada a promove, el papel de las mujeres y luchar contra las 
diversas formas de discriminacion de que son victimas. 

30. Este objetivo entrai'ia la incorporacion ·a la planificacion de la educacion de 
otros actores sociales ademas de los actores rradiciona]es de 12. adminisrracion de la 
educacion: organizacio~ no guberna mentales , ouos ministerios (S alud, Accion 
Social, Vivienda .. . ), empresas y organizaciones privadas. Supone tambien que se 
diversifiquen los modos de formaci6n. formales y nn formaJ~~ > '.! !ili :!;i..~d~=e p~.. u e;l0 
las nuevas tecnologias de 1a comunicacion, con miras a la satisfacCi6n de necesidades 
de formacion cada vez masvariadas. 

31. Este l1amado a contribuciones externas va acompaiiado casi siempre del temor 
de ver al Estado desentenderse del sector educa tivo. Se lleva entonces a cabo una 
profunda renexi6n sabre las concepciones del papel del Estado y sobre sus modos de 
intervencion: hay que conseguir una mayor flexibilidad, dar una mayor imponancia a 
1a negociacion y a 1a cooperaci6n con otTOS actores en la definicion de los objetivos y 
de los medios para, POl' ejemplo, me)oral' las condiciones de la transicion entre el 
mundo educativo y el mundo productive. 

32. Paralelamente a los avances de la descenrralizacion y de la autonomia, se Ie 
reconoce a1 Estado la r esponsabilidad de establecer prioridades, efectuar ajustes, 0 

compensar las desigualdades. 

33. Cabe preguntarse, sin embargo, si pese a esta mu1tiplicidad de contenidos la 
expresion "recursos humanos" no conserva una connoucion demasiado economicista , 
demasiado estrecna para pretender describir, de manera provechosa, aspectos tan 
variados, que se refieren mas a la capacitacion de la persona y a su potencial de 
desarrollo y de inlcia tiva que a la insercion de la persona en el aparato productivo y 
social; y si, a causa de esc, no pierde una gran parte de su ut ilidad. 

34. Paralelamente a este esfuer zo dj! revaluar los objedvos fundamentales de 1a 
planificacion de la educaci6n y las razones de los fracases encomrados, el Congreso 
se dedico al amilisis de las condiciones adminisrrativas de 1a eficacia de 1a 
planificacion y al de la modenlizaci6n de la adminisrracion. 

35. EI concepto de modernizaci6n no les ha parecido a tOdos Wl3 nocion clara, ni un 
ideal indiscutible. Picha concepto puede poner en peligro los modos de vida 0 verse 
limi lado en su apllcaci6n pot las capacidades reales de ciertas sociedades en vias de 
desarrollo. 
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36. Es easi siempre Is urlllzacic5a del lrutrumento informatico para la gestl6n y e\ 
de:sam:lllo de los sistemas de informaciOn estadistica 10 que hace que se hable de 
modemlzad6n. La modenrizaci6n pravoca. sin embargo, ciertas n=servas: temor bacia 
la miiquina, te!llores de que ella sustituya el raciocinio hllllWlO, que lnfluya, tanto por 
sus posibnlc!ades allllO par sus Umltaeiones, en las opciones de pollticas y en las 
opclones sociales, costo d& equipo iufoI'I:Utlco, agravado per ~1l rapida obso\escencia, 
temer de que p!"OYOqW! III desvalarizac:l6n de las callficaciones de los lndIviducs y 
atente COlitra el "factar Iwmano" eo las organizaciones. 

37. Es evidente que la Informatica es solo el aspectO mas visible. p~o no e l mas 
diflcil. desde luego. de la moderni%ac:u5n. La f!5eacial reside, mas bien, en la 
capacidad de las orpnizaciones pan ree5tTUCturarse regularmente con el objetivo de 
alcaru:ar mejer SUI pr0p6sitos oficlales y de responder de manera mas flexible y 
adaptada a las demandas cambiantes de su publico y de su medio. 

38. £1 equipo material es sOlo un elemento deatro de un conJunto de c3mbios que 
bl.l5can los equillbriOl optillUls 0, c:u.ando menos. aceptables en la d1stribuclon de 
competenclas y de medi05 entre los dlferentes niveles de responsabilidad. Es te 
cambio condeme tambien a la organizacion estrUC'tI.tTaaa de la producci6n y la 
circulac iOn de las Infarm.acianes pertinentes entre los responsables, para permitir que 
cada uno ejena sus competencias respetando Slempre una coherencia de conjunto que 
hay que establei:e' y mamener coarinuamente. 

39. Mas que un programa de equipos informaticos. la modernizaci6n debe ser, para 
una administraci6n, la oporrunidad de alcanzar y administrar grado! superi.ores de 
comoleiidad. QUe Ie permitao dominar meior tanto la ao li cacion como las 
consecuenciali de SID acciones. 

40. 5i estes equipos tan perfeccionados 5e uttlizan en e l marco de sistemas de 
referenda rigidos, incapaces de mtegrar lOS camiJios Ut=l lfi~i(.) ambiai",'':, co:-:-o:. :-: ~ : 
riesgo de resultar ser -en el mejer de los casos- inutiles y -en el peor- paralizantes 
e innecesariamente COStasos; al contraMo, modemizaciones mas efectivas , 
caracterizadas por una renavacion de las mentalidades y de los sinemas de acci6n, 
podrian ei ectlJ3TSe sin un equipamiento particular. 

41. Serla tal Vel!: mas neutrQ y menos ambiguo, por collS'lgUle.'lte. hablar de gestion 
adaptada a un cieno mvel de complejidad. en lugar de haolar de modemiz3c i6n. La 
informatica sOlo es un medio muy poderoso para procesar las flujoS de datOs 
representativos de esta complejidad.. 51 la informatica DO es conducida con oI:ciencia 
y dominio, siempre aetualizados, de Iii compiejidad del medio de vida y de acclon de 
sus produclores y usuaries, plantea el Tiesgo permanente de que su poder se vue!va 
con tra eJlos. 

42. 5e ba puesto en evidencia que la "moderruzacion" ~610 es posible 5i 5e apoya en 
un esfuerzo considerable de organizaci6n de formacian de agentes: formacian iniciai 
y continua, formaci6n-accion. Esta fOrtll3C16n debe ba.sarse. al mismo tiempo, en la 
cui rura sociol6gica, pol[tica, jwidica y organi4ativa que permair.:i que los agen tes 
agudlcen su pen:epciOn y su dominio de los cambios , y en e1 aprendizaje de los 
me!odos y de los instrumentos que les permltiran eJercer sus responsa bilidades y 
actuar con los demas act= de su medic. La fonnacmn es un medlo poderoso de 
frenar el desarrollo de los senturuentos de Impotencia. de desallento, de 
descallflcaci6n. Eo este sentldo, es posible hablar de una "crisis" en la farmadan 
cuando se adviene que el mvel de contrataci6n y forn;.aci6n, las condiciones de 
trabajo de lOS , 'entes. la fannaci6n que podria haber-seles dado. no es1:lin a la altura 
de las exig~ c'e las ~ilidades que les SQn confladas . 
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43. EI aumento de In c:ompleJldad y la preocupaci6n de adminisrrarla conducen a 
redefinir los papeles de los d1venos actores de la planificacion y de la gestion y a la 
busqueda de nuevos equlllbnos entre centralizacion. descentralizaci6n. autonomia, 
objetivos nacionales y aspiraciones regionales y locales. Estos equilibrias 
corresponden a las particularidades y a las necesidades de caherancia percibidas par 
cada saciedad. Par ella. puede apreciarse la coexistencia de movimientos de 
descentralizacion en las sociedades centralizadas. mientras que en las que estan 
organizadas sabre una fuerte autanomia local, se asiste al surgimienta de debates 
sabre la n.ecesi d de afirmar objetivos sociales comunes (exito, caJidad en la 
educacion. cUITicuJum nacional. persona l de direcci6n ... ). 

44 . En tod.Js los cases. no s610 se asiste a una mayor participaci6n de los 
interlocmores tradicionales (sindicatos, iglesias, grupos de presion, padres) sino 
tambien a la incorJ)Oraci6n de los inter!ocutores hasta el momento distantes y, en 
acasianes, ausentes (empresas YOT'ganismos patronales. colectividades territoriales). 

45. Esta transfonna los proceses de planificaci6n y de gesti6n y permite el 
surgimiento de esquemas que alin no han sido analizados de manera satisfactoria. 
sabre todo cuando hay, el mismo tiempo, una tendencia de los Estadas a 
desentenderse de las funciones tradicionales , como es el caso de la saiud y la 
educacion. 

46. La planificacion corre enronces e! riesgo de renunci ar a contribuir a la 
formulaei6n de un proyecto de gobiemc y a refonar 1a capacidad de gesti6n del 
=:stado, para converprse simpiememe en un instrumento que transfiere competencias 
sin una rransferenc:ia de recursos. 

47. Estas cODSutaciones e interrogantes sabre 10 que ha sucedido can los grandes 
objetivos y conceptos Que han can.ctenzado las etapas sucesivas de la planificac i6n 
de la educaei6n -sobre las condiciones adminisrrativas practicas de una elaboraci6n, 
de una puesta en man:ha eficaz y de una eva luaci6n de los planes- han conducido al 
Congreso a interrogarse sobre la r enovaci6n necesaria en tiempo de crisis de este 
conjunto rico y confuso de conceptos , p~;icticas . esperanzas y decepciones. exitos y 
fracasos, al que se suele llamar "planificaci6n". 

48. La crisis que afeC"ta a la educaei6n encuentra sus raices, en numerosos paises, 
en e! contexto econ6mico y flnanciero. La crisis de la deuda ha contribuido en 
particular a reduc!r el monto de los recursos disponibles para el desarrollo educat ivo 
y la bdsqueda de Ia calidad. Perc la crisis no es solamente de camcter financiero. Es 
tambien una crisis de la sociedad, del sis tema educat ivo. del papel del Estada, de) 
saber y de las pr;!.ctieas de plani ficaci6n. 

49. En este contexto, que obliga a :odos los aetores de 12 educaci6n no al 
pesimismo. sino al realismo. fue presentado el concepto central de pilotaje 
esrrategico. 

so. Dicho cono:epto conduce a reconocer y a administTar la complejidad y la 
incertidumbre. sabre tedo la que proviene de explosiones no conrroladas de la 
demanda de educaci6n. Esta siruaci6n conduce a numerosos ajustes. a ti tubeos 
pragmaticos, a adaptaciones no deliberadas. Esto obliga a las organizaciones 
centrales encargadas de la educaci6n a buscar y a establecer un marco general de 
referencias y de aeci6n. mas que a intentar controlarlo todo. Este marco se concreta 
a !raves de stmulacione:s. de objetivos generales que detenuinan la e lecci6n de 
politicas educa1:ivas, de la selecci6n de comenidos pedag6gicos. y de normas globales 
referidas a a '3eCtas tales como per ejemplo la relaci6n maestrO/a lumnas. Pero este 
marco de ref Tenci.a no es restr'i{:tivo: su adaptatiOn y su puesta en practica es 
discutida y negociacIa dentTO de un proceso Intenctivo con las autoridades 
descentralizadas. 
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51. Esta nueva c:ooc:epcion de Ia planlficacion conduce a plantearse de una manera 
diferente las ClleStiane:s relativas a los instrumentos de Ia planificaci6n, los tipos de 
informaci6n necesarios, 1& organiuci6n de la planiflcac!6n y los lazos entre los planes 
elaborados en los niveles naclonal, resicmal y local, 0 entre los dlferentes aC1ore5 de 
la planificacl6n. 

52. Los problemas educativos no pueden ser ro=sueltos en el millmo sentido en que 
encuentran solucl6n nwnerosos problemas tecnicos. Una vision demasiado tecnica, 
basada en el perfec:c:ionamiento y el refinamlento cClnStante de los metodos y de los 
instrumentos teaw:cs, en Ia preocupad6n par una Informacion cada vez mas 
compleja es, cierumesne, neeesaria, perc deja inevitablemente a lnl lado parte de su 
objetivo. 

53. Confrontadcs a una brecha a veces enonne entre las intenciones, las practicas y 
los resultados, Ia tentacion comprensible de los especialistas de la planificacion 
consillre en querer refinar la cec:niddad de sus instrumentos, mientras que la de los 
usuarios consiste en poner en duda su validez. 

54. Las primeras etapas de la planificacion de la educacion pusieron eJ ace.I1tO en 10 
cuantitativo, en eJ CQIltrol Y la puesta en mar-cha de los medias. Estos desarrolJos 
sucesivos condUceD actUIIlmente a lnl callej6n sin salida. 

55. La necesarla superacion de las dificultades encontracias supane que se 
reconozcan y saquen todas las eonsecuencias de 13 heterogeneidad de los aerores, de 
la complejidad de los sistemas socIales dentro de los cuales se ublcan las politicas y 
los proyectos de edUCaci6n. Tambien supone que se desarrollen las capacidades de 
iniciativa de todos los actores -tradiciooales y nuevo$- de la planificacion. 

56. Los planes oaclonales no 5e ajustan necesariameme a las mismas reglas de 
fw-u~lv'14wieu i.u 4u.t: ~UZi pi~ regionaies y iocales, 0 que los proyectos de las 
instituciones de fonnacion. La organizacion de la planlficacion debe es trUcturarse er: 
funcion de los poderes atribuidos a los dlferentes mvele. de responsabilidad y a su 
necesaria articulaci6n, donde cada mvel disponga de las informaclones necesarias 
para tomar las decisianes de las comes es responsable . respetando, sin embargo, las 
orienraciones del conjumo. . 

57. Ante esta incapacidad de controlar los resultados, los responsables de la polit ica 
educativa deben. r~ que no pueden encontrar una solucion linica que sea valida 
a nivel de toda la sociedad. Tampoco pueden conformarse con transferir 
competencias, con descentra lizar. Tienen que permit ir que las regiones y las 
au:oridades locales establezcan, con 13 contribl!cion de todo. los actores sociales de 
su medio, pro;ramas de desarrollo que permitan abordar los problemas de educaci6n 
tal como son vividos por estOS actores, asigruindoles las responsabilidades que pueden 
asumir efectjv~te. 

58. La descentrall1:acl6n no es, de ning11n modo, sin6nimo de debil it amiento de ia 
funcl6n del Estado; por eI contrario, permite desarrollar 31in mas ciertos aspectos de 
su accion y asumir nuevas responsabilidades en los procesos de conce....taci6n y de 
participacion, en la bUsqueda sistematica del consenso entre un numero creciente de 
nuevos actores que Imervlenen en la educaci6n. 

59. AI Estado Ie COITesponde po~ su parte mantene,., 0 establecer , una coherencia 
de conjuntn. Para eno, es necesario que el £stado disponga de insrnunentos de 
evaluaci6n de control que permitan a la vez \a coherencia de los grandes objetivos y 
el respeto;; la alltOnomia ck-un gran nUmero de actores. 
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60. Ena eva\uac:i6n lie refiere at c:onjunto del campo educativo: <:valuc;;on del 
aprendulije de los alnmoos, evab.l8dan de la cal!c:l2d de los licente:; (temendo como 
f1nalldad \lila polltic:a amb\ciC)S;l de fcrouc!On eOiltinu.a del persoml en seMeio). 
evaluacion de las JX)i1tic:a.s y de 5U apllcaci6n, evaluacion .de las unidades de 
producc!6n de 101 resultados de la educacion, como las institUCiones y los 
subconjuntOl regiClllllle:s donde se elaboren politicas especlficas de educacion. 

61. Tambien es necesario que el ~ado actue para corregi. las desigualdades. en 
particular las nuevas desigllaldades que pueden surg:!r de la diversidad de las 
capacidades de las re;:i=. de 13$ iostituciones educativas, d: los grupcs socia Ie, , 
para apllcar. en el imbitO de su creciente autonomla. Iniciadvas adaptadas a su 
contexto. 

62. Las mismas medida/;, aunque parezean dictadas per ..I senticio cornun y tener 
alcanc:e univenal, DO produeen, sin embargo, el mismo impacto, ni tlenen la mis ma 
eficacia ni el mismo carl.cter de urgencia en todos los diferentes contextos en que 
puec!en ser aplicada:l. Tal es el caso de las medldas adoptadas para la formacion de 
profesores 0 paTlI la disminucl6n de alumnas par aula. 

63. Sera cada vez ~ nec=io establecer "oegociaciones" colectivas con los 
responsables y los "c:ansumidoresW de la formaei6n. a fin de detenninar obJetivos, 
prioridades y metOdos que pennitaD abordar de manera global , illterJeetorial , las 
problemas educativos de una zone y de una tleterminada poblaci6n, ayudandoles a 
formular y def'mir los marcos con~pruales y los ripos de informaclOn necesa.rios para 
tratar las particula.ridades propias de su comUD.ldad. 

64. San muclJos 10:; paises que aUfi no disponen de las infonnaciones basicas 
necesarias pan elabanr eon cOllOCimiento de causa sus pllmes. es decir. que no 
disponen de iIIf~ciones precisas acerca de 10 que t;O csu funcion:md.o 
"decuadamente oj euenuw coD capacidad para e&timar ios canaies y m ealOS 
!!~~~~a.r!~ ~n v~ 18 t'tincultad.es: ni con las oportu:nidades razonables de 
evaluar can precisi60 las consecuenclas poslbles de sus dectsiones. 

65. Esta situaci6n conduce a procurar elaborar de modo pTioritario bases de da tos 
adaptadas a las neeesidades de diferentes usuarios. Los responsables tendran que 
arbitrar entre el coste del acopio y explotacion de estos. datos y el niveI de 
camplejidad que 1!!Sti.m..n ne=sario. 

66. Las metodolog'.as de investlgaci6n y de evalU2c:i6n d<:ben ser wan-ol12das con 
el fin de medir y apreciar los datOS cualitativos. Son cada vez mas importantes las 
cuestiones de int~tlIcl60 Y de difusi60 de los resulta<ios de lnve$tigac:iones y de 
evaluaciones, si se quiere evitar que 5e agraven las divergencias de pereepciones y de 
intereses entre los investigadares preocupados por profundiza. la complejidad y los 
practicantes p!"eocupados por reducirla. 

67. En este contexto de mas amplla dliusion de pode,-es y de c:onaeimientos. las 
actividades de COmllllicaciOn Y de fannaci6n pasan a ser pMmcrdiales, como 10 es 
tambiin el desarrollo de las redes que permiten a los diferentes acrores intercambiar 
in[ormaci61l, experlencias y met0da5. 

68. Las organizadones intemackmales, p:u-ticularmeme las organizaciones no 
gubernamentales. U!IIdrin que dar un nuevo impu1so. tzntO f'manciero almo 
metodol6gico....1 desarrollo de 1as capacidades 10C<\Ies de inoovacion. evaluaci6n. 
estudios. formaeiQu de (ormadares y de pianific:ado.-es, ~n el marr.."O de acuerdos de 
cooperaci6n de Iarga cblraci6n, teodientes a superar las Uleviubles dificuJtades de 
comp!"ensiOn debirlas a las dive!'l:encias de percepcianes y ~ reaeciones de los 
distlntas paises que.pan:l.ctpil!l en esta labar. en la actual l'itl1aci6n de crisis. 

http:metodolog'.as
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RECOMENDACION DEL CONGRESO DE MEXICO 


Los participantes en el Congreso lnternacional de "Planificacion y Gestion de: 
Desarrollo y de la Educacion", 

I. 	 Consciemes de que: 

a) 	 las dina micas de cambio que generan los proc esos de reiorma y de 
reestrucmracion de las inst ' tucianes del Estada plantean un nuevo desafio 
a la planificacion y gesd6n de la educaci6n, 

b) 	 la dimension humana del desarrollo incluye , ade mas del enfoque de 
formaci6n para el empleo , una educ acion basic a, el me jaramiento de \a 
calidad de vida , la preservaci6n del medio am biente. y los ~equeri mientos 
que plantea la proiongacion de la esperanza de vida. 

c) 	 es necesaria una concepcion del desarrollo que compa tibilice la 
modernipdon, el crecimiento econ6mico y una justa distribuci6n de los 
recursos, y que incluya a la educaci6n como uno de sus elementos 
iundamentales, 

d) 	 los impactos flOHtlc.os y <:nr;::I l p~ ep!1~~d0S p0!" !:!S C~1J.S=': Y ~fe!:,!0~, ~e ;:.:. 

crisis economica y de l media ambiente y cultural, par la que alraviesan 
muchos paises de l mundo -yen particular, para ciertos paises e~ 
desarrollo, los problemas derivados de la deuda eXlernas son significa ti vos 
para la educacion. 

e) 	 existen necesidades educativas no satisfechas que varian en forma y grado 
de uno a otro pais. 

2. 	 Conscienres de que todD 10 anterior se traduce en un desafio sin precedentes en 
10 que se refie!"2 a los cambios tanto en la concepcion misma de la educaci6n 
como en los enfoques y procesos de la planiiicacion y gestion de la educaci6n . 

J	 . Recordando que. a pesar de los impor:antes progresos alcanzados en la~ ultlmas 
'res decaCas, a menudo con el apoyo de 1a Unesco, la planificacion 'f ia gestlor. 
educativa deoen redefinir su papel con miras a atender a la multi pl icidad de 
factores que determinan el progreso de 1a educac ion y su comribucicin a l 
desarrollo global. 

4. 	 Te!1iendo en cuent2 los resultados de la Conr'ere!1c ia Mundial sobre Educac:6n 
para Todos, celebrada reciente mente en Jom tien (mano de 1990) y, ee. 
particular, la Declaraci6n Mundial sabre Educaci6n para Todos y e l Marco de 
Acci6n para Satisfacer las Necesidades Basicas de Aprendizaje adoptados por 
esa conierencia. 

5. 	 Haciendo sYvos los ob jetivos de! Ano Internacional de la Alfabetizaci6n (1990) , 
de! Plan de Aedon para Erradicar e l Analfabetismo antes del Ano 2000 , 
adopt ado por la 252. reuni6n de la Conferencia General de la Unesco (novie mbre 
de 1989), del Decenio Mundia l para e! Desarrollo Cultural (1987-1 997) , y de! 
Cuarto Decemo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1 990-19991. 

http:flOHtlc.os
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6. 	 CODscientes de l pape l deci.sivo que deben desempeiiar la planificacion y la 
gestion educativas en ayudar a configurar las sodedadl!:5 del futuro , 

l. 	 Cons jderaciones geDera les 

El Congreso llama la a lenci.Qil sobre la Decesicad de tener en mente las 
siguiemes consicieraciones generales al formular las politi cas y estra legi as nacionales 
para la educacion: 

I. 	 Asegurar el derecho a ia educacion como factor de desarrollo del individuo y de 
preparacioD para su participacion en los procesos politicos , sociaies y 
productivos; 

2. 	 ~ las condiciones necesartas para que la educaci6n sea accesible a todos 
mediante: 

a) 	 la democra lizacion del acceso y el mejoramiento de la ca iidad de la 
educacion impartida; 

b) 	 el logro de resul t ados significa tivos asegurando la pecmanencia y 
conclusion de ciclos completos ; 

c) 	 el impulso de acciones especificas que garanticen la panicipacion en el 
proceso de aprendizaje de todos los grupos de poblacion, prestando 
especial ateDcion a la mujer del media rural . los r efugiados. los 
minusValidos y , en general, los grupos meMS favorecidos; 

3. 	 Sa t jsfacer la demanoa ereclente ae melores servieios sociaies y lr ansiormar i. 
educacion en un proceso continuo que dure toda la vida tomando en euema los 
profundos cambios en los sectores economico, de la informacion, la 
comunicacion. la ciencia y la lecno logia; 

II. 	 ExigeDcias f\IDdamentales en relacioD COD los procesos de planificacioD 

EI Congreso sugjere que en los procesos de pianificacion nacional de la 
educacion se atienda a las siguientes exigencias fundamentaies; 

1. 	 Prefigurar escenanos futuros que pennitan gestar y onc," tar los procesos de 
cambio de la sociedad y en coosecuenc\a de la educaci6n. eSl irn ulando la 
vanedad de vias y modalidades forrnaies y no formales; 

2. 	 Democratizar los proeesos de plani ficacioD y de gestion. dando mayor 
participac\on a todos los actor es sociales , en orden a mejorar las capaeidades 
estrateg;cas y de gestion para 13 coneertacion. el seguimiento y la formulacion 
de lineamient05 y el estableci rniento de normas mas clar as de calidad y 
desempei'lo; 

3. 	 Incorporar y fortalecer en los procesos de reforma de las instituciones del 
Estado, una planificacion de los nive les intermedios, locales e insti tueionales 
adecuada a 13 diversidad de situaciones regiona les y locales que favorezca la 
descentralizacion y refuerce la participacion social; 

4. 	 Revjsar acruaHzar. jm cnsificar e jnst itucjonali zar los programas de formacion 
y capacitacion de planlfi c.aoores y administradores en fWlci6n de las nuevas 
exigencias que se plantean a a pianificaci6n y a 13 gesti6n de la educ.adon; 



5. 	 Proy""r oondiciorll!S adecuadas de trabajo al personal docente; Y. dada la 
diversidad de actores dlrec:tamente involucrados en los procesos de 
planificaci6n y gestlon, procurar desarrollar en los educadcres acti tudes y un 
espiritu abierto a los metodos y procedimientos de rrabajo propios a la 
planificacion y gestlon de la educacl6n; 

6. 	 8efor;ar los sistemas de informacion, incluyendo indicadores nuevos. un uso 
mas sis-tem:i. tico de los datos. y una ampliacion de los an:i.lisis cua li ta tivos; 

7. 	 Desarrollar IUIeVQ$ canales de investlgacion y consoljdar los estudios actua les 
sobre el lllJ!joramiento de la calidad en el proceso de aprendizaje; un mayor 
conocimiento de los resultados de aprendizaje; e l diseiio e inrroducci6n de 
mecanismos de motivaci6n para los dlstintos actores de la educacion formal e 
informal; y la evaluacion de paradigmas iMovadores de planificaci6n en los 
cuales se consideren nuevO$ agentes y sistemas: 

III. 	 8ecomendacioocs a la Unesco 

EJ Congreso recomjenda a la Unesco: 

1. 	 [mensW car y dlyecjOcar sus esfuerzos de cooperacion regional e internacionai 
en el ca mpo de planeacion y gestion educativa. y mas en especial en las areas 
estrategicas prloritarias identificadas por el Congreso lmemacional de 
"Planificacion y Gestion del Desarrollo de la Eciucacion". a sabe,.: 

- La planific:lc:on y adminisrracion de la educacion en 1a perspec~iva de la 
rpnnv~r.i6n y riP b gpoeraHzaci6n de 1a educaci6n basica '! de la eHrn inaci6n 
de todas las fannas de analfabetismo en el mundo, 

La planificaci6n de la educaci6n en el marco de ia dimensi6n humana de; 
desarro llo. 

- La modern izaci6n y el desarrollo de los sistemas de admimstraci6n y gestlon 
de la educacion. 

- La piani ficac:on y gestion de la educac:on en tiempo de crislS: 

2. 	 Es rimular la CTeacion de redes de cooperaci6n flexib les para estabiecer eniaces 
sistema ti cos entre lnvesti gadores. responsables de proyec!os . quienes toman las 
decisiones en la educacion y las insti tucion"s adecuadas . con e1 fin de asegurar 
un intercambio regular de 1a informacion y e.'<Periencia Y de proporc :onar 
acceso a los datos mas recientes sobre e1 terna de planificacion . el aboraci6n de 
politicas. admiDlStracion. control y eva luac:6n educa n vas . Can base en las redes 
regiona les . or ganjzar un a red mundial de especialistas e instituciones que se 
dediquen a la formacion. investigacion. informacion e innovacicJ!1es r espec to a 
la planificaci6n. adminisrracion y evaluacion educativas: 

3. 	 Ernon:pder v alentar actividades que fortalezcan las capacldades anaHticas y 
administrariv3s en el campo de la educacion. d.esde e l amilisis y planifi caci6n de 
poJi t icas. via la administraclon y gestion financiera. hasta la elaooraci6n y ei 
disefio de prograrnas 0 proyec,os espec:ficos. tales como los relacionados cor. la 
dotacion de espacios educa tivos y la planiflcacion de la educ.. c i6n en paises de 
pequena dimensiOn; 

4. 	 fuili_: una atenci6n partlcular a la cooper-acion con los £Stados Mlembros en la 
aplica ':ion mas amplia de nuevas tecnologias de informacion; 



5. 	 Ayudar a los Estados Miembros a lograr los objetivos expresados en la 
"Declaracion Mundial sobre Educacion para Todos" '/ en el "Marco de Accion 
para Sa tisfacer las Necesidades Basicas de Aprendizaje", contribuyendo a la 
planifieacion y el control de programas que abarcan todos los tipes de educaci6n; 

6. 	 Eonaiecer. con vision de futuro, las actividades de formacion e investigaci6n en 
el campo de planificacion, gestion y evaluacion educativas a traves de las 
divisiones de sustancia de la Sede de la Unesco, de sus Oficinas Regionales, del 
lIPE 0 de oo-as unidades. en estrecha union can los proyectos, programas e 
instituciones especifk05 que persiguen los mismos objer.ivos a los niveles 
regionales~ subregionales y naclonales; . 

7. 	 Empr:nder, en cooperacion con los Estados Miembros y con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, estudios sobre los temas claves 
examinados per el Congreso para enriquecer la informacion y la experiencia 
internacional, principalmente, en el campe de nuevos conceptos y de practicas 
renovadas de la planificacion y gestion educativas; 

8. 	 Buscar formulas innovadoras para super-ar algunas de las limitac;ones 
financieras que afectan a la educaci6n, fomentando y movilizando la ayuda 
externa, financiera y otras, en favor de los paises en desarrollo y estimulanrio el 
incremento de los apertes naciona les a panir de una evaluaci6n de las diversas 
posibilidades internas. 
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