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Prefacio 

Es con un placer particular que saludo la publicación de este tan 
esperado documento que relata las condiciones en que la planificación de 
la educación se instaló en el Perú. Quisiera destacar el carácter único de 
este estudio pues, a nuestro conocimiento, no existe otro documento que 
analice sobre un periodo tan largo (37 afios) la experiencia de la 
implantación de la planificación educativa en un pafs. Por otro lado, el 
caso del Perú - pafs plurilingüe y multicultural, con una situación 
histórica y social compleja, a la vez portadora de riqueza y de 
innumerables problemas - ilustra particularmente bien el clima de 
entusiasmo en el cual la planificación de la educación se emprendió, en 
el momento que Henry Levinl caracteriza como la “Cpoca de oro” de esta 
especialidad, es decir cuando pareefa incuestionable que la planificación 
era la condición sine qua non del progreso de la educación; y que del 
auge de Csta debfa necesariamente derivar el crecimiento económico y el 
“desarrollo” en general. 

Hoy sabemos que estas articulaciones son mucho mas complejas 
de lo que se pensaba, y que las desilusiones experimentadas en este 
campo están directamente relacionadas con la llamada crisis de identidad 
de la planificación educativa. ¿Consiste esta s610 en un apoyo logfstico 
al servicio del sector educacional, o en una rama de la investigación 
cientfflca o, por esencia misma, en una actividad que debe 
necesariamente comprenderse dentro de lo polftico? Estas preguntas 
fundamentales que tocan a la naturaleza misma de nuestra actividad se 
encuentran notablemente ilustradas en este documento, alguna vez de 
manera patetica. Todo esto hace indispensable la lectura de este estudio. 
Me es grato felicitar calurosamente a sus autores. 

En el momento de ver publicado este trabajo, nuestra gratitud va 
hacia los gobiernos de Suiza y Suecia que contribuyeron generosamente 
a su financiamiento. 

Jacques Hallak 
Director del IIPE 

1. Henry LEVIN, Lo crisis de identidad de la plantf~acibn educacional, Caracas, 
CINTERPLAN, 1987. 
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Datos básicos 

Superficie : 1’285,216 km* 

Población : 19’697,500 (oficial - estimada al 30/06/85) 

Capital : Lima (población estimada al 30/06/85: 5’523,600) 

Indicadores Económ’cos Básicos para 1985 : 

l PB1 a precios de 1979 (en millones de $EU) 15.996.34 
l PB1 per capita en %EU constantes de 1979 812.1 
l Tasa de crecimiento anual del PB1 (1980-1985) -0.3 
l Tasa de crecimiento anual del PB1 per capita (1980-1985) -2.8 
l Gastos del Gobierno Central (en millones de Intis) 44,314.0 
l Ingresos corrientes como porcentaje del PB1 14.1 
l Deficit económico del Gobierno Central como porcentaje del PB1 2.6 
l Indice general de precios del consumidor de Lima metropolitana 

al 30 de junio (1979: base 100 
9 Promedio de tasa inflacionaria anual 
9 Reservas internacionales netas del sistema bancario 

(en millones de SEU) 
l Importaciones FOB (en millones de $EU) 
l Exportaciones FOB (en millones de $EU) 
l Balanza de Cuenta Corriente (en millones de $EU) 
l Deuda externa total (en millones de $EU) 

5236.48 
125.0 

1.383.0 
-1,806.O 
2978.0 

125.0 
13,753.0 

Indicadores Socio-educativos para 1985 : 

l Población económicamente activa (en miles) 
Agricultura, silvicultura 

. Caza y pesca 
Minería 
Industria manufacturera 
Electricidad, gas y agua 
Construcción 
Comercio 
Transportes 
Gobierno 

6,555.5 
2,399.3 

144.2 
681.8 

19.7 
242.5 
937.4 
281.9 
163.9 

1.684.8 
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l Tasa de desempleo total ll.8 
Agropecuario 0.3 
No Agropecuario 18.4 

l Tasa de sub-empleo total 
Agropecuario 
No Agropecuario 

l Esperanza de vida al nacer 60.2 
Hombres 58.3 
Mujeres 62.2 

l Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 

l Tasa de escolarización (población O-24 tios) 

l Tasa de alfabetización (población de 15 y más años) 85.0 

l Matrícula (en miles) 6,588.4 
Educación inicial 342.8 
Educación Primaria 3,787.6 
Educación Secundaria 1,597.8 
Educación Superior 447.4 
Otras modalidades 150.2 
Educación no escolarizada 262.6 

. Personal docente (en miles) 233.8 

9 Gastos totales de educación como porcentaje del PB1 

l Gastos del Ministerio de Educación como porcentaje de 
los gastos del Gobierno Central 

54.1 
60.4 
50.5 

92.7 

55.1 

2.5 

12.1 
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Introducción general 

En el marco de las investigaciones que el Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación (IIPE) propuso en su Plan de mediano 
plazo 1984-1989, y bajo el Tema III: El papel de la planificacih de Za 
educacibn en los procesos de toma de decisiones y de puesta en 
ejecucibn, se solicitó al Centro de Investigación y Promoción Educativa 
(CIPE) realizar un estudio de caso sobre la experiencia peruana de 
planificación educativa, en la formulación, operacionalización y 
ejecución de polfticas de educación a través de planes, programas y 
proyectos de desarrollo y reforma educativa. Se trataba de examinar 
cómo han evolucionado en el Perú, a lo largo de varias decadas, la 
educación y la practica de la planificación, y cómo esa planificación de 
la educación ha influido en la definición y puesta en ejecución de 
polfticas de crecimiento, cambio, desarrollo y reajuste en el sector de la 
educación. 

Este proyecto de investigación representaba, además, al interior del 
mencionado Tema III, el caso de un estudio retrospectivo que permitfa 
ensayar metodologfas de estudio para entender el proceso histórico 
seguido en pafses que tienen una larga tradición y experiencia 
sistemática en el uso de la planificación de la educación. 

Desde el inicio se hizo evidente la necesidad de relacionar el 
analisis del desarrollo de la educación y de las practicas de la 
planificación educativa, con la evolución general del contexto 
socio-polftico y económico, es decir con las diversas estrategias de 
desarrollo adoptadas por los distintos gobiernos, para comprender e 
interpretar mejor la lógica de dichos procesos asf como sus efectos en 
terminos de pertinencia, operacionalidad y eficacia. 
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La primera propuesta de investigación fue preparada por el CIPE en 
1984. Luego de las coordinaciones iniciales, el IIPE convino con el CIPE 
en organizar el estudio en dos fases. La primera, debfa tratar de la 
evolución de la práctica de la planificación de la educación a nivel 
nacional a partir de 1950, aflo en que se aprob6 oficialmente el primer 
Plan de Educacidn del Perú. La segunda (que no lleg6 a ejecutarse), 
debfa analizar esa misma experiencia de la planificación de la educacibn 
pero a niveles sub-nacionales (regional, zonal, local e institucional). 

Es el informe cormspondiente a esta primera fase que el IIPE 
publica ahora en esta primera versión internacional en lengua castellana, 
que se ha beneficiado de las orientaciones metodológicas del IIPE y de 
las opiniones y sugerencias que sobre las versiones previas formularon 
tanto expertos nacionales como acadtmicos extranjeros. 

El estudio de la experiencia peruana de planificación educativa 
representa un caso de gran imeres porque se trata de una pafs en vfas de 
desarrollo, de mediano tamaño, con una experiencia de más de tres 
decadas en ese campo: experiencia en el uso de metodos de planificacibn 
(el primer Plan de Educación elaborado por el Ministerio de Educación 
data de 1950), y de institucionalizacibn de la planificación (la primera 
Direccih de Estudio y Planeamiento fue creada en el Ministetio de 
Educación en 1958) - más tarde vinculada al Sistema nacional de 
planificación del desarrollo económico y social (creado en 1962) - que ha 
tenido un variado impacto en los diferentes niveles del sistema educativo 
y cuya evolucibn ha sido acompaflada de un gran esfuerzo de adaptación 
de métodos y t&nicas, asf como de formación de especialistas, en la que 
la cooperación internacional ha intervenido ampliamente. 

Durante el largo petfodo de 1948 a 1985, bajo un sistema socio- 
polftico-econ6mico-administrativo marcado por discontinuidades y por 
diversos intentos de reforma, los vfnculos de la planificación con su 
contexto, su organización, sus áreas y formas de intervención, sus 
procesos e interacciones, actores, poderes reales, medios asignados, etc., 
han evolucionado a diferentes ritmos y en diferentes formas. Como 
consecuencia de ello, los enfoques, metodos y técnicas adoptados por los 
planificadores y administradores de la educacibn fueron influenciados 
por una serie de factores, tanto internos como externos al propio sistema 
educativo. Puede estimarse, pues, que el anAlisis detenido y sistemático 
de esa experiencia es importante para el futuro de la educaciõn y del 
planeamiento de la educación en el Petú y puede tambien ser de interks 
para otros paises que confrontan problemas similares; las experiencias 
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metodológicas acumuladas pueden dar paso a futuras investigaciones y 
servir tambien como insumos para actividades de formación en el campo 
del planeamiento y la administración del desarrollo educativo. 

El enfoque b&ico ha sido el anAlisis de la planificación de la 
educación como un proceso dinámico, que tiene su propia 16gica y 
racionalidad, pero que ocurre dentro de un contexto que la condiciona y 
mlativiza en su intento de movilizar actores y mcumos y de itiuenciar 
otros sistemas sociales de acción que tambien tienen como objetivo el 
desarrollo nacional y que se encuentran igualmente en proceso de 
evolución dinámica. Es por lo tanto un estudio de tipo heurfstico, 
inductivo, pero que no busca llegar a la generalización de principios ni a 
la prescripci6n de modelos o criterios de validez universal, y que se 
orienta, más bien, con un inter& principalmente metodológico. 

Este estudio se basó inicialmente en un conjunto de seis hip6tesis 
preliminares sobre el papel de la planificación educativa en el Perú: 

1. Los regirnenes gubernamentales imprimen un determinado estilo 
administrativo y de gestión que a su vez condiciona el tipo de 
planificación, incidiendo esta más bien en la formulación de previsiones 
antes que en la aplicación de decisiones. 

2. La planificación pretende actuar como mecanismo regulador de 
las decisiones polfticas y a su vez como canal articulador de las 
demandas y necesidades sociales, en un rol a veces pro-activo y otras 
veces reactivo. 

3. La institucionalización de la planificación aparece como una 
alternativa tecnica de ordenamiento y racionalización, para servir a una 
mejor articulación de las esferas pohticas y burocráticas de la gestión 
pública orientada al desarrollo. 

4. La planificación es productora de nonnatividad. Ella genera 
procedimientos e instrumentos para las macro-decisiones, pero al mismo 
tiempo contribuye al desmesurado reglamentarismo en la gestión 
pública. 

5. Los cambios e innovaciones en el sistema educativo han sido 
inducidos principalmente por procesos polfticos, sociales y pedagógicos. 
Sin embargo, los procesos de la planificación han tenido poco efecto 
directo en los cambios pedagógicos. 

6. El impacto de la planificación es mayor cuando ella acompafia 
las ejecuciones y emprende acciones de vigilancia y retroalimentación. 
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Plan@aci&n y desarrollo d¿ kr edncacih en el Pení 

A partir de una visión global, desde el nivel central, el estudio se 
propuso, como objetivos específicos: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Por su carkter de investigación heurfstica y por su referencia a un 
largo perfodo, este estudio de la experiencia peruana de planificación de 
la educación es un intento de ensayo de interpretación, de compleja 
realización, que se ha ido precisando en su desarrollo y en su 
metodologfa, con el aporte de entrevistas a actores claves, y discusiones 
con especialistas nacionales y extranjeros. Pese a que el equipo nacional 
de investigación estaba integrado por especialistas experimentados, ellos 
mismos actores claves en el proceso objeto de estudio, no se podfa 
anticipar plenamente el curso de la investigación, y se tuvo que realizar 
el estudio en varias etapas. Se trataba, además, de proceder con la 
mayor imparcialidad posible (algo ya bastante diffcil en este tipo de 
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trazar la evolución histórica y la caracterización del marco 
contextual (social, cultural, polftico. econ6mico, administrativo) 
dentro del cual han operado la polftica educativa y el sistema 
educativo en el Perú, para identificar entre 1948 y 1985 los 
“momentos” clave, en los que se manifiestan rupturas o cambios en 
la tendencia general, y las fases de esa evolución histórica; 
estudiar la evolución general de la polfticas adoptadas para el 
cambio y desarrollo económico-social y educativo y sus relaciones 
con el contexto general, de manera a identificar momentos 
significativos, de cambio en la evolución de la organización, 
funcionamiento y resultados del sistema educativo que pueden ser o 
no sincrónicos con los momentos identificados en la evolución 
histórica general; 
analizar los eventos más importantes, interpretándolos a la luz de la 
situaci6n general y de la decisiones estrat&icas que pueden haber 
sido adoptadas en los momentos significativos identificados en la 
evoluciõn del sistema educativo, asf como el papel jugado por los 
actores clave de la planificación de la educación, en la preparación, 
adopcibn, ejecución y seguimiento de dichas decisiones; 
analizar más especificamente la evolución de los procesos de la 
planificación de la educación (funciones e intervenciones) y sus 
resultados (productos, utilización, impacto) a lo largo de las fases 
del perfodo histórico y en los momentos clave de la evolución del 
sistema educativo. 
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investigaciones sociales) y de producir y organizar evidencias que 
pudieran fundamentar la aceptabilidad de las conclusiones generales. El 
no contar con estudios similares realizados en otros paises en vfas de 
desarrollo fue otra desventaja metodológica, que hizo el camino más 
largo de lo previsto. 

Por ello, a partir del diseño inicial de la investigación se fueron 
introduciendo reajustes en la ejecución misma del estudio con el objeto, 
por un lado, de ampliar la exploración de los problemas que se iba 
identificando a lo largo del estudio, y, por otro lado, de asegurar una 
coherencia técnica al proceso de la investigación. En t&minos generales 
el estudio ha pasado finalmente por las siguientes etapas: 

al 

b) 

cl 

d) 

e> 

0 

g> 

h) 
0 

Amilisis preliminares del caso Perú con el equipo nacional de 
investigación - compuesto por actores y expertos - para elaborar el 
diseño inicial del estudio. 
Identificación de los mAs importantes momentos, eventos, actores y 
fuentes de información. 
AnAlisis del contenido de las principales fuentes bibliogrAficas, para 
la identificación de problemas y la especificación de las preguntas 
de investigaciõn. 
Primera rueda de entrevistas a actores clave que desempefkuon 
diferentes e importantes roles, para precisar y completar las 
informaciones de partida y elaborar un informe preliminar. 
Discusión de los resultados preliminares con investigadores y otros 
especialistas y elaboración del primer borrador del informe. 
Juicio de expertos internacionales sobre el primer borrador del 
informe. 
Formulación de una matriz de amilisis cruzados que sirvió para 
revisar y completar la versión fmal del estudio, lo cual incluyó una 
segunda rueda de entrevistas a actores clave para completar los 
amilisis. 
Elaboración del segundo borrador del informe. 
Discusión y revisión editorial del informe final. 

El informe se inicia con una sfntesis histórica que traza los 
antecedentes y la organización actual del Estado Peruano, la situación 
geogmfica del pafs, su dinámica demogmfica, y algunas importantes 
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caracterfsticas sociales y culturales en relación con procesos tales, como 
las migraciones, la urbanización acelerada, las desigualdades y tensiones 
otiginadas, los fenómenos de movilización socio-polftica, etc. 

Los Capítulos 1 a 6 tratan sucesivamente cada uno de los seis 
perfodos de estudio, que corresponden a seis perfodos de gestión 
gubernamental. A la luz de los analisis realizados, es en relación con las 
fases polfticas que mejor se puede caracterizar y contrastar, la evolución 
de las practicas de la planificación de la educación, y el analisis de los 
factores internos y externos al sistema educativo que más han influido en 
ella. Esos perfodos son: 

a) 19481956: perfodo del gobierno del General Manuel A. Odrfa. 
Ef periodo pionero de la planificación de la educación en el Perú, 
cuando por iniciativa del Ministro General Juan Mendoza 
Rodrfguez el Ministerio de Educación formula y ejecuta el primer 
Plan de Educación 1950-l 956. 

b) 1956-1962: segundo gobierno constitucional del Doctor Manuel 
Prado. 
El período de la institucionalización de la planificación en el 
Ministerio de Educación, durante el cual el Ministro Doctor Jorge 
Basadre G. realiza en 1956 el Inventario de la Realidad Educativa 
Nacional y luego, gracias a la influencia de importantes eventos y 
acuerdos internacionales, crea en 1958 en el Ministerio de 
Educación la Direccibn de Estudio y Planeamiento, organismo 
t&nico a cargo de la planificación de la educación, la 
sistematización del sistema estadistico de educación y los planes de 
construcciones escolares. 

c) 1962-1968: perfodo de la Junta Militar transitoria de 1962-1963 y 
del primer gobierno constitucional 1963-1968 del Arquitecto 
Fernando Belaúnde Terry. 
El período de la integracibn de la planificación de la educación al 
sistema nacional de planificación y al sistema de presupuesto por 
programas, de realización del primer estudio de Diagnóstico de la 
Realidad Nacional (1950-1963), de iniciación de la regionalización 
de la administración del sistema educativo; cuando bajo el liderazgo 
del Ministro Doctor Francisco Mir6 Quesada Cantuarias se inician 
los estudios de planificación del desarrollo de los recursos humanos 
y la preparación del segundo Plan de Educacibn 1965-1969, el 
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mismo que será seguido más tarde del temer Plan de Educacidn 
1967-1970, el primer plan de mediano plazo integrado a un plan de 
desarrollo económico y social. 
1968-1975: gobierno del general Juan Velasco Alvarado (primera 
fase del gobierno revolucionario de la Fuetza Armada). 
El período en el cual la planificacibn se un’liza como instrumento 
general de gobierno y la planificación de la educación se pone al 
servicio de la preparación y puesta en marcha de la reforma general 
de la educación en colaboración con la Comisih Nacional de 
Reforma y luego con el Consejo Superior de Educacibn. Se 
aprueban polfticas de desarrollo de largo, mediano y corto plazo y 
se formula el cuarto Plan de Educación 1971-1975 (integrado al 
Plan de Desarrollo Econbmico y Social 1971-1975) y planes 
operativos, globales y sectoriales (1969, 1970. 1971-1972, 
1973-1974, 1975-1976), que son objeto de seguimiento y 
evaluación. 
1975-1980: gobierno del general Francisco Morales Bermúdez 
(segunda fase del gobierno de la Fuerza Armada). 
El periodo de transicibn en el que se inicia la perdida de vigencia de 
la planificación en el largo y mediano plazo, y tambien su perdida 
de eficacia en el corto plazo frente a ottos sistemas del sector 
público que asumen el liderazgo en el tratamiento de los problemas 
de coyuntura. Se aprueba un Plan de Desarrollo Económico y 
Social 1975-1978 (pero no los planes sectoriales) que en la practica 
es sustituido por un Plan de Inversiones Públicas (para la obtenci6n 
de financiamiento externo) y una serie de planes de corto plazo para 
atender los problemas de coyuntura. Se formula un Plan de 
Desarrollo Económico y Social 1978-1982 que no llega a ser 
aprobado formalmente. Como consecuencia de un reencuadre 
polftico general comienza tambien a declinar la dinámica del 
proceso de reforma general de la educación y se agudizan los 
conflictos con el magistetio. 
1980-1985: segundo gobierno constitucional del Arquitecto 
Fernando Belaúnde Ten-y. 
El período crítico de readecuación de la planificación al nuevo 
ordenamiento constitucional dentro de un contexto de agravamiento 
de la crisis económica que disminuye la asignación de recursos 
financieros a la educación. Se proclama el Quinquenio de la 
Educación. Se promulga una nueva Ley de Educacibn, se da 
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impulso a las construcciones escolares y a programas especificos de 
desarmllo educativo, lo que se ve contrariado por fuertes tensiones 
internas y la crisis internacional. 

Cada uno de los seis perfodos hist6ricos antes indicados, es 
estudiado a cuatro niveles de análisis: 

a> 

b) 

c> 

d) 

8 

Al nivel del contexto socio-político general, es decir, al nivel de la 
determinación de los fines y objetivos, que se basa en el juego de 
fuerzas e intereses, y en negociaciones, lo que genera opciones y 
decisiones que dan impulso a, o que condicionan las tareas del 
desarrollo económico y social. 
Al nivel econbmico-financiero, que es el nivel en el que se 
determina las asignaciones y los limitantes en materia de medios, 
tanto en lo que respecta al pafs en general, como al sector público, o 
más especificamente al sistema de educación. Los niveles de 
analisis a) y b) se refieren al contexto del sistema educativo, 
contexto que a la vez lo condiciona y lo provee de las orientaciones 
y recursos principales. No debe perderse de vista que en estos dos 
niveles de analisis se observa la intervención de importantes 
factores externos al psis que influencian de manera importante. 
Al nivel del desarrollo de la educación, es decir, del propio sistema 
de educación, del sistema social de acción a cargo de producir y 
distribuir la educación. Los anAlisis muestran (en relación con los 
niveles anteriores) sus realizaciones previas y situación actual 
(stocks y flujos), sus opciones y decisiones en materia de objetivos, 
recursos, productos, etc. Los indicadores cuantitativos muestran la 
evolución observada, y otros amilisis permiten explicar (a veces ~510 
cualitativamente), las articulaciones concretas de la educación con 
otms sistemas que la condicionan o a los cuales ella sirve. 
Al nivel de la planificación, es decir, al nivel del analisis de las 
funciones e intervenciones de la planificación general de la 
educación económica y social, tanto a nivel general, como de la 
educación, examinando sus procesos específicos principales 
(funciones, estructuras, actores, medios, pmcesos, productos, 
utilización de sus resultados, impactos) y sus articulaciones con 
otros sistemas dentro de los contextos antes senalados. Es en este 
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nivel de analisis que se precisa, para cada perfodo, la evolución de 
las practicas de la planificación educativa, que es el objeto principal 
del presente estudio. 

El Capitulo 7 recapitula horizontalmente para el perkxio total 
1948-1985. los elementos fundamentales de cada uno de los tres 
primeros niveles de analisis (contexto socio-polftico, an&is 
econ6micofinanciero. desarrollo de la educación) en el conjunto de los 
seis perfodos hist6ricos analizados en los capitulos 1 a 6 (es decir, 
1948-1956, 1956-1962, 1962-1968. 1968-1975, 1975-1980, 1980-1985). 
Dicha recapitulación constituye un análisis evolutivo-histõrico, sintético, 
que muestra las tendencias, articulaciones y discontinuidades en la 
evolución tanto del contexto (niveles socio-polftico y 
econ6mico-financiero) como del sistema mismo de educación, y de la 
dinámica de sus interrelaciones. 

El Capftulo 8 recapitula, a la luz del Capitulo 7, la evolución y 
sfntesis de la experiencia de planiticaciõn de la educación, a lo largo del 
periodo total de estudio 1948-1985, a nivel global, al nivel de los 
enfoques utilizados (demanda social, desarrollo de los recursos humanos, 
participación social en la gestión educativa), en relaciõn con los procesos 
de toma de decisiones (según los estilos y proyectos políticos de 
desarrollo), de planificaci6n y asignación de recursos (racionalización, 
presupuesto, ctiitos, austeridad, crisis), y en relación con los cambios 
introducidos en la administración y descentralización del sistema 
educativo (tradición centralista, experiencias de desconcentración y 
descentralización de la educación y del planeamiento de la educación, 
regionalización, reforma de la administración pública, capacitación en 
planeamiemto y administración, la participación social, la experiencia de 
los Núcleos Educativos Comunales). (Ver grAfico adjunto). 

Este estudio no pretende, por cierto brindar una visión completa ni 
muchos menos final, de la larga experiencia peruana de la planificación 
educativa en sus muchos y variados aspectos. Su preparación se ha 
realizado dentro de los limites del disefio y las condiciones de ejecuci6n 
de la investigación. y si bien se esclarecen e intermlacionan importantes 
factores, momentos, eventos y actuaciones, varias preguntas igualmente 
importantes quedan aún sin respuesta, a la espera de nuevos trabajos de 
investigación que esta publicación quizás podm inducir. El informe final 
podm tambien suscitar reacciones, crfticas o versiones algo diferentes a 
las realizadas por el equipo de investigación, tanto en lo que respecta a 
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los hechos e informaciones (cuantitativas o cualitativas) analizados, 
como a las interpretaciones dadas, especialmente por parte de actores 
claves de los procesos que han sido objeto de analisis. 

Es evidente, por ejemplo, que en el anãlisis de la evolución de las 
practicas de la planificación educativa se ha enfatizado el 
funcionamiento de la planificación educativa como sistema y sus 
procesos, más que la utilización de los productos de esa planificación 
educativa. Tal tipo de anAlisis implica una dimensi6n mucho más 
compleja (puesto que para dar viabilidad y eficacia a la utilización de los 
productos de la planificación educativa se requiere concertarla con otros 
procesos socio-polfticos) que demanda un trabajo de investigación más 
en profundidad. 

Por esa misma raz6n quizás el estudio no avanza hasta medir 
propiamente los impactos de la planificaci6n educativa en el sistema 
educativo y en su contexto (suponiendo que tal tipo de fenómeno sea 
directamente mensurable), lo que se ve complicado sobre todo porque los 
alcances de la planificación aparecen en el estudio definidos de manera 
relativamente amplia puesto que no se ha analizado la planificación 
educativa como una practica aislada o reducida a su dimensión tecnica, 
sino como un proceso socio-tkcnico en su fntima articulación con la 
evolución del sistema educativo y del contexto general en el que se 
inscribe dicho sistema (lo cual hace el contorno de la planificación más 
difuso). ¿Podrfa afirmarse - por ejemplo - que la planificación educativa 
fue en el Perú más importante en el analisis, la identificación y la 
anticipación de problemas, que en la concepción y formulación de 
soluciones apropiadas, oportunas y eficaces? $uede responsabilizarse, 
y en que medida, a la planificación educativa de la no adopción y 
utilización de sus recomendaciones y propuestas, de su no viabilidad, o 
de la no correspondencia de ellas con la evolución de la realidad, que es 
afectada por otras variables que escapan a la planificacion educativa, o 
que exigen la concurrencia y concertación de acciones de polftica con 
otros sectores, o que evoluciona de manera imprevisible o está sujeta a 
decisiones arbitrarias o fuera de control? 

Los problemas de tiempo (duración, oportunidad, fases, sincronismo 
de los procesos) aparecen también en el informe como de gran 
importancia. Hay por un lado el problema de los alcances (largo, 
mediano y corto plazo) de las previsiones de la planificación; por otro 
lado, la pesantez y la demasiada larga duración observada en algunos de 
los propios procesos de la planificación educativa lo que no le ha 
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permitido aportar a tiempo sus contribuciones; finalmente, y quizás mas 
importante todavfa, hubo defases entre la evolución en el tiempo de los 
procesos y de las variables políticas, económicas, sociales y educativas. 
Como resultado aparecen en varios momentos del perfodo estudiado 
discontinuidades, retrocesos o anacronismos, lo que no favorece la 
acumulación e integración de resultados y de experiencias previas. 

Los analisis efectuados muestran que en forma retrospectiva este 
tipo de analisis evolutivo-histórico es posible, pero cabe preguntarse si 
los actores pudieron percibir o predecir dichas evoluciones en el tiempo 
real de sus actuaciones, y si ello fuera posible, jpodfan contar entonces 
con las técnicas o métodos para poder actuar mejor dentro de dichas 
circunstancias, o para alterarlas? A los inicios de la experiencia de la 
planificación educativa en el Perú ese problema no existfa, pues entonces 
ella tuvo un desarrollo técnico más o menos independiente; es luego, 
cuando la planificación educativa se articul6 dentro del marco general de 
la planificación económica y social del pafs, y más tarde cuando debe 
ponerse al servicio de un movimiento de cambios y reformas, que la 
planificación educativa se expande en su campo y formas de 
intervención, desarrolla sus articulaciones y adquiere un carkter 
verdaderamente procesal; pero luego la crisis económica y social 
desbarat6 esas articulaciones. 

Parece evidente que la planificación educativa fue más visible y 
reconocida durante los perfodos de expansión del sistema educativo y de 
abundancia de recursos, y que los problemas de su perdida de vigencia y 
de eficacia en la última parte del perfodo de estudio están ligados 
principalmente a la carencia de medios y a la falta de capacidad de 
adaptación y de respuesta de la planificación educativa frente a un 
contexto que ha venido sufriendo los avatares de una crisis económica, 
social y fiscal de larga duración y que se ha agravado con el tiempo. El 
desarmllo del sistema educativo necesita, por otra parte, un horizonte de 
mediano y largo plazo para sus previsiones y proposiciones, pero la crisis 
atrajo la atención politica más bien sobre las medidas de corto plazo, 
para resolver problemas de coyuntura, tarea en la que no solamente la 
planificación educativa, sino también la planificación económica y social 
en su conjunto, fueron menos influyentes que otros sistemas 
polftico-administrativos. En fin, la crisis hizo perder vigencia y eficacia a 
la planificación educativa y ello afectó tambien seriamente la formación 
y la retención de los especialistas calificados que estaban al servicio de la 
planificación educativa en el Perú. 
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Intruducción general 

Este informe por la audiencia amplia a la que se dirige, debe 
suscitar la reflexión y generar acciones en diversos ámbitos. La crisis que 
afecta al pafs se ha venido agravando en los últimos anos, y el Pení sigue 
practicando una planificación econ6mica y social todavfa a la búsqueda 
de estrategias y metodologfas apropiadas. De 1985 a la fecha han 
sucedido fen6menos muy importantes en el Perú que convendrfa analizar 
prosiguiendo las mismas lineas de este estudio del perfodo 1948-1985, 
siempre a nivel global. Pero queda pendiente tambi6n la tarea de analizar 
la misma experiencia de planificación de la educación desde el otro lado 
de la realidad, desde la perspectiva de las instituciones de enseflanza y de 
los niveles intermedios de la administracibn educativa. 0 quizás sea más 
interesante u oportuno, a la luz de los problemas actuales, emprender 
trabajos de profundización en algunos ámbitos mas restringidos del 
sistema educativo o de sus articulaciones con otros sistemas de acción 
para el desarrollo. En todo caso esta versión puede servir de punto de 
partida y de inspiraci6n y es puesta a la disposición de los principales 
actores - pasados, presentes y futuros - de la educación y de la 
planificación educativa en el Perú. Ella podld tambien servir para 
alimentar la reflexión a nivel internacional, para alentar investigaciones 
similares en otros paises, y para ser utilizada con fines de formación. 

A iniciativa del IIPE este estudio fue encomendado al UPE y ha 
sido realizado por Andres Cardó Franco, Hugo Diaz Díaz y Raúl Vargas 
Vega, con la colaboración de Victor Castillo Rfos y Antonio Gonzales 
Norris. Merecen especial agradecimiento las numerosas personalidades 
que brindaron sus aportes mediante las entrevistas que aparecen en el 
texto de esta publicación, o mediante su participación a las reuniones en 
las que fueron discutidas las versiones preliminares del informe. El 
equipo nacional de investigación contó con la asesor-fa y el apoyo 
constante del IIPE, por intermedio de Carlos Malpica Faustor, 
especialista responsable del proyecto de investigación, quien orientó la 
preparación del informe y ha estado a cargo de la revisión final del 
mismo. En la preparación y edición de esta versión en lengua castellana 
se contó con la invalorable cooperación de la Sra. Linette Guinassi de 
d’Ans. 

Este estudio contó con la contribución financiera de los gobiernos 
de Suiza y de Suecia. 
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Introducción general 

Presentación del Perú: país de contrastes 

Desde las mas remotas Cpocas del neolftico se estableció en lo que 
es hoy el territorio del Perú, una intensa serie de intercambios 
económicos entre las diversas isla9 de un archipielago vertical, siendo 
cada isla la sede de identidades lingüfsticas, culturales y Cmicas; es s610 
mas tarde que aparecieron movimientos integradores que culminaron en 
la constitución de los diversos llamados Reinos o Imperios: Chavfn, 
Mochica, Chimú, Pachacamac, Huari, Nazca, Tiahuanaco, etc. El último 
de estos, el Imperio Incaico, empieza a constituhse en el siglo XIII, 
como una nueva organización polftico-religiosa, económica y 
administrativa, que se ramificaba sobre un territorio mucho mayor a lo 
que es el Perú actual, y que reagrupó y sometió a toda una serie de jefes 
regionales y étnicos. En 1532, este movimiento entra en crisis y a la vez 
se ve interrumpido por la irrupción de los conquistadores espalioles. Se 

1. John V. MURRA. Lu organizaci6n econbmica del Estado Inca, México D.F., 
Siglo XXI, 1978. - El antmpdlogo John V. Murra, ha definido el Perú como un 
archipit%go vertical, en el que las zonas productivas aparecen aisladas las unas de las 
otras por extensiones desénicas o semi-desáticas que cumplen un papel semejante al del 
mar en un verdadero archipiélago. El archipiélago es además vertical pues el Perú es un 
país montañoso en que los islotes del archipiélago se encuentran en pisos ecológicos muy 
diferentes por sus condiciones climatológicas y por ende por sus posibilidades 
productivas. 
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inicia la Cpoca de la colonia, que durara hasta 1821, ano en que despues 
de las luchas de emancipación e independencia, la administración 
espaf’íola deja el territorio peruano, y se inicia en el Perú la etapa 
republicana, en la que el poder pasa en manos de las élites criollas. 

Se calcula que de los diez millones de nativos que contaba la parte 
correspondiente a la America espallola hacia los aílos 1570, quedaron 
~610 cuatro millones hacia los anos 1630-1650. Sin embargo, en el siglo 
XVIII la población indfgena crece y se reconstituye. A principios del 
siglo XVIII, Lima, en su situación de capital del Virreinato, contaba con 
una población compuesta de 50% de blancos, 40% de negros y mulatos y 
8 a 9% de indios y mestizos, sobre un total de 23,000 habitantes. 

A los pobladores de Castilla, Andalucfa y Extremadura (en su gran 
mayorfa hombres que se unieron a las mujeres indfgenas provocando el 
mestizaje), se anadieron los negros provenientes de Africa, que fueron 
importados como mano de obra y esclavizados para reemplazar en las 
zonas costeñas a la población indfgena. Es sobre este mosaico de 
origenes diversos que la población del Perú republicano se constituye, a 
la que hay que at?adir un buen número de chinos culfes que fueron 
trafdos al Perú en la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia de 
la abolición de la esclavitud de los negros, asf como los imrnigrantes de 
origen europeo que empiezan a llegar a lo largo de dicho siglo XIX para 
continuar durante el siglo XX. Se conflgur6 asf, con el tiempo, un crisol 
de razas y un pafs multicolor, como lo denominara Jorge Basadte. 

Para tener una idea de c6mo se reparte la población en el Petú 
contemporáneo, debemos hablar del medio geogrdfico en el cual se 
desarrolla. Para dar cuenta de la diversidad de pisos ecológicos que 
posee el Perú, se le divide convencionalmente en tres regiones nuturules: 
la costa, la sierra y la selva, determinadas por la Cordillera de los Andes 
que atraviesa longitudinalmente el Perú. A ellas se agrega el mar 
territorial del Perú en el Odano Pacífico (ver Mapa del Perú). 

La costa es una región con alta humedad peto donde casi nunca 
llueve y cuyos nos que la atraviesan horizontalmente han creado 
estrechos valles, rodeados de desiertos, en los que se cultivan los 
principales productos alimenticios destinados al mercado. Es una larga 
franja dedrtica, tremendamante k-ida, bordeada por el Odano Pacifico, 
el cual determinó que a causa del comercio marftimo, los espanoles 
durante la colonia, situaran la capital del Virreinato (Lima) y actual 
capital del Perú en esta zona. Esta tradición de privilegiar esta región se 
perpetuó y es ahora la región en la cual están situadas las principales 
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ciudades del Perú, poseyendo el mas alto fndice oblacional. Esta región 
posee yacimientos de petróleo e hidrocarburos. En esta región predomina 
la población de origen europeo (espaAo1 en su mayorfa) asf como la 
africana y la mestiza. Es la región de mayor desarrollo, donde se ha dado 
una incipiente industrialización, lugar de implantación del poder polftico 
asf como del poder económico, en manos de una pequeña eilite “blanca” y 
criolla, volcada hacia el exterior y que trata de imitar los modelos de las 
naciones industrializadas tanto en sus instituciones y estructuras como en 
su concepción del desarrollo económico y social. Es hacia esta región 
que migran los indfgenas pobres en búsqueda de mejores oportunidades. 

La sierra o región andina alberga a la mayor parte de la población 
indfgena quechua-hablante, campesina en su mayor-fa, a pesar de que 
~610 una proporción muy reducida de sus tierras sean aptas para cultivos. 
Sobre las tierras del altiplano, muy altas secas y frfas, sus antiguos 
habitantes demostraron ser capaces no ~610 de sobrevivir sino de crear 
una serie de civilizaciones que se expandieron y florecieron, gracias a la 
domesticación de la llama y al cultivo de una serie de tubérculos aptos 
para las grandes alturas y cuyo cultivo ~610 fue posible por el ingenioso 
sistema de irrigación que desarrollaron. Hoy en dfa, sin irrigación, los 
campesinos logran a duras penas cultivar algunos tubkculos y cereales, y 
poseen, además de sus llamas, pequeflos ganados de reses y ovinos. Los 
pobladores de esta zona han sido tradicionalmente marginados, 
discriminados. Han estado ausentes de las decisiones y del debate 
polftico pero no de la historia, pero su incorporación a la vida nacional, 
su participación en el juego nacional se ha dado en el marco en una 
relación de dominación-dependencia en su desfavor. 

La selva cubre la mayor parte del territorio nacional. Es una región 
de bosques densos, de clima tropical, que no permite cultivos 
permanentes y en la que una serie de pequenos grupos nativos se han 
mantenido durante siglos aislados del resto del territorio nacional y del 
progreso, practicando el sistema de cultivo de quema y roza, y 
manteniendo sus propias costumbres y lenguas (que se estiman a más de 
cincuenta). Esta zona tambiCn posee yacimientos petrolfferos. 

Mas que la heterogeneidad de paisajes y climas lo que caracteriza 
profundamente al Perú es el contraste profundo de sus poblaciones, asf 
como los tipos de sociedad y culturas tan diversas a las que han dado 
origen y en los niveles de desarrollo que estas han tenido a lo largo de la 
historia. Los cambios fundamentales se produjeron a partir del encuentro 
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de la sociedad andina y la sociedad occidental, en los albores del 
siglo XVI. En esta etapa colonial operara, durante tres siglos, un sistema 
de dominaci6n/dependencia. 

La sociedad peruana es una sociedad con clivajes culturales propios, 
profundamente dividida y sujeta a tensiones sociales. Para el sociólogo 
peruano Julio Cotler: “Una faceta de la herencia colonial es la 
persistencia de las relaciones coloniales de explotación de la poblacibn 
indfgena. Desde la conquista española esta población ha sido explotada 
bajo distintas modalidades pte-capitalistas, mediante la intervención de 
mecanismos de coacción extra-económicos, que suponen la dominación 
de una clase con definidas connotaciones étnicas - en el sentido social y 
cultural del t&mino - sobre otras, llámense indios, negros, y por ultimo, 
asiáticos. De alli que las relaciones sociales de dominación en el Petú 
esten cargadas de un fuerte ingrediente de naturaleza étnica. Por eso 
mismo, el desarrollo de las luchas sociales destinadas a nacionalizar la 
sociedad peruana, en tanto imprimirle un contenido popular, signique 
también una reivindicacion de los derechos sociales de quienes integran 
esos sectotes”.2 

En el Perú de la Conquista se llegan a plasmar organizaciones y 
estructuras socio-polfticas, culturales y económicas dependientes y 
ligadas a los centros de poder del viejo mundo. En el interior del propio 
pafs se gesta una discriminación no ~610 étnica. como ha referido 
anteriormente Cotler, sino tambien en lo espacial, entre lo serrano y lo 
costeflo, y entre lo rural y lo urbano. 

Los indios son los mas pobres, los menos integrados a las pautas de 
comportamiento consideradas modernas, y hablan en su mayoria 
quechua. Los mestizos ocupan posiciones superiores en la estructura 
social. Indios y mestizos son categorfas concretas peto sometidas 
permanentemente a una reelaboración simbólica que da sentido, o lo 
cambia, a la fisura herededa de la conquista y la colonización. Ambas 
categorfas remiten a una tercera, la del blanco, tipo idealizado respecto al 
cual los indios y mestizos ocupan posiciones diferenciales de 
proximidad. 

Una cuarta categorfa, el “cholo”, generalmente considerada como 
intermediaria entre los principales grupos existentes, ilustra la naturaleza 
simbólica de estas distinciones: “Numerosos observadores especializados 

2. Julio COTLER. Clases, Estado y Nación en el Perú. Lima, Instituto & Estudios 
Peruanos, 1978, Serie Perú Problema n*17. 
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en el estudio de las poblaciones indias, clasifican los cholos entre los 
mestizos, argumentando que los cholos son fundamentalmente mestizos 
por su aspecto y orientación cultural (especialmente su identidad no india 
o anti-india). Se indica sin embargo que en la alta sociedad de Lima se 
emplea la palabra cholo como sinónimo de indio (Simmons, 1955). Para 
los habitantes de la ciudad de la sierra, los cholos son indios mrales (Van 
den Berghe, 1974). Ciertos indios de la costa se llaman ellos mismos 
cholos, para distinguirse de los indios de la sierra (serranos). Los otros 
paises de AmCrica Latina llaman cholos a los peruanos. En la provincia 
del Cuzco el término cholo es generalmente utilizado en un sentido 
peyorativo para designar todo grupo de personas a las que se quiera 
disminuir; es decir que la palabra cholo designa poblaciones diversas, 
según quien lo emplea (Strichton, 1979)“.3 

Matos Mar, en uno de sus estudios que analiza la situación 
anteriormente referida, expresa: “El tigimen colonial promovió sin 
embargo, dentro de la contradicción una unidad que la República 
posterior fue incapaz de reforzar. Organizada en función de demandas 
externas, la economfa colonial, supo crear a través del ejercicio de la 
actividad minera, constituida en el principal reglón exportador, un 
conjunto de eslabonamientos que articularon las distintas regiones del 
vasto territorio e integraron el mundo indigena y el hispánico dentro de 
la asimetrfa de sus relaciones... La lucha por hacer del Pení un país 
independiente y republicano fue conducida por criollos - en este trabajo 
equivalente al mestizo -, quienes asumieron el sistema de subordinación 
de lo indígena en su propio beneficio. No se buscó constituir a la 
República sobre la base de la integración complementaria de los pueblos 
o legados de nuestra nacionalidad, a fin de enfrentar el reto o desaffo de 
construir una sociedad nueva en el espacio andino. Por el contrario, esta 
República otorgó a los criollos el nuevo monopolio del dominio, en el 
contexto de una renovada y poderosa dependencia ideológica, politica y 
económica, frente al mundo europeo...” 

“La década final del siglo XIX, anuncia por primera vez el Estado 
moderno, al abrir posibilidades de robustecimiento del poder central por 
pkstamos y capitales que multiplicaron su capacidad operativa. Se 
pusieron asi los cimientos del Perú contemporáneo. El aparato de Estado 
comenzó progresivamente a institucionalizarse, mientras se fortalecian 

3. W. WEEKES-VAGLIANI, Rôle des actews et des institutiom dms le processus 
alimentaire. Le cas du Pbroy París, OCDE. 1985. 
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los grupos capitalistas urbanos y, en grado restringido, algunos rurales, 
basados en la minerfa y agricultura, con vfnculos en el comercio y las 
finanzas”.4 Para el mismo autor, los empréstitos y las inversiones 
inglesas promueven el desarrollo de la costa norte del pafs a traves de la 
explotación del azúcar y el petróleo. Aparecen los primeros bancos, la 
explotación del caucho en la región amazónica y la expansión comercial. 
Los obreros asalariados y los indfgenas son arrinconados. Emergen, 
influfdos por el sindicalismo europeo, los primeros movimientos 
populares. El Estado se moderniza. En la decada del veinte comienzan 
las luchas reivindicativas de los obreros que culminan entre 1930 y 1933 
con la aparición de partidos radicales (APRA, Partido Comunista, 
Partido Socialista) y la expansión acelerada de los gremios obreros. 

En los anos 40, con la ampliación de la red vial y el crecimiento del 
mercado interno, se inician los movimientos migratorios hacia la capital 
Lima y la costa del pafs. En ese momento, la capital albergaba 
solamente el 10% del total de la población del pafs y la población rural 
era predominante a nivel nacional (65%). Los migrantes set-k-t despues 
mayoritariamente los habitantes de la siena que abandonan su región de 
origen. Pero la poblacion rural de la costa se mantendra estable en su 
proporción a lo largo de las decadas siguientes, en tanto que el 
conglomerado capitalino se expandird en proporciones que no 
conocieron incluso otras hiper-expandidas urbes latinoamericanas. 

Otro aspecto de la movilización social asociada a las migraciones es 
la transformaci6n del paisaje social y polftico. Si la tradición asociativa 
de los trabajadores, aunque limitada al ámbito urbano, data de los anos 
veinte y treinta, en los cincuenta ella se incrementa y se extiende a 
diferentes categorfas de trabajadores agrkolas pero, sobre todo, los 
conflictos se trasladaran a otras escenas, principalmente del medio 
laboral al contexto urbano, y se politizan al dirigir sus demandas 
directamente al Estado. 

La evolución de la República está caracterizada por una secuencia 
de regfmenes políticos encabezados por militares o civiles, 
predominando los primeros. La influencia que ejercerá la Constitución 
de 1933 sera decisiva en la definición de la estructura y el sentido de la 
democracia como forma de gobierno en el Perú. Sobresalen en estos 

4. Jos MATQS MAR, Desborde popular y crisis del Estado, Instituto de Estudios 
Peruanos, Lia. 1984. Serie Perú Problema n%. 
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años, el primer gobierno del Dr. Manuel Prado (1939-1945) y el 
denominado tigimen de la juridicidad que presidió el Dr. Luis 
Bustamante y Rivero (19451948). 
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Capítulo 1 

El período 1948- 1956 
Gobierno del General Manuel A. Odría 

Contexto Socio-Político General 

A lo largo de la historia republicana peruana el poder militar ha 
estado fntimamente vinculado con la dirección del gobierno. Todos los 
presidentes desde 1824 (tres anos despues de la independencia nacional) 
hasta 1872, en que se eligió a don Mariano Ignacio Prado, fueron 
militares. Los gobiernos subsecuentes a la guerra del Pacffico 
(1879 - conflicto entre Perú/Bolivia con Chile) fueron igualmente 
militares. En el presente siglo, una nueva cadena de gobiernos militares 
se inicia en 1930 hasta 1939 en que asume el poder don Manuel Prado. A 
Prado le seguir& otro civil, don José Luis Bustamente y Rivero, quien 
dirige la nación desde 1945 hasta 1948. 

Hasta mediados de los anos cincuenta, un reducido grupo 
agro-exportador (principalmente de algodón y azúcar) constituye la 
fracción hegemónica ligada a los inversionistas extranjeros y responsable 
de más del 40% del total de divisas provenientes de la exportación. Este 
grupo se encuentra apoyado y asociado al sector latitimdista, sector 
económicamente retrasado pero polfticamente importante. Se trata pues 
de una tfpica organización oligárquica. En el perfodo que tratamos, esta 
elite minoritaria se afirma en la cúspide de la pir&nide social manejando 
y controlando polftica y econbmicamente el pafs, siempre en estrecha 
asociación con los intereses imperialistas y contando con el apoyo de los 
militares. A la base de esta pirámide la población indfgena, campesina en 
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su mayorfa - históricamente dominada, discriminada y secularmente 
marginada - continuara en un estado de miseria, malnutrici6n y 
analfabetismo. 

Con la crisis mundial de 1930 esta concentración de la riqueza 
nacional en pocas manos que refleja la ausencia de democracia polftica, 
provoca el surgimiento de movimientos polfticos opositores; entre ellos 
la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y el Partido 
Comunista Peruano (PCP), con sus respectivos conocidos lfderes, Vfctor 
Raúl Haya de la Torne y Jose Carlos Mariátegui. La prematura muerte de 
este último, en 1930, deja al PCP huérfano, “en manos de dirigentes 
mediocres, dogmáticos, que transportaban mecánicamente al pafs 
consignas y metodos inadecuados”.l La izquierda se va a encontrar 
dividida entre los simpatizantes del socialismo, en sus diversos matices, 
y los apristas que en 1945 dirigen las masas, reduciendo a los socialistas 
a su mfnima expresión. 

La crisis del Estado peruano se agudiza con la Segunda Guerra 
Mundial y se polarizan las posiciones polfticas de los defensores del 
statu-que y de los partidarios del cambio. Esta situación de conflicto es 
el marco en que se sucederan los gobiernos a partir del fracasado 
experimento democrático de 1945 con el Dr. Jose Luis Bustamante y 
Rivero. 

El 27 de Octubre de 1948, veinticuatro dfas despues de un abortado 
intento de insurrecci6n en el Callao del cual se responsabilizó a los 
apristas, el Ministro de Gobierno del Dr. Bustamante, el general Manuel 
A. Odrfa, alentado por los sectores oligárquicos afectados por los 
controles fiscales impuestos por el regimen constitucional de 
Bustamante, dertoca al Presidente Bustamante y toma el poder. En 1950, 
luego de apresar a su opositor, Odrfa gana las elecciones que él mismo 
habfa organizado para que se lo constitucionalice. 

Al autoritario gobierno de Odrfa lo caracteriza una fuerte represión 
sindical y polftica que impuso una paz laboral. El propósito declarado de 
su dictadura era la eliminación de las organizaciones de izquierda y del 
Partido Aprista. Pone de manifiesto esta polftica clausurando el local del 
APRA, declarando ilegal a la Confederación de Trabajadores del Perú 
(tendencia aprista), que trata de reorganizar, y dicta una drkstica Ley de 
Seguridad Interior, que suprimfa el habeas corpur y facilitaba la acción 

1. Fernando AGUIRRE GAMIO. El proceso peruano. ~c6mo. por qu?, hacia dhde?, 
México D.F., Ediciones El Caballito, 1984. 
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de organismos de justicia para sancionar e imponer severas penas a los 
enemigos de su regimen. Tambien lo caracteriza un amplio programa de 
cardcter asistencialista, mayormente orientado hacia los migrantes 
urbanos, sintetizado en su lema Educacibn, Salud y Trabajo, 
desarrollado gracias al perfodo de bonanza económica por la que 
atraviesa el pafs con el incremento de las exportaciones y el alza de los 
precios de las materias primas como consecuencia de la guerra de Corea. 
En vfsperas de irse, Odrfa decreta un aumento general de sueldos y 
salarios que representara problemas presupuestales, ya no para Cl, sino 
para quien lo suceda. 

Según H. Aguirre Gamio, en el gobierno de Odrfa hubo inicialmente 
“una corriente, muy moderada, de peronismo o dirigismo, que indujo a la 
adopción de algunas medidas de orden social: descanso dominical 
pagado para obreros que cumpliesen estrictamente su labor durante la 
semana; seguro social para los empleados; derecho al voto para la 
mujer”.2 Odrfa en su gobierno efectúa una serie de obras monumentales 
acompañadas ademas de un programa de obras sociales como colegios y 
hospitales. Se finalizaron las grandes vfas asfaltadas como las de la 
Panamericana Sur y Norte de la zona costera del pafs, y se abrieron 
nuevas rutas de comunicación en la sierra y ceja de selva. La radio se 
difunde y se acelera la intercomunicacibn de pueblos, caserfos y 
comunidades con las ciudades provincianas y las capitales de 
departamentos. En 1949 se crea el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Indígenas. 

El general Odrfa denomina a su ochenio de Gobierno como régimen 
restaurador. La polftica neo-liberal que implanta beneficia 
especialmente al sector exportador y a la inversión extranjera; ello sin 
embargo no significó mejoras en la distribución del ingreso. Esto se 
refleja, entre otros indicadores, en el lento crecimiento de la economfa 
agropecuaria, la intensificación de la migración campesina3, y la naciente 
conformación de barriadas (mas tarde calificadas con el eufemismo de 
pueblos jóvenes) alrededor de Lima y de las principales ciudades del 
pafs. Entre 1950 y 1956 se crearon en Lima 42 barriadas, cifra superior a 
la experimentada entre 1913 y 1949. 

2. Fernando AGUIRRE GAh410. El proceso peruano. ~c&mo, porqut?, hacia a¿h&? 

3. Los grandes movimientos migratorios son hacia la capital y las principales ciudades 
costeñas. Durante el Gobiemo de Odrfa el porcentaje de la población rural disminuye 
pasando del 59.9% al 56.4%. 
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Durante ese mismo petfodo, la población peruana creció a una tasa 
de 2.5% anual, lo que la hizo pasar de 7’632,500 habitantes en 1950 a 
8’552,CKKl en 1956. Por lo tanto, se comienza a registrar un crecimiento 
de la población joven y es asf que los menores de 19 anos, que en 1950 
tepnxentaban el 51.6%, pasaron a representar 54.8% en 1956. 

En los últimos aflos del gobierno de Odrfa se produce el surgimiento 
de nuevos movimientos polfticos de oposici6n, que acentúan sus luchas 
por el retorno de un sistema democr&ico y el restablecimiento de plenas 
libertades. Ademas, la opinión pública encuentra inaceptable que un 
tercio de los peruanos, los apristas, se hallen fuera de la ley. En 1956 
Odrfa convoca a elecciones generales en las que compiten tres 
candidatos: Manuel Prado Ugarteche - quien postula a ejercer por 
segunda vez la Presidencia de la Nación -, Hernando de Lavalle - quien 
inicialmente cuenta con el apoyo del gobierno - y Fernando Belaúnde 
Ten-y - quien encabeza el Frente de Juventudes Democráticas, una 
organización de origen universitario que lo habfa lanzado como 
candidato a la presidencia con el apoyo del naciente movimiento 
social-progresista. El gobierno de Odrfa dificulta hasta el ultimo 
momento la inscripci6n de la candidatura de Belaúnde. HCctor Bejar, 
refiriendose a estos momentos dice: “En 1956 hicieron irrupción nuevas 
fuelzas polfticas que cubrieron el espacio generado por el crecimiento de 
la poblacibn, de las areas marginales y de la clase media urbana. En ese 
periodo, la lucha que habfa enfrentado durante veinte anos, a veces 
sangrientamente, a la oligarqufa y el APRA, tuvo un desenlace 
sorpresivo: la alianza polftica entre ambas para hacer frente a las nuevas 
fuerzas que competfan por el poder desde una posición ami-oligárquica y 
ubicándose a la izquierda del partido aprista. En un comienzo, en 1956 el 
APRA negoció su apoyo a Prado negociando su legalidad”! 

En las elecciones resulta elegido Manuel Prado. Es a partir de este 
lapso “que el APRA sufrió una de sus más serias escisiones, no tanto por 
el caudal de militantes que se pudiera haber apanado, sino por el 
significado que tuvo y las consecuencias que gener6, la cual originarla el 
grupo denominado APRA Rebelde, más tarde denominado Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria, y varios cuyos principales lfderes harfan las 
guerrillas en el Perú”.s 

4. Héctor BEJAR, Los movimientos sociales y los partidos políticos desde 1930 hasta 
1968. Lia, CEDEP, 1983. 

5. Alvaro ROJAS SAhMNEZ, Partidos políticos en el Perú: manual y registro, Lima 
Centro de Documentación e Información Andina, 1984. 
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El sociólogo pentano Julio Cotler comenta que es durante el 
@imen de Odrfa que en las Fuetzas Armadas se comienzan a 
experimentar una serie de modificaciones tanto en su organización como 
en su ideologfa, modificaciones que les fueron dando una mayor 
coherencia asf como autonomfa respecto a la clase dominante, que 
inclufa a varios caudillos que se disputaban el poder. Los jefes militares 
también habfan estado divididos por sus compromisos y lealtades hacia 
los caudillos y, a naves de ellos, con las diferentes fracciones 
oligárquicas con las que éstos estaban asociados. En 1953 se crea el 
Centro de Altos Estudios Militares (UEM) al que se le adjudicara una 
importancia decisiva en el desarrollo de un “nuevo profesionalismo 
militar dedicado al desarrollo y la contrainsurgencia”. En este Centro, 
civiles y militares (con el rango de coronel) estudian conjuntamente los 
problemas nacionales; para tratar de mejor comprender la realidad del 
pafs profundizan la historia, las relaciones internacionales, las ciencias 
sociales, la geograffa y la planificación. En 1954 se crea la Escuela 
Superior de Guerra para la formacibn de los ofíciales superiom~.~ 

Análisis Económico-Financiero 

La historia económica del Perú es, con algunas variantes, la historia 
de su vinculaci6n con la economfa internacional. La exportaciõn primero 
del guano, del caucho y del salitre, luego del azúcar y el algodón de los 
valles del norte y, finalmente, de la minerfa serrana en la primera mitad 
del presente siglo, sintetizan practicamente la evolución económica más 
significativa del Perú hasta la decada del cincuenta. Dichas actividades 
tuvieron ciertos efectos importantes desde el punto de vista del 
surgimiento de alguna infraestructura productiva pero, evidentemente, no 
llevaron a la creación de una base económica sólida desde la cual pudiera 
conducirse eficazmente la tarea del desarrollo nacional. El rasgo mas 
usual de ese crecimiento exportador fue el descuido del aspecto social. 

Entre los incentivos que Odrfa otorga al sector exportador se 
encuentra la derogacibn de los controles fiscales cambiarios y 
comerciales aprobados por el gobierno anterior, asf como una 
devaluación de la moneda del orden del 41% en 1949. Por un decreto 
aprobado en diciembre de 1948, los agro-exportadores pasan a recibir el 

6. Julio COTLER, Clases, Estado y Nación en el Perú, Lima, Instituto de Estudios 
Peruanos, 1978. Serie Perú Problema np 17. 
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55% del valor de sus exportaciones en dólares certificados, que pueden 
negociar libremente, en vez del 35% que venfan recibiendo 
anteriormente. Siguiendo las recomendaciones de la Misión Klein, que 
vino al pafs en noviembre de 1949 para asesorar en la aplicaciõn de 
medidas económicas, un nuevo dispositivo establece que los 
exportadores reciban el integro de sus divisas por exportaciones. Se 
eliminan los restantes controles de precios y se suprimen los subsidios, 
excepto para el trigo. El Perú posee en esos momentos el sistema de 
comercio y de intercambio menos regulado de America Latina. 

Por la dación del Código de Minerfa (1950) y de las Leyes del 
Petr6leo (1952), se incrementa la inversi6n extranjera directa en el Perú, 
fenómeno que se prolongara hasta bien entrada la decada del sesenta. 
Los capitales extranjeros penetran masivamente a partir de estas fechas, 
siendo mayoritaria la inversión norteamericana (en expansión en el 
mundo entero luego de la Segunda Guerra Mundial), atrafda hacia el 
Perú por la perspectiva de buenas ganancias y por la ausencia de 
conflictos laborales que garantiza el gobierno. 

Por otro lado, la reanudación del pago de la deuda antigua favoreciõ 
la concertación de nuevos creditos, en especial para la agricultura, la 
mineria y la defensa nacional. Los datos del Banco Central de Reserva 
(BCR) indican que los créditos concertados con el exterior aumentaron 
de 16.7 millones de d6lares entre 1940-1950 a 135.7 millones de dblares 
entre 1951-1955. 

En lo que respecta a la agricultura, la irrigación de Quiroz - en la 
costa norte del pafs -, cuya primera etapa se terminó en 1953, amplió el 
area cultivable a 31,000 hectlireas. Los cultivos de algodón se 
incrementaron de 120,000 hectateas en 1947 a 230,000 en 1956. Un 46% 
de los 86 millones de dólares concertados entre 1950 y 1956 fueron para 
la agricultura y permitieron su modernización. La importación de 
tractores practicamente se duplicó entre 1951 y 1956. Sin embargo, el 
sector agrario que representaba en 1950 el 26.2% del PB1 y el 55.1% del 
valor total de las exportaciones, pasó a representar en 1955 el 19.5% y el 
43.9% respectivamente. 

La industria comprendfa básicamente dos tipos de actividades: el 
procesamiento de algunos productos de exportación y la producción de 
textiles y alimentos. Estas actividades y algunas ramas de consumo de 
menor tamalJo alcanzaban casi el 70% del valor de la producción 
industrial en 1950. “En esta etapa, igualmente se mantuvo la expansión 
de las industrias antiguas como las textiles, por presión de la demanda 
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interna; y la del cemento, por la expansión urbana en Lima. Es por 
ultimo, en los aAos 1950 que se actualizan los estudios (iniciados en 
1940) y comienzan los trabajos preliminares (1954) para el 
establecimiento de la industria sidenlrgica y que se preparan 
instrumentos de polftica para apoyar explfcitamente el desarrollo 
industrial... En esta misma @oca se produce una expansibn de la 
demanda que corresponde a la llamada explosión demográfica en sus 
etapas iniciales e igualmente al intenso crecimiento de los centros 
urbanos. Es, pues, la conjunción de estos fenómenos que da origen a lo 
que algunos han llamado la industrializacibn espontánea, que a 
mediados de la década de 1950 se concreta en la existencia de cerca de 
3,000 establecimientos industriales, que en conjunto representaban el 
18% del PBI”? 

El nivel del gasto público aumentó en forma significativa durante el 
rdgimen de Odrfa, alcanzando el 12.1% del PB1 entre 1950 y 1954. Este 
incremento fue motivado principalmente por la construcción de obras 
públicas. Los presupuestos anuales crecieron progresivamente al amparo 
de los mayores ingresos provenientes del alza de los precios de las 
materias primas en los mercados internacionales. La obra pública 
cumplió la función de satisfacer, si bien parcialmente, las crecientes 
demandas populares de empleo y servicios sociales, sobre todo a nivel de 
la población urbana en cmcimiento por el fenómeno migratorio. 

En este periodo el contacto urbano-rural se ve favorecido por la 
nueva infraestructura vial y por la creciente demanda de articulos 
alimenticios por parte de las urbes. En efecto, la conformación de 
enclaves mineros, azucareros, así como la explotación 
algodonera - productos orientados exclusivamente hacia la exportación -, 
provocaron la intensificación de las migraciones hacia los lugares donde 
estas actividades se habfan implantado, dándose alteraciones 
demognlficas importantes en las provincias costeflas de los 
departamentos de Cajamarca, La Libertad y Lambayeque como 
consecuencia de la implantación de ingenios azucamros; asf como en los 
centros mineros andinos de Cerro de Pasto y La Oroya. En el seno de 
estos enclaves econ6micos se desarrollaran focos regionales de 
movilización polftica, mediante la constitución de organizaciones 
sindicales y polfticas orientadas por ideologfas antioligarquicas. 

7. Mbximo VEGA-CENTENO, Crecimiento. industrializaci6n y cumbia tkcnico en el 
Perú 1955-1980. Lima, Pontificia Universidad Católica del Pení, 1983. 
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A partir de la Segunda Guerra Mundial, a consecuencia de la 
modificación notable de la estructura económico-social, la demanda 
social empieza a ser determinante y empuja a modificaciones en la 
polftica de servicios b&icos. La situación interna, derivada de la 
politización de los sectores medios y populares, así 
como - externamente - la necesidad de activar el mercado 
latinoamericano para solventar el desarrollo de la post-guerra, imponen 
que se redistribuya en salud, educación y empleo parte de la bonanza 
económica de la región. En el Perú, la administración de Manuel A. 
Odrfa dará forma a estas preocupaciones, contando para ello con la 
asesorfa norteamericana y con el eco que tuvo el Plan Marshall europeo. 
Se trata de una experiencia polftica paradójica, pues por un lado se 
postulaba un gobierno rfgido, represivo, vertical y autoritario; y por el 
otro, se proponfa la extensión de servicios básicos que mejorarfan las 
condiciones de vida de la población (preferentemente urbana) y que - a la 
postre se pensaba -, democratizarfa el conjunto nacional. En realidad, lo 
que se buscaba era neutralizar las reivindicaciones polfticas y sociales de 
un sector de la sociedad por la asimilación de una parte de los nuevos 
sectores medios emergentes, mediante relaciones de clientela. Siguiendo 
este tipo de enfoque, la educación jugó un papel importante dado que 
creó aspiraciones de movilidad social - pues se la consideraba como un 
canal de ascenso -, y al mismo tiempo sirvió de filtro para que sean 
pocos los que lograsen mejorar su posición en la jerarqufa social. Es en 
este sentido que, con razón, se ha dicho que la obra educativa de Odrfa 
abri6 las puertas a la demanda social e incrementó la urbanización en el 
Perú: una de las razones para migrar son las mayores posibilidades de 
trabajo que se ofrecen en las ciudades y otra es la implantación 
mayoritaria de planteles educativos en las mismas. Esto pone en relieve 
cómo la conjunción del asistencialismo social, de la inversión e 
implantacibn norteamericana para la extracción de materias primas, asf 
como del Cnfasis industrialista a despecho del desarrollo agrario, 
modificó sustantivamente las relaciones campo/ciudad y las conductas de 
los grupos sociales. 
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Análisis del Desarrollo de la Educación 

El debate educativo de los aflos 20 y 40 di6 preferencia a la idea de 
una educacibn n.acionaZ, en macci6n contra el cortejo de influencias 
externas que hasta entonces habfan predominado en el pafs, tal como 
José Carlos Mariátegui lo seflalara denunciando el predominio español, 
ingles y frances en la educación peruana. La preocupación de esas 
décadas fue filosófica y doctrinal, y giró en tomo a la necesidad de 
educar a las tlites en vez de educar a las masas. 

La dificultad de extender y administrar la educación peruana no 
habla pasado desapercibida a lo largo del siglo XIX e inicios del XX. 
Desde que se inició la época republicana se mencionó una preocupación 
constante por la educación pública, a la vez que reiteradamente se 
consideraron como factores tradicionales en las limitaciones del 
desarrollo educativo peruano la falta de recursos financieros por parte del 
Estado, la carencia de un sistema para la formación de los maestros, la 
falta de escuelas y equipos que permitan una atención suficiente de la 
población escolar y, finalmente, la ausencia de procedimientos de 
control, administración y supervisión. 

Al linalizar la Segunda Guerra Mundial, el panorama que ofrecía la 
educación peruana era ciertamente desalentador. El censo de poblaci6n 
de 1940 había revelado que el nivel educativo promedio de la población 
era de 1.9 grados aprobados y que apenas el 42% de los adultos peruanos 
hablan pasado por la escuela. 48% de la población - mas de dos millones 
de personas - eran analfabetas. Los locales escolares de las arcas rurales 
eran prácticamente inexistentes o rudimentarios, los profesores eran 
insuficientes y carecfan en su mayor parte de formacibn pedagógica; tan 
~610 en las ciudades principales y capitales departamentales existfan 
colegios que merecieran calificarse como tales. Los programas 
educativos no eran coherentes y existfa una gran inestabilidad en las 
acciones gubernamentales referentes a la educacibn. 

A principios de la gestión gubernamental del general Odrfa, la tasa 
de escolarización era de 24% para la población de O-24 anos. La 
matrkula escolar en 1950 llegaba a 1’ 100,000 alumnos, de los cuales el 
86% eran atendidos por el Estado, asistiendo el 14% restante a 
instituciones privadas. La educación pre-escolar se impartia únicamente 
en las zonas urbanas a 2 1,400 nifios y la educación primaria alcanzaba a 
988,800 alumnos. Los colegios secundarios se encontraban en las 
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capitales de departamento y en algunas provincias, y su atención cubrfa a 
72,600 alumnos. La educación superior, incluyendo la universitaria, 
mcibfa a 17,300 estudiantes. 

Al iniciarse la decada del 50 esta vigente, aun cuando con 
numerosas modificaciones, la Ley Orgánica de Educación Np9359, 
promulgada en 1941 luego de conocerse los resultados preliminares del 
censo de poblaci6n de 1940. Este instrumento legal no sera derogado 
hasta 1972. Su importancia radicó en el hecho de que dicha Ley 
constituyó el marco organizativo en el que se inspiraron las corrientes 
modernizadoras de la época con preeminencia de la pedagogfa como 
ciencia y técnica educativa. Asimismo, se reconocfa la responsabilidad 
fundamental del Estado en la educación nacional y se organizaba la 
prestación de los servicios educativos a cargo del Ministerio de 
Educación Publica, creado como Ministerio independiente en 1935. 

La obra educativa llevada a cabo por el regimen de Odrfa se deberá 
en gran medida al general Juan Mendoza Rodrfguez, Ministro de 
Educacibn en dos oportunidades (1948-1953 y 1955-1956). Para 
modernizar y tecnificar el Ministerio de Educación crea nuevas 
dependencias, envfa a profesionales a perfeccionarse en el exterior, 
racionaliza la estructura programática del presupuesto y pone en marcha 
un Plan de Educacibn. Durante su gestión tambien se organizó el Fondo 
de Educación Nacional (1948). con rentas muy importantes provenientes 
de numerosas leyes especiales, las que permitieron el financiamiento de 
un vasto programa de construcciones escolares. 

La educación primaria constituyó una de las areas en las que se 
centró la atenci6n gubernamental. Los Núcleos Escolares 
Campesinos - creados en 1946 durante la gestión del Presidente 
Bustamante y Rivero -, fueron afianzados para permitir la extensión de 
los servicios educativos, contando para ello con la colaboración del 
gobierno estadounidense a travt?s del Servicio Cooperativo 
Peruano-Norteamericano de Educación (SECPANE), el cual brindó la 
asistencia técnica y el apoyo necesarios para el equipamiento de los 
núcleos. El objetivo era penetrar en las comunidades campesinas, lograr 
su cooperacibn y romper su aislamiento. Se prevefa que al frente de cada 
núcleo debía existir una escuela primaria completa, provista además de 
tierras de cultivo, de granjas, de talleres dotados de herramientas, etc.; de 
tal manera que la escuela se viera transformada en una base útil a la 
comunicación de los distintos miembros de la comunidad, 
constituyendose en centm de atracción social, de actividades culturales, 
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religiosas, deportivas. Dicha red nuclear estaba en gran parte constituida 
por escuelas unidocentes o incompletas. La implantación de los Núcleos 
Escolares Campesinos logró su mejor expresión en Puno y Cuzco, 
departamentos del sur del pais, con 27 y 15 Nticleos Escolares 
Campesinos respectivamente, sobre un total de 66 en ocho 
departamentos de todo el pafs. La aprobación del Plan de Educación 
Rural de 1950 permitió que se ampliara la influencia de estos Núcleos, a 
travCs de la creación de las escuelas de convergencia, a las cuales asistfan 
alumnos transportados por ómnibus en un radio que cubrfa hasta 
60 kilómetros. 

Otra modalidad para la educación primaria, que se aspiraba 
generalizar en todo el pafs, fueron las Escuelas Pm-Vocacionales 
(urbanas y rurales), cuyo objetivo era acercar mas la educación primaria 
al trabajo agrfcola y artesanal. Se declaraba en la presentación del 
proyecto que éste “constitufa una sfntesis del contenido social de la 
escuela nueva”. Sin embargo, este ensayo se vi6 frenado por la carencia 
de recursos econbmicos y de personal especializado, limitándose a las 
escuelas centrales de los Núcleos Escolares Campesinos y a algunas 
escuelas en capitales de provincia. En 1956 funcionaban 150 Escuelas 
Pre-Vocacionales urbanas, y 92 rurales. 

En 1951 se inician las Escuelas Bilingües de la selva con la firma de 
un convenio entre el Instituto Lingüfstico de Verano (ILV) de la 
Universidad de Oklahoma y el Gobierno peruano, que encargaba la 
educación de los nativos selváticos a esta controvertida institución 
protestante, que ya venia trabajando desde 1945 con 24 grupos nativos de 
la Amazonfa peruana en la investigación etnolingüfstica (necesaria para 
la labor misionera que ellos buscaban brindarles en su lengua nativa). A 
rafz de este convenio, el Ministerio de Educación recibe la cooperación 
técnica y lingüística del ILV, y en 1952 se ponen en marcha los cursos de 
capacitación de maestros aborfgenes, como paso previo a la creación de 
las Escuelas Bilingües. En 1956 se habtan creado 37 escuelas de este tipo 
y 12 escuelas rurales de selva, donde se atendfa a 1,195 alumnos de las 
tribus aguaruna, amuesha, huitoto, hora, ocaina, yahua, cashibo, shipibo, 
machiguenga y cocama. 

El gobierno nombró en 1951 una comisión encargada de elaborar 
nuevos planes y programas de estudio de educación primaria, en los 
cuales se intentaba diferenciar la educación urbana de la rural. Fueron 
aprobados con carácter provisional en 1952 (siendo aplicados 
experimentalmente en 1953 y 1954). para finalmente aprobarlos 
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definitivamente en 1955. Uno de los cambios sustanciales fue la 
supresión del sexto afIo de primaria (que se consideró como una 
repetición del quinto ano). Hasta entonces, los estudios de educación 
primaria comprendfan siete años: uno de transición (que podía 
considerarse como el primer aí’io de primaria) y seis de primaria 
propiamente dicha. La supresión de este sexto afío permitió incorporar 
sin mayores gastos a 58,000 nuevos alumnos en todas las escuelas de la 
República. Durante este perfodo la matrkula en primaria llegaba a 
1’179,300 alumnos, logrando una tasa anual de crecimiento de 3%. La 
carga docente en este nivel fluctuó entre 41.7 y 38.0 alumnos por 
maestro. 

Quizás la obra educativa más reconocida del gobierno del general 
Odrfa fue la construcción y puesta en funcionamiento de 23 Grandes 
Unidades Escolares (9 en Lima y 14 en doce capitales departamentales), 
que permitieron impulsar la educación secundaria y elevar la matrfcula 
en mas del lOO%, llegándose a 121,000 alumnos. En ella, el Ministro 
Mendoza tuvo en el Dr. Julio Chiriboga a uno de sus mejores 
colaboradores. Al finalizar este periodo la tasa de promoción de primaria 
a secundaria habla pasado a 63.8%. mientras que en 1950 era de 28.3%. 
Estos centros educativos, que continúan prestando servicios hoy en dfa, 
estaban destinados a los dos últimos anos de primaria y a la secundaria 
común y tecnica. Concentraban numerosos servicios tales como talleres, 
huertos, sanidad, deportes, administración educativa, viviendas para 
maestros. Las Unidades Escolares fueron un intento de solución al 
problema de la orientación y preparación vocacional. Buscaron corregir 
la multiplicación de planteles aislados de educación técnica, que catecfan 
de ambientes, de planta directiva y docente, de oficinas técnicas y 
equipamiento apropiados. 

Anteriormente se ha mencionado la falta de maestros. Entrevistado, 
el Ministro Mendoza declaraba estar conciente de este problema y 
afirmaba: “No se podfa llevar adelante un Plan de Educación sin un 
magisterio ligado tecnica y espiritualmente a la obra que organiza y 
dirige el Ministerio. Debfamos buscar unidad en la formación magisterial 
con la flexibilidad suficiente para dar a los normalistas rurales la 
preparacibn indispensable para proceder en cada caso de acuerdo con las 
necesidades locales del medio en que actúan. Sobre un total de 19,532 
maestros en 1949, existfan 8,053 sin titulo, 2,224 maestros elementales, 
4,321 maestros de otras profesiones y ~610 4,934 graduados con estudios 
pedagógicos. Esta realidad impulsó al gobierno a igualar el nivel de los 
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tftulos de los nonnalistas urbanos y rurales. Con un criterio centralista, 
justificado por el propósito de elevar la calidad de la formación, se 
intentó fusionar las once escuelas normales urbanas. Algunas de ellas se 
transformaron en rurales, y se creó la Escuela Normal Central de 
Varones. Esta escuela, construida con apoyo y asistencia del SECPANE, 
fue un avance en la modernización de la formación de maestros, que se 
venia ofreciendo en el Instituto Pedagógico Nacional de Varones, y que 
mas tarde se tranformaxfa en la actual Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, ubicada en La Cantuta.” 

Para tratar de mejorar el status socio-económico de los maestros se 
aprueba el Estatuto Orgánico del Magisterio. En este Estatuto se 
consideraba al magisterio como una carrera pública sujeta al 
reconocimiento de los servicios individuales para nombramientos y 
promociones a cargos de mayor importancia y responsabilidad. Se 
establecian igualmente las categorfas docentes y las plantas jerarquicas 
de los centros educativos. Todo esto constituyó un esfuerzo de 
ordenamiento escalafonario, acompaflado de mejoras al termino de la 
carrera docente. 

Otro aspecto que merece rescatarse de esos anos fue el buen 
aprovechamiento que se hizo de la cooperación brindada por los 
organismos internacionales. En 1951, el Gobierno del Perú firma un 
convenio con la Unesco, que establece su primera misibn en el pafs. La 
cooperación que recibió el Ministerio de Educación abarcó asistencia 
técnica de expertos, lineas de perfeccionamiento para maestros y 
equipamiento en el campo de la formación docente. El SECPANE, al que 
se hizo referencia anteriormente, trabajaba en el Perú desde 1944 en 
programas de educaciõn rural y vocacional y con Mendoza Rodrfguez se 
firma un Convenio Básico que precisaba las siguientes lineas de acción 
por cinco anos: 

a. Construcción y funcionamiento de la Escuela Normal Central de La 
Cantuta y Escuela Normal Rural de Urubamba. 

b. Impulso a los Núcleos Escolares Campesinos. 
C. Impulso a la educaci6n vocacional. 
d. Equipamiento de planteles de educación vocacional. 
e. Cursos de perfeccionamiento magisterial y becas en los Estados 

Unidos, México y Europa. 
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No puede dejar de reconocerse la importancia de la obra educativa 
realizada en el pafs entre 1948 y 1956. Por ello, es pertinente tratar de 
comprender cuQes fueron los factores que permitieron que un gobierno 
con las caracterfsticas del regimen del general Odrfa acometiera un 
esfuerzo tan significativo en el campo educativo. En forma tentativa 
pueden sugerirse las siguientes lineas de reflexión. En primer lugar es 
claro que el gobierno de Odrfa, en el campo económico, establece una 
polftica liberal y de desarrollo orientado hacia afuera, impulsando las 
exportaciones tradicionales y la inversi6n extranjera. Esto significa que 
el Estado abandona el principio de intervención directa en la economfa, 
forjado durante el breve regimen civil de Bustamante, y tiende a 
concentrarse en el cumplimiento de sus funciones generales y en ciertos 
aspectos del desarrollo social como es el caso de la salud, el empleo (a 
n-aves de la construccibn de edificios públicos y viviendas) y la 
educación pública. En segundo lugar, la configuraci6n de una clara 
polftica asistencialista, destinada a tratar de satisfacer las necesidades 
sentidas de la población a cambio de su adhesibn, es una demostración 
de la ambición personal de Odrfa que lo lleva a aglutinar en tomo a su 
regimen a una importante clientela polftica. El slogan oficial de Salud, 
Educacibn y Trabajo es un indicador de esta prioridad social y una 
interpretación de cuales son los requerimientos populares que el 
gobierno se habfa comprometido a satisfacer. Este asistenciahsmo oficial 
puede explicar el énfasis otorgado a la educación, considerada como una 
demanda prioritaria del campesino migrante, nuevo poblador urbano. 

En tercer lugar, debe resaltarse la figura del Ministro de Educación, 
general Juan Mendoza Rodrfguez, oficial de gran ascendiente dentro del 
ejército, que contaba al acceder al Ministerio de Educacibn con una 
experiencia pedagógica al haber sido Director del Colegio Militar 
Leoncio Prado de Lima. Del Ministro Mendoza dice un agudo critico de 
las reformas educativas peruanas, que era un militar con “precisas 
concepciones sobre algunos aspectos de la polftica educativa nacional. 
Su paso por dicho portafolio, pese a su posición ideológica, significó un 
movimiento de renovación y, sobre todo, de creación de una mfstica 
educativa tan necesaria en un pafs como el nuestro...“* 

8. Wilbext SALAS. Via Crucis & las reformas de la educación peruana. Cusco, 
Editorial Los Andes. 1970. 
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Lu Planijicación General y de la Educación 

a. El primer plan nacional de educación 

A finales de la decada de los 40, la planificación no se habfa 
institucionalizado en el Perú. Se habfan dado algunos esfuerzos aislados 
de planificación especialmente en el campo militar y en acciones 
puntuales de carácter sectorial, que fueron influenciados por las 
experiencias y corrientes de planificación difundidas en los perfodos de 
guerra y post-guerra en los países desarrollados. 

Es durante el gobierno de Odrfa, perfodo de relativa estabilidad 
gubernamental, que la planificaci6n va a iniciarse - pero no de manera 
institucionalizada - en el sector educación. S610 en mayo de 1956, la 
Ila. Reunión Interamericana de Ministros de Educach, llevada a cabo 
en Lima, constituirá un paso importante en el proceso de 
institucionalización de la planificación educativa en America Latina, al 
recomendar que todos los pafses del subcontinente preparasen - para 
marzo de 1957 - planes integrales de educación. Para ello, sugerfan la 
creación de oficinas especializadas que aprovechasen las tecnicas~ 
modernas del planeamiento. 

En educacibn, el general Juan Mendoza percibiõ la necesidad de un 
plan educativo nacional, concibiendolo de manera atfpica: sin poder 
sujetarse a la metodologfa de una planificación aún inexistente, su plan, 
meramente pragmático, fue nutrido por su experiencia militar y su 
familiaridad con los centros formativos del ejercito. Se encuentran en él 
conceptos que luego, por la teorfa y la practica, la planificación asumirá 
como prioritarios. A decir del historiador Carlos Daniel Valcárcel, el 
plan “rebasa el campo meramente administrativo. Se tratb de poner las 
bases espirituales necesarias para un auténtico mejoramiento de la 
educación nacional y la formación de un nuevo tipo de hombre. Fue un 
movimiento nacionalista de servicio a la comunidad, con una orientacibn 
pragmática y una sólida base econ6mica”.9 

Es cierto que el Plan Nacional de Educación de 1950 no hubiera 
sido posible sin la fndole vertical y no democdtica del regimen, pero 
Mendoza avizora la modernización del sistema educativo como una 
condición fundamental para el desarrollo de las fuerzas sociales y 

9. Carlos Daniel VALCARCEL, Breve historia de la educacidn peruana, Lima, Editorial 
Educación, 1975, (Colección Ciencias Histórico Sociales). 
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económicas del pafs, y nos dice que considera a la educación “no como 
una obra simple de transmitir conocimientos, sino como una acción 
formativa y compleja, como una obra de convivencia social, de 
contenido moral y de responsabilidad, de esfiretzo, de colaboración, 
trabajo y cultura; una obra que fuera la sfntesis de apego a la tierra, de 
ingenio productivo, de lucha con el medio ambiente, de expresión del 
afan de participar activamente en el desarrollo y bienestar de la 
comunidad”. 

Ante la inexistencia de un órgano encargado de las funciones de 
planificación en el Ministerio de Educación, fue el Cowejo Nacional de 
Educación, órgano consultivo del Ministro, el que asumió la 
responsabilidad de elaborar el plan durante 1949. El entusiasmo que 
llev6 a esta empresa se revela en un indicador elocuente: el Consejo 
Nacional de Educación sesionó con mucha frecuencia en el perfodo 
1949-1952, participando en Cl personalidades de primer plano de la vida 
nacional y el quehacer de la educación de esa Cpoca. TambiCn se destaca 
la cooperación de la Unesco y del SECPANE. En relaciõn a la 
colaboración del gobierno y de la sociedad, el general Mendoza reconoce 
igualmente que “se fue ganando poco a poco el intert% ciudadano. Antes 
no existió una preocupación colectiva acerca de la educación, todo eran 
peticiones y reclamos, se buscaba politizar el magisterio ademas. Pero 
creo que generamos una mfstica, que desgraciadamente se ha perdido... 
Nosotros hablamos de las tensiones económicas, es decir el concurso del 
Estado y de la iniciativa privada en el financiamiento de la educación, de 
las tensiones institucionales, referidas a las relaciones de la educación 
pública con la Iglesia y la educación particular, las tensiones sociales que 
incluyen los padres de familia y las asociaciones que podfan y debfan 
cooperar con la educación y las tensiones internacionales que buscan 
una colaboración internacional más intensa. Quizá esto no era nada 
nuevo, pero lo importante era organizar, graduar e impulsar estas esferas 
para que contribuyeran con el plan educacional”. 

El plan intenta presentar el problema educativo de una forma 
integral; abarca aspectos de atención de la demanda, mejoramiento de la 
calidad de la ensenanza y, sobre todo, un programa de construcciones 
escolares. Su estrategia, en cuanto quiere servir a la escala nacional, 
incorpora sistemáticamante un diagnóstico de la situación educacional, 
una propuesta de organización del aparato administrativo y docente, 
definiciones acerca del problema magisterial (con un fuerte acento en su 
formación profesional), y programas concretos de construcciones, y 
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materiales acompañados de un estudio financiero y de inversiones. Las 
estadfsticas y las reflexiones de los estudios sobre la problemática 
educativa señalaban la existencia de múltiples problemas y la 
imposibilidad de resolverlos todos en cortos plazos. 

Desde el punto de vista organizativo, el plan seflal6 cuatro tias 
fundamentales: (i) precisar las bases orgánicas de la educación, de las 
que saldrfa la polftica educativa del gobierno; (ii) organizar los planteles 
bajo los principios de fijar las autoridades docentes al colegio, crear la 
unidad escolar y ampliar el campo de la actuación de los planteles con 
miras a su modernización y a la formación dcnica; (iii) organizar las 
regiones fortaleciendo a estas, pero al mismo tiempo las inspecciones 
provinciales y la supervisiõn tecnica; y finalmente, (iv) organizar el 
Ministerio de Educación de manera tal que amplie sus direcciones 
técnicas de apoyo. 

En este plan se presta especial atención al incremento de las rentas. 
Muchos anos habfan transcurrido sin que se construyeran locales en 
número suficiente. Por esa razón, resultaba imperiosa la necesidad de 
incrementar el rendimiento de dos Fondos creados por el gobierno 
militar en 1948 y 1949, el de Educacibn Nacional y el del Texto Escolar. 
Al respecto, el general Mendoza cuenta: “Se nos acusó que el Fondo de 
Educacibn era centralista y no prevefa una proporcionalidad de las rentas 
para las provincias, sin comprenderse que lo que querfamos era fijar un 
centralismo directo de economfa de medios y un sentido de jerarqufa 
moral y autoridad administrativa, y un descentralismo funcional en la 
aplicaci6n de fondos con un sentido de justicia. El Fondo se organiza 
mediante una serie de dispositivos legales que crean o redistribuyen 
impuestos como el de la carrera de caballos, las estampillas de 
educación, la loterfa, timbres fiscales, etc... El Fondo del Texto Escolar 
reposaba en la colaboración de padres de familia quienes debían comprar 
el carnet escolar y los textos oficiales de historia y geografía...” 

b. Las estadísticas educativas 

Dependiente del Ministerio de Hacienda y Comercio se encontraba 
la Dirección Nacional de Estadística. Según la Ley 7567 de 1932, a este 
organismo le cormspondfa el control tecnico y supervigilancia 
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administrativa de las labores estadfsticas que hacfan las reparticiones 
públicas, la centralización de la producción estadfstica, y la publicación 
de los boletines y anuarios correspondientes. 

En el Ministerio de Educación, la recoleccibn, el procesamiento y la 
publicaci6n de las estadfsticas estaban a cargo del Departamento de 
Escalafón y Estadfstica. Al inicio del afIo escolar, este Departamento 
mmitfa a las inspecciones provinciales de educación y centros educativos 
los formularios por los que se recolectaba la información que 
mensualmente se remitfa a la sede central del Ministerio. La inspección 
provincial consolidaba la estadfstica relativa a los centros de su 
jurisdicción. El formulario correspondiente al mes de diciembre, a fin de 
ano escolar, inclufa información sobre el rendimiento estudiantil. 

Los anuarios estadfsticos venfan siendo publicados con algún 
retraso y en forma irregular. Durante este perfodo se da impulso a la 
función estadfstica, cuya importancia se reconoce en la formulación del 
plan, otorgando a la Estadfstica la categorfa de Dirección. 

C. El presupuesto y su influencia en las políticas educativas 

La formulación del Presupuesto Publico se regia por la Ley 4598 de 
1922. Según esta Ley, el Presupuesto “debe contener en un solo 
documento la previsión y valuación de todas las entradas y gastos de la 
nación”... y “las entradas y gastos que deben ser autorizados, anualmente, 
conforme a la Constitución”. En su artfculo 177, la Constitución de 1933 
senalaba que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y 
Comercio, debe enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de 
Presupuesto General de la República, hasta treinta dfas después de la 
instalación anual del Congreso en legislatura ordinaria; es decir, el 28 de 
julio de cada ano. 

Teóricamente, una vez presentado el Proyecto de Presupuesto a la 
C%nara de Diputados, el Poder Ejecutivo tenfa un ano para preparar el 
presupuesto siguiente. A su vez, la Cámara de Diputados disponfa de 
varios meses para estudiarlo y preparar el sustitutorio que seria discutido 
con el Ministerio de Hacienda y Comercio, Luego este documento 
pasarfa al Senado, quien despds de su análisis lo devolverfa a la Cámara 
de Diputados para los acuerdos de modificación. En la práctica, como el 
presupuesto tenfa que aprobarse indefectiblemente el último dfa del mes 
de diciembre para su vigencia a partir del primero de enero, todo este 
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proceso se hacfa con notoria precipitación, y las insistencias en cuanto a 
modificación de montos y partidas tenfan que realizarse en muy poco 
tiempo. 

La programación presupuestaria se basa en normas y directivas del 
Ministerio de Hacienda y Comercio. Es esta institución que establece los 
montos presupuestarios a partir de los que cada Ministerio o institución a 
cargo de un pliego presupuestario inicia la elaboración de su 
anteproyecto. Estas cifras se conocen durante el mes de julio. 

Ante la ausencia de planificación, el presupuesto se convierte en 
fuente única de programación. Es ley fundamental de la administración 
pública no ~610 en cuanto a polftica financiera sino en cuanto a 
orientación de polftica general. Por leyes anuales de presupesto, las 
estructuras orgánicas de las instituciones comienzan a ser alteradas, se 
deciden las polfticas de promoción del personal y la localización de las 
inversiones. 

El presupuesto del Ministerio de Educación contaba en 1948 con 
nueve capftulos y 308 partidas. Las modificaciones de la programación 
debfan realizarse por actos legislativos que no siempre eran ágiles, 
demorando la aplicación de soluciones. Para un Ministro que contaba 
con 438 empleados y seis direcciones administrativas, el presupuesto con 
tantos capftulos y partidas generaba rigideces durante su ejecución. 

La preocupación para lograr una mayor agilización del gasto, lleva a 
estudiar una nueva estructura presupuestaria, que desemboca en una 
racionalización de la estructura programática del presupuesto. En 1953, 
no obstante que el número de direcciones administrativas habfa 
aumentado a trece, el pliego presupuestario se organiza en cuatro 
capftulos de 176 partidas. A las direcciones pedagógicas (primaria, 
secundaria, técnica, normal y artfstica), se les encomienda coordinar la 
ejecución de presupuestos administrativos correspondientes a los 
planteles. 

Las modificaciones presupuestarias que antes requerfan una 
autorización legislativa en las Cámaras son simplificadas en su tramite 
requiriendo para el efecto una Resolución o Decreto Supremo. 

El general Mendoza alude a un defecto de la programación 
presupuestaria que subsistirá muchos anos despds. La participación de 
las unidades ejecutoras en la programación resultaba imposible frente a 
los plazos establecidos para aprobar el Presupuesto General de la 
República. La programacibn se iniciaba dos o tres meses antes de que 
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sean recepcionadas la totalidad de los informes de las inspecciones y 
colegios que expresaban sus necesidades para el aflo pr6ximo. Era por lo 
tanto una programación a priori y tentativa. 

El control presupuestario era efectuado a través de dos canales: en 
el Ministerio de Hacienda donde se autorizaban los libramientos de 
partidas, y en el Ministerio de Educación a n-aves de la Dirección de 
Administraci6n. La fiscalización la hacia la Contralor-fa General de la 
República. 

d. Logros y efectos 

Teniendo en cuenta que el ritmo de ejecución de las obras básicas 
estaba supeditado al monto de las rentas, el plan fue explfcito en señalar 
que estas demandarfan un plazo entre diez y veinte aílos. El mayor costo 
corresponde al proyecto de construcción de 505 nuevos locales y la 
terminación de un millar de escuelas. El plan preveía un gasto de 370 
millones de soles. El impacto que significó la captación de recursos para 
el Fondo de Educación y el Fondo del Texto Escolar fue grande. Entre 
1948 y 1956, el primero recaudó un total de 270 millones de soles, o sea 
17 millones y medio de dblares, al cambio de $1.00 = W.15.50. Por su 
lado, el Fondo del Texto Escolar captó casi un millón de dólares entre 
1949 y 1956. Estos ingresos significaron un rubro importante de 
financiación presupuestal. Luego de representar el 1.96% del 
presupuesto de educación en 1948, los Fondos elevan su participación al 
8.73% en 1950, al 17.6% en 1954 y al 14.5% en 1956.1° 

El programa total de construcción de obras no pudo ejecutarse, pero 
si buena parte del mismo. Las previsiones que se hicieron sobre el 
rendimiento de las cuentas especiales resultaron bajas en relación al 
costo real de las obras emprendidas. Mendoza comenta que estas 
lindaron por la tercera parte del costo efectivo del Plan. Es ilustrativo sin 
embargo los logros que se obtuvieron hasta 1956 y que aparecen en el 
cuadro siguiente: 

10. Juan MENDOZA RODRIGUEZ. Nuevo potencial para la educación peruana. Lima, 
Imprenta del CMLP. 1956. 
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Metas y Logros del Programa de Construcciones Escolares 
del Plan Nacional de Educacidn 1950 

(Costo en millones de Solea) 

Proyecto 
Programado Ejecutado % Ejecución 

Meta Costo Meta Costo Meta COStO 

Grandes Unidades Escolares 

Institutos Pedagógicos 

Escuelas Normales Rurales 

Escuelas Pre-Vocacionales 

Escuelas Primarias 

Colegios Militares 

Terminación de Locales 

55 195.0 38 192.w 69 98 

2 10.0 2 39.9 100 399 

8 8.0 6 15.7b’ 75 196 

136 63.0 13d si. 10 

300 40.0 88 79.3d’ 29 198 

4 24.0 2 17.8=’ 50 74 

LOOO 30.0 883 14.9 88 50 

TOTAL 1,505 370.0 1.032 359.6 69 97 

Fuentes: 

bl 

cl 

dl 
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Ministerio de Educación Pública, Plan de Educacih Nacional 1950, Lima, 1950. 
General J. Mendoza R., Nuevo Potencialpara la Educacibn Peruana, Lima, 1956. 

12 obras corresponden a Colegios Nacionales wn una inversión de Sl.31.3 
millones. Se incluye adem8s wstos de unidades magisteriales en tres Grandes 
Unidades Escolares. 
Comprenden escuelas primarias de aplicación. 
No se wnstruyen nuevos institutos agropecuarios sino se mejoran los existentes. 
En 1956 no se habían concluido 24 escuelas, restando por ejecutar una inversión & 
S/.19.6 millones. 
Corresponde a la ampliación del Colegio Militar L.eon& Prado y a la construcción 
del Colegio Militar Francisco Bolognesi. 



Capítulo 2 

El período 1956-1962 
Gobierno de Don Manuel Prado 

Contexto Socio-Político General 

En los paises de América Latina gobernados por regfmenes 
militares y autocmticos se empieza a sentir una corriente de 
democratización. En 1955, en la Argentina, Juan Domingo Perón habfa 
sido depuesto. Odrfa decide convocar elecciones en 1956. En 1957. 
Gustavo Rojas Pinilla deja el poder en Colombia. Lo sigue al alío 
siguiente Petez Jiménez de Venezuela y en 1959, Batista cae en Cuba. 

En 1956 el Dr. Manuel Prado Ugarteche es elegido - por segunda 
vez - para gobernar el pafs durante el periodo 1956-1962, heredando un 
pafs ansioso de libertad, con problemas y necesidades que explican la 
efervescencia partidista y sindical que reinaba. 

Prado inicia su gobierno derogando la Ley de Seguridad Interior, 
instrumento represivo dictado por su antecesor, lo que permite que el 
APRA retorne al goce de la libertad. “Prado sin duda era un polftico 
diestro, edrgico, profundo conocedor del ambiente polftico, conspirador 
desde 1941. Administro muy bien su amistad con Benavides y Odrfa y su 
reconciliación con Haya”.’ 

1. Enrique CHIRINOS SOTO, Conversaciones con Behínde, Lima, Editorial Minerva, 
1987. 
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El gobierno poseía amplia mayorfa en ambas Cámaras, estando la 
oposición básicamente compuesta por parlamentarios de la Democracia 
Cristiana, Acción Popular y el Partido Comunista. Prado consigue la 
colaboración de los parlamentarios apristas inaugurando la etapa 
denominada de la convivencia. Es asf que se asiste a un retorno edrgico 
de los apristas, excluidos durante ocho afíos por Odrfa de la escena 
polftica oficial. Francisco Guerra Garcfa comenta: “Fiel a su predica 
electoral, la dirigencia ofícial aprista desconoció los intentos subversivos 
de su militancia. Progresiva y cautelosamente trat6 de desdibujar su 
imagen de fuerza polftica de raigambre marxista, fundamentalmente 
ami-oligárquica y ami-imperialista: el APRA no venia a quitar la riqueza 
a quien la tiene, sino a crearla para quien no la tiene. El deslizamiento 
del partido hacia la derecha y la profundidad del viraje se han311 patentes 
cuando en 1956, para salir de la clandestinidad, apoyara como candidato 
a la Presidencia de la República al Dr. Prado, y convivira con su 
gobierno de orientación inobjetablemente pro-oligárquica y 
pro-imperialista”.2 

El vacio dejado por el APRA al conformar la convivencia lo llenan 
organizaciones políticas que emergen representando los nuevos sectores 
de la sociedad. El partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Social 
Progresista y el partido Acción Popular cumplirán esta misión. Estos 
grupos enarbolan programas renovadores y se hacen eco de las 
aspiraciones de obreros y campesinos afectados en la última etapa del 
gobierno por una polftica económica recesiva. 

En el campo laboral, el APRA logra recuperar el control de la 
Confederaci6n de Trabajadores del Perú (CT’P), con oposición de grupos 
heterogeneos. A partir de 1958 crece la divisi6n sindical de federaciones 
no controladas por el APRA que dararr origen más adelante (1968) a la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), de tendencia 
marxista. 

Durante su gobierno, Prado continuó una polftica liberal en lo 
económico, promoviendo la inversi6n extranjera como estimulo a la 
modemizaci6n de la economfa. En lo ideológico, estaba comprometido 
con los principios liberales: libertad de prensa, libre comercio, libre 
empresa, libre contratación laboral y ausencia de participación estatal en 
la economía, perdiendose incluso el impulso de algunos programas de 

2. Francisco GUERRA GARCIA, El rdgimen oligdrquico: procesos polúicos. Lima, 
CEDEP, 1986. 
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corte asistencialista que habla emprendido su precedesor. Sin embargo, y 
paradójicamente, se vi6 obligado por las presiones sociales, y en nombre 
de compromisos internacionales que no podfan ser rechazados, a sentar 
las bases institucionales de dos procesos incongruentes con su dogma 
liberal: la reforma agraria y la planificación. 

El tigimen definfa su orientacibn en estos términos: “realizar una 
obra de rennificaci6n y paz nacionales... Cohesionar a la ciudadanfa bajo 
banderas de concordia nacional y de implantación de un estado de 
derecho, con igualdad absoluta para todos los sectores, y el respeto de las 
esenciales facultades cfvicas: sufragio libre y auténtica 
representatividad”.3 Orientación difundida a traves del Movimiento 
Democrático Pradista, movimiento cuya existencia concluye con la 
desaparición de su lfder. 

En el aspecto social, el nuevo gobierno continuó la obra del anterior, 
aunque en menor escala: construcción de escuelas, hospitales, viviendas 
y servicios de seguridad social. 

Refiriendose a los movimientos del campesinado, J. Cotler 
manifiesta que “desde 1956 se inició de manera sostenida un movimiento 
para recuperar la tierra usurpada por los terratenientes y erradicar las 
relaciones de dominación pre-capitalistas. A su vez, la población de las 
barriadas presionó masivamente al gobierno para obtener la titulación de 
las tierras invadidas y la expansión de los setvicios públicos... Dadas las 
nuevas condiciones polfticas el gobierno de Prado se vi6 en la obligación 
de nombrar una Comisión de Reforma Agraria y de la Vivienda, ante la 
imposibilidad de mantener indefinidamente las notorias contradicciones 
existentes en la sociedad peruana... Los trabajadores urbanos, tratando de 
mejorar su participación en el ingreso, iniciaron su reorganización con la 
participación de las clases medias: bancarios, maestros, empleados 
públicos, mientras el APRA se preocupó de movilizar a las masas como 
forma de ampliar sustantivamente la representación de sus intereses pero 
controlando su proyecci6n”.4 

En el campo de la educación se logró un crecimiento de los 
servicios educativos de 5.3% anual, superior al 3.5% registrado en el 
periodo anterior. Sobresale el intento reformista del Ministro de 

3. Alvaro ROJAS SAh4ANEZ. Partidos políticos en el Perú: manual y registro. Lima, 
Centro de Documentación e Información Andina, 1984. 

4. Julio COTLER, Clases, Estado y Nación en el Perú, Lima, Instituto de Estudios 
Peruanos, 1978, Serie Perú Problema n* 17. 
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Educación, Dr. Jorge Basadre, quien llev6 a cabo el primer Inventario de 
la Realidad Educutivu Nacional y, frente a las dificultades polfticas que 
encontró su gestión, solamente alcanza a poner en marcha algunas de las 
medidas propuestas para lograr el mejoramiento del sistema educativo. 

En el área de la planificación educativa, corresponde a este periodo 
la creación en el Ministetio de Educaci6n de la Dirección de Estudio y 
Planeamiento y un esfuerzo de diagnóstico de la situación de la 
educación peruana. 

Durante el mandato de Prado, la población del pafs aument6 en 
1’663,000 habitantes y creció a una tasa promedio anual de 2.9%, 
superior en 0.4% a la registrada entre 1949-1956. Lima, la capital del 
pafs, que concentraba en 1950 al 14.3% de la población total, pas6 a 
contar con cerca de 1’500,000 habitantes; es decir, el 16.6%. Las 
migraciones hacia las ciudades continuaban y la población rural segufa 
disminuyendo pasando a representar en 1962 ~610 el 51.5% de la 
población total. 

Al finalizar su periodo, Prado convoca a elecciones generales donde 
se presentan siete candidatos, siendo los principales: Victor Raúl Haya 
de la Tone por el APRA; Fernando Belaúnde Ten-y por Acción Popular, 
Manuel A. Odrfa por la Unión Nacional Odriista; HCctor Cornejo Chávez 
por la Democracia Cristiana, y candidaturas menores que representan la 
izquierda. Los escrutinios favorecieron por corto margen a Haya de la 
Torre sobre Belaúnde, siguiéndole en tercer lugar, el general Odrfa. 
Faltando once días para la culminación del mandato de Prado, el 
Comando Conjunto de la Fuerza Armada, denunciando fraude en el 
escrutinio, derroca al Presidente y el 18 de Julio de 1962 se instala la 
Junta Militar de Gobierno encabezada por el general Ricardo Perez 
Godoy. 

Análisis Económico-Financiero 

La situación económica del pafs a finales del regimen de Odrfa era 
aparentemente satisfactoria. El sociólogo francés Francois Bourricaud 
opina que esta situación iba incluso mejorando durante el gobierno de 
Prado y seflala que “semejante opinión optimista parece justificada si, a 
partir de 1959, se enfoca la situación a traves de tndices de valor limitado 
pero que no pueden dejar de impresionar a amplios sectores de la clase 
media urbana: excedentes de la balanza comercial y de la balanza de 
pagos que garantizan la estabilidad de la moneda y que determinan el 
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acrecentamiento de reservas en divisas, cosa que permite un rilpido 
aumento de importaciones de bienes semi durables. Y a partir de 1960 
los precios de los artfculos de consumo permanecen en Lima más o 
menos estables, y las remuneraciones públicas y privadas ascienden de 
una manera sensible, al paso que el presupuesto del Estado, equilibrado 
en 1960, está en excedente en 1961... Manuel Prado, salvo en los últimos 
meses de 1958 y en primer semestre de 1959 en que debe afrontar una 
crisis provocada tanto por la disminución en cantidad y en precio de las 
exportaciones minerales como por el desequilibrio presupuestario... 
nunca hallará dificultades comparables a las que habfan señalado el 
r@imen del Presidente Bustamante, durante el cual hubo que imponer 
gravámenes a los alimentos de primera necesidad (carne, arroz, azúcar, 
te) y racionarlos”.5 El optimismo inicial se pierde si se toman en cuenta 
las perspectivas a largo plazo, pues el panorama era en realidad sombrfo. 
En los diarios de la Cpoca se discutfa sobre las nociones de crecimiento y 
de desarrollo, haciendo resaltar que durante la gestión de Prado existfa 
un crecimiento económico pero no un desarrollo. Para que el crecimiento 
signifique un autentico desarrollo, la tasa de crecimiento del producto 
neto debfa por lo menos indicar que era superior a la tasa de crecimiento 
anual de la población. Y aún asf habta que ver si la riqueza adicional se 
destinaba a corregir las desigualdades en la distribución de los ingresos. 
En estos mismos diarios abundaron las declaraciones sobre la necesidad 
de “realizar cambios en las estructuras a fin de salir del estado de 
subdesarrollo causado por el carácter primario exportador y semi 
colonial que favorecia a la oligarqufa y al capital extranjero”.6 A pesar de 
todas estas declaraciones, los polfticos del rkgimen de Prado no 
acordaron la suficiente atención a este hecho. 

Y en efecto, la continuación por un lado de una polftica económica 
que dinamizaba al sector exportador, y la explotación de nuevos recursos 
(hierro, cobre y harina de pescado), di6 sin duda lugar a oleadas de 
inversibn que estimularon la producción interna, generaron empleos, 
ingresos fiscales, y sobre todo divisas que fortalecieron la capacidad de 
importar del pafs, capacidad que servia para importar maquinarias e 
instalaciones industriales que iban a permitir la explotación mineta Por 

5. Francois BOURRICAUD, Poder y Sociedad en el Perú Contemporáneo. Buenos 
Aires, Editorial Sur, 1977. 

6. Julio COTLER, Clases, Estado y Nacih en el Peru. 
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otro lado, a las leyes de promoción de los sectores mineros y energ&icos 
del gobierno de Odrfa, se sum6 la Ley de Promoci6n Industrial (19593, 
que otorgaba amplias facilidades tributarias a la inversión industrial, 
favoreciendo especialmente a la inversión extranjera. Esta ley refotz6 el 
proceso de sustitución de importaciones, impulsando asf 
significativamente el desarrollo industrial y permitiendo que entre 1955 
y 1960 la composición de la produccibn industrial evolucione, gracias al 
procesamiento en el pafs de algunos productos de exportación 
(minerales, azúcar y harina de pescado). Sin embargo, a pesar de que el 
azúcar continuó siendo una importante fuente de divisas, la agricultura 
no fue considerada como un sector de alta prioridad. Se culminó en este 
periodo el desvfo del rfo Quiroz y la irrigación de San Lorenzo y, recién 
a las finales del gobierno de Prado, se dieron los primeros pasos para 
afrontar el problema de la reforma del agro. 

Pero la influencia de los paises industrializados sobre las economlas 
nacionales se aprecia a traves de dos indicadores: las importaciones y el 
incremento de la deuda. En el Perú, este fenómeno tuvo como efecto 
presiones crecientes sobre la balanza de pagos, lo que motivó una 
disminución de las reservas internacionales y la acumulación de deudas a 
corto y mediano plazo. Al verse obligado a frenar sus importaciones, el 
pafs tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional y al Eximbanlc, 
lo cual permitió reducir la deuda que en 1959 era de 187.7 millones de 
dólares a 161.3 millones de dólares en 1960. También recurri6 al nuevo 
canal de recursos externos provenientes de organismos internacionales y 
regionales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que habfan 
colocado bonos en los mercados de capitales. 

Como a lo largo de 1957 los precios de los productos de exportación 
bajaron en el mercado internacional - con la consiguiente disminuci6n de 
divisas -, el gobierno - en lugar de devaluar - decidió sostener la 
cotización del dõlar y la mantuvo artificialmente en 19 soles, agotando 
casi totalmente las reservas del Banco Central. Para tratar de remediar 
esa situación Prado decide pedir al entonces director del diario Lu 
Prensa, don Pedro Beltnin, que asuma la Presidencia del Consejo de 
Ministros, ejerciendo la cartera de Hacienda y Comercio. Casi de 
inmediato, este afirma claramente que el gobierno se propone 

7. Teobaldo PINZAS GARCIA. KA ecotwmtá peruana 1950-1978: ensayo bibliogrr5fico. 
Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1981. 
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fundamentalmente poner en orden las finanzas y estabilizar la moneda, 
haciendo saber al pafs que “se adoptaran las medidas que sean 
necesarias, por duras que estas parezcan”. 

La polftica económica de BeltnIn fue calificada por algunos de 
cfnica y frfa. Francois Bourricaud nos comenta que Beltran estimaba que 
una polftica sensata que mantiene el valor de la moneda y atrae a los 
capitales extranjeros, debe necesatiamente tener txito. El crecimiento de 
la economía debfa destinarse a mejorar los rendimientos de la economfa 
nacional y a que crezca la producción. El Estado no debfa endeudarse 
para financiar un aumento de los gastos de consumo que no tengan como 
contrapartida ni ingresos producidos ni ingresos por producir. Esto 
significaba que el Estado debfa reducir a lo mfnimo la parte de los 
ingresos que retira de la riqueza acumulada por las fuerzas vivas, 
debiendo más bien redistribuir la mayor parte posible de estos ingresos 
hacia los empleos productivos. Son consideradas como no productivas 
las inversiones que podfan atañer a los sectores social o cultural, que 
durante la gestión de Beltrán se verán reducidas, a pesar de que habia 
urgencia en construir hospitales, escuelas, etc. y que era igualmente 
necesario aumentar las remuneraciones de los funcionarios así como su 
número. 

La polftica recesiva de Beltrán provocó una ola de huelgas de 
bancarios, mineros, petroleros, obreros fabriles y de construcción, y no 
logró reducir en absoluto los gastos fiscales, siendo más bien necesario 
aumentar la carga tributaria pues el ritmo del incremento disminuyó, 
pero no el monto bruto de los egresos. Beltrán logra estabilizar la 
cotización del dblar a 27 soles y en 1960 desaparece el déficit del 
presupuesto y el Banco Central reconstruye sus fondos disponibles. 

Análisis del Desarrollo de la Educación 

Durante el regimen del Presidente Prado resalta la gestión de su 
primer Ministro de Educacibn, el conocido historiador Jorge Basadre 
(julio de 1956 a octubre de 1958). A los pocos días de asumir su 
cartera - para manifestar su deseo de modernizar progresivamente el 
aparato administrativo del sector y su convicción de que las teorfas del 
desarrollo están vinculadas al proceso educativo -. este ordena efectuar 
un Inventario de la Realidad Educativa Nacional. solicitando este 
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diagnóstico como requerimiento previo para la fonnulaci6n de un nuevo 
pian educativo y de una nueva Ley de Educación, acordes con las 
verdaderas necesidades educacionales. 

La polftica educativa ensayada durante la gestión de Basadre se 
ptoponfa fundamentalmente reformar los prop6sitos y objetivos de la 
educación nacional, teniendo en cuenta las vinculaciones de la educación 
con los demás aspectos del desanullo económico y social, 
particularmente en la situación de cambio social que se experimentaba en 
el pafs como resultado de la agudización del fenómeno migratorio y del 
crecimiento urbano. Sus aportes servir&n más tarde para sentar las bases 
de la planificación educativa y de las sucesivas reformas educativas. 
Cabe resaltar la promulgación, en 1960, de la Ley Universitaria Np13417 
que devolvfa a la Universidad su orientación democrática, perdida 
durante la dictadura de Odrfa. 

Los datos del Inventario de la Realidad Educativa muestran que 
habla en los allos 1956-1957, 1’348,700 alumnos matriculados, de los 
cuales un 80% asistian a centros educativos del Estado, y que la 
población de 5 y mas aAos posefa 2.8 grados de promedio de nivel 
educativo. La tasa de escolarización del grupo poblacional entre O-24 
abos era de 26.5% y el analfabetismo alcanzaba al 42.9% de la población 
mayor de 14 aflos. En cuanto a la eficiencia del sistema, 35.3% de la 
matrfcula primaria total correspondfa al primer grado, pero solamente el 
5.4% constituia la del último grado de este nivel. Una situacibn anQoga 
se producfa en la secundaria: 34% en el primer grado, ~610 12.1% en el 
último grado. 

Mario Alzamora Valdez, distinguido hombre de letras y diputado en 
este periodo, comentaba la necesidad de una reforma en los siguientes 
terminos: “La mitad de la población adulta de nuestro pafs - por decirlo 
en cifras generales - es analfabeta. De los niños y jóvenes en edad 
escolar, cerca del 50% viven al margen de las instituciones educativas; 
algo más de la mitad concurre a la escuela y, como lo ha demostrado el 
Inventario, entre estos, las deserciones escolares se elevan a casi un 96%. 
S610 el 4% de los que comienzan primaria terminan secundaria. El Perú 
cuenta con instituciones al servicio de ese 4%. No puede ayudar al 
restante 96% que es casi la totalidad de quienes tienen fe en la escuela. 
Un sistema eficaz (?) para un 4% e inútil para el 96%, es un sistema que 
ha fracasado”.* El Dr. Emilio Romero, Ministro de Educación Pública, 

8. Mario ALZAMORA VALDEZ, Lu educacibn peruana: crisis y perspectiva, Lima, 
1961. 
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sucesor de Basadte, se expresa mas o menos en los mismos terminos: 
“De cada 100 alumnos matriculados en primaria, s610 un 15% 6 20% 
terminaron el ciclo. Un 80% del número de alumnos abandonaban la 
escuela” .9 

En diciembre de 1956, el maestro Basadte expide el Decreto 
Supremo W 9, por el cual espera conseguir más escuelas y más maestros, 
y dispone que se emprenda, en sus aspectos fundamentales, una reforma 
de la educación primaria concordante con la realidad social, económica, 
cultural y con los principios de las ciencias de la educación. Sin 
embargo, su reforma no tuvo continuidad y sus logros fueron limitados. 
En efecto, en 1959, a pesar de que existfa una ley que prohibía a los 
funcionarios del Estado organizarse en sindicatos, el magisterio peruano 
(primaria y secundaria) decide sindicalizarse. Hay que reconocer que la 
situación económica de los maestros no era buena y que las autoridades 
no consideraron prioritario el proyecto de mejorarla. Esto, sumado a 
otros reclamos e inquietudes magisteriales, llev6 a la primera huelga 
magisterial indefinida que motivó la cafda del Ministro de Educación, 
quien tuvo que enfrentar la incomprensión y no logró hacer ceder al 
Ministro de Hacienda y Comercio para que se diera satisfacción a las 
reivindicaciones de los maestros. 

En marzo de 1959, el Ministro siguiente, el Dr. Romero, refrendó la 
Resolución Suprema N”100 y designó una comisibn encargada de 
elaborar el proyecto de reforma de la educacibn primaria. Meses 
después, en octubre de ese mismo año, el Dr. José Rubio, Ministro de 
Educaci6n aplica la Resolución Suprema N”385, encomendando a una 
Comisión Coordinadora Permanente de la Educación Primaria la 
preparación de las bases para el planeamiento de la reforma de ese nivel. 

A pesar de no haberse logrado articular los cambios sustanciales que 
requerfa la educación primaria, el programa de educación fundamental 
dirigido por Luis Alberto López Galarreta continuó brindando apoyo a 
los Núcleos Escolares Campesinos y a las Escuelas Pt-e-Vocacionales. A 
traves de este mismo programa se intensificó el movimiento de 
renovación de la educación en la selva, iniciado en 1955 con el Centro de 
Educación Fundamental en Indiana, t-fo Amazonas, y con la red escolar 
del sur oriente, en Madre de Dios y Urubamba. El Ministerio de 
Educación estableció además el Plan Piloto de Educación Selvática en el 
Trapecio Amazónico. La falta de financiamiento y los escasos estfmulos 

9. Mario ALZAMORA VALDEZ, La educación peruana: crisis y perspectiva. 
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que recibieron los docentes y técnicos a cargo del plan, impidieron que 
este tenga el Cxito esperado. En abril de 1958, el Ministm Basadre crea la 
Superintendencia de fa Educación Primaria del Oriente, en un nuevo 
intento para impulsar la educación en la selva. Pero, la incoherencia entre 
la visión renovadora del Ministro de Educación y los propósitos 
centralistas del gobierno del Dr. Prado, hicieron fracasar este nuevo 
ensayo. La superintendencia funcionó desde Lima y no en la mgi6n 
selvática como hubiera sido deseable. 

Cabe, sin embargo, resaltar que en este periodo la matricula de 
primaria lleg6 a 1’519,700 alumnos, registrandose una tasa anual de 
crecimiento de 4.9%. Se incrementa tambien la población infantil de los 
Jardines de Infancia pero ~610 de 8,500 niños. 

Otto de los puntos importantes fue la reforma de la educación 
secundaria a la que los colaboradores de Basadre dedicaron esfuerzos 
significativos, llevando a la practica esta reforma una Comisión presidida 
por Carlos Salazar Romero, quien realizó un trabajo notable, primero 
como Director de Educación Secundaria, y luego como Director Adjunto 
del SECPANE, desde donde continuó orientando los aspectos ttknicos de 
la reforma. 

En sfntesis, en esta reforma se procuró simplificar los estudios 
mediante la reducción del numero de asignaturas y del contenido de los 
programas; la diversificación de los estudios para atender las necesidades 
y los intereses de los alumnos; el cambio de estructura en los programas 
y en la concepción didáctica correspondiente; la atención al aspecto 
formativo de la personalidad mediante un adecuado sistema de tutorfa; y 
la prioridad otorgada a la supervisión escolar. Estos cambios, con ligeras 
variantes, seran aplicados hasta 1972. 

Es en la educación secundaria que va a registrarse el mayor 
crecimiento de la matricula, que casi se duplica pasando de 121,200 
alumnos en 1956 a 239,800 en los últimos arios de la gestión de Prado. 
La tasa de promoción de primaria a secundaria se mantuvo durante estos 
cinco años en 63%. Sin embargo, el aumento de la participación estatal 
de 67.3% a 73.6% no logró impedir que la carga docente aumente de 
12.6 a 19.1 alumnos por maestro. 

Fue otra comisión la que tuvo a su cargo la reforma de la educacibn 
tecnica. Esta comisibn llev6 a cabo estudios de necesidades de formación 
y condiciones de funcionamiento de los planteles, y más tarde, con el 
apoyo del SECPANE, intentó modernizar la organización de los 
institutos técnicos. 
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En el nivel secundatio se logr6 implantar la educación t6cnica en 36 
institutos agropecuarios, en 44 planteles industriales masculinos y 33 
femeninos, en 37 institutos nacionales de comercio y 65 colegios 
particulares de educación comercial. Según el Boletfn de Estadfstica de 
1959, los alumnos de secundatia tknica en 1958 fueron 34,410, con 
3,806 maestros. Este número equivale a la cuarta parte de los alumnos de 
secundaria común. 

En el informe publicado en 1959 por el SECPANE sobre las 
deficiencias de la educación tecnica - que hacen que los alumnos 
prefieran la secundaria común y provoquen un aumento de estudiantes 
universitarios, en desmedro del número de tecnicos tan necesarios para el 
pafs -> se señalan: “mala distribución de planteles, mala organización, 
deficiencia en los equipos, falta de ayuda económica”, recomendando su 
mejor distribución, su mejor equipamiento y que los fondos de la 
llamada producción industrial se destinen a la reposición e incremento 
de instalaciones. 

Para impulsar el desarrollo de la educación tecnica, Basadre 
estableció un Patronato con el apoyo del sector industrial, que tomaba 
conciencia que el incipiente proceso de industrialización iniciado en el 
pafs requerfa de personal calificado. Lamentablemente, una vez 
terminada la gestión de Basadre, esta modalidad fue reemplazada por el 
Setvicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial (SENATI), 
organismo manejado por los industriales y creado para satisfacer sus 
requerimientos. 

Dobyns y Doughty comentan que durante el primer gobierno de 
Prado ya se habia logrado extender la educación primaria y la 
secundaria, lo cual hizo que exista una demanda de universidades 
durante su segundo gobierno. Como las siete universidades que existfan 
en el pafs no tenían la suficiente capacidad ni en locales ni en profesores 
para atender la creciente demanda, la administración de Prado tuvo que 
satisfacerla estableciendo ocho nuevas universidades a cargo del Estado 
y apoyando la creación de siete universidades privadas. Hacia fines del 
50 se restableció además la antigua Universidad de Huamanga, en la 
sierra central. De esta período data la creación de la Universidad del 
Pacífico, de la Universidad San Martín de Porres (privadas), así como 
de la Universidad del Sagrado Corazbn (para mujeres), apoyada por la 
Iglesia que abrirá también una segunda Universidad Católica en 
Arequipa y otra sucursal en Ayacucho. Por otro lado el APRA, en su afán 
de extender su influencia y ganarse a los pobladores de la sierra 
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identificándose con los pobladores de las comunidades indfgenas del 
Valle del Mantaro, cre la Universidad Comunal del Centro, en 
Huancayo - que mas tarde tendrd una sucursal en la ciudad costefia de 
Huacho, al norte de Lima -, y en la misma Lima el APRA cre6 la 
Universidad Federico Villarreal. También se crearon en Lima un colegio 
técnico y una universidad especializada en administraci6n y comercio. 
Con fondos provenientes del gobierno de los Estados Unidos, el Stanford 
Research Institute ayudó al establecimiento de una escuela de graduados 
en administración de negocios, una institución pionera por su tipo y por 
su calidad.‘O 

Las ciudades de provincia tambien hicieron presión sobre el 
gobierno para que creara nuevas universidades públicas, y se crearon 
escuelas de agricultura en Tingo Maria (en la vertiente oriental de los 
Andes) y en Lambayeque (en la costa norte). Esta ultima región tambien 
se beneficib con una Facultad de Letras en Chiclayo, y Piura consiguib 
que se abriera una universidad tecnica de comercio. En Puno se creó la 
Universidad Técnica del Altiplano, en Iquitos la Universidad de la 
Amuzoníu. Además en Ica, Cajamarca, Ceno de Pasto y Huánuco se 
crearon universidades regionales. 

La formación de los maestros fue otro tema abordado durante este 
periodo, a traves primero de la creación - en 1956 - del Instituto Nacional 
de Perfeccionamiento Magisterial, organismo dependiente de la 
Dirección de Educación Normal y encargado de la organización, 
supervisión y control de los estudios que realizan los maestros en 
servicio; y luego a naves de una comisión central de reforma que tuvo a 
su cargo la coordinación permanente de los trabajos desarrollados en esta 
área, que trataron principalmente sobre fines de la formacibn magisterial, 
revisión del currfculo y ubicación de las escuelas normales. En el aspecto 
curricular, se decidió nivelar en cuatro tios la duración de los estudios 
para los futuros profesores de primaria y de secundaria. Ademas, se 
estableció un currkulo básico adaptable a las diferentes regiones del 
pais; se implantó el sistema de ctidito en la evaluación y se reorientó la 
practica profesional. En lo que se refiere a la organización de las escuelas 
normales, se aplic6 un modelo que institucionalizaba la participación de 
profesores y alumnos, modelo que con ligeras variantes se sigue 
aplicando en los centros de fon-nación magisterial. 

10. Henry E. DOBYNS y Paul L. DOUGHTY, Peru: A Cultural History, New York, 
Oxford Univenity Press. 1976. 
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Comienzan también en este periodo a cobrar importancia los 
organismos internacionales de desarrollo. Cabe mencionar en el sector 
educativo la participación de la Unesco, de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) - a través de su Programa de Desarrollo 
Educativo - y del SECPANE; pero la falta de una polftica coherente en lo 
que concierne al desarrollo de la educación no permitió aprovechar 
suficientemente la cooperación que estos organismos podfan brindar. No 
obstante, en estos aílos se van a forjar los primeros tecnócratas y 
planificadores, y el sistema educativo seguirá expandiendose. El 
SECPANE fue el que más participó pues aparte de la educaci6n técnica 
extendió su acción a la educación primaria - bajo la óptica de lo que se 
conocfa como educación fundamental -, y a la formación magisterial, 
proporcionando ademas de becas, equipamiento y material tecnico, una 
consistente asistencia tecnica mediante un equipo de profesionales 
peruanos y norteamericanos de alto nivel. 

L.a Planificación General y de la Educación 

a. Creación del Sistema Nacional de Planificación 

Los teorfas avanzadas por la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) y el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES) cobraban mayor importancia y difusión. En 
el Perú, el tema de la planificación, definido como UIM estrategia pura el 
desarrollo, produjo un extenso debate sobre sus alcances y la 
conveniencia de implantarla en el pafs. El Perú era uno de los pocos 
paises latinoamericanos (conjuntamente con El Salvador, República 
Dominicana y Haití) que no contaba con un sistema de planificación 
formalmente establecido. El debate polarizó a importantes sectores de 
gobierno y acadcmicos, alcanzando gran difusión en periódicos y 
revistas. Uno de los impulsores de la planificación y Ministro de 
Educación en 1963-1964, el Dr. Francisco Miró Quesada, recuerda que 
“se había producido un enfrentamiento entre dos grupos. El grupo que 
cree que la economía liberal puede resolver todos los problemas y el otro 
que cree que no es así”. Desde el diario El Comercio Cl afirma que una 
adecuada planificación es indispensable para resolver los problemas, 
mientras que el grupo de Pedro Beltran y el diario La Prensa sostienen 
que la idea de la planificación es comunista y que la de estructura social 
no es cientifica. 
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La atención de los gobiernos americanos se ve igualmente solicitada 
por el establecimiento de la Alianza para el Progreso. En este Acuerdo 
se estipula que “Los paises latinoamericanos convienen en impulsar 0 en 
fortalecer sistemas de preparación, ejecución y revisión periódica de los 
programas nacionales de desarrollo económico y social” y tambien que 
“debenín formular, dentro de los próximos 18 meses, si fuera posible, 
programas de desarrollo a largo plazo”. (Carta de Punta del 
Este/Uruguay - agosto de 1961). 

En el espfritu de la Carta de Punta del Este, luego de muchas 
consultas, Prado y su Primer Ministro Beltnin crean en ese mismo mes 
de agosto de 1961 la Oficina Central de Estudios y Programas (OCEP), 
dentro del Ministetio de Hacienda y Comercio. Es el primer antecedente 
de institucionalizaci6n de la planificación global en el Perú cuyas 
funciones eran: determinar metas y prioridades; preparar programas 
arruales de inversi6n pública; coordinar el programa de desarrollo con la 
polftica de estabilidad financiera del gobierno; determinar las medidas de 
carrlcter administrativo convenientes para la mejor preparación y 
ejecución de pianes y proyectos; y coordinar las actividades de asistencia 
dcnica en el campo del desarrollo económico y social. 

Simultáneamente con los compromisos asumidos en Punta del Este 
y con la creación de la OCEP, el Banco Central de Reserva elabora el 
Plan Decenal 1962-1972, primer pian de cardcter global formulado en el 
pafs y en el cual se consignaban las siguientes prioridades: reforma 
agraria, colonización e irrigación, transportes y comunicaciones, 
electrificación, programa social en vivienda, agua y desagüe, educación, 
salud, alimentacibn escolar, programa de emergencia en Puno, plan 
nacional de integraci6n de la poblacibn aborigen y desarmllo de la 
industria (ampliación de la producción siderúrgica, producción de 
fertilizantes y el programa de sustitución de importaciones). En la 
preparación de este plan paniciparon profesionales que luego tendrfan un 
rol destacado en la planificación nacional y educativa; entre ellos: Javier 
Silva Ruete, Emilio Barreto, Enrique Torres Llosa y Carlos Malpica 
Faustor. Este pian que nunca entró en vigencia, sirvió sin embargo a la 
preparación del Programa de Gobierno de la Alianza Accibn 
Popular-Democracia Cristiana. 

Sobre este Pian, E.V.K Fitzgerald comenta: “aunque consistfa en 
poco más que una serie de predicciones macro-económicas, que no se 
integraban dentro de un modelo agregado, ni se referfan a estructuras 
sectoriales especfficas, y en una lista de proyectos de inversión pública. 
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No se discutfan los problemas sociales, no se tomaban medidas para la 
ejecución del Plan y tampoco se indicaba cómo se financiarfa, si bien se 
recomendaban mayores incentivos para el capital privado y se anticipaba 
un fuerte flujo de inversión extranjera”. l l 

V. Roel Pineda af’iade: “El Plan.. cumplió un único objetivo: que 
dentro de la Alianza para el Progreso, el Perú fuera considerado entre 
los paises que contaban con planes y que, por tanto, podfa solicitar los 
servicios financieros acordados por la Carta. El pafs casi no se enteró que 
temamos un plan, pero ello no podía ser motivo de preocupación alguna, 
porque nadie en el Gobierno pensaba seriamente en poner en marcha 
nada parecido a una planificación integral”.12 

b. El planeamiento de la educación 

Gabriel Betancur Mejfa, fue el promotor del planeamiento integral 
de la educación y de los inicios de este en AmCrica Latina, defendiendo 
la necesidad de “un sistema que organizara y coordinara las tecnicas 
estadísticas. investigativas, administrativas y pedag6gicas del sector 
público y privado para garantizar a los pueblos una educación adecuada 
para convertir el factor humano en sujeto dinámico del desarrollo de las 
naciones”. l3 Betancur fue el promotor del Primer Plan Quinquenal de 
Educación de Colombia, recogiendo los esfuerzos desplegados en 
Europa por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y las iniciativas realizadas por la CEPAL en el 
campo de la planificaci6n de la educación y contando ademas con el 
concurso de destacados profesionales, entre los que se cuentan el espailol 
Ricardo Diez Hochleitner (que presidió la comisi6n encargada de 
elaborar el plan), el belga Jacques Torfs, el francés Georges Celestin, el 
espallo Jose Blat Gimeno y el colombiano Simón Romero Lozano. 
“Tanto en la Segunda Reunión Interameticana de Ministros de 
Educación, convocada por la OEA en Lima en mayo de 1956, como en el 
Seminario (Interamericano sobre Planeamiento Integral de la 

ll. E.V.K. FllZGERALD, La ecotwnúa politica del Perú 1956-1978. Lia. Instituto de 
Estudios Peruanos, 1981. 

12. Virgilio ROEL PINEDA, Lu planiifcación econbrnica en el Perú, Lima, 1963. 

13. Gabriel BETANCUR MEJIA, Documentos para la historia del planeamiento 
integral de la educacibn. vol. 1, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 1984. 
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Educaci6n). en Washington en junio de 1958, el plan colombiano fue 
calurosamente recibido y se lo estimó como una guia útil para los otros 
pafses del continente. En ambas reuniones, se afitmb la conveniencia de 
adoptar el planeamiento integral educativo para mejorar cualitativa y 
cuantitativamente la educación de la Región. Consecuencia directa de 
este intetis fue el Primer Curso Interamericano sobre Planeamiento 
Integral de la Educacibn, en Colombia (1959), el Coloquio sobre 
Planificaci6n de la Educación y sus Relaciones con el Desarrollo 
Económico y Social, de Unesco, en Paris (1959) y, finalmente, la 
adopción por parte del Comiu? de los Veintiuno (Bogotá, 1960). de esta 
idea que recogió luego la Alianza para el Progreso en Punta del Este 
(1961)“.14 

La OEA creó una comisión presidida por Betancur para la 
Programacibn y Desarrollo de la Educacibn, cuyo objetivo era la 
expansión de la practica del planeamiento integral en la región. Frederick 
Harbison, Michel Debeauvais, Sylvain LouriC, entre otros, contribuyeron 
a establecer las relaciones y la sfntesis de los estudios sobre demanda de 
recursos humanos y planeación integral de la educación. 

Ricardo Dfez Hochleimer, quien se habla incorporado al Ministerio 
de Educación de Colombia como Coordinador Técnico en 1954, coopera 
con Gabriel Betancur Mejfa en la concepción de la Dechzcibn de Lima 
(aprobada en mayo de 1956) y luego como Coordinador General de la 
Oficina de Planeación Integral de la Educación en dicho Ministerio. M&s 
tarde Dfez organiza desde la OEA el Seminario Interamericano de 
Washington (1958). y desde la Unesco, como Director de Planeamiento 
de la Educación, promueve la planificacibn educativa a nivel mundial. 
La Unesco organiza en este perfodo las primeras misiones de asistencia 
tecnica en planeamiento de la educación, cursos y coloquios 
internacionales, conferencias de Ministros de Educación y Desarollo 
Económico (la de Santiago, en 1962). crea el Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación (IIPE) en Paris (1963). y centros 
regionales de formación y de estudio del planeamiento de la educación 
(el de America Latina en Santiago). El IIPE organiza en Paris, en 1964, 
su primer seminario internacional examinando la experiencia del 
planeamiento de la educación en America Latina. La OCDE extiende al 

14. Gabriel Betancur Mejia, Documentos para la historia del plane~nto integral 
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Perú y a la Argentina su experiencia en el planeamiento del desarrollo de 
la educación y de los recursos humanos, ensayada en Europa a través de 
su Proyecto Regional Mediterráneo. 

El Ministro Basadre participa activamente en este movimiento, 
releva la coincidencia entre planeamiento y democracia, y exige que el 
planeamiento no se limite a la función cuantitativa que solfa reserv&rsele. 
En Washington, en el Seminario Interamericano de Planeamiento 
Educativo de 1958, Basadre marcara la diferencia de trabajo entre las 
etapas precedentes y el nuevo enfoque del planeamiento de la educación. 

Despues de este Seminario, Basadm propuso la creaci6n en el 
Ministerio de Educación de la Direccibn de Estudio y Planeamiento, 
considerada como el punto de partida de la institucionalización de la 
planificación educativa en el Perú (ver gmfico adjunto). Esta Dirección 
empezó a funcionar realmente en 1963, con la expedición del Decreto 
Supremo NYlO24NP. Sobre este punto Basadre reconoced mas tarde las 
dificultades que, a pesar de la ayuda proporcionada por la Unesco y por 
la OEA, tuvo esta Dirección para funcionar, atribuyendo su poca eficacia 
a la ausencia de una ley que la impulsara y la ordenase y a las 
dificultades burocmticas y politicas. 

Anteriormente Basadre, a propósito del plan de educaciõn, habla 
afirmado que éste debia necesariamente estar acompafiado y tener vasos 
comunicantes con un plan nacional, lo que Cl llamarla “un Plan del Perú”. 
En su exposición ante la Cámara de Diputados con motivo de la 
discusión del presupuesto de 1957, Basadre - luego de demostrar que se 
requerfa analizar permanentemente los problemas educativos para 
enfrentarlos de modo realista, sistemático y gradual tomando en 
consideración los aspectos administrativos y financieros - propuso, sin 
demandar egresos adicionales al fisco, la creación del Instituto de 
Investigación y Planificación. Este Instituto se crea en noviembre de 
1956 pero nunca pudo funcionar. 

Como mencionáramos anteriormente, para Basadte, el Inventario de 
la Realidad Educativa (que debía abarcar el conjunto de las ramas 
educacionales y brindar un conocimiento minucioso y realista de la 
situación y los problemas del pais), realizado periódicamente para 
actualizar y profundizar las reformas emprendidas, debia ser el 
instrumento de base de la planificación y a partir del cual podian 
proponerse planes que traten de aportar una respuesta a los problemas de 
la educación. El mas entusiasta propulsor de esta iniciativa fue el 
Dr. Carlos Salazar Romero, nombrado Secretario General de la Comisión 
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Coordinadora del Invenrutio, iniciativa que fue igualmente apoyada por 
el equipo tknico del Departamento de Estadfstica Escolar del Ministerio 
de Educación, dirigido por el Dr. Cipriano Angles, y por el SECPANE. 

Los siguientes aspectos fueron cubiertos por el Inventario: el 
educando y la población escolar, el educador, la labor escolar, materiales 
de enseflanza, locales escolares y relaciones de la escuela con la 
comunidad. Para cubrir esta información - publicada en seis volúmenes 
entre 1957 y 1958 - los maestros aplicaron más de 300,000 formularios 
de encuesta y recogieron datos en toda la República. Resultan 
sorprendentes la brevedad con que se realizó este enorme y amplio 
trabajo de investigación y la veracidad de las informaciones obtenidas, 
sobre todo en un pafs donde la lentitud y los entorpecimientos de la 
burocracia son tradicionales. El Inventario ofrece una visión panonknica, 
cuantitativa, estatica pero no interpretativa de la realidad educacional. En 
el se encuentran datos sobre las condiciones de los locales escolares que 
se desconocfan, hecho que propiciará el perfeccionamiento gradual de las 
estadfsticas en educación y la organización - con participación 
comunitaria - de una Campaña Nacional de Construccibn de Mobiliario 
Escolar. 

C. Las estadísticas educativas 

Antes del Inventario, numerosas eran las dificultades que impedfan 
la producción de estadfsticas continuas: se consignaban retrasos tanto en 
el envio como en el procesamiento de los formularios. La demora en el 
conocimiento de la información, correspondiente a un aflo lectivo se 
estimaba, en promedio, en dos anos. Además, las condiciones en que los 
datos eran recolectados no permitfa que fuera posible considerarlos como 
confiables. 

Con la realización del Inventario resultó evidente el propósito de 
perfeccionar las estadfsticas. Para lograrlo Basadre reorganiza 
completamente los servicios de estadfstica, utilizando para ello los 
propios elementos del Ministerio y la cooperación de los organismos 
internacionales. 

La estadfstica pasa a formar parte de la recién creada Dirección de 
Estudio y Planeamiento y en la Jefatura del Departamento, Carlos 
Malpica Faustor se aboca al perfeccionamiento de los formularios 
estadfsticos y de sus procesos de recolección y procesamiento. Además, 
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se inicia el uso de la computacibn en la estadfstica escolar. Por otro lado, 
se instaura un registro desglosable, con copias para el centro educativo, 
el inspector y el Ministerio de Educación. Asimismo, para compensar la 
falta de difusibn de anuarios estadfsticos observada durante los últimos 
aflos, se publica un infonne estadfstico que comprende el periodo 
1956-1962. 

d. El presupuesto y la toma de decisiones 

No se registran mayores cambios en el perfeccionamiento tknico 
del proceso presupuestario e incluso la asignación de recursos para la 
educación pública del presupuesto de 1962 era similar a la de anos 
precedentes sin que haya habido diferencias en la distribución de partidas 
entre 1950 y 1962. Vuelven más bien a acentuarse las rigideces del 
presupuesto educativo, como resultado del propio crecimiento del 
sistema educativo y de su administración, que en el pasado el General 
Mendoza habfa tratado de atenuar reduciendo a cinco capftulos y a 207 
partidas presupuestarias, 

Basadre destacó la necesidad de mejorar las técnicas de 
programación presupuestal, en lo referente al tiempo que demanda la 
elaboración del proyecto de presupuesto, a una mejor asignación para 
atender mfnimos vitales de funcionamiento de los servicios 
fundamentales, y a una más agil tramitación del presupuesto en las 
Cámaras Legislativas. 

Administrativamente, las repercusiones de las leyes anuales de 
presupuesto demuestran la falta de criterios de racionalidad en la gestión 
de recursos y toma de decisiones. 

Justo Avellaneda comenta que “se ha descubierto el expediente fácil 
y probablemente ilegal de cambiar radicalmente la estructura 
administrativa de la educación pública mediante la inclusión de partidas 
en el Presupuesto General de la República, que al ser aprobado por una 
ley, de manera implícita da valor legal a las disposiciones que 
contiene”.15 

15. Justo AVELLANEDA, Planeamiento de la educacidn peruana: el Estado y la 
educa&%. Lia, Ediciones Educación y Vida, 1962. 
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Las rentas especiales empiezan a disminuir progresivamente. Luego 
de representar el 14.5% del presupuesto del Ministerio en 1956, decaen a 
3.5% en l%l y se elevan en 1962 hasta 5.7%. 

El tener presupuestos administrativos a nivel de inspeccciones 
provinciales - en el caso de los establecimientos primarios - y de escuelas 
secundarias presentaba diversas ventajas. Las horas docentes se 
otorgaban en función de las horas de clase del plan de estudios. La 
distribución de asignaciones para materiales y otros gastos tendfa a ser 
más equitativa. Existfa una progresiva desconcentración del sistema de 
abastecimientos. Se reforzaba la autoridad del director del centro 
educativo y, para promover la contribución comunal, se podfa ofrecer 
como contrapartida los recursos del presupuesto. TambiCn se reconocen 
situaciones de mal uso de fondos, deficiencias en la expedición de 
libramientos de fondos, altos costos por la falta de aprovechamiento de 
economfas de escala. Ademas, esta estructura presupuestal se iba 
haciendo poco funcional por el crecimiento de la matricula y la fuerte 
demanda de egresos que exigfa mantener un soporte buro&tico 
(tesoreros) en el nivel de base. 



Capítulo 3 

El período 1962- 1968 
Junta Militar de 1962- 1963 y Primer Gobierno 

del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry 1963- 1968 

Contexto Socio-Político General 

Pocos dfas antes de finalizar el gobierno del Dr. Prado, una Junta 
Militar presidida por el general Ricardo P&ez Godoy (reemplazado 
meses más tarde por el general Nicolás Lindley), asume la conducción 
del pafs y conserva el poder durante un ano. Se autodenomina Gobierno 
Institucional de la Fuerza Armada y concibe algunas medidas 
reformistas que adopta en las áreas de planificación asf como en lo 
relacionado a la tributación y a la agricultura. 

Cumpliendo su promesa, los militares convocan en 1963 a 
elecciones generales, resultando vencedor el Arquitecto Belaúnde frente 
a las candidaturas de Haya de la Torre y del ex-Presidente Odrfa. 
Belaúnde llegaba al poder despds de haber sido candidato en dos 
oportunidades (1956 y 1962). 

Políticamente, el nuevo Presidente se habla iniciado en 1945 como 
diputado del Frente Democrático Nacional que auspiciara la candidatura 
del ex-Presidente José Luis Bustamante y Rivero. En 1956, apoyado por 
el Frente de Juventudes Democnlticas, funda el Partido Acción Popular. 
Durante varios anos Belaúnde se dedica al estudio de la realidad nacional 
recorriendo el pais, y consolidando su naciente organización polftica. En 
un folleto publicado en 1959 bajo el tftulo Pueblo por Pueblo, Belaúnde 
presenta la ideologfa de su movimiento como un producto de la vida del 
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pafs, siendo el suelo peruano “la fuente de inspiraci6n de su doctrina”; 
por lo tanto independiente del aporte del pensamiento mundial y de las 
filosoffas extranjeras. Sin embargo, esta utilizaciõn polftica de un 
pensamiento autóctono (desarrollado tambien en su libro La Conquista 
del Perú por los Peruanosl, en el que hace el elogio de la tradición 
planifrcadora de los Incas), no significa que se cuestione el concepto de 
propiedad privada, o que se recomienden formas socialistas de 
organización económico-social. 

La elección de Beladnde creó muchas expectativas en las masas que 
lo aclamaron y recibieron triunfalmente. Los campesinos particularmente 
se adelantaron a la anunciada reforma agraria ocupando los latifundios. 
Millares de estudiantes universitarios se agruparon en Cooperacibn 
Popular Universitaria para salir al campo y colaborar con los 
campesinos en el desarrollo de sus comunidades. Una de las primeras 
medidas politicas del nuevo gobierno, fue convocar a elecciones 
municipales, que no se realizaban desde hacia cincuenta anos. Además, 
la simpatfa norteamericana por el gobierno de Belaúnde era total, en la 
medida en que en su programa se encarnaban los propósitos de la 
Alianza para el Progreso. 

El nuevo regimen habfa sido elegido con el apoyo de la Democracia 
Cristiana. Sin embargo, no alcanzó a tener mayorfa en el Congreso. Esta 
vez el APRA, con el pleno respaldo de la clase proprietaria y en especial 
la fracción oligarquica y el capital extranjero que se agrupaba alrededor 
del diario Lu Prensa y de su director Pedro Beltran, se coalig6 con los 
partidarios del general Odrfa (el mismo que tan rudamente los habla 
perseguido entre 1948 y 1956). El orden constitucional estatuido en 1933 
permitió ademas a la coalición APRA-UNO el control del Parlamento 
sobre el Ejecutivo, lo que significaba que las Cámaras Legislativas 
cuidarian los intereses de la burguesia y de los terratenientes. En este 
contexto, la oposición frenó el programa de Cooperación Popular, 
interpeló gabinetes y censuró ministros, dificultó la administración 
financiera y convirtió el proyecto de Ley de Reforma Agraria presentado 
por el Ejecutivo en un documento prácticamente inoperante.2 

1. Fernando BELAUNDE TERRY, LQ Conquista del Perú por los Peruanos, Lima, 
Ediciones Tahuantinsuyo, 1959. 

2. Julio COTLER, Clases, Estado y Nacidn en el Peru. 
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El Ejecutivo se enfrentó a la oposición - tratando de hacer realidad 
algunas de sus promesas electorales y llevar a cabo algunas de las 
reformas bbicas sobre las que existfa un consenso generalizado entre los 
sectores llamados progresistas -; mientras que el APRA con el odrifsmo 
se dedicaban a promover acciones polfticas que debfan permitir la 
satisfacción de los intereses inmediatos de las clases populares y medias 
urbanas, y al mismo tiempo se ligaban con los banqueros, industriales, 
exportadores y terratenientes, para promover sus intereses particulares. 

Las ideas orientadoras de la acción del gobierno, se encuentran 
sintetizadas en el libro de Belaúnde La Conquista del Perú por los 
Peruanos. En este, Belaúnde explica el Cnfasis que otorgó a la ejecución 
del proyecto de la carretera marginal de la Selva, orientada a incorporar a 
la economfa del pafs las tierras de la vertiente oriental de la Cordillera de 
los Andes. 

En sus inicios, el regimen de Belaúnde pareció capaz de articular 
democracia y transformaciones sociales, pero la oposición a su gestibn 
en el Parlamento y la crisis econbmica de los últimos arlos de este 
rkgimen, hacen que las tensiones sociales se acentúen. A pesar de que su 
periodo se desenvuelve dentro de un clima de amplias libertades, se verá 
obligado a enfrentar el movimiento guerrillero (dirigido por el estudiante 
tmstkista Hugo Blanco) - que surge en el Valle de La Convención, en la 
sierra sur del pafs -, y otros brotes más que Belaúnde denuncia ser 
fomentados por Cuba. Para develarlos, solicita la intervención del 
ejército. Belaúnde tambien tuvo que recurrir al ejército para reprimir las 
invasiones de los latifundios por parte de los campesinos, que 
mencionamos mas arriba. Las guerrillas y la crisis económica de los 
últimos anos del gobierno de Belaúnde, que golpea a las clases 
populares, minan la popularidad del regimen. Esto culminara en las 
derrotas electorales de la últimas elecciones complementarias de este 
periodo. La desilusión de la poblaci6n fue proporcional a las expectativas 
creadas cuando Belaúnde asumió el mando y a las promesas tantas veces 
repetidas durante las cinco intensas campanas electorales que tuvieron 
lugar durante este periodo. 

Una de las mas importantes decisiones del gobierno de Belaúnde 
fue la declaración de nulidad del llamado Laudo de la Brea y Pariñas, 
por el que la Intemational Petroleum Company - filial de la Esso 
Standard Oil -, aducfa la propiedad (y no la simple concesión) de los 
yacimientos petrolíferos del norte del país. Desde octubre de 
1963 - fecha en que el Ejecutivo remitiõ al Senado un proyecto de 
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reivindicaci6n. pleno dominio y posesión de los campos de La Brea y 
PariAas -, no se resolvfa el problema petrolero. Solamente en agosto de 
1968, el gobierno lleg6 a un acuerdo con la Intemational Petmleum 
Company. Se estipulaba que el Perú recuperaba los yacimientos de La 
Brea y Pariflas, obteniéndose sin pago de ninguna clase la superficie y 
los equipos de extracción de petróleo, los pozos y las instalaciones de 
bombeo. La empresa extranjera se quedaba con la refinerfa de Talara 
explotando el petróleo bajo un nuevo contrato. 

A rafz de estos arreglos, se suscitó un escándalo sobre la supuesta 
perdida de una página (la once) del Acuerdo. El partido del gobierno, 
encabezado por el entonces Vice-Presidente de la República, Ingeniero 
Edgardo Seoane, se fracciona. El grupo disidente manifiesta su 
desacuerdo con la solución dada al problema petrolero. La oposición 
aprovecha para explotar un caso de contrabando producido en uno de los 
buques de la armada. Como el gobierno estaba debilitado, los militares 
incursionaron una vez mas en octubre de 1968, encabezados por el 
general Juan Velasco Alvarado, rompiendo el orden constitucional y 
derrocando al Presidente Belaúnde, faltando pocos meses para finalizar 
su perfodo gubernamental. 

Mientras tanto, durante el mandato de Belaúnde, la población 
peruana habfa seguido creciendo alcanzando los 12’458,000 habitantes, 
lo cual indicaba una tasa de crecimiento anual de 2.9%. Siguió 
manteniendose un equilibrio proporcional de la distribución entre 
hombres y mujeres, pero el proceso de urbanización fue creciente. La 
población urbana que en 1962 era de 48.5%, pasó en 1968 a ser el 
55.5%. Las presiones migratorias continuaron siendo intensas hacia 
Lima y otras ciudades costeras del Perú. Hacia 1968, la capital contaba 
con 2’765,000 habitantes, y habfa aumentado su participación en el total 
de la población nacional representando el 22.2%. En 1962, esta 
participación representaba el 19.1%. 

Sobre el problema creado por la migración, Anfbal Quijano 
comenta: “Por otro lado, la masiva migración a las ciudades con el 
consiguiente dislocamiento de la población rural de sus tradicionales 
medios de producción, hizo patente que ni el Estado, por su naturaleza 
clasista y dependiente, ni la burguesfa, se encontraba en capacidad de 
satisfacer las exigencias de educación, salud, vivienda y trabajo de 
quienes llegaban a radicarse en las ciudades. La alta concentraci6n de 
riqueza e ingresos, el tipo de industrialización en marcha y la tecnologfa 
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intensiva de capital del proceso de sustituciõn de importaciones, creaban 
una población en permanente estado de desempleo y subempleo, 
originando el fenómeno de marginalidad”.3 . 

Análisis Económico-Financiero 

La junta de 1962-1963 procedib cautamente en sus medidas 
econbmicas y sociales. En 1963, el crecimiento de los ingresos corrientes 
se mantuvo a la par con los gastos, como resultado del aumento de las 
tasas tributarias. Esta medida - de impacto inmediato - no lo era para el 
futuro crecimiento de los ingresos. 

“El crecimiento inducido por la exportación que comenzó con 
Beltran continuó durante los primeros tres anos del gobierno de 
Belaúnde. El aumento promedio del PB1 por habitante resultó ser 
bastante más alto que el promedio latinoamericano... Las exportaciones 
crecieron en 1963-1966 debido solamente a una circunstancia fuera del 
control del Perú como es el alza de los precios internacionales... Entre 
1962 y 1964 se presenta un estancamiento de la inversión. Esta tendencia 
fue el resultado de diversos factores, incluyendo la incertidumbre 
económica durante 1962-1963, la reacción del sector privado a los 
planteamientos de Belaúnde, que abogaba por una solución al problema 
del petróleo y una amplia reforma agraria, y probablemente tambitn a la 
acumulación de una sobrecapacidad instalada en la industria 
manufacturera. La inversi6n privada efectivamente decayó hasta 1964. 
S610 gracias a un programa masivo de obras públicas y al desvio de los 
ahorros privados hacia la construccibn residencial - tendencia normal en 
tiempos de incertidumbre - es que la inversión total se mantuvo. No 
obstante la producción de manufacturas, orientada básicamente al 
mercado de Lima y de algunos otros centros urbanos, siguió creciendo 
nlpidamente, estimulada por el alza del arancel de importación de 1964, 
pero la producción agrfcola mantuvo su virtual estancamiento”.4 

“La producción y las exportaciones continuaron creciendo 
rápidamente, de modo que para 1965, Perú era claramente el mayor 
productor y exportador de harina de pescado del mundo, ya que realizaba 

3. Aníbal QUIJANO. Tendencias M el desarrollo y la estructura de clases en el Perú, 
Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970. 

4. Pedro Pablo KUCZYNSKJ. Democracia bajo presión econhica: el primer gobierno 
de Eelaúnde. Lia, Ediciones Treintaitrés y Mosca Azul, 1980. 
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más de la tercera parte de la producción mundial y mas de la mitad de las 
exportaciones mundiales. Representaba además más de una quinta parte 
del total de sus exportaciones. Las exportaciones continuaron 
aumentando, y para 1967 era mas de diez veces mayor que el promedio 
anual 1957-1959”: 

El tema de reforma agraria y de redistribución de tierras dejó de ser 
tabú a partir del momento en que - en 1956 - Manuel Prado nombra una 
Comisión Nacional de Reforma Agraria y de Vivienda. En 1962-1963, el 
gobierno militar decretó las “bases para la reforma agraria”, esperando 
que el gobierno civil que debfa sucederle inicie serias reformas en el 
agro. La oposición encontrada en el Parlamento y los ataques de la 
Sociedad Nacional Agraria (SNA) obligaron al gobierno a limitar los 
alcances de la reforma agraria al sector arcaico de la agricultura, dejando 
de lado los complejos azucareros de la costa norte del pais. En 1964, el 
Parlamento aprueba una Ley de Reforma Agraria reducida, de alcance 
limitado, reflejo de innombrables compromisos, presiones y tratos. A 
pesar de no haber incluido la totalidad de los planteamientos del 
Ejecutivo, la Ley de Reforma Agraria permitió la expropiación de 
900,000 hectareas y la afectación de otras 2’700,000. Se beneficiaron 
como propietarios 60,000 feudatarios de la costa y 2,000 comunidades 
campesinas en la sierra. Además, por estar previsto en esta Ley, se 
otorgaron crednos a 50,000 agricultores. Paralelamente, se amplió la 
frontera agrfcola con la irrigacibn de San Lorenzo en Piura y se siguió 
preparando la de Tinajones. Pero, el proyecto principal del gobierno 
estuvo constituido por la colonización de la selva, con la construcción de 
la carretera marginal que incorporó al agro una vasta extensión de esa 
región. Sobre este punto, Kuczynski comenta: “El progreso de la 
irrigación y la apertura de nuevas tierras en la selva, desgraciadamente 
no estuvieron acompañadas por politicas que le dieran mayores precios 
al agricultor. La polftica tradicional de mantener bajos los precios de los 
alimentos básicos - particularmente la carne, la leche y el arroz - a u-aves 
de importaciones libres de impuestos siguó en vigencia, negándose asi al 
agricultor los beneficios necesarios para convertir rdpidamente en 
productivas las nuevas tierras próximas a la selva y compensar los altos 
costos de transportes hacia los principales mercados urbanos de la 
costa”.6 Según Chirinos Soto, el flanco más vulnerable de la gestión de 

5. Lau LITTLE; SCITOVSKY; Maurice SCOTT, Industria y comercio en algunos países 
en desarrollo. México. Fondo de Cultura Económica. 1975. 
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Belaúnde fueron las cuestiones económicas, monetarias y hacendarias. A 
pesar del crecimiento de las exportaciones mencionado anteriormente, el 
gasto público y el costo de vida aumentaron igualmente? 

Al esfuerzo que significaron los aumentos salariales al magisterio y 
a otros sectores de la administración, se sumaron los gastos de la 
inversión pública acelerada notoriamente entre 1965 y 1966. Segtín la 
CEPAL, hacia finales del gobierno de Belaúnde, el gasto público se 
elevó al 15% del PNB. “Si bien el papel de la inversión pública era 
todavia reducido en comparación con el de la inversión privada, su 
crecimiento en terminos relativos fue mucho mayor... El Presidente 
Belaúnde fue sobre todo un constructor. Mientras el veis la necesidad de 
dotar al pafs de una infraestructura económica útil para las inversiones de 
diversos tipos - como carreteras, irrigaciones, escuelas, hospitales y 
vivienda - los aspectos financieros de esta inversión le interesaban poco. 
Pensaba que, de alguna manera, las consideraciones económicas y 
financieras se inclinarfan ante la prioridad del desarrollo a toda costa”.* 

Sin el apoyo del Parlamento para lograr un equilibrio presupuestal, 
el deficit fiscal creció considerablemente. Es en estas circunstancias, que 
Belaúnde pide a Manuel Ulloa que asuma el Ministerio de Hacienda y 
Comercio. El nuevo Ministro aplica una polftica de estabilización 
ortodoxa, consiguiendo el equilibrio fiscal y una reducci6n de las 
importaciones. Sus resultados beneficiaron el manejo econ6mico de los 
anos siguientes. Sobre este periodo, E.V.K. Fitzgerald comenta: “Las 
entradas de inversión extranjera fueron insuficientes para cubrir la 
brecha comercial, y a medida que se desarrollaron los programas de 
bienestar social, el ingreso del gobierno no alcanzó ni siquiera a cubrir 
los gastos corrientes; de otro lado, la ayuda financiera de Estados 
Unidos, utilizada para cubrir las importaciones de bienes de capital del 
sector público, fue congelada mientras no se resolviera la disputa con la 
Intemational Petroleum Company. La inflación creció nuevamente a 
niveles muy altos para los patrones latinoamericanos al desatarse una 

6. Pedro Pablo KUCZYNSKI. Democracia bajo presih econdmica: el primer gobierno 
de Belaúnde. 

7. Enrique CHIRINOS SOTO, Historia de la República, Tomo II. Lima, Editores 
Importadores S.A., 1986. 

8. Pedro Pablo KUCZYNSKI, Democracia bajo presión ecoruhico: el primer gobierno 
de Belaúnde. 
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nueva serie de reclamaciones salariales apoyadas por huelgas y al 
ampliarse el crklito bancario debido al boom de la construcci6n. 
Disensiones internas paralizaban ademas la actuación del gobierno. 
Como en 1958, en 1967 hubo una nueva devaluación del 40% (pasando 
la tasa de cambio a 42 soles por dólar), se aumentaron los derechos 
arancelarios y el precio de la gasolina, se recortõ el presupuesto y se 
restringió el ctidito, todo ello para poder obtener un cmdito de 43 
milIones de dólares del FMI”.9 

Sobre la asistencia financiera, Dobyns y Doughty afirman que entre 
1960 y 1970, el gobierno americano - a través de sus expertos, sus 
tecnicos y sus burócratas -> supervisó y dirigió directamente los 
proyectos en que se utilizaban los prestamos que ellos acordaban. Esta 
ayuda, cuyo monto total incluyendo la ayuda directa asf como los 
prestamos se elevaba a 90 millones de dólares por silo en 1963, bajó a 
menos de 25 millones de dólares en 1969, dentro de los cuales estaban 
incluidos 3.5 millones de dólares de ayuda militar. El gobierno también 
recibió prestamos importantes del Banco Mundial para aumentar la 
superficie de áreas irrigadas de la costa norte. En general, los trabajos 
realizados con estos prestamos beneficiaban directamente a las 
compaí’iias norteamericanas y a los capitalistas Peruanos. El Perú 
dependia para su desarrollo de los capitales extranjeros. Fue este tipo de 
dependencia el que más irrit6 a los nacionalistas Peruanos.l” 

Durante la gestión de Beláunde se nacionalizó la Caja de Depósitos 
y Consignaciones, entidad recaudadora de los ingresos del Fisco y que 
por muchos tios fue propiedad de la oligarquía financiera, y en 1964 se 
creó el Banco de la Nación. Al final de este perfodo el total de la deuda 
pública externa llegaba a 801.2 millones de dólares, según los datos del 
Banco Central de Reserva. 

9. E.V.K. FITZGERALD, La economía política del Perú 1956-1978. 

10. Henry DOBYNS y Paul L. DOUGHTY, Peru: A Cultural History 
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Elperfodo 1962-1968 

Análisis del Desarrollo de la Educación 

Durante los doce meses del gobierno militar, ocupó la cartera de 
Educación el Vice-Almirante Franklin Pease Oliveira, marino dotado de 
sentido organizador y tenaz en sus propósitos Fue capaz de ejecutar una 
de las medidas mas trascendentales en favor de la educación nacional 
con la puesta en marcha del Programa de Descentralización Educativa, es 
decir la creación de las regiones de educación. Para su reglamentación 
contó con la colaboración de los distinguidos educadores Carlos Cueto 
Femandini y Carlos Salazar Romero. También reorganizó el Ministerio 
de Educación, creando el cargo de Director General de Educación (lo que 
es hoy Vice-Ministro), para dar continuidad a la tarea, frente a los 
vaivenes de los frecuentes cambios ministeriales. Reservó las funciones 
normativas a la sede central del Ministerio y delegó en las diversas 
Direcciones Regionales de Educación, la administración del sistema (ver 
grdfico adjunto). 

Pease establece el Año de la Alfabetización, y logra una verdadera 
motivación nacional en la campana por erradicar el analfabetismo. 
Confió a otro distinguido educador, Alejando Rivera Ramfrez, la 
conducción de la campana de alfabetización. En 1964, en el Mensaje 
presentado al Congreso Nacional, el Presidente Belaúnde expresó lo 
siguiente: “Correspondió al gobierno anterior organizar el mas fecundo 
plan cumplido hasta entonces en nuestro pafs en su lucha contra el 
analfabetismo. Medidas audaces centradas bajo el lema de Año de la 
Alfabetización, permitieron llevar a las aulas a 350,000 personas, de las 
que 151,000 luego de exámenes regulares en diciembre, fueron 
declarados alfabetizados”.ll 

Conviene mencionar, que en esta gestión ministerial, para ampliar la 
matricula cubierta por el Estado, se promovió la creación de colegios 
cooperativos y se estableció el programa de subvenciones a escuelas 
privadas semi-gratuitas. Tambien correspondió a este periodo la creación 
de la Casa de la Cultura del Perú, hoy Instituto Nacional de Cultura. 

En agosto de 1963, al presentarse ante el Parlamento Nacional el 
primer Gabinete Ministerial del gobierno de Belaúnde para exponer su 
política, refiriendose a la educación manifestó: “Tres son los grandes 
problemas que deberfan ser encarados durante el presente regimen: el 
problema del exilio, de la infraestructura, y de la dignificación. El 

ll. Fernando BELAUNDE TERRY, Mensaje al Congreso, Lima, 1964. 
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problema del exilio se ha creado debido a una serie de profundas razones 
históricas que han reducido a las grandes mayorfas a la condición de 
exilados en su propia patria. Mientras este exilio, que es sobre todo 
cultural no termine, mientras las grandes mayorfas, especialmente 
campesinas, no sean incorporadas al sistema educativo de la patria, el 
Perú seguid siendo un pals desgarrado y jamás podm salir del 
subdesarrollo en el cual se debate. El problema de la infraestructura se 
debe al deficit, en realidad pavoroso, de locales que pueden albergar a la 
población escolar en todos los niveles. El problema de la dignzficacibn se 
debe al hecho de que, entre nosotms, la clase magisterial sobre cuyos 
hombros pesa la inmensa responsabilidad histórica de preparar el 
desarrollo a naves de la formación de los recursos humanos necesarios a 
la dinamizacibn de nuestra economfa, no es apreciada en su verdadero 
valor, no tiene el status econ6mico que le corresponde, ni la jeratqufa 
social indispensable para que pueda cumplir su misi6n”.r2 

Estas fueron las lfneas directrices que orientaron básicamente la 
acción gubernamental. El gobierno se preocupó por el incremento de las 
matriculas, por las construcciones escolares y por el incremento salarial 
de los maestros, logrando un sustancial crecimiento de los servicios 
educativos y a que sea reservada una mayor parte a la educación en el 
Presupuesto General de la República. Y, en efecto, la participación 
porcentual de la educación en el gasto público se incrementó, llegando a 
constituir en 1966, el 26.5% de los gastos totales del Estado y alrededor 
del 5% del PNB, uno de los porcentajes más altos de America Latina y 
equivalente a los porcentajes de los pafses desarrollados. El profesor 
Shane Hunt, estudioso de la historia económica peruana, comenta: “...una 
ojeada al desarrollo de la composición del gasto peruano, muestra que la 
creciente porción del PNB que corresponde al gobierno ha estado, en 
efecto, asociada con un creciente impacto redistributivo, a traves de la 
creciente importancia de los gastos educacionales y de salud... Nótese 
que esta expansión educacional no es meramente el reflejo de una 
tendencia al alza de los gastos, común a todos los paises pobres. Aunque 
la expansión educacional ha ocurrido en otros lugares, la peruana fue 
extraordinaria, tanto así que hacia 1963, el pafs estaba dedicando a la 
educación un porcentaje de su PBN mayor que el de cualquier otro pafs 
latinoamericano... Es aqui en la educacibn, donde con mayor claridad 

12. Femando BELAUNDE TERRY. Mensaje al Congreso. 
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percibimos las presiones sobre el presupuesto gubernamental ejercidas 
por grupos recien Ilegados a la arena polftica que reclaman más 
rendimiento polftico y econ6mico”.i3 Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que la duplicaci6n del gasto total en educación en t&minos 
reales - ocurrida entre 1960 y 1966 -, obedeció también, en un gran 
porcentaje, al incremento de los sueldos del magisterio, hecho que llev6 
a que los gastos de operación en el presupuesto del Ministerio del Ramo 
ascendieran a más del 95% del presupuesto total. 

Considerando que el tercer propósito de la politica educativa era la 
dignificacibn magisterial, se promulgó la Ley Ne15215 del Estatuto y 
Escalafón Magisterial, cuyo proyecto presentó el Dr. Miró Quesada al 
Parlamento en noviembre de 1963. Al amparo de esta ley, las 
organizaciones sindicales del magisterio fueron reconocidas por primera 
vez y se pusieron en marcha los Consejos de Evaluación Docente. Pero 
la aprobación de esta ley por un congreso de oposicibn al Ejecutivo, creó 
dificultades en su reglamentación, lo que motivó la primera huelga de 
maestros que tuvo que afrontar el gobierno de Belaúnde, hasta que se 
pusiera en práctica la nueva escala de aumentos salariales otorgada. 

Ademas, para atender el programa de mejoramiento magisterial, se 
crearon más escuelas normales llegando a tener ll 1, número que podía 
considerarse como excesivo para el pafs. Para la modernización de los 
programas de formación y perfeccionamiento de maestros se contó, 
como en otros campos, con la asistencia de la Unesco y de la misión del 
Teacher’s College de Columbia University. 

Estuvo al frente del Ministerio de Educación - entre julio de 1963 y 
setiembre de 1964 -, el Dr. Francisco Miró Quesada, filósofo, periodista 
y maestro universitario. Introdujo conceptos y principios orientadores de 
la educación, algunos de los cuales se recogieron posteriormente en la 
Reforma Educativa de 1970. Plante6 que los problemas que atravesaba el 
sistema educativo se resolverfan mediante los enfoques de la 
planificación integral, vinculando la educación al desarrollo económico y 
social del pafs. Asimismo, promocionó en el Perú los principios de la 
escuela activa, resaltando los éxitos que dicha corriente estaba logrando 
en los paises en los que era aplicada. 

13. Shane J. HUNT, Distribution. Growth ami Government Economic Behavior In Peru, 
Woodrow Wilson School, Princeton University, Development Research Project: 
Discussion Paper nV (mimeografiado), 1969. Citado en Norman GALL. Lu reforma 
educativa peruana, Lima, Mosca Ami Editores, 1974. 

75 



Piatufcaci6n y desarrollo de la educacidn en el Perú 

La gestión de Mir6 Quesada, censurado y obligado a renunciar por 
la mayorla parlamentaria, no pudo ser continuada por sus siete sucesores 
que ocuparon por breves perfodos la cartera ministerial y que fueron 
cambiados al conjuro de las sucesivas crisis ministeriales que atravesb el 
gobierno de Fernando Belaúnde. Merecen mencionarse las 
preocupaciones por innovar el sistema que tuvo el Ministro Carlos Cueto 
Femandini. distinguido educador y filósofo, quien tambien fue victima 
de la censura de la oposición parlamentaria. 

Esta inestabilidad polftica no permitió completar una polftica 
educativa global que enfocara mayores aspectos cualitativos del sistema. 
En efecto, interesantes planteamientos de cambio como el 
establecimiento de una educación básica de nueve grados, la 
generalizaciõn de una educación intermedia previa a la universidad, entre 
otros, s610 figuraron en el Plan de Desarrollo 1967-1970, pues el 
Parlamento no lleg6 tampoco a aprobar la nueva Ley de Educación, cuya 
preparación estuvo a cargo de la comisión presidida por el senador Luis 
Alberto Sánchez, lfder de la oposición. 

Sin embargo, los esfuerzos del Ministerio de Educación por el 
mejoramiento educativo se concentraron en la continuación del impulso 
a los Núcleos Escolares Campesinos y en la creacibn de Centros de 
Desarrollo Comunal en la región andina. La puesta en marcha del Plan 
de Desarrollo Educativo de la Selva y de las Escuelas de Colonizacidn 
(PROESCO), fueron complemento al desarrollo de la Amazonfa que 
impuls6 Belaúnde. Por otro lado, se organizaron los primeros colegios 
regionales para la formación de tecnicos de mando medio y se creó el 
Instituto Nacional de Teleducación. 

En estos proyectos, como en otros campos del sector, se contó desde 
1964 con la asistencia tecnica de distinguidos educadores de la 
Universidad de Columbia (Teacher’s College). Todos ellos conformaron 
una misión que vino al Perú a solicitud del Dr. Miró Quesada, y fue 
financiada por el programa de cooperación técnica de los Estados 
Unidos. 

Durante este perfodo: (i) la matrfcula escolar casi se duplic6 
pasando de 1’843,700 a 3’ 117,500, experimentando una tasa anual de 
crecimiento de 9.1%. muy superior a la tasa demogmfica; (ii) la 
matricula en Jardines de Infancia aumentó en lOO%, llegando a 
68,900 - en comparación a 34,000 de la matrfcula de 1962 (9.1% de 
crecimiento anual) -; (iii) la educación primaria se imparti en 20,266 
escuelas y abarcó a 2’355,000 alumnos (7.6% de tasa anual de 
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crecimiento); (iv) en la educación secundaria - con un crecimiento anual 
promedio del 15.3% - se matrfculó a 563,500 alumnos que asistieron a 
1.3 18 colegios secundarios y a 424 institutos de secundaria tknica; (v) la 
promoción de los ahmmos que acabaron primaria y siguieron la 
secundaria evolucionó de 63.4% a 75.9%; (vi) la creación de 
universidades y escuelas normales permitió que la población juvenil que 
asistfa a los centros de educación superior casi se triplique y la matrfcula 
subió de 47,000 en 1962 a 121,800 en 1968 (17.2% de tasa anual de 
crecimiento). 

Estos fueron los resultados de la polftica educativa que planteaba 
romper el exilio de los niños y jóvenes que no tenfan la oportunidad de 
asistir a la escuela. El Censo de Población de 1961 habfa mostrado que 
mas de medio millón de niños no asistfan a la escuela primaria y que 
cerca de 1’700,000 habfan desertado sin concluirla. 

La mayor expansión de la escolaridad se vi6 reforzada por la 
promulgación al inicio del gobierno de la Ley de Gratuidad de la 
Ensenanza, y por el Decreto Supremo Ne89 de 1963. Este último 
dispositivo establecfa que todas las escuelas primarias debfan ser 
completas, permitiendo que en todas las escuelas unidocentes, los niños 
puedan completar su nivel primario. Esta decisión tomaba en cuenta que 
en los innumerables poblados con una población escolar reducida, 
resultaba diffcil y antieconómico organizar una escuela primaria 
completa sufragando los gastos de un maestro para cada uno de los 
grados. Era esta la razbn por la cual - durante muchos anos -, proliferó la 
creación de escuelas elementales, en las que se impartfan dos o tres tios 
de educación primaria, después de lo cual los alumnos abandonaban la 
escuela y se incorporaban a la vida económica rudimentaria, recayendo 
muchas veces, por desuso, al estado de analfabetos. S610 los 
económicamente fuertes, lograban asistir a las escuelas completas de los 
distritos o pueblos mayores. La Unesco colaboró en la creación de las 
escuelas unidocentes difundiendo las metodologfas de trabajo de las 
escuelas unitarias completas. Todas estas medidas contribuyeron a elevar 
de 3.2 a 3.9 el nivel educativo de la población de cinco y más anos, y a 
reducir el analfabetismo de 37.7% existente en 1962 a 31.2% en 1968. 

La nacionalización de la Caja de Depósitos y Consignaciones, que 
entre cosas evitaba la dispersión de los recursos fiscales, afectó al 
Ministerio de Educación en el nivel de la recaudación de recursos 
propios en especial para programas de inversión. Con la dación de la Ley 
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de Gratuidad de la EnseAanza, estos recursos casi desaparecen del 
presupuesto. De un 15% que representaron a mediados de la década del 
50, se desciende a niveles entre 3% y 5% del gasto total. 

Diversos factores explican que el gobierno de Belaúnde se viera 
obligado a aportar respuestas a la creciente demanda de extensibn de los 
servicios educativos. Por un lado, (i) el impacto de la migración 
proveniente del medio rural que no cesa de aumentar congestiona los 
servicios educativos existentes en las ciudades obligando su extensión, 
teniendo el gobierno que hacer frente a las crecientes demandas de una 
población ávida de acceder a los servicios sociales básicos prestados por 
el Estado, como una modalidad de redistribución del ingreso; y por otro 
lado (ii) la escuela y, en general, el logro de los conocimientos que ella 
permite, se convierten o son percibidos como condición sine quu non 
para el progreso y el ascenso social en el nuevo habitat urbano del 
migrante campesino y su familia. Esta realidad convierte a la decada 
del 60 en el punto más alto de la inversión en el desarrollo educativo 
nacional reforzando la tendencia a la escolarización masiva iniciada en la 
década precedente. 

Otro factor a considerar en el desarrollo del sistema educativo en la 
decada del 60 es la consolidación de las tendencias que insistian en la 
planificación de las actividades educativas. Debe resaltarse a este 
respecto, el aporte efectuado por los organismos internacionales, 
particularmente la Unesco, que desde 1957 inicia su Primer Proyecto 
Principal en AmCrica Latina, con el propbsito de extender la educación 
primaria en esta regibn y hacerla universal, gratuita y obligatoria. 

La Planifícación General y de la Educación 

a. Institucionalización del Sistema Nacional de Planificación 

En octubre de 1962, la Junta Militar de Gobierno que habla 
derrocado al Presidente Prado crea, con la asesoda de la CEPAL, el 
Sistema Nacional de Planificacibn (SNP) mediante Decreto Ley 
N”14220. En esta decisión confluyen varios elementos: las corrientes de 
desarrollo que sostienen el lLPES y la CEPAL, la mentalidad 
desarrollista de los militares peruanos, la Carta de Punta del Este, y los 
debates que en tomo a la necesidad de la planificación se suscitan en el 
país. La conformación del SNP fue la siguiente: el Consejo Nacional de 
Desarrollo Econbmico y Social (órgano político decisorio); el Instituto 
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Nacional de Planifícaci6n (órgano thico central); el Consejo 
Consultivo de Planificación (órgano de consulta y participación); y las 
Oficinas Sectoriales de Planificación. previhdose tambih la creación de 
Oficinas Regionales de Planificación. La Dirección Nacional de 
Estadfsticas y Censos, anteriormente en la estructura del Ministerio de 
Hacienda y Comercio, pasa a formar parte del Instituto Nacional de 
Planificación (INP), que tambih asume las funciones que venfa 
desarrollando la Oficina Central de Estudios y Programas (ver gtifico 
adjunto). 

La creación del INP y de la planificación sectorial se realiza en el 
marco de novedosas medidas. Entre ellas, debemos considerar: (i) la 
preparación del Primer Diagnhtico Econdmico y Social del Perú, (ii) la 
introducción, en 1963, del presupuesto por programas, (iii) la 
elaboración de los primeros programas de inversiones públicas 1964-65 
y 1966, y (iv) un perfeccionamiento de los criterios de sectorializacion y 
racionalización de la administración pública. 

Para organizar el SNP se logra reunir un equipo de profesionales de 
alto nivel, especialmente de la rama de ingenieria. Desde el punto de 
vista técnico, se agrupan diversas corrientes: los urbanistas provenientes 
del Instituto de Planeamiento de Lima, los que venían de la CEPAL y el 
ILPES y los que regresaban de Harvard y Stanford. La planificación 
también fue influenciada por el Centro de Altos Estudios Militares, 
donde este tema era uno de los elementos básicos de formación. 

El INP asume las siguientes funciones: formular y actualizar los 
planes de desarrollo a largo, mediano y corto plazo; impartir directivas 
thnicas a las oficinas integrantes del sistema que debeti elaborar 
planes, programas y proyectos; evaluar los planes; analizar los problemas 
nacionales; investigar métodos y tknicas de planificación; y promover y 
organizar la capacitación del sector público en aspectos de planificación. 
Progresivamente, se consolidan otras funciones como la coordinación de 
la cooperación tt-knica y financiera internacional, la reforma de la 
administración pública y el proceso de pre-inversión y priorización de 
inversiones. 
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ORGANIGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL 

(DL 14220 - 1962) 

CONSEJO NACIONAL DE 
DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL a) 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA 

a) Presidido por el Presidente de la RePQbllca o un miembro 
que el Presidente designe. Integrado por los Ministros de 

Hacienda y Comercio, Fomento y Obras Públicas, Educacih 
Pública, Salud Y Asistencia Social. Agricultura, Trabajo 
y Asuntos Indlgenas. un Ministro de las Fuarzao Armadas, 
el Jefe del INP y el Presidente del BCR. 

b) Presidido por el Jefe del INP e integrado por no m&s de 
20 miembros (designados Por el Presidente de la República 
entre representantes de empresarios, trabajadoras, univer- 
sidades y profesionales). 

80 



Elperíodo 1962-1968 

En la ptictica, la planificación sectorial tiene vigencia a partir de 
1964 con la Ley del Presupuesto Funcional de la República. Los 
propósitos fundamentales que llevan a institucionalizarla responden, de 
un lado, ala necesidad de coordinar la acción pública y privada para 
llevar a cabo ciertas polfticas de desarrollo en sectores considerados 
como estrat&icos; por otro lado, a la necesidad de constituir un 
mecanismo por el cual se coordine e integre la actividad de estos 
sectores, divididos - en cuanto a la toma de decisiones - en la aplicación 
de las politicas y la acci6n del Estado. Según Otoniel Velasco, quien 
tios despues fuera Director Técnico del INP, la dispersión del poder 
polftico a la llegada del Arq. Belaúnde, ocasionada por la fuerte 
oposición en el Parlamento “determina un lento pero continuo deterioro 
en las actividades de planificaci6n”.*4 No obstante, el sistema da pasos 
importantes. El modelo de planificación responde a las corrientes 
prevalecientes en aquella época, es decir como un instrumento de 
carkter imperativo, de previsión y racionalización de las acciones del 
sector público, e indicativo para el sector privado. 

Las primeras tareas del INP se dirigieron a elaborar un Análisis de 
la Realidad Económica y Social del Perú, entre 1962 y 1963. Consistió 
en un diagnóstico nacional en dos niveles, global y sectorial, y se 
consideró en su momento como base imprescindible para las demás 
actividades de planificaci6n. Otro de los importantes trabajos que 
emprendió el INP fue el Atlas Histórico Geográfico y de Paisajes 
Peruanos. Se inició en 1963 y tuvo por finalidad conocer la realidad 
geogrdfica del pafs, como base para la organizacibn territorial y la 
formulación de planes de desarrollo regionales. El Atlas comprendió 
cinco partes que abarcaban mapas de ubicación e históricos; temáticos, 
polftico, orográfico, geológico, sfsmico, hidrogmlico, climatológico, de 
suelos, agrfcola, minero, industrial, de centros poblados, migraciones 
internas, educacional, comunicaciones. 

Para el estudio de la reforma de la administración pública, se creó 
en marzo de 1964 la Oficina Nacional de Racionalización y 
Capacitación de la Administración Pública (ONRAP). Antes, en agosto 
de 1959, se habia establecido el Instituto Peruano de Administración. 
Impulsada por la creación del SNP y por las modificaciones en el 

14. Otmiel VELASCO, Lu planifìcacibn en el Perú: experiencias y problemas de la 
plumf~acidn en América Latina, Textos del ILPES, Santiago, Editorial Siglo XXI. 1974. 
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proceso presupuestario, la ONRAP inicia una serie de estudios y 
trabajos, siendo el mas importante, el Diagndstico de la AaWnistraci6n 
Pública. 

El esfuerzo de capacitación y difusión de las tecnicas de 
planificación fue intenso durante este perfodo y co& con el apoyo de 
diversos organismos como la CEPAL y el ILPES. En 1964 y 1965 se 
organizan los primeros cursos regionales de desarrollo económico (con 
colaboración del ILPES), que fueron el cimento para el montaje de las 
primeras oficinas regionales de planificación. 

A fines de 1964, el INP y la ONRAP, con la asesorfa del Grupo 
Asesor de Planificación OEA-BID-CEPAL y del Instituto de 
Administraci6n Publica de Nueva York, realizan una evaluación de la 
marcha del SNP que detecta los problemas que caracterizan la acción de 
la planificación hasta casi fines de 1968. La evaluación expresa la 
necesidad que el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social 
asuma las funciones para las que se creó, asf como una organización mas 
adecuada, tanto para el INP como para las Oficinas Sectoriales. En estas 
últimas, no existían criterios uniformes de organizacibn y 
funcionamiento. En síntesis, se plantean como problemas fundamentales: 
falta de respaldo de los altos ejecutivos de la administración; 
desconocimiento de las ventajas de la planificación; falta de definición y 
funciones entre las Oficinas Sectoriales y las Oficinas Ejecutivas; 
insuficiencia de recursos y de flexibilidad en la estructura de la 
administración pública.15 

Influenciados por el afán constructor del Ptesidente Belaúnde, el 
primer plan que concibe el SNP es un Plan de Inversiones Públicas 
19641965. Se inicia la planificacibn de corto plazo dando más 
importancia a la planificación económica que a la planificación social o 
educativa. Esta ultima, pequena en su inversión, ~610 involucraba en 
dicha programación porcentajes que no iban más allá del 10% al 15% del 
presupuesto total. Esto significaba que todo el gasto corriente, casi el 
90%, no era susceptible de programación anual. La programación de 
inversiones públicas se estructura sobre la base de una política definida 
por el INP, que fija las prioridades del gasto público y establece un 
Fondo de Pre-inversión. No obstante el carácter dinámico que se 

15. PERUANP/ONRAP/Grupo Asesor de Planificación - IAP Nueva York, Organizacibn 
de las sectoriales de phnifiacih, Lima. ONRAP. 1965. 
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pretendió otorgar al proceso, esto no fue posible porque al momento de 
las decisiones finales el tramite se encontró bloqueado por el poder 
legislativo. 

Durante 1965 y 1966 se elabora el primer Plan de Desarrollo 
Económico y Social 1967-1970. Según Fitzgerald, el Plan “reflejaba la 
creciente capacidad analftica del INP, que iba formando una conciencia 
critica entre los funcionarios progresistas civiles y militares, pero habfa 
una clara ausencia de medios adecuados para ejecutarlo; no se 
especificaban, de otro lado, las variables de polftica económica, y el 
programa de inversiones públicas no era sino una colección de proyectos 
propuestos por los distintos ministerios, sin relacidn con las proyecciones 
agregadas. El gobierno, que en 1967 enfrentaba una severa crisis, no 
estuvo en condiciones de ejecutar el Plan, y aún en el caso de haberlo 
hecho, éste se hubiera visto interrumpido por la intervención militar en 
1968”.16 Este Plan de mediano plazo plantea una estrategia de 
crecimiento económico, propiciando cambios en la estructura productiva. 
Asigna un importante rol al Estado en el incremento de la producción y 
productividad así como en la redistribución del ingreso y constituyó un 
avance significativo en el desarrollo de la planificación peruana, aún 
cuando no fue puesto en práctica, por la situación polftica imperante en 
dicho momento. 

Otro hecho importante en la decada del sesenta, y que marca 
prdcticamente el fin del perfodo, es el estudio Bases para un Programa 
de Desarrollo Nacional de Largo Plazo, realizado entre 1966 y 1968. 
Este estudio fue el primer gran esfuerzo prospectivo que emprendió la 
planificación peruana. Tomó como base y profundizó los diagnósticos 
realizados en dicho periodo. Este estudio fue a su vez utilizado para la 
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Nacional a Largo Plazo, que 
aprobó en noviembre de 1968 el gobierno militar. Tuvo también el 
merito de mostrar la capacidad analitica alcanzada por el SNP, y sirvió 
para que se vaya forjando conciencia de la necesidad de cambios 
sustanciales en la economía y sociedad peruanas. 

16. E.V.K. FITZGERALD. La economía polírica del perú 1956-I 978. 
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b. La planificación educativa 

(i) La dinámica institucional 

Entre 1959 - en que se crea la Direcciõn de Estudio y 
Planeamiento -, y 1963, el desempeflo de la planificacibn educativa fue 
muy limitado, no obstante los esfuerzos que se hicieron en la mejora de 
las estadfsticas educativas, en la elaboración de planes de construcciones 
escolares y en el inicio de acciones coordinadas por la OCEP. 

Un suceso importante para la planificación educativa fue la Ila. 
Conferencia de Ministros de Educacidn y de Economía (Santiago de 
Chile, 1962). patrocinada por la Unesco, la OEA y la CEPAL. Allf se 
establecieron las pautas básicas de lo que se llamarfa la ptimera dt?cada 
del desarrollo, y se reconoció la necesidad de asociar los problemas de 
salud, educación y vivienda, para conformar los sectores sociales de los 
planes de desarrollo económico y social. Los economistas o encargados 
de administrar y racionalizar los recursos financieros examinaron la 
necesidad de planificar el desarrollo y empezaron a considerar a la 
educación como una inversión reproductiva antes que un gasto. 

El Decreto Ley que institucionaliza la planifícacibn sectorial 
incorpora formalmente en 1963 la Dirección de Planeamiento Educativo 
al SNP. Estuvo dirigida por el Dr. Carlos Salazar Romero y comprendla 
las Divisiones de Programación y Análisis, Investigación Educacional, 
Estadfstica Educativa, Proyectos de Construcciones Escolares y el Centro 
de Documentacibn Pedagógica (ver grafito adjunto). Esta organización 
no reflejaba plenamente las funciones que se habfa asignado a las 
oficinas sectoriales de planificación; en especial las referidas a la 
programación presupuestaria y evaluación de resultados; la organización 
y racionalización, y la realización de estudios económicos y sociales. 
Paralelamente, a propuesta del INP ante el Consejo de Rectores, en 1963 
se organiza la Oficina Nacional Inter-Universitaria de Planificación y, 
posteriormente, en 1964, el Servicio de Empleo y Recursos Humanos 
(creado en 1961), pasa a constituir la Oficina Sectorial de Recursos 
Humanos en el Ministerio de Trabajo. 
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Entre 1962 y 1963, el Ministerio de Educación asume un papel 
pionero con la descentralizaci6n educativa que divide el pafs en seis 
regiones. Se delega a las direcciones regionales las funciones de 
administración presupuestal, administración de personal y de supervisibn 
tknico-pedagógica, reservándose la sede del Ministerio las tareas de 
nonnatividad y de planeamiento. 

No obstante las limitaciones de personal y un presupuesto 
restringido, la Dirección de Planeamiento Educativo, con el apoyo del 
INP, logra elaborar diagnósticos, planes y mejora otros instrumentos de 
planificación. Lamentablemente, esta Dirección no pudo cumplir 
cabalmente el rol de coordinación sectorial que le correspondfa. (La 
Oficina Nacional Inter-Universitaria de Planificación estaba 
directamente vinculada al INP, lo mismo que la Oficina Sectorial de 
Recursos Humanos). Por otro lado, no se alcanzó a irradiar la acción de 
la planificación a otras oficinas del Ministerio ni al proceso de 
regionalización. En 1967, la Dirección de Planeamiento Educativo se 
convierte en Oficina Sectorial. La estructura de la Oficina se simplifica 
en relación a la de 1963, quedándose con las Divisiones de Programaciõn 
y AnAlisis y de Estadfstica Educativa, y el Centro de Documentación e 
Información Pedagógica (ver gmfico adjunto). Para la función de 
investigación se crea, en agosto de 1967, el Centro de Investigaciones 
Pedagógicas, dependiente del Director General del Ministerio. Para las 
construcciones escolares se habfa creado la Dirección General de 
Construcciones Escolares. 

(ii) Planes, programas, diagndsticos y estudios 

- Uno de los principales productos del planeamiento educativo fue 
el Plan de Desarrollo Educativo 1965-1969, que cubrió aspectos de 
política educativa y de expansión de la matrfcula, con metas a mediano 
plazo y requerimientos financieros para un programa de inversiones. 
Entrevistado sobre este punto, el Dr. Miró Quesada manifestó: “Al llegar 
al Ministerio de Educacibn me interesé por averiguar lo que se habfa 
hecho en materia de planificación y vf que existfa muy poco, que el 
único que habfa tenido una noción más o menos clara era Jorge Basadte, 
quien adelanta algunos planteamientos partiendo de la constatación que 
sin tener cierto material reunido no se puede planificar y realiza entonces 
el Inventario de la Realidad Educativa. Sobre esa base, empezamos a 
realizar el primer plan de educación. Llame a Carlos Malpica Faustor, 
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joven y destacado planificador, entre otros, y comenzamos a trabajar con 
un sentido de analisis y previsión para realizar el plan de educación 
peruana”. 

Como acción previa a la formulación del plan educativo se elabon 
un Diagnóstico de la educación 1950-l 963. Las fuentes utilizadas fueron 
tres estudios que en forma separada realizaron el Instituto Nacional de 
Planificación, el Banco Central de Reserva del Perú y la Dirección de 
Planeamiento Educativo. Complementariamente, al aparecer los 
resultados del Censo Nacional de Población de 1961, se elaboró el 
estudio Proyecciones Globales del Desarrollo Educativo para el período 
1963-1970, preparado conjuntamente por el Departamento de 
Programación Educacional (del Instituto Nacional de Planificación) y la 
Dirección de Planeamiento Educativo (del Ministerio de Educación). 

Otro documento formulado paralelamente, que se consideraba como 
la transición para llegar al mediano alcance, fue el Plan de Emergencia 
para la Educacibn Pública 1964. 

En el primer volumen del Plan de Educacidn 2965-1969, se dedica 
un buen número de páginas a una fundamentación filosófica de la 
educación, defendida por el Dr. Miró Quesada, quien considera que los 
enfoques sobre educación se han tecnocratizado: “Creo que todo plan 
debe perseguir una meta que rebase lo puramente cuantitativo. La 
orientación allf propuesta es humanista, buscando la annonizaci6n entre 
el humanismo y la realidad social peruana. La razón es clara: cualquier 
tarea de desarrollo que se persiga depende fundamentalmente de la 
última meta... El ideal hubiera sido combinar el plan de educación con el 
plan general de desarrollo socio-económico, pem ese plan general no 
existía, a pesar de que la Junta Militar del general Lindley crea el INP y 
comienza a trabajar con Cl. Pero la cosa no marcha. Nosotros tuvimos 
que elaborar nuestro plan teniendo en cuenta las necesidades 
directamente perceptibles.” Efectivamente, en la elaboración del Plan 
hubiera sido ideal contar con un plan global de referencia. Sin embargo, 
la urgencia de enfrentar los problemas fundamentales de la educación 
nacional, hizo que el Ministerio se adelantara a esta iniciativa. Se 
comenzó por un sostenido desarrollo de metodos y técnicas de 
programación educativa, presupuestaria y de estadfstica sectorial. 
Resultó valiosa la asistencia que brindaron el INP y organismos de 
cooperación como la OCDE. El entusiasmo manifestado por los 
planificadores en la realización de sus tareas fue alentador, pero 
encontraron poco apoyo por parte del gobierno y del Parlamento. 
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- El Perú, al igual que la Argentina, recibió el asesoramiento de la 
OCDE, para realizar un estudio sobre Desarrollo Econbmico y Social, 
Recursos Humanos y Educación. La metodología aplicada en este 
estudio era una adaptación de la utilizada en los paises del Plan Regional 
del Mediterráneo. Este estudio constituye el esfuetzo mas importante de 
articulación de los procesos de planificación educativa y planificación a 
largo plazo de la educación. Participaron en su elaboración el INP como 
institución coordinadora, el Ministerio de Educación, las Universidades y 
el Servicio del Empleo y Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo. 
Realizado en 1965, su objetivo era tratar de integrar el desarrollo de la 
educación al proceso de desarrollo del pafs: meta muchas veces 
enunciada, pero alcanzada en grado muy limitado. Significó un avance 
en la programación de un sector social hasta entonces incluido en los 
programas de desarrollo casi como un anexo, justificado por sus fines 
intrfnsecos, sin compatibilizaci6n alguna con las previsiones y objetivos 
del plan general, limitándose su integración únicamente en lo que tocaba 
a las implicaciones financieras. Sus conclusiones sirvieron de base para 
el Plan de Desarrollo Educativo 1967-1970 y para un esquema de 
prioridades en investigación, parte de las cuales fueron atendidas 
posteriormente. 

La elaboración de este estudio afrontó limitaciones que lograron 
superarse, permitiendo que la planificación cuente con orientaciones y 
con una información estadistica hasta ese momento no disponible. 
Algunas dificultades fueron la carencia de proyecciones a largo plazo de 
las principales variables macro-económicas; falta de interrelación entre 
informaciones censales de 1940 y 1961 y con el censo económico de 
1963; falta de información sobre las variables de empleo; escaso 
tratamiento de la educación extra-escolar y falta de orientaciones sobre 
las polfticas sectoriales y laborales que afectaban la oferta y demanda.” 
Ademas, sus propuestas no pudieron ser ejecutadas ya que, al 
modificarse las polfticas y prioridades del desarrollo económico y social, 
se desactualizaron los supuestos y proyecciones que lo sustentaban. 

MoisCs Acuna, ex-Director de Presupuesto del Ministerio de 
Educación - quien formó parte del equipo que elaboró el estudio con la 
OCDE (por la OCDE participaron principalmente Michel Debeauvais y 
Fred Scholten, y por el Perú: Carlos Malpica Faustor, Moisés Acuna, 

17. PERU/lNP, L.os recursos humanos y la educación en el Perú: experiencias de 
programacibn, Liia, 1968. 
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Juan Chong y Delia Ramón) -, coincide con las apreciaciones generales 
expuestas haciendo notar, sin embargo, la poca utilidad que el sistema 
universitario brindó al trabajo una vez terminado, ya que pretendió - sin 
lograrlo - hacer sus propios estudios a través de la Oficina Nacional 
Jnter-Universitaria de Planificación (ONIP) dependiente del Consejo de 
Rectores. Esto no sucedió en el caso del Ministerio de Educacibn, donde 
durante un buen tiempo fue mas bien un documento útil de consulta para 
los trabajos de planeamiento. 

- La decisi6n del SNP, de iniciar la elaboración de un Plan Nacional 
de Desarrollo Z967-1970, heva al Ministerio de Educación a elaborar un 
nuevo Plan Sectorial de Educación 1967-1970 y a actualizar el 
diagnóstico que sirvió de base a la elaboración del Plan de Educacibn 
2965-1969. Dicho diagnóstico habfa puesto mucho Cnfasis en clarificar 
la organización del sistema educativo y en la atención a la demanda. El 
nuevo diagnóstico corresponde al periodo 19X-1965 y enfatiza. ademas 
de la atención de la demanda, la relación entre recursos humanos, 
educación y desarrollo. Esta orientación se explica porque su versión fue 
alimentada fundamentalmente por los resultados del estudio sobre 
educación y recursos humanos que se venfa ejecutando con la asesorfa de 
la OCDE. En la presentación del Diagnbstico de la Educación 
1955-1965, se seílala la importancia que tuvieron los datos del Inventario 
de fu Realidad Educativa y diversos estudios y diagnósticos, publicados 
por autores individuales y corporativos entre octubre de 1962 y 
diciembre de 1967. 

El Plan Sectorial de Educacibn 1967-70 es el primer esfuerzo de 
programación integrada de la educaci6n a los planes generales de 
desarrollo económico y social: busca ser integral en cuanto a la 
programación del sistema educativo, sin lograrlo pero seílalando sus 
limitaciones. No abarca, por ejemplo, los aspectos relativos a la 
formación extra-escolar, las actividades de extensión cultural ni la 
formación de recursos humanos por otros sectores. En cuanto a las 
metas, no se desagrega la oferta regional, ni la pública y privada; 
tampoco las metas anuales y las medidas para su cumplimiento. S610 
plantea lineamientos que orientan las acciones para que la evolución de 
la educaci6n se ajuste a un adecuado desarrollo programado. El enfoque 
economicista del Plan lleva a que las metass610 consideren al sistema 
nacional de educación principalmente como fuente de producción de 
mano de obra calificada. Lamentablemente, al igual que lo acontecido 
con los planes de inversiones públicas, el frecuente cambio de Ministros 
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y la oposición parlamentaria hicieron que corriera el mismo destino que 
el Plan Nacional de Desarrollo y otros planes sectoriales; es decir, no 
fue tomado en cuenta al momento de la toma de decisiones. 
Metodol6gicamente el Plan Sectorial & Educacibn 1967-1970 sigue el 
enfoque economicista que plante6 el estudio de recursos humanos que 
fue elaborado con la OCDE. Desde el punto de vista tknico, se avanza y 
se sientan las bases para un tratamiento integral del sector, en el marco 
de una problemática global de desarmllo. 

(iii) Resultados e impactos 

De los planes de educación formulados, el de 1965-1969 y el de 
1967-1970, quiz$s el mas importante en términos de ejecución resulta el 
primero. Si bien no se habfa institucionalizado un sistema de 
seguimiento y evaluación de los planes, algunas referencias sobre la 
marcha de su ejecución se encuentran en los mensajes que el Presidente 
Belaúnde ofrecía anualmente al Congreso. A pesar de los 
entorpecimientos habituales de la oposición, el Plan de Educacibn 
1965-1969 se cumplió en un porcentaje bastante alto. Prueba de ellos son 
las estadfsticas que daban clara cuenta de los progresos importantes 
realizados, muy particularmente en educación primaria. La planificación 
mostró ser un elemento clave que hizo posible el éxito del proceso de 
incorporación masiva de la población al sistema educativo. Por otro lado, 
la opinión pública brindb una favorable acogida a este Plan. 

Otro impacto destacable en el proceso de planificación concierne la 
apertura de oportunidades que brindan al Ministerio de Educación los 
organismos de financiación externa, para el desarrollo de la 
infraestructura educativa. Antes, ~610 las universidades hablan sido 
beneficiadas por esta linea de cr&iito. En efecto, para superar los déficit 
existentes, el plan de educación había identificado siete proyectos 
prioritarios de desarrollo educativo: seis para la construcción de escuelas 
y uno para la organización de un sistema nacional de supervisión de la 
educación y preparación del personal. Estos proyectos fueron la base de 
analisis de dos misiones de la Unesco para estudiar el sistema educafjvo 
y recomendar programas de financiamiento al Banco Mundial. La 
devaluación de 1967 hizo que se abandonaran las negociaciones con esta 
institución para obtener un financiamiento. 
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El crecimiento poblacional, pero también el fuerte impulso que 
tienen las construcciones escolares en todo el pafs durante la gestión de 
Belaúnde, explican los logros alcanzados en la matrfcula y que se 
encuentran resumidos estadisticamente en relación a las metas 
programadas en el cuadro que sigue: 

Comparación entre las Proyecciones del AAo Meta y 
los Resultados Logrados’ 

Plsnes deEducación 1965-1969 y 1%7-1970 

PhleS 
íle 

Educación 

19651969(69) 2306.0 539.0 1942.3 401.8 84.2 74.5 

1967-1970(70) 2651.6 633.6 2001.6 445.7 75.5 70.3 

(‘1 Elaborado en base a datos del Ministeno de Eduución - Flanea de Iksarmllo Educativo y 

EslJdísti~S contimlss de la oficim scetorial de Estadístiu. 

En cuanto al Plan Sectorial de Educación 1967-1970, aprobado 
pero no ejecutado, es posible que su mayor mérito resida en plantear 
cambios en la estructura del sistema nacional de educación. Propone 
ideas de reforma educativa que serán recogidas tios más tarde por el 
gobierno militar, detallando - entre otras - las caracterlsticas generales y 
especificas del sistema propuesto, cambios en la tipificación de los 
establecimientos, la orientación en la formación de los futuros 
profesores, las previsiones relacionadas con la infraestructura del sistema 
y la adopción de una moderna administracibn educacional. Es en este 
Plan que se propone una educación básica de nueve grados, la 
nucleatización del sistema educativo, una educación intermedia y 
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tecnológica y una educación secundaria vinculada al trabajo con sentido 
vocacional. Pero ninguna de estas proposiciones llegan4 a cristalizarse 
durante este perfodo. 

Son interesantes las observaciones de Francisco Mird Quesada 
respecto a la ejecución de los planes: 7.0 que más descomponfa su 
realización eran los celos regionales y locales. A veces los senadores y 
diputados se hacfan eco de estos reclamos, de modo que no era posible 
planificar la creación de escuelas conforme a un programa orgánico... 
Obtuvimos mayores fondos para la educación, pero tambien se debió al 
inten5.s del Presidente... El plan tuvo grandes dificultades internas, pero 
no asf en la recepcibn del mismo por la sociedad... Habfa mentalidades 
liberales en el aparato tradicional. Sin embargo, el magisterio, la opinión 
pública y el gobierno reaccionaron muy favorablemente. Recuerdo que 
era la primera época del gobierno; entonces se llevaban a cabo las 
primeras reuniones departamentales en Palacio de Gobierno. En ellas, los 
diversos ministros exponfamos lo que se venia haciendo. En esas 
reuniones se recogfa las necesidades y las peticiones, se acordaban 
decisiones y se vigilaba el avance de las disposiciones. La planificación 
mspondfa muy bien a este trabajo. Desde el punto de vista politice las 
cosas eran difkiles. Habla una gran tensión entre gobierno y oposición, 
celos partidarios, animo de entorpecer. Sin embargo, con el INP y con las 
Oficinas de los Ministerios no podfan, porque las cifras, las estadfsticas 
daban muestra clara de nuestro avance. Se hicieron progresos 
importantes... La planificación ha sido clave para este proceso de 
incorporación masiva de la población al sistema educativo”. 

c. Desarrollo de las estadísticas educativas 

Entre 1962 y 1968 se realiza un sostenido esfuerzo de producción 
estadfstica vinculado a las necesidades de la planificación; prueba de ello 
son los planes de desarrollo educativo que incorporan abundante 
información cuantitativa. 

Las estadfsticas continuas adquieren temporalmente un carácter 
bienal con la publicación de los documentos 1962- 1963 y 1964- 1965. A 
partir de ese aflo, y regularmente, comienza la publicación de anuarios 
estadfsticos. 

Gustavo Bastarrachea, quien asume en abril de 1964 (y hasta julio 
de 1980) la Jefatura de la División de Estadfsticas recuerda que las 
principales preocupaciones del momento eran dos: (i) iniciar un 
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progresivo perfeccionamiento del parte estadfstico y del ~IUXSO de 
recolección y procesamiento de datos; (ii) incorporar en la División de 
Estadfstica personal con mayor nivel de calificación. 

Si bien el formulario de datos estadfsticos se habfa perfeccionado, 
señala, que “es poco lo que se pudo hacer para publicar resultados con 
anticipación menor a los dos años”. La computación que llega al 
Ministerio de Educación durante esa época s610 alcanzaba a la 
confección de cheques y elaboración de planillas. 

d. Ley del Presupuesto Funcional de la República y Presupuesto 
Educativo 

Casi paralelamente a la creación del SNP, la junta militar de 1962 
expide el Decreto Ley N*14260, LATJ del Presupuesto Funcional de la 
República, que introduce el presupuesto por programas. El Perú se 
convierte en uno de los primeros pafses en utilizar esta t6cnica. La Ley 
establece las normas fundamentales que siguen los procesos de 
programaci6n formulación, aprobación ejecución, control financiero y 
control de resultados de los presupuestos de las entidades públicas. 

En su formulaciõn participan el INP y las Oficinas Sectoriales. Se 
sientan las bases para una organización destinada a formular y evaluar 
planes de desarrollo estrechamente vinculados al presupuesto público. Se 
renuevan las arcaicas tecnicas presupuestales y se progresa en lo que 
respecta a una mayor cobertura de la esfera pública, la sistematización de 
aperturas pragmáticas (organización por programas, sub-programas y 
actividades), el perfeccionamiento del clasificador por objeto del gasto y 
un clasificador estándar para los ingresos. 

La ley dada por la Junta Militar es modificada durante la gestión del 
Presidente Belaúnde. Se proyectan mejoras en cuanto al proceso 
presupuestario, en especial para consagrar la descentralización de los 
procesos de formulación y ejecución, pero los artfculos legales que 
delimitan los alcances de intervención del SNP en la definición del gasto 
público son recortados. El planeamiento, ya reducido a un ejercicio de 
programación pública con los planes de inversiones 1964-1965 y el de 
1966 no se puede cumplir, los presupuestos no reflejan los planes. La 
Ley del Presupuesto, al minimizar la intervención de la planificación en 
la estructura y nivel de los gastos públicos, ocasionó que los programas 
de inversiones no siempre se tomaran en cuenta en el Presupuesto. El 
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diagn6stico educativo 1955-1965 indica que los montos de inversión 
pública para educación, previstos para 1964 y 1965, s610 se cubrieron en 
menos del 50% por las leyes anuales de presupuesto. 

En 1963, el gobierno de Belaúnde adquiere la totalidad de acciones 
de la Caja de Depósito y Consignaciones, hasta entonces entidad privada. 
Con esta decisión se recuperan las funciones de recaudación de las rentas 
fiscales, de custodia de los depósitos administrativos y judiciales y de los 
fondos provenientes de las leyes especiales. Como institución del 
Gobierno Central, se le transfieren progresivamente cuentas de gran 
parte de las instituciones públicas; a partir de 1967 se comienza la 
aplicación del principio de unidad de caja como una solución al 
problema de la dispersión de los recursos fiscales. Su transformación en 
Banco de la Nación permite un mejor conocimiento de los ingresos y 
egresos fiscales, también le permite hacer frente a los desniveles 
presupuestales ocasionados por el ritmo irregular de los ingresos y 
finalmente reducir en forma apreciable los costos del financiamiento del 
sector público, mejorando su eficacia muchas veces limitada por la 
escasez de mcursos. 

Por otra parte, la introducción del presupuesto por programas trae 
cambios en la concepción de la programación del pliego del Ministetio 
de Educación. Se adopta una estructura más descentralizada, con dos 
sub-pliegos, uno de administración central y, el segundo, de 
administración regional. En este último, los niveles y modalidades, que 
corresponden a programas, incluyen sub-programas para cada región. En 
la práctica, la estructura presupuestana del gasto corriente favorece lo 
regional, pero el centralismo sigue primando en las decisiones sobre la 
asignación de recursos. La ejecución tambien se complica por las 
múltiples modificaciones de los presupuestos analfticos y por las 
continuas creaciones extemporáneas de servicios, que teman que 
regularizarse vta presupuesto. La creación de una Oficina de 
Fiscalización de la Contralorfa en el Ministerio de Educaci6n en 1962, si 
bien significb una enmienda a la falta de control en el manejo de recursos 
financieros y a una mayor inspección de la contabilidad, resultó 
impotente frente a las demandas que implicaban un fiel cumplimiento de 
sus funciones. 
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Con el presupuesto de inversiones pasaba lo contratio. Habia que 
detallar una larga lista de pequeflas obras. Se desagregaba todos los 
fondos, atomizándolos excesivamente, rebasando la capacidad operativa 
de la administraci6n central y distribuyhdolos al margen de las 
previsiones de la programación de inveniones. 
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Capítulo 4 

El período 1968- 1975 
Gobierno del General Juan Velasco Alvarado 

Contexto Socio-Político General 

El 3 de octubre de 1968, a pocos meses de un nuevo proceso 
electoral, en el que se perfilaba como ganador el jefe del APRA, un 
grupo de militares liderados por el general Juan Velasco Alvarado da un 
golpe de estado, derroca y deporta al Presidente Belaúnde y asume el 
poder. Velasco, que hasta entonces era Comandante General del Ejército, 
preside una junta revolucionaria que mediante un llamado 
pronunciamiento institucional inaugura un perfodo de gobierno militar 
que habrfa de durar casi doce anos, denominado Gobierno 
Revolucionario de la Fuerzas Armadas (GRFA), dividido en dos fases. 
La primera dura hasta la caida de Velasco en agosto de 1975; y la 
segunda, que dirige el general Morales Bermúdez, durará hasta julio de 
1980. 

Los militares se rigen por un Estaruto y por un Plan de Gobierno 
que postulan una serie de reformas dirigidas a modificar de manera 
projünda las estructuras tradicionales de la sociedad peruana tanto en 
lo económico, como en lo polftico y lo social, para que el poder pase a 
manos de nuevas organizaciones sociales, solicitando su participación 
plena en este proceso. Otro objetivo ambicioso era terminar con la 
dependencia externa - especialmente norteamericana -, y más bien 
sensibilizar a los inversionistas extranjeros con los problemas del pafs. 
Entre 1968 y 1975 se rechazan los modelos tradicionales buscando una 
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tercera vfa para el desarrollo: el modelo peruano. La Revolución Peruana 
no debía ser ni marxista, ni capitalista. Se habla constantemente de 
proceso revolucionario, de un humanismo revolucionario, de creación de 
un hombre peruano nuevo, de formación de una nueva sociedad de 
democracia social con participacidn plena y de soberanía nacional. 

Al principio, se pensó que se trataba de un golpe de estado más 
como los que se acostumbraba en America Latina. Pero las medidas 
tomadas pronto mostraron al mundo que estos militares nacionalistas 
utilizaban una fraseologfa y promovfan acciones que generalmente se 
identifican con la izquierda, y que sin ser revolucionarios como se 
autoptoclamaban, eran en todo caso decididamente reformadores. El 
punto de partida de la reflexi6n de los militares se fundaba en que hablan 
comprendido que no se podía hablar de soberanfa ni de dignidad 
nacional en un pafs del Tercer Mundo, sin que se redefinan radicalmente 
tanto las relaciones que ligan el pafs al mundo imperialista, asf como las 
relaciones sociales en el interior del pafs mismo que prolongan y 
repercuten la relación de dominación de la cual la nación en su conjunto 
es víctima. La seguridad nacional - otra preocupación típicamente 
militar -, dependfa de la cohesión de los peruanos, del desarrollo de sus 
potencialidades para defenderse de las asechanzas externas, asf como del 
fortalecimiento de su entidad nacional; que ~610 podfan lograrse a travts 
de profundas reformas. Las reformas propuestas se basaban en un 
diagnóstico de la sociedad peruana en el que los militares afirmaban que 
la rafz estructural de los problemas fundamentales del Perú radicaban en 
su condicibn de pafs no ~610 dependiente sino subdesarrollado, en el que 
el aparato estatal había servido hasta ese entonces para justificar el 
ordenamiento social establecido (poder y riqueza en manos de un 
reducido grupo dominante que explotaba y marginaba a vastos sectores 
de la sociedad), tendiendo a perpetuar los desequilibrios internos, esencia 
misma del subdesarrollo. Para corregir esta situación, los militares 
dictaron una serie de leyes y reglamentos que debfan permitir reformar la 
producción y la distribución, las relaciones patronales-laborales. el papel 
de la empresa extranjera en la economfa peruana, el papel del estado en 
la economfa y en los medios de comunicación y las relaciones 
internacionales de pafs. Se trat6 de una experiencia singular, que buscaba 
“eliminar la dependencia externa y la dominación interna”. 

Uno de los primeros actos llevados a cabo fue la anulación del 
arreglo que el gobierno anterior habla realizado sobre el petróleo. Se 
tomó la refinería de Talara y se expulsó la compaíIía norteamericana que 
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explotaba los yacimientos petrolfferos. El gobierno anunció que no 
pagarla a la IPC, por cuanto era ésta más bien quien adeudaba al Estado 
peruano. El gobierno de los Estados Unidos, en respuesta a la actitud 
peruana, aplicó enmiendas que cerraron al Perú las puertas del cmdito 
proveniente de ese pafs. Se sucedieron mas tarde una serie de 
negociaciones entre Washington y Lima hasta que en agosto de 1973, el 
gobierno de Velasco se entiende con el gobierno americano y suscribe el 
llamado Convenio De fa Flor-Greene. Por este acuerdo, el Perú se 
allanaba a pagar una indemnización global de setenta y seis millones de 
dólares. Se precisaba que era de exclusiva competencia del gobierno de 
los Estados Unidos la distribución de ese dinero. El Tesoro de los 
Estados Unidos, en diciembre de 1974 paga a la Esso Standard, 
proprietaria de la IPC, más de 23 millones de dólares. El tigimen militar 
nacionalizó otras empresas extranjeras, algunas de ellas con capital 
norteamericano. Otro motivo de enfrentamiento con el gobierno 
nortemericano fue la defensa de las 200 millas marltimas, para 
resguardar los recursos ictiológicos de la costa peruana de la depredación 
californiana. 

Para modernizar el Perú se afianzó el poder del Estado como 
canalizador y fiscalizador de la vida del pafs. Se convirtió en el centro de 
la vida polftica nacional y en el más importante agente de la economfa, 
principalmente a traves de las nuevas empresas públicas y un conjunto de 
nacionalizaciones de empresas extranjeras. 

En esta etapa de autoritarismo, en que el Estatuto primaba sobre los 
derechos constitucionales, el gobierno militar se apoden5 de la casi 
totalidad de los medios de expresión, confiscó y transfirió la propiedad 
de los diarios a las Comunidades (industriales, campesinas...) para que 
éstan por fin cuenten con un medio de expresión, que junto con la 
educación debfan servir para promover los nuevos valores sociales del 
pafs, y para que tengan cabida “en actitud pluralista y dialogante, los 
enfoque ideológicos que encuadren dentro de los parámetros de la 
Revolución Peruana”, según lo expresado en el decreto de confiscación, 
y que debfa aplicarse igualmente a las emisoras de radio y televisión. El 
gobierno reprimió y control6 severamente a sus opositores: politices, 
periodistas y dirigentes sindicales y magisteriales sufrieron cárcel y 
deportaciones. Los partidos polfticos no tuvieron actuación, salvo el 
grupo de la Democracia Cristiana y otros de tendencia izquierdista que 
brindaban apoyo al movimiento. 
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La planificacibn cobra mayor importancia pues el regimen la 
califica de herramienta del gobierno. El Instituto Nacional de 
Planificación y las oficinas sectoriales son fortalecidos, y en el sector 
educación se crea el Sistema Sectorial de Planificacidn Educativa 
(SSPE). 

Existfa un consenso en que se debfa liquidar a los sectores 
retardatarios del latifundio peruano, y los militares decidieron atacar a 
traves de una de sus primeras leyes, la Ley de Reforma Agraria, a los 
sectores arcaicos de la burguesfa, es decir la oligarquía. Pero por esta 
Ley, a diferencia de las emprendidas años atrás. el gobierno expropió 
tambien los latifundios de las haciendas azucareras de la costa y los 
cooperativizó. Se expropiaron también las haciendas del centro y sur del 
pafs, allf donde hablan surgido las guerrillas. Como se trataba de 
promover la industria, se dispuso precisamente que los bonos que 
recibfan los propietarios afectados por esta reforma ~610 podrfan ser 
convertidos para trasladarse a la actividad industrial. 

En las urbes, para resolver el problema de las barriadas se cre la 
Oficina de Pueblos Jóvenes. TambiCn los militares pensaron en cortar 
con la especulación sobre las tierras agrfcolas próximas a las ciudades y 
se expidió una ley que contemplaba la expropiación de las tierras de 
expansión urbana. 

El sector de propiedad social, intento singular que reflejaba el 
rechazo de los militares tanto de la propiedad privada como de la 
propiedad del estado, nació después de la Ley General de Industrias, fa 
Ley de Pesquería, la de Minería y la de Telecomunicaciones, que 
otorgaban al Estado un papel preponderante, y en algunos casos 
exclusivo, en el manejo de estas actividades. A esta lista de leyes 
conviene afiadir la Ley de Comunidades Nativas y de Promoción 
Agropecuaria de Regiones de Selva y Ceja de Selva, de 1974, en la que 
se reconocia el derecho a las nativos agrupados en comunidades de 
poseer tierras inalienables e imprescriptibles. Otra ley importante de este 
gobierno fue la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Para Cotler, estas 
medidas, conjuntamente con la casi estatización de la banca y del 
comercio exterior y la nueva polftica internacional “configuran en su 
conjunto una verdadera estrategia, en el estricto sentido militar de la 
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palabra, encaminada a erradicar las bases semicoloniales de la economía 
de exportación y los altos niveles de concentración de los recursos 
sociales que detentaban los enclaves extranjeros y, en forma subsidiaria, 
una franja de los proprietarios nativos...“l 

Velasco anunció que en el Perú ya no se utilizarla la terminologia 
racista colonial y que la palabra Indio seria reemplazada por campesino. 
Tambien durante este perfodo hubo algunos actos que fueron sentidos 
como una provocacibn por la burguesia. En 1974, por ejemplo, se puso a 
la disposición de la recientemente conformada Confederacibn Nacional 
Agraria (CNA), la desertada Cámara de Diputados para que en ella se 
reunieran las masas campesinas e indfgenas y tomen la palabra que 
durante tantos siglos les habla sido negada. El mismo Cotler comentando 
en 1972 la polftica del nuevo gobierno afirma que “las transformaciones 
que desde entonces viene realizando en el Perú clausuran, sin lugar a 
dudas, un largo capitulo de su historia y abren uno nuevo, cuyos rasgos 
más generales se van perfilando con nitidez. Las serias modificaciones 
que desde hace cuatro anos el gobierno militar ha efectuado en la 
economfa y en la sociedad peruana, asf como las aperturas polfticas que 
propicia, tanto al interior del pafs como en sus relaciones internacionales, 
viene a ultimar las formas tradicionales de organización de la sociedad y 
la economia peruana, caracterizada por su factura 
oligárquico-dependiente de tipo primario. Y, a su vez, promueven el 
pleno desarrollo del capitalismo moderno y nacional, cuya expansión se 
encontraba seriamente restringida por la mencionada estructura 
oligárquico-dependiente”.2 

Sin embargo, las dificultades de transformación de una sociedad 
“desde arriba”, se hicieron pronto evidentes. En primer lugar, las 
distintas reformas, y entre ellas la de la propiedad, no afectaron lo 
suficientemente a la sociedad y la economfa. En muchas oportunidades la 
retórica superó a la acción y el impacto redistributivo de estas reformas 
fue limitado. En fin de cuentas es apenas si mellaron la rígida estructura 
social. En su estudio sobre este tema Adolfo Figueroa afirma hablando 
de los principales sectores afectados por las reformas que estos “generan 
el 45% del ingreso nacional y el 50% de ingreso de propiedad; 
empleando el 58% de la fuerza laboral. La transferencia de ingresos que 

1. Julio COTLER, revista Sociedad y Política, Lima, 1972. 

2. Julio COTLER, revista Sociedad y Política. 
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resulta de las reformas es del orden del 3% 6 4% del ingreso nacional, si 
consideramos el ingreso liquido y patrimonial... Los beneficiarios de esta 
redistribución constituyen cerca del 23% de la fuerza laboral; la mayor 
parte de esta transferencia se da al 18% de la firexza laboral, que se 
encuentra en el cuartil más rico del pafs”. 

En segundo lugar, la estrategia de desarrollo se basó en un supuesto 
crecimiento dinámico del sector industrial, para el que se postul una 
tasa promedio anual del 12.4% para el periodo 1970-1975. Sin embargo, 
la reacción de los industriales a los incentivos establecidos fue, por decir 
lo menos, ambigua cuando no de franca oposición y rechazo. Por un 
lado, un numeroso grupo de industrias se encontraba en poder de 
compahfas extranjeras, temerosas de la ola de nacionalismo del tigimen 
y, por otro, el establecimiento de la copropiedad de los trabajadores de 
las empresas mediante la Comunidad Industrial, inevitablemente suscitó 
la desconfianza de los empresarios nacionales. Hubo más bien falta de 
inversiones, sobre todo de las extranjeras, y paralización de la actividad 
económica. En estas condiciones, la producción industrial no 
correspondió a las metas previstas para el periodo. creciendo a una tasa 
anual de 8% sustentada únicamente en la inversión pública. Lo más 
grave de este hecho es que condujo al debilitamiento de la estrategia de 
desarrollo basada en una rápida industrialización. 

En tercer lugar, resultó muy pronto evidente que no podfan 
mantenerse los altos niveles de inversión pública y transformación de la 
estructura productiva previstos por el Plan sin recurrir al financiamiento 
y la tecnologfa extranjera, lo cual iba en contraposición a la decisión 
polftica de reducir fu dependencia del exterior. Ello motivó que se 
negociaran las diferencias con el capital extranjero y se establecieran 
nuevas reglas del juego que ataron sólidamente la economfa peruana a la 
economfa de mercado, incrementándose la deuda externa y la inversi6n 
extranjera bajo la modalidad de “joint ventures” con el Estado. A partir 
de 1972, luego de refinanciar la deuda que el gobierno peruano 
arrastraba, se inició un vertiginoso espiral de endeudamiento con el 
llamado euromercado. 

Se calificó a este proceso de vertical, autoritario y burocrático. Las 
medidas represivas tomadas y la situación de crisis no permitieron a los 
militares tener éxito en el surgimiento de una conciencia popular que 

3. Adolfo FIGUEROA y Richard WEBB. Distribución del ingreso en el Perú, Lima, 
Instituto de Estudios Peruanos, 1975. Serie Perú Problema 11~14. 

102 



El período 1968-197.5 

sirva para la construcción de una plataforma de apoyo polftico que a su 
vez movilice a los sectores de la sociedad peruana que nunca habfan 
participado en ella. Buscando asimilar en su seno a una poblacibn 
movilizada polfticamente y que sustentara sus reformas, crearon el 
Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), que 
sen4 desactivado en la segunda fase del proceso. Intentaron refonnular 
las bases sociales del Perú, pero como escribió Cotler. “pronto se haxfa 
evidente que las exigencias populares rebasaban las posibilidades del 
modelo peruano y lo desbarataron”.4 Además en el propio seno de las 
Fuerzas Armadas, desde el inicio de este proceso, existieron divergencias 
sobre las acciones que se llevaban a cabo. Esta situación provocará que 
en agosto de 1975 el general Francisco Moralez Bermúdez deponga al 
general Velasco Alvarado, iniciándose la segunda fase del proceso 
revolucionario. A pesar de que en esta última fase se afirmaba la 
continuidad del programa del regimen militar, en la práctica se procedió 
a un desmantelamiento sistemático de muchas reformas de la época de 
Velasco. 

Si se mide por sus logros económicos y por el objetivo proclamado 
de “elevar los niveles de vida de las masas”, se puede decir que el 
experimento peruano de la Cpoca de Velasco fracasó. El pais sentfa 
cruelmente los efectos de la crisis internacional y el endeudamiento del 
pafs era tal que el Fondo Monetario Internacional se convirtió en el 
principal gestor de la polftica económica del país. En julio de 1976, 
luego de una visita relámpago de Kissinger y bajo la evidente presión del 
FMI, hubo un brusco y profundo cambio en el gobierno. Desaparecieron 
completamente los militares progresistas que todavia formaban parte de 
él, para ser reemplazados por otros más dispuestos a convertirse en 
administradores de la crisis. Se puede tambien decir que en este periodo 
la conciencia polftica aumentó de manera espectacular y que, sin lugar a 
dudas, en el Perú se cambió la estructura y la distribuci6n del poder. 

Cabe también recordar aqui por un momento el pais logró estatura 
nacional, dignidad y autoconfianza, antes ausentes, asi como su papel de 
liderazgo en los foros regionales o internacionales para los otros países 
del Tercer Mundo: Movimiento de No Alineados, Grupo de los 77, 
Pacto Andino, Naciones Unidas, Organización de los Estados 
Americanos.. . 

4. Julio COTLER, Clases, Etado y Nación en el Perú. 
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Entretanto, la población peruana creció a una tasa anual de 2.8% 
pasando de 12’458,000 habitantes en 1968 para llegar a 15’161,ooO 
habitantes en 1975. La poblacibn urbana representaba el 61.2% y las 
migraciones siguieron intensificándose, sobre todo hacia Lima donde se 
concentró el 25.3% del total de la población del pafs. Hay que añadir a 
estas cifras un cambio en la pirámide de edades que indica un 
crecimiento más dinámico de la población en edad de trabajar (15-64 
aílos). 

Análisis Económico-Financiero 

Las medidas dictadas por Belaúnde para promover el desarrollo 
económico en base a la industrialización, no ~610 fueron continuadas 
durante el llamado proceso revolucionario, sino que se aplic6 
intensamente la doctrina de la CEPAL que proponfa que en los paises 
que se encontraban en un estado de insuficiencia estructural de demanda 
interna y de dependencia del exterior, se aplique una polftica de 
sustituciõn de importaciones, con tasas de cambio fijas, control de 
precios e incremento del gasto público. (Esto, a pesar de que esta 
doctrina ya habla mostrado sus lfmites en cuanto a sus resultados, por 
haber sido experimentada en otros paises). La aplicación de este receta 
por el gobierno militar hizo que se cerrara el mercado de importaciones 
de bienes de consumo y que se resuelva, por ejemplo, racionalizar la 
producción de automóviles y, para evitar que las divisas partan en 
repuestos, decidan que ~610 unas cuantas pocas marcas podrfan seguir 
siendo importadas. A mediados de 1971 lograron además que las piezas 
para automóviles producidas localmente representen el 23% de cada 
vehfculo ensamblado. Dentro de este tipo de medidas decidieron tambiCn 
prohibir la importación de unos 207 productos alimenticios. Esta medida 
se acompallo de una campaha para cambiar los hábitos alimenticios de la 
población, incitándola a que coma mas pescado, recurso que en esos 
momentos abundaba, en lugar de la carne de res que el pais producta 
insuficientemente y que estaba obligado a importar. 

En el llamado modelo peruano, el Estado asumfa el principal papel 
dinamizador del desarrollo, aumentando la inversión en infraestructura e 
instalaciones productivas a cargo del aparato estatal. La creciente 
presencia del Estado se hizo sentir en el crecimiento de la inversión 
pública, que pasó de un promedio del 15% en la década precedente, a 
casi un 50% a mediados de los setenta. Se nacionalizaron algunas 

104 



El período 1968-1975 

empresas extranjeras, sobre todo en el sector primario y de servicios, 
pasando a engrosar el sector empresarial del Estado que creció 
significativamente. Serfa largo mencionar la lista de empresas 
nacionalizadas por este tigimen o a cargo del Estado. Entre las 
principales y para memoria mencionaremos PETROPERU, INDUPERU, 
MINEROPERU, AEROPERU, ENAFER, ENTELPERU, PESCAPERU, 
ENAPUPERU, ELECTROPERU. Debemos mencionar además la 
nacionalización del Banco Central de Reserva, conjuntamente con la 
decisión de reunir a los bancos en cuatro grupos, la voluntad de acunar la 
moneda en el pafs y de mantener un tipo de cambio fijo con el dólar, 
después de haber obligado a que los particulares cambien sus divisas en 
moneda nacional. 

El sector industrial fue reformado, creando la Comunidad Industrial 
como mecanismo de participaci6n de los trabajadores tanto en la 
administración como en las ganancias de la empresa. Se publicó la Ley 
de Empresas de Propiedad Social (EPS), que definfa un sector de 
propiedad social esencialmente autogestionaria. Debfa coexistir con los 
sectores de propiedad establecidos, pero gozando de una serie de 
privilegios. En este tipo de empresa, debfan repartirse los beneficios 
anuales, una vez deducidos los impuestos, los gastos de 
amortiguamiento, asf como las sumas destinadas a la reinversión y a la 
constitución de reservas. Pero, además, debfan contribuir con el Fondo 
Nacional de Propiedad Social, organismo de crédito del Estado que debfa 
garantizar un crecimiento constante del sector, administrado por la 
Comisión Nacional de Propiedad Social (CONAPS). 

Se profundizó la reforma agraria, que en un primer momento 
disponfa la expropiación de las haciendas de más de 500 ha. aptas para la 
agricultura, previendose más tarde que serfan expropiadas las haciendas 
de más de 150 ha. irrigadas en la costa y de 30 a 70 ha. en la sierra según 
las provincias y facilidades de riego. Un importante sector de 
campesinos logró obtener asf tftulos de propiedad de la tierra que 
trabajaba. Por el cuarto aniversario de la ley de reforma agraria, se 
calculó que la administración de Velasco habia expropiado alrededor de 
1’300,000 ha por ano. En total, se distribuyeron diez millones de 
hectkas expropiadas a 340,000 familias, alcanzando a atender al 28% 
de las familias campesinas. Paralelamente, se modificó la ley de aguas 
que habia favorecido la formación de la gran propiedad costeña. Se 
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reglament6 la estructura y el funcionamiento de las nuevas 
organizaciones agrarias. Todas ellas debfan agruparse en el nivel más 
alto en la Confederación Nacional Agraria (CNA). 

La extirpación del latifundio debfa contribuir a ampliar el mercado 
interno y proporcionar una mejor base al crecimiento industrial, ademas 
de resolver el “problema indfgena”. Pero los cambios en la tenencia de la 
tierra no aumentaron la productividad en la agricultura, ni mejoraron la 
distribución del ingreso y más bien la producci6n global se estancó, pues 
en el marco de la reforma no pudieron resolverse los problemas de 
comercialización, de polftica de precios y cmdito agrfcola y de extensión 
de la asistencia tecnica. Se constató además que la reforma no habfa 
beneficiado suficientemente a los campesinos pobres, ni a las familias de 
las remotas comunidades campesinas, o aquellas con poca o ninguna 
tierra que estaban obligadas a migrar hacia las haciendas para que sus 
miembros trabajen como jornaleros o eventuales. Por otro lado surgieron 
problemas como explotación por parte de los miembros de las 
cooperativas, que venfan de ser beneficiados por la reforma agratia, en 
contra de los no-miembros. Los trabajadores temporales sin tierra se 
vieron ampliamente desventajados. 

Para favorecer a la industria, el gobierno otorgó incentivos 
tributarios generosos a los inversionistas industriales para estimular las 
exportaciones no tradicionales, asf como determinadas exenciones 
tarifar& para importación de insumos y equipo de capital que decidieran 
comprar. Esta medida favoreció la compra de maquinaria en el exterior 
con bajo componente laboral (cuando en el pafs habla tanta mano de obra 
desempleada o subempleada), acentuando una innecesaria dependencia 
en la importación tanto de insumos para este nuevo tipo de maquinaria 
como de tecnologfa externa. Por otro lado, este sector industrial 
demostró su incapacidad a la exportación. 

No hubo aheraci6n sustantiva de la estructura productiva pero sf en 
la estructura de la propiedad. Hubo proteccionismo industrial y relativa 
desatención del agro, sobre todo en lo que se refiere a la producción de 
alimentos. A pesar de las medidas tomadas, creció la dependencia 
alimentaria. A esto se atíadió el hecho de que a partir de 1970 los precios 
de los alimentos importados sufrieron un alza abrupta. El gobierno habfa 
por otro lado decidido subsidiar los alimentos, aumentando el gasto 
público. Esta era una medida de carácter social, pero lamentablemente 
estos mismos alimentos subsidiados eran objeto de contrabando y 
atravesaban las fronteras. La provisión de divisas a la economfa siguió 
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dependiendo, en gran medida, del sector primario exportador con algun 
crecimiento de las exportaciones no tradicionales (manufacturas). Se 
frustraron además las esperanzas que tenfa el gobierno en obtener divisas 
a traves de la exportación del cobre (pues su precio en el mercado 
internacional decayó) y en el petróleo que se esperaba encontrar en la 
selva. A estos problemas se sumó un terrible terremoto, el del 31 de 
mayo de 1970 - en el que murieron 50,000 personas y 500,000 familias 
quedaron sin abrigo -, y los consecuentes problemas económicos que 
trajo la rehabilitación de una zona devastada. 

Comentando la situación de este periodo, Schydlowsky y Wicht 
afírman: “Los bajos niveles de inversión y el lento crecimiento de la 
actividad económica frenaron las importaciones hasta 1972; en 1973 y 
1974 las exportaciones gozaron de un alza extraordinaria en sus precios, 
seguidos por una fuerte baja en 1975; en el interim las inversiones y los 
precios de las importaciones habfan aumentado, y el Perú tenfa en su 
cuenta corriente el más grande deficit externo jamás registrado”. La 
deuda pública externa que en 1968 estaba en los 800 millones de dólares 
“aumentó a 2,200 millones de dólares en 1974 y a 3,100 millones en 
1975”.’ 

Como vemos, la estrategia aplicada significó un aumento creciente 
del endeudamiento externo. Coincidió con una Cpoca en que los 
mercados de capitales acrecentaron su oferta a los pafses en desarrollo. 
Los precios internacionales para los productos peruanos de exportación, 
con excepción parcial de la harma de pescado, comenzaron a decaer, 
salvo durante el período 1968-1974. “La política del gobierno 
revolucionario aceleró la rapidez y aumentó la intensidad con la cual la 
estrategia de desarrollo acumulaba su inconsistencia básica. La 
destrucción de parte del sistema gerencial del pafs y la desorganización 
del resto; la reducción del crecimiento en los sectores primarios, 
generadores de divisas; el aumento en la intensidad de capital y de 
componente externo en las inversiones , en la producción corriente y en 
la demanda final; la eliminación de casi toda flexibilidad en las 
importaciones; la ampliación del problema de balanza de pagos a traves 
de excesivo endeudamiento; todos estos elementos agravaron la situación 
considerablemente...“6 

5. Daniel SCHIDLOWSKY y Juan WICHT, Anafomía de un fracaso económico: Perú 
1968-1978, Lima, Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, 1979. 

6. Daniel SCHIDLOWSKY y Juan WICHT, Anafomfa de un fracaro económico: Perú 
1968-1978. 
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Con Velasco, no ~510 comienza un crecimiento espectacular del 
aparato burocrático del gobierno central sino, sobre todo, la gestión 
empresarial del Estado se amplia sustancialmente en una diversidad de 
campos reflejado en el gran número de empresas públicas. El aparato 
estatal demuestra su incapacidad en reducir la ineficiencia de una 
burocracia civil altamente politizada, asf como en resolver situaciones, 
en hacer cumplir las leyes y reglamentos - algunas inadecuadas o 
inoperantes. Resultado de esto es el espontaneo y rápido crecimiento del 
denominado sector informal que se abre paso con muchas pequenas 
empresas que entran a competir en el mercado interno, dadas las ventajas 
comparativas de evasión de impuestos y tributación. El Estado 
empresarial complica su gestión con la situación de crisis en que se 
desenvuelven muchas de las empresas públicas y que contribuyen al 
aumento del gasto gubernamental y del deficit fiscal. 

Anadiremos los comentarios de Fitzgerald: “Los problemas 
económicos que enfrentó el Gobierno Revolucionario de la Fuerza 
Armada (GRFA) partian de la naturaleza intrfnseca del modelo 
capitalista de estado en general y de la forma particularmente 
desequilibrada en la cual se habla instituido en el Perú. No se trataba 
simplemente de una administración econõmica inepta o de circunstancias 
exógenas, aunque existan instancias de ambos. Por un lado, la decisión 
de seguir adelante con la pesca de la anchoveta en 1970-71 a pesar de la 
evidencia de que existfa sobrepesca, el descuido casi voluntario de la 
producción de alimentos entre 1969 y 1974 y la falta de control sobre 
pn%tamos extranjeros entre 1973 y 1976, pueden ser descritos 
simplemente como errores de polfticas. Por otro lado, el descubrimiento 
de que despds de todo habla solamente una cantidad limitada de 
petrbleo en la hoya amazónica, la disminución a su mitad de precio del 
cobre en 1974 y el impacto de los precios de transferencia por parte de 
las multinacionales, fueron factores fuera del control de los 
planificadores y no podfan anticiparse”.7 

7. E.V.K. FlTZGERALD, “Capitalismo de Estado en el Perú. Limitaciones de un modelo 
de desarrollo económico”, in: El Gobierno Militar: una experiencia peruana 1968-1985, 
Liia, Instituto de Estudios Peruanos, 1985. 
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Análisis del Desarrollo de la Educación 

Pocos de los empefios de este Gobierno Militar han suscitado tantos 
comentarios, criticas y opiniones como la llamada Reforma de la 
Educación. Prueba de ello es la abundante bibliograffa, nacional e 
internacional, publicada alrededor del fenómeno, amen de las reuniones 
y foros auspiciados por organismos internacionales para su consideración 
y evaluación. La reforma educativa, fue y es objeto de agudas polemicas. 
Estuvo inmersa, desde su nacimiento, en el marco de las 
transformaciones económicas y sociales puestas en práctica por los 
militares y sus asesores. 

Fieles a su Estatuto, los militares - en lo que se refiere a los 
objetivos educacionales -, afirman que estos se supeditan a cambios 
importantes en el sistema educativo relacionados directamente con el 
conjunto de cambios estructurales en los otros campos de la actividad 
económica y social. Definen al Perú como un pafs pluri-cultural y 
multilingüe e inauguran la más profunda y ambiciosa reforma educativa 
inscrita dentro del Plan Inca, diseñada para enfrentar las divisiones 
Ctnicas y de clase en un pafs donde - en 1961 - más de la mitad de la 
población aun no hablaba castellano en seis provincias de la sierra. 
Replantean nuevos enfoques sobre los problemas que confrontaba la 
educación peruana y auspician la puesta en marcha de una serie de 
innovaciones tecnológicas. La falta de apoyo por parte del magisterio, de 
cooperación del sector privado, las resistencias polfticas y la 
insuficiencia de recursos financieros, llevaron a que gran parte de los 
progresos de este experimento se estanquen en los últimos afios del 
gobierno militar. 

En su Mensaje u la Nación, del 28 de julio de 1970, el Presidente 
Velasco decfa: “Sin una transformación efectiva, profunda y permanente 
de la educación peruana, es imposible garantizar el Cxito y la continuidad 
de las otras reformas estructurales de la Revolución. De ahf que la 
Reforma Educacional, la más compleja pero acaso la más importante de 
todas, constituya necesidad esencial del desarrollo peruano y objetivo 
central de nuestra Revolución”. 

La reforma educativa nació ligada indisolublemente al conjunto de 
reformas emprendidas y particularmente, a la reforma agraria y la 
reforma de la empresa. En la estrategia del Plan de Desarrollo u 
Mediano Plazo 1971-197.5, puede encontrarse la siguiente referencia: 
“La Reforma de la Educación significa la acción más importante, a la vez 
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que la más diffcil de las que se presentan al Gobierno en el mediano 
plazo... Es grande la magnitud de la tarea de trasponer radicalmente un 
sistema educativo en el cual se han concentrado los vicios y los defectos 
de la antigua estructura social. La nueva educación que se postula deberá 
caracterizarse por ser una educación para el trabajo y el desarrollo, para 
la transformación estructural de la sociedad y para la autoafirmación de 
la nacionalidad. Es decir, una educación que por un lado se convierte en 
instrumento eficiente contra el inmovilismo y la baja productividad y que 
por otro se convierte en una actividad productora de valores, normas y 
actitudes favorables al proceso revolucionario a la vez que generadora de 
una identidad y cultura nacional creadora”.8 

Los planteamientos de una educación vinculada a la situación 
económica y social del pafs e integrada en una estrategia de conjunto de 
la acción gubernamental, aparecen en el Informe General de la Reforma 
Educativa publicado en 1970. Bases doctrinarias, política educativa y 
sistema educativo nacional, se integran en una demostración que 
apuntaba a cambiar “desde los fundamentos mismos de la educación 
hasta sus aspectos de implementación”, a decir del ex-Ministro de 
Educación, General Alfredo AnTsueno. La Reforma Educativa se 
identifica claramente con la nueva concepción del desarrollo, que se 
postulaba como un “proceso de transformaciones estructurales en los 
órdenes económico, social, polftico y cultural”. Pocas veces en el pasado 
reciente la educación peruana se habia politizado tanto. La discusión del 
tema educativo se transformó rápidamente en una discusión polftica y 
polarizó a los defensores y a los enemigos del regimen. 

Los planteamientos de la Reforma desataron una polemica nacional. 
Si para los sectores de la izquierda marxista, la Reforma Educativa era 
una modalidad de consolidación ideológica del nuevo capitalismo que se 
pretendfa implantar en el pafs, los sectores tradicionales recelaban de un 
supuesto autoritarismo al que pretendfan oponer la libertad de 
enseñunzu. Las asociaciones de padres de familia de algunos colegios 
particulares católicos argumentaban que la educación “no puede estar 
sometida a la polftica del gobierno, por cuento ella es cambiante y puede 
constituirse en un abuso del poder estatal e infiltración de elementos 

8. PERUlPresidencia de la República/lNP. Plan Nacional de Desarrollo a Mediano 
Plazo 1971-1975. Lima, 1971. 
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dañinos para la sociedad, para la educación y aún para el mismo 
gobierno... esa afirmación subordina el estüetzo educativo nacional, la 
educación misma, a la voluntad del gobierno o de los gobiemos”.9 La 
Iglesia Católica, por su parte, juzgó con severidad los planteamientos de 
la reforma contenidos en le Informe General, particularmente su “núcleo 
doctrinario general que sf merece ser estudiado detenidamente, pues no 
obstante afirmaciones diseminadas a lo largo de la obra, parece imprimir 
a todo el contenido un cariz discrepante de las declaraciones de la 
Iglesia”.lO De la misma forma, refiriendose a si la orientacibn polftica es 
determinante del sentido y las metas de la educación, el Mensaje del 
Episcopado Peruano al II Congreso de Educadores Católicos, afirmó que 
“ello conduce al estatismo que absorbe al individuo y, eventualmente, al 
totalitarismo si el gobierno de la Nación llegara a ideologias de cuño 
monopolizador... es inaceptable que la educación dependa de factores 
extraeducacionales; educar es desarrollar a la persona y la persona no 
puede ser moldeada exclusivamente for factores externos”. Los 
planteamientos de la Reforma habían desatado una polémica nacional. 

El magisterio no fue ajeno a esta polemica. El gobierno anterior, 
con la Ley Ne15215 habfa reconocido el derecho de sindicalización de 
los maestros. Los sindicatos existían y mantenian relaciones con el 
Ministerio de Educación, integrando a traves de sus representantes 
algunas comisiones tecnicas y parte del Consejo Nacional de Evaluación 
Docente. Pero, los militares desconocieron a los sindicatos magisteriales, 
los cuales habfan logrado unificarse constituyendo el Sindicato Unico de 
Trabajadores de la Educucidn Peruana (SUTEP), y se inició un 
prolongado periodo de incomunicación. El SUTEP inició sus luchas 
reivindicativas y se opuso al gobierno. A los paros y huelgas, el gobierno 
respondió primero con la represión. TambiCn trató de propiciar la 
constituciõn de un sindicato paralelo - el Sindicuto de Educadores de la 
Revolución Peruana - que no logró la adhesión esperada y desapareció 
en 1980. El Consejo Superior de Educación, presidido por Augusto 
Salazar Bondy intervino, y se formó la Comisión de Estudios de la 
Siruucibn A4ugisteriul (CESMA), presidida por el Dr. Emilio Barrantes, 
logrando hacer que la situación cambie y publicar, despds de varios 

9. Comunicado de la Asociación de Padres de Familia de los Colegios Particulares 
Católicos. Citado Por Wilbert Salas. 

10. Mensaje del Consejo Permanente del Episcopado Peruano al II Congreso de 
Educadores Católicos. 
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meses de funcionamiento, los estudios y recomendaciones para la 
solución integral de la problemática magisterial. S610 en 1979 se expide 
la Ley del Magisterio, como compromiso de solución a la prolongada 
huelga de maestros. 

El general Arrisueflo Cornejo, Ministro de Educación de 1968 a 
1971, iniciador de la Comisión de Reforma explicaba que era cierto que 
el grupo militar dirigente habfa pensado en hacer una serie de reformas 
estructurales en el pafs, y que como la oposición parlamentaria dificultó 
el programa del reformas postuladas por el gobierno de Belaúnde, creció 
entonces entre los miembros militares el convencimiento de que era 
necesario un gobierno defucro que pudiera realizarlos. A este propósito 
añadfa: “En la revolución de 1968, de primera intención el problema 
educativo no fue abordado de manera integral, porque las prioridades 
estaban cifradas en el petróleo y en la reforma agraria. Se hizo una nueva 
ley universitaria, fundamentalmente porque existfa una candente 
agitacidn estudiantil, Cuando se salió de esta situación se plante6 la 
reforma educacional. Invitamos a una serie de personalidades. 
Desgraciadamente, esa comisión inicial adquirió un sesgo, digamos de 
centro-izquierda, y entonces algunos de sus miembros se alejaron, 
quedando la Comisión compuesta por destacados miembros bajo la 
presidencia de Emilio Barrantes. Se elaboró el Informe General, que fue 
objeto de ironfas en el sentido de por qué le pusieron la portada azul 
cuando debió ser roja. Allf se plantea el diagnóstico de la realidad 
educativa y los principios orientadores. Allf se esbozan también algunos 
sistemas. Se realizó luego el anteproyecto de ley de educación, que se 
aprobó con modificaciones”. 

Sobre la valoración del Informe General y saber si este se 
encontraba enmarcado dentro de los propósitos generales del gobierno, o 
si los habfa excedido, el general ArrisueAo prosigue: “El Informe puede 
ser entendido con una pretendida coloración roja porque no estábamos 
acostumbrados a ver los problemas ni a hablar de ellos. La verdad es que 
la sociedad sigue siendo subdesarrollada y dependiente, y en ese 
momento la sociedad estaba, digamos, segmentada por una oligarqufa y 
grupos marginados de la educaciõn y de una serie de servicios. Yo estaba 
convencido que tenfamos que cambiar la sociedad peruana, temamos 
fundamentalmente que cambiar la educación porque la educación 
respondfa a la sociedad a la que servia. Se acuñó un termino que fue un 
malentendido: que la educaci6n iba a crear el nuevo hombre. Fue una 
expresión solamente. El Informe respondfa al deseo de estructurar una 
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sociedad diferente. En alguna forma se ha logrado este propósito. La 
sociedad que hoy tenemos no es de ninguna manera la que encontramos 
en 1968. Las actitudes de las personas han cambiado. TambiCn es cierto 
que entre la Comisión de Reforma y la burocracia del Ministerio hubo 
mucho celo. Porque el funcionario burocrático está acostumbrado a 
acercarse a quien lo dirige. Si entre el funcionario y el mandante nace 
una organizacibn que va a cambiar el sistema, lógicamente, las personas 
que teman situaciones ganadas vieron con desconfianza a la Comisión. 
Esta tuvo dificultades, hubo hasta que destinarles un piso aislado. 
Muchas personas veían en esta gente de izquierda joven, peligros hasta 
polfticos, al verse desplazados. Hubo tambien criticas al proyecto en el 
sentido que fue un proyecto un poco de laboratorio. Esto se debió quizá a 
que muchos de los integrantes de la Comisión no eran ya maestros en 
ejercicio. Pero la Comisiõn tuvo muchas subcomisiones, en las cuales 
intervinieron infinidad de especialistas y de maestros. Hablando con 
franqueza, habfan ademas pocos maestros con calidad para particicipar 
en la Comisión de Reforma. Lo que sf puedo decir es que en el momento 
en que se preparaba el proyecto de ley, se quiso acortar etapas y se 
formaron los cursos de reentrenamiento magisterial; y allí si hubo 
agitadores de izquierda que quisieron aprovechar ese espacio. Luego, el 
reentrenamiento volvió a su curso normal”. 

Frente a este versión, el general Rambn Miranda, miembro del 
Comité de Asesoramiento del Presidente Juan Velasco (COAP), y 
sucesor del general Alfredo Carpio en el Despacho de Educación 
(1974-1976), sefiala que “en 1971 está en pleno proceso de discusión la 
Ley de Reforma Educativa; el equipo de la Comisión plantea los 
alcances de la misma y, que recuerde, no se plante6 ninguna oposición a 
ella. Es claro que el COAP, donde trabajaban los militares más próximos 
al Presidente y se realizaban importantes funciones legislativas, habfa 
una mfstica más avanzada, de modo que la reforma educativa la sentimos 
perfectamente encuadrada dentro de los ideales revolucionarios. Pienso 
que habían contradicciones dentro del mismo grupo de militares que se 
ocupaban de educación. Esa es una de las razones por las que fui 
destinado a ese Ministerio. Tuve una gran amplitud de acción para 
acelerar la implementación de la reforma por el hecho mismo de que el 
Presidente estaba particularmente interesado en profundizar la reforma 
educativa. El proceso de reconversión del antiguo al nuevo sistema era 
algo diffcil pero que, al mismo tiempo, había que acelerar de modo que 
no se postergaran los objetivos de la reforma. Por ejemplo, en el 
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Ministerio se discutfa, se dudaba acerca del tercer ciclo de educacidn y 
sobre las escuelas superiores de educación profesional (ESEP). Como 
habfa una decisión polftica muy concreta de acelerar el proceso, 
inauguramos prontamente las 13 primeras ESEPS. Pero era diffcil que el 
aparato administrativo se adecúe a la reforma educativa en un lapso tan 
corto como el previsto en la propia ley de educación. Ademas 
encontramos rasgos de un aparato lento, desconfiado y tradicional. Yo 
era nuevo en el sector y tuve que depositar mi confianza en determinadas 
personas. Cifti mi entera confianza en el Consejo Superior de 
Educación, pero con la muerte de Augusto Salazar Bondy perdimos un 
elemento clave, que fue reemplazado por el R.P. Ricardo Morales. 
Tambien tuvimos que relevar el personal militar de la Dirección Superior 
de Educación y reemplazarlo por elementos civiles. Tuve como 
colaborador eficaz en ese puesto a Andres Cardó Franco. Para 
profundizar la reforma tuvimos que atacar varios frentes. Hubo primero 
que precisar el significado de los nuevos esquemas, del nuevo orden 
educativo nacional. Tuvimos tambien que crear y solventar la educación 
básica regular, e ir contra la costumbre arraigada de concebir a la 
primaria y a la secundaria como estratos separados. La educación básica 
laboral era tambien toda una novedad y necesitabanros que el personal 
administrativo y magisterial aceptara esa nueva óptica y trabajaran en 
ella con dominio total de la nueva situación. Otro aspecto complejo, por 
la infinidad de aspectos y puntos de vista, era el curriculum. Como no 
tenfamos el suficiente personal especializado tuvimos que recurrir a las 
universidades y a las 6rdenes religiosas. La adecuación del sistema fue el 
pivote sobre el que giro nuestra gestión. La limitación mayor consistió en 
la falta de suficientes recursos presupuestales y fiscales. La otra 
limitación mayúscula fue la relación con el profesorado, pues el 
magisterio nunca hizo suyo el proceso de reforma. Es más, en el 
movimiento magisterial se concertaron diversos grupos polfticos de 
oposición. En este proceso intenso, la adhesiõn mayoritaria requiere 
cierto tiempo y el plazo que disponfamos era corto. Hubo mayor 
participacibn a traves de los núcleos educativos, pero tambien en ese 
aspecto se presentaron marchas y contramarchas, porque en ese campo 
tampoco tenfamos mayor experiencia”. 

La Ley General de Educación N”19326 (promulgada en 1972) 
plasma todas estas innovaciones. Establece tres niveles: Inicial, Básico y 
Superior. En el primer nivel se considera la obligación estatal de atender 
educativamente a la población de menos de seis afios. Se trató de una 
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experiencia original de atención bajo formas no escolarizadas, que 
empezó por aplicarse a la zona del altiplano y a las ateas marginales de 
las principales ciudades, y que contó con el apoyo de la Unesco, de 
UNICEF y de USAID. El segundo nivel se descompone en Educación 
Básica Regular, para los alumnos de 6 a 15 anos, y Educación Básica 
Laboral, destinada a alumnos de más de 15 anos. Ademas dentro de la 
Educación Superior se crea un primer ciclo, la Escuela Superior de 
Educación Profesional (ESEP), con un programa de seis u ocho 
semestres académicos conducentes al título de bachiller profesional en la 
especialidad respectiva. Lamentablemente, la falta de financiamiento 
sumada a otros factores no permitió generalizar este ciclo, debilitándose 
lo que representó ser uno de los más grandes esfuerzos que se hacfan en 
el país por mejorar la educación superior. Aparte de los ya mencionados, 
y para atender a los educandos que presentaban condiciones y 
peculiaridades que desbordaban la naturaleza de la educación regular y 
cumplir con el postulado de una educación permanente, se previó una 
amplia diversificación en modalidades tales como Educación Básica 
Laboral, Educación Superior No Regular, Educación Especial, 
Calificación Profesional Extraordinaria y Extensión Educativa. Ademas 
en el funcionamiento mismo del sistema se introducfan las varias formas 
de autoeducación, el estudio independiente y los grupos de 
interaprendizaje libre, con el objeto de superar el concepto exclusivista y 
rfgido de un sistema formal que dejaba fuera y sin reconocimiento las 
acciones que la propia comunidad y sus miembros pueden efectuar de 
manera autónoma. 

Para que la comunidad participe en la conducción de los esfuerzos 
educativos, la ley crea los Núcleos Educativos Comunales (NEC). A 
traves de la nuclearización se pensaba superar el aislamiento de las 
escuelas, ligarlas al medio social en que estaban implantadas, coordinar 
sus actividades, evitar la duplicación de esfuerzos, y sobre todo hacer 
participar activamente a los miembros de la comunidad e instituciones 
locales y hacer posible el aprovechamiento óptimo, para fines 
educativos, de la capacidad instalada en los distintos ámbitos 
territoriales. Como la escuela debfa responder a las necesidades sociales 
de la comunidad era necesario que esta última se sienta responsable de su 
contenido, y participe en su dirección, orientación y administración. Se 
organizaron más de 600 NEC, en los cuales se logró una dinámica 
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interesante de trabajo de grupo. Pero las tareas administrativas fueron 
dominando el trabajo de los núcleos en desmedro de los aspectos 
tknico-pedagógicos y de participación. 

Los tecursos del presupuesto público que se destinaron a la 
educación en esta fase del gobierno militar, declinaron del 21.7% al 
18.4%. Las tasas anuales de crecimiento de la matrfcula de los diversos 
niveles redujeron su ritmo, con excepción de la Educación Inicial, que 
aumentó de 12.5% a 14% gracias a la puesta en marcha de los programas 
no escolarizados. La primaria, con 2’970,000 alumnos matriculados, 
decrece en 4% su tasa anual de crecimiento. La secundaria, con 
1’009,100 alumnos, y la educación superior que atiende a 216,500 
estudiantes, bajan su crecimiento anual en 6.6% y 8.6% respectivamente. 

Entre 1968 y 1975, la matricula total en la República alcanza la 
cifra de 4’460,200 alumnos, manteniendo siempre una tasa anual de 
crecimiento superior a la demográfica. El analfabetismo sigue 
declinando hasta el 24.5% y la escolarización de la población de O-24 
años se eleva a 47.0%. 

La Planificación General y de la Educación 

a. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación 

La llegada de los militares al poder significó que los enfoques sobre 
planificación cambiaran, coincidiendo esta con el uso que por su 
formación los militares acostumbraban darle. Para incrementar la 
eficacia de su herrumienru de desarrollo, los militares decidieron que el 
INP debfa funcionar con un equipo mfnimo de técnicos altamente 
calificados, que orientarlan el diseño de la polftica económica y social y 
fonnularfan los planes de desarmllo. Se establecib una cadena de 
oficinas sectoriales y regionales que debfan complementar al INP, el cual 
debfa además trabajar en estrecha relaciõn con el COAP. El Jefe del INP 
fue incorporado al Consejo de Ministros. La capacitacibn de personal en 
planificación y en otras áreas de la administración debía hacerse a traves 
de dos canales: (i) la Escuela Superior de Administración Publica 
(ESAP), creada en diciembre de 1968, y que contó en sus primeros aflos 
con el apoyo del ILPES y del PNUD, egresando de sus cursos regulares 
de planificacibn un promedio anual de 30 participantes; y (ii) enviando 
funcionarios al exterior para estudiar en programas de post-grado en 
economfa y otras ciencias sociales. 
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La estrategia nacional de desarrollo a largo, mediano y corto plazo 
que se aprueba en noviembre de 1968, constituye el marco de referencia 
para los planes formulados durante la gestión de Velasco. El Plan de 
Desarrollo 1972-1975 resume las perspectivas que se tenfa de la 
planificación y del desarrollo económico y social. Alrededor de este Plan 
debian adoptarse las decisiones de politica social y económica, reflejadas 
en dispositivos legales tales como la Ley General de Educación, la Ley 
del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, la Ley de 
creación del Sistema de Propiedad Social. Pero las previsiones sobre 
crecimiento del producto presentadas en el Plan no se cumplieron, 
particularmente en lo que toca a los sectores primarios, lo que sumado a 
la ausencia de inversión privada y extranjera, condujo tipidamente a la 
obsolescencia del mismo. La situación encontrada al final del periodo 
era: 

Metas Programadas y Resultados Obtenidos en el 
Plan de Desarrollo 1971-1975 

(cn p==~jd 

VariabWSector Programado Realizado 

Inversión: Pública 32.0 21.1 
Privada 9.0 9.5 

Consumo: Público 6.2 7.4 
Privado 6.0 6.6 

PB1 7.5 
Agricultura 4.2 
Pesca 4.2 
Minería 5.7 
Manufactura 12.4 
otros sectores 6.6 

Fuate: FITZGERALD. E.V.K.. IA Econanía Política del Perú: 1956-1978. 

Iimr, hwinm de Estudxe Peruanos, 1981 

5.5 
1.9 
-71.0 
-1.2 
8.0 
6.8 
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Puede afirmarse que el Plan 1971-1975 tuvo éxito en la medida en 
que consolidó una organización del sector público para la formulación de 
los proyectos de inversión cuya ejecuci6n se hacia indispensable por la 
magnitud de la intervención pública en la economía. En la dCcada del 
setenta se inician los esfuerzos sistemáticos de elaboracibn de planes a 
corto plazo de manera mas integral y amplia, y congruentes con el 
énfasis que se daba a la planificación en la conducción de la polftica de 
coyuntura, en la toma de decisiones a nivel polftico y para dar 
operatividad al plan a mediano plazo. El primer plan a corto plazo es el 
Plan Econbmico Anual 1969, al cual sigue el plan 1970. Despues de 
1971 se formulan planes bienales. 

La teorganizacibn del Sistema Nacional de Planificacibn Lleva a 
replantear la finalidad de los planes. Se establecen criterios que norman 
las relaciones entre la planificación del mediano plazo y la planificación 
operativa ingresando asi a la fase de planificación programática. Dentro 
de esta reorganización se considera al plan quinquenal como el elemento 
central del sistema. En Cl se inscriben los objetivos, metas y las reformas 
de estructura de las cuales depende el ritmo que la economfa podtia 
seguir en el mediano plazo. El plan bienal tiene como marco orientador 
el plan quinquenal, y trata de conciliar, para dos aflos del perfodo 
quinquenal, la realización de los objetivos de crecimiento e introducción 
de reformas estructurales, con los objetivos de equilibrio a trav6.s de los 
instrumentos de la polftica de coyuntura. La gufa coyuntural aparece 
como un complemento necesario del plan bienal para fundamentar la 
decisión de polftica económica en el corto plazo. 

El avance más importante en la planificación a corto plazo es la 
toma de conciencia que el plan y el presupuesto deben prepararse 
integradamente. La Ley del Presupuesto Bienal 1971-1972 senala que 
hay que “integrar mejor el presupuesto en el plan de corto plazo; 
asegurar el desarrollo del proceso planificador y, en base a éste, el 
proceso de programación presupuestaria;...“. Se forma una Comisibn 
Plan-Presupuesto. El INP pasa a coordinar las discusiones para 
establecer el presupuesto de inversiones, mientras que el Ministerio de 
Economfa y Finanzas (antes Ministerio de Hacienda y Comercio) asume 
el gasto corriente. La programacibn del Plan se adecúa en términos de 
plazo a la programación presupuestaria; es decir, se comienza la 
elaboracibn de planes bienales. 
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En drminos generales, la planificación de corto plazo en el periodo 
contiene previsiones más o menos detalladas sobre producción, 
presupuesto y avance de los proyectos y constituye una puesta al dfa de 
las proyecciones mactoeconómicas contenidas en los planes de mediano 
plazo. En la elaboración de los planes de corto plazo interviene el 
conjunto del sector público mientras que en la elaboración de los Planes 
Económicos Anudes, la responsabilidad es asumida por el INP con el 
concurso del Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economfa y 
Finanzas y el Banco de la Nación. Si bien el espfritu que anima la 
formulación de los primeros planes de corto plazo fue el lograr la 
integraci6n de los distintos horizontes temporales (corto, mediano y 
largo plazo) asi como vincular más efectivamente la programacibn real 
con la programación financiera, pronto se hicieron evidentes las 
distancias y los Cnfasis diferenciales de las distintas instituciones y 
sistemas involucrados. De esta forma, la estrecha coordinación inicial 
entre el INP, MEF, BCRP y BN (Comite del Plan Económico Anual) 
cedió paso a la dispersión institucional de modo tal que los planes 
bienales posteriores a 1971 acusaron una marcada diferenciación entre 
los objetivos y metas planteadas y los recursos puestos a su servicio. Este 
hecho se aíladió a los problemas metodológicos no resueltos que 
contribuyeron a limitar más aún la coordinación y el perfeccionamiento 
de los instrumentos de polftica de corto plazo. Además, en algunos casos 
las dificultades de orden politice no permitieron una adecuada 
correspondencia entre los objetivos de los planes y los proyectos, a pesar 
de que estos últimos supuestamente posibilitaban el cumplimiento de 
dichos objetivos. 

Durante este periodo se institucionaliza igualmente la evaluación 
sistemática y permanente de los planes de desarrollo. Las directivas 
establecidas por el INP en coordinación con el MEF senalan la 
responsabilidad por parte de las oficinas sectoriales y regionales de 
planificacibn de elaborar anualmente tres informes de carácter trimestral 
y un cuarto acumulativo, que debfa incluir recomendaciones correctivas. 
La evaluación debfa extenderse ademas al quehacer coyuntural, 
seleccionándose temas de camcter especial para un analisis profundo y 
las recomendaciones correspondientes. Estos estudios de coyuntura eran 
transmitidos al Consejo de Ministros. 
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Elperiodo 1968-1975 

b. La planificación educativa 

(0 La dinámica institucional 

Tres dispositivos debian permitir el desarrollo de las estructuras de 
la planificación educativa asf como el fortalecimiento de su 
descentralización: 

Ca> El primero, la Ley General de Educación NQ19236, 
destacaba el papel de la planificación como instrumento de la reforma, 
expresando que el funcionamiento del sistema debia asegurarse en base a 
una planificación flexible, coordinada y desagregada, teniendo en cuenta 
la demanda social y las exigencias de los planes de desarrollo nacional, 
regional y local. En esta Ley se disponfa la elaboración de un Plan 
General de Conversión para la aplicación del nuevo sistema educativo. 

(b> El segundo, es decir la Ley Orgánica de Educación, 
establecia que la politica y prioridades educativas se decidfan a nivel de 
la alta dirección del Ministerio, asistida por el Consejo Superior de 
Educación, y en base a las alternativas propuestas por los órganos de 
planificación. Las Direcciones de Educación Inicial y Básica, Laboral y 
Superior, tenían a su cargo las funciones tknico-pedagógicas. En la 
estructura del Ministerio se incorporaron los sistemas administrativos 
creados por la Reforma de la Administración Pública. Se creó la Junta 
Permanente de Coordinación Educativa, para coordinar acciones 
educativas con otros sectores y entidades multisectofiales. 

cc> El tercer dispositivo es la Ley del Sistema Nacional de 
Planifìcación, que en 1972 determina la organización del Sistema 
Sectorial de Planificación Educativa (SSPE) y el fortalecimiento de la 
Oficina Sectorial de Planificación (OSPE). Sus responsabilidades 
cubrían la programación y evaluación de planes de desarrollo; 
programación de inversiones y formulación de proyectos de 
financiamiento externo; programación, anaisis y difusión de 
estadfsticas; coordinación de la cooperación ttknica y racionalización 
administrativa (ver gráfico adjunto). En 1973 se crearon unidades de 
planeamiento en todas las direcciones generales del Ministerio, en los 
organismos no regionalizados, en los organismos descentralizados 
(incluyendo la Universidad), y en las direcciones regionales y zonales 
(ver gráfico adjunto). Además, se creó en los NEC el cargo de 
programador. En esos momentos la planificación alcanzó su más grande 
dimensión al contar con casi 2,000 personas dedicadas a esa funcibn en 
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el sector. La innovación más importante era que la OSPE asumfa la 
programación y evaluación presupuestal para lograr la articulación del 
plan con el presupuesto. El Comité de Planificación Educativa estarfa 
encargado de la articulación de las polfticas a nivel nacional y regional, 
asf como de la coordinación de estrategias, prioridades y metodologfas 
de los planes, programas y proyectos, a traves de recomendaciones para 
su formulación e implementación. La ESAP apoyaba la 
institucionalización del SSPE, mediante sus cursos de planificación del 
desarrollo económico y social y otros cursos especialmente 
organizados para los planificadores de la educación. Tambien la OEA 
colaboró con la organización de cursos multinacionales de 
administración y planificacibn educativa y el IIPE recibió becarios 
peruanos. 

(ii) Planificación educativa a largo y mediano plazo 

Si se tiene en cuenta que la planificacibn recien tomaba fuerza y que 
no contaba con la suficiente infraestructura administrativa y humana, la 
planificación de la reforma educativa constituyb un reto para las 
autoridades polfticas y para los técnicos. En la Ley General de Educación 
se proponfa ~610 el marco global y algunos principios del sistema. El 
Plan tenía que especificar las modalidades de aplicaci6n de la nueva 
educación. 

Entre 197 1 y 1975, y antes que la Ley fuera aprobada, se fommlamn 
diversas alternativas de conversión del sistema. La más ambiciosa figura 
en el Plan de Educacibn 1971-1975 y considera la generalización de la 
reforma en cinco aflos. La versión reajustada & este mismo Plan, 
aprobada en julio de 1972, extendfa el plazo a nueve tios. Se prevefa 
una gradual aplicación territorial y de los grados, concordancia con la 
estrategia de desarrollo de otros sectores y reformas sociales, 
participacibn de fuentes externas en el financiamiento, participación de 
la comunidad en la gestión local y capacitacibn de los maestros a cargo 
de las clases reformadas. En 1975 se formula el Plan General de 
Conversión del Sistema Educativo, que de manera global fija los 
objetivos y acciones hasta el at30 1980, aflo meta para la implementaci6n 
del nuevo sistema. Pero, resultó siendo un listado de grandes metas y 
acciones a ejecutar, en el cual se omitieron las implicaciones financieras 
y por ende no cubrió los pasos formales de un plan, ni desarrolló en 
detalle la programación. 
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En 1973, a iniciativa del Consejo Superior de Educación, se fonn 
un comité ttknico encargado de diseñar un modelo de simulación del 
desarrollo de la educación peruana, para cuantificar las diversas 
estrategias que podfan plantearse en la conversi6n del sistema tradicional 
al nuevo sistema: el llamado Modelo EDU-PERU. En la practica se trató 
solamente de un ejercicio de programación, que permitió el uso de 
modelos computarizados, cuyas propuestas no fueron evaluadas. 

Para los planes de educación a cono plazo se establecfa un plan 
bienal conjuntamente con un plan operativo anual para cada afío de 
programación. Esta modalidad se estableció en 1971 y segufa las pautas 
establecidas para la planificación global. Como todas las dependencias 
- desde la dirección general en el Ministerio de Educación, hasta las 
instituciones públicas descentralizadas -, contaban con su plan anual, 
habla una gran cantidad de personas movilizadas que durante varios 
meses realizaban un recargado trabajo tecnico. Esto provocaba que los 
planes no siempre se aprueben oportunamente a causa de un desajuste en 
el tiempo entre la elaboración de estos planes y del presupuesto. Los 
presupuestos analfticos salfan con un retraso de cuatro a cinco meses 
despues de sancionarse el presupuesto general. En todo caso, la 
incorporación de la programación y evaluación presupuestaria a la OSPE 
significó un avance sustancial en la implementación de procedimientos 
para la ejecución de los planes. 

La planificación operativa debia permitir la ejecución y evaluación 
de los planes, pues metas y programas teman su correspondiente 
asignación de recursos en el presupuesto, autorizando la elaboración de 
calendarios de gastos. Lamentablemente, el centralismo en la 
distribución de recursos, siguió favoreciendo a regiones de mayor 
concentracibn poblacional. En el caso de los NEC, la falta de recursos 
presupuestarios impidió la ejecución de los planes. Esto se acompti de 
un crecimiento de la burocracia y de normas y procedimientos 
administrativos que no siempre pudieron cumplir los órganos ejecutotes. 

(iii) Evaluación de los planes educativos 

La evaluación como proceso permanente estard a cargo de la OSPE 
desde 1971. Esta evaluación debia complementarse con la evaluación 
presupuestaria. En ella se presentan los principales logros y dificultades 
encontrados en el desarrollo de las actividades y sirve para la toma de 
decisiones, con un reajuste y reorientacibn de sus actividades. 
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Lamentablemente la elaboración de los informes de evaluación 
(continua, de coyuntura y plurianuales) se fueron transformando en una 
rutina, cuyo defecto mayor era contar con una sola fuente de referencia: 
la de los ejecutores. Por otro lado, el sector educativo no podfa 
proporcionar informaciones actualizadas sobre la evaluación de la 
matricula y los principales indicadores de eficiencia del sistema. a no ser 
~610 a travCs de estimaciones. Los informes - producto de la evaluación y 
que debian presentarse 30 dfas despu& del perfodo evaluado - tenían un 
retraso promedio de dos meses. Cabe señalar que en estos informes, 
prdcticarnente no se tuvieron en cuenta los aspectos pedagógicos. 

(iv) Diagnbsticos situacionales de los NEC 

La participación y movilización que el gobierno solicitaba a la 
población, para que Csta tome parte en las decisiones que la afectaban 
directamente, necesitaba que se institucionalizen canales de 
comunicación. Los pedidos, ideas y sugestiones de la base local podian 
expresarse a travCs del Consejo Educativo Comunal (CONSECOM) de 
los NEC, para que la planificación central las tome en cuenta. A su vez 
las directivas centrales debian transmitirse a travCs de este Consejo, para 
que lleguen a la base. Para que esta planificación participativa funcione 
se emprendió la realización de diagnósticos situacionales de los NEC. Se 
trató de un instrumento de anaisis e interpretación de la realidad, asi 
como de pmgramacibn, con los cuales los programadores y otros 
miembros del equipo del núcleo adquirieron una cierta familiarización. 
Debia ser un instrumento básico para la microplanificación social. Un 
conocimiento de la realidad inmediata y concreta permitirla definir las 
tareas de animación y promoción destinadas a estructurar la participación 
comunal en las tareas educativas. 

Estos planteamientos concretos del diagnóstico situacional tuvieron 
deficiencias en su aplicación. Las guias y criterios a aplicarse no fueron 
suficientemente claros, y faltó una retroalimentación que permitiera 
derivar del diagnóstico tareas más prácticas y directas. Tampoco se 
apoyó en mecanismos de estudio que permitieran una evaluación de los 
trabajos, su perfeccionamiento continuo, su afinamiento conceptual e 
instrumental. 
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(v) Resultados e impactos 

En el periodo analizado la planificación obtiene mayor respaldo 
gubernamental. La constitución del SNP y de sistemas sectoriales fueron 
fundamentales para el ordenamiento y tecnificación de la administracibn. 
No obstante, hay que reconocer que el burocratismo tendió a elevarse 
como resultado de la creación de nuevas instituciones y empresas 
públicas, asf como por la propia concepción de la reforma de la 
administración que implicaba quizas una exagerada segmentación de los 
subsistemas administrativos. 

La mayor importancia de la planificación residió en su doble 
cardcter de sistema de asesoramiento al más alto nivel del gobierno, con 
su consecuente cercanfa a la toma de decisiones polfticas; y de sistema 
de coordinaciõn de polfticas y de programación de la inversión pública, 
modernizando la administración y reforzando sus vfnculos horizontales. 
Podemos atribuir sus limitaciones al propio modelo adoptado de 
“planificación obligatoria para el sector público y orientadora para el 
sector privado”, que no siempre fue exitoso al interior del sector público, 
ni tampoco lleg6 a establecer lazos efectivos con el sector privado y el 
resto de la economía nacional, como podrfa haber correspondido en el 
marco de un esquema que se reclamaba mixto y pluralista. 

Ya hemos senalado la importancia de la vinculación de los planes 
con el presupuesto asf como el inicio de la planificación operativa. Por 
otro lado, el fortalecimiento de la OSPE y la capacitación de 
planificadores y administradores posibilitaron la rica producción de 
metodologfas e instrumentos de planificación. Es sobre esta base que 
esta técnica se desarrollara en los anos siguientes. 

El Plan Sectorial de Educación 197 1-1975 se cumplió en cuanto a 
su expansión cuantitativa y en lo que respecta a la reforma de la 
educación inicial y blisica, por cuanto estas no demandaban recursos 
adicionales. Por el contrario, la puesta en marcha de las ESEP result6 
diffcil pues requerfan una nueva infraestructura y que se preparasen los 
docentes necesarios. 

La Unesco y el Banco Mundial habfan alertado en 1972 sobre la 
imposibilidad de llevar adelante el cronograma de aplicación de la 
Reforma Educativa. En la OSPE se tuvo conciencia de esa imposibilidad, 
pero primaron otros criterios en la alta dirección del Ministerio. 
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El R.P. Ricardo Morales, miembro de la Comisión de Reforma y 
Presidente del Consejo Superior de Educacibn entre 1973 y 1975, 
explicaba las diferencias manifiestas que existieron entre la planificación 
sectorial y el Consejo y entre este y la cúpula militar dirigente. Tanto la 
Comisión de Reforma como el Consejo Superior de Educación 
trabajaron en la orientación conceptual de la educación para preparar la 
Ley General de Educación. Este primer trabajo se completó con datos, 
proyecciones estadfsticas, aproximaciones, que se hicieron para el 
Informe General, lo que era en cierto modo una primera articulación con 
la planificación sectorial. Sobre las relaciones entre esta última y el 
Consejo, el Padre Morales seilala que no fueron fáciles por varias 
razones: “Una de ellas tiene que ver tambien con la naturaleza de los 
integrantes del Consejo Superior: en mayor-fa erarnos más ideólogos que 
planificadores. Estos últimos trataban de traducir en programas un poco 
las ideas, las orientaciones polfticas que iban brotando del Consejo. 
Hubo más bien desencuentros pues muchas demandas del Consejo no se 
concretaban, quizá porque el estilo de planificación no se adaptaba a lo 
que nosostros pensábamos. Sentíamos que nos faltaba el apoyo de una 
planificación más cercana y comprensiva de lo que querfamos hacer... La 
OSPE siguió funcionando conforme a criterios que se supone recibfa del 
INP, produciendo un tipo de estudios que no fueron aprovechados por el 
Consejo. Esto explicarfa algunas crfticas que se nos hizo, en el sentido 
que algunos planes o programs eran excesivamente dimensionados, que 
les faltaba el sustrato de una planificación realista. Los planificadores 
estimaban que nosotros soñábamos un poco, pero a ellos - según 
nosotros - les faltaba inventiva, audacia, una perspectiva innovadora y 
carecfa de intuici6n polftica. Se situaban a un nivel técnico, siguiendo la 
corriente continental de una mayor tecnificación en todo lo que tenfa que 
ver con planifícacibn, pero a pesar de eso, todavfa no sabfan manejar los 
instrumentos en todas sus potencialidades. Este es un fenómeno común 
en los paises en vfas de desarrollo: se sofistican mucho pero esto a veces 
lleva a un tipo de planificación que no es precisamente el que se 
necesitaba para un tipo de cambio como el que nosotros querfamos llevar 
adelante”. 
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c. Desarrollo de las estadísticas educativas 

La institucionalización del SSPE trajo consigo el fortalecimiento de 
los equipos de estadfstica. Se reestructuró la unidad existente en la 
OSPE, encargándosele la programación, analisis y difusión de las 
estadfsticas del sector, incluidas las de los organismos públicos 
descentralizados y las de dependencias de otros sectores que imparten 
educación en alguno de sus niveles o modalidades. Se crearon plazas de 
técnicos en las nueve regiones y las treinticinco zonas de educación. Este 
personal se capacita en el Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo de la Educación (INIDE) y en la ESAP, colaborando ademas 
en este esfuerzo el CIENES. Los requerimientos de la reforma educativa 
obligan a que se cambien los formularios de colecta de datos estadfsticos, 
iniciando experiencias sistematizadas de utilización del muestreo. La 
OEA apoya estas acciones a naves del proyecto Mejoramiento de las 
Estadísticas Educativas. La LJSAID contribuye en la organización del 
Primer Seminario Nacional de Estadísticas Educativas - que organizan 
la OSPE, el INIDE y el Consejo Nacional de la Universidad Peruana - en 
el que por primera vez participaron todos los sectores e instituciones 
dedicadas a la investigación estadfstica, tanto públicas como privadas. Se 
realiza el Censo Nacional Escolar de 1970, cuyos resultados se publican 
en ocho volúmenes. El Censo reveló caracterfsticas del personal docente 
y de la infraestructura que no era posible conocer a través de las 
estadfsticas continuas. 

d. El presupuesto y la toma de decisiones 

Una de las razones que llevaron al establecimiento de presupuestos 
bienales fue el limitado ritmo de ejecución que mostraba el gasto público 
en los primeros meses del ejercicio presupuestario. Este fue innovado 
con la introduccibn de un elemento técnico de control: la formulación 
trimestral de de calendarios de ingresos y de gastos que se aprobaban por 
Decreto Supremo. 

En la aplicación de la Ley General de Educación, la formulación y 
control presupuestarios se adecúan a una nueva estructura programática 
del presupuesto que incluye la apertura de programas integrados 
regionales y considera a las direcciones zonales de educación como 
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unidades de operación presupuestaria. Unicamente en el caso de las 
ESEP se mantiene el criterio de considerar al centro educativo como 
unidad de operación. 

Este perfodo se caracteriza por una mayor tecnificación de los 
procesos de formulación y administración de los recursos financieros. 
Ello se debe a la dación de normas mejor concertadas entre los 
responsables de la polftica financiera, al esfuerzo por fortalecer las 
estructuras tecnicas en los niveles nacional, regional y zonal y a la 
capacitacibn de los ttknicos presupuestarios en el sector educación. 
Ademas, la formulación presupuestaria obedece a criterios más 
ordenados de desconcentración de recursos y de economfas de escala; 
tambien es mucho más participativa en las instancias intermedias. 

Dejar de lado a las inspecciones de primaria y centros educativos 
seundarios como unidades de operación presupuestaria trajo como 
consecuencia la disminución de la capacidad de intervención del director 
de escuela en el manejo tecnico-pedagógico y administrativo. 
Progresivamente, los centros de enset’ianza, especialmente los más 
alejados, fueron quedandose no solo sin recursos asignados, sino que 
fueron olvidados en lo que se refiere a una dotación mfnima de 
materiales para el servicio de enseñanza. En muchos casos ha sido el 
aporte comunal o el del docente el que permitió contar con lo 
indispensable para la ensebanza de sus alumnos, o para la reposición o 
reparacibn de mobiliario, ampliación de la infraestructura, etc. 

La participación del gasto educativo en relación al PB1 y gastos del 
Gobierno Central, no reflejan la primera prioridad que en materia de 
políticas de desarrollo se otorgaba a la reforma educativa. En efecto, 
luego de participar en promedio de 5% del producto y del 25% de los 
gastos del Gobierno Central, entre los años 1965-1967, se inicia un 
progresivo descenso de esta participación que llega al 3.8% del producto 
y y al 18.2% de los gastos públicos en 1975. Para financiar las 
inversiones que se requerfan, el Ministerio de Educación emprende y 
consolida negociaciones con el Banco Mundial y con el Gobierno de 
Hungrfa. Es así que luego de representar ~610 el 1% del gasto educativo 
total en 1968, las inversiones se recuperan progresivamente llegando en 
1974 a su más alto nivel en el perfodo: 6.4%. 
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Capítulo 5 

El período 1975 1980 
Gobierno del General Francisco Morales Bermúdez 

Contexto Socio-Político General 

El 29 de agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez, 
Primer Ministro, Ministro de Guerra y Comandante del Ejercito, 
pronuncia en Tacna un Manifiesto al País, cuyo texto decfa: “Los 
peruanos que deseamos una Patria Libre en que se realicen tanto los 
individuos como las personas, asf como la sociedad peruana en pleno, 
nos pronunciamos revolucionariamente para eliminar personalismos y 
desviaciones que nuestro proceso viene sufriendo por quienes se 
equivocaron y no valoraron el exacto sentir revolucionario de todos los 
peruanos. Confiamos en que la dirección que el Sefior General de 
División don Francisco Morales Bermúdez Cerruti imprima al nuevo 
gobierno peruano concretice las justas aspiraciones del Pueblo, la Fuelza 
Armada y las Fuerzas Policiales del Perú”. 

El general Velasco Alvarado es relevado, iniciándose la segunda 
fase del proceso revolucionario. A pesar de que en esta fase se afirma 
repetidamente la continuidad del régimen militar insistiendo en que la 
revolución serfa profundizada, en la práctica se procedió a un 
desmantelamiento sistemático de muchas reformas de la epoca de 
Velasco. El Plan Inca fue reemplazado por el Plan Túpac Amaru, se 
sepultó a SINAMOS, se corrigieron la comunidad laboral y la reforma 
pesquera, y la propiedad social fue olvidada. El mismo Morales 
Bermúdez justifica este periodo de correcciones y rectificaciones 
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diciendo: “Actuamos, indudablemente, siempre a partir de determinados 
postulados, de determinados principios, que son los que preconiza el 
gobierno revolucionario de la Fuerta Armada, pero creemos que estos 
mismos principios y estos postulados de nuestro proceso revolucionario, 
indudablemente, pueden merecer reajuste en cuanto a los 
procedimientos. l Pero al mismo tiempo el propio Morales Bermúdez 
descartaba públicamente los adjetivos de socialista y libertatia que 
habfan servido para calificar la revolución peruana. 

Para tratar de corregir la crisis económica desencadenada a finales 
del gobierno de Velasco, y que segufa agudizándose, se impuso una 
rigurosa polftica de estabilización destinada a superar los desequilibrios 
estructurales y coyunturales de la economfa, seriamente afectada por la 
recesión, por el bajo precio de los principales productos de exportación y 
por el incremento de la inflación. 

En materia de libertades politicas, el nuevo gobierno autorizó el 
retorno de exilados, la reapertura de revistas clausuradas, e inició un 
trato de tolerancia con la oposición. Sin embargo, se seguirá recurriendo, 
ocasionalmente, a medidas represivas similares a las de la primera fase. 
Se reabrió la participación polftica de los tradicionales partidos polfticos 
y se asistió a la emergencia sobre la escena pública de varias 
organizaciones de izquierda revolucionaria. 

En el campo educativo, aparte del recrudecimiento de los 
enfrentamientos entre el SUTEP y el gobierno, se inició una revisión y 
modificacibn en la orientación, sobre todo polftica. de algunos aspectos 
de la reforma educativa. Estos cambios sumados a la crisis económica 
hacen además que el sector educaciõn vea disminuir su participaci6n en 
el presupuesto del gobierno. Los asesores y tecnicos que hablan 
participado en la elaboración de la reforma educativa, al constatar que el 
nuevo rumbo que se imprimfa a la reforma no concordaba con el que 
ellos hablan propuesto durante la primera fase, dejaron de trabajar en el 
Ministerio de Educaci6n. La planificación educativa, al igual que la 
planificación general, dejan de lado la óptica del mediano plazo, 
centrando sus trabajos en planes anuales. El sistema de planificación 
pierde totalmente su importancia y se supedita a las decisiones del 
aparato econ6mico-financiero. 

1. Francisco MORALES BERMUDEZ, Declaraciones a los empresarios e industriales 
de Arequipa, Lima, Oficina Central de Información, 26 de agosto de 1976. 
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Las fuertes presiones populares y políticas hamn que los militares, 
para buscar una salida honrosa, y quizás con el deseo de no seguir 
comprometiendo más la integridad y autoridad militar, devuelvan el 
poder a los civiles, mediante un proceso de transferencia. Es asf que el 
acontecimiento principal del gobierno de Morales Bermúdez será la 
convocatoria en 1977 de una Asamblea Constituyente. El pafs eligió a 
cien representantes, que el 28 de julio de 1978 se instalaron bajo la 
Presidencia de don Victor Raúl Haya de la Torre. Todos los partidos 
polfticos de aquél entonces estuvieron representados, con excepci6n de 
Acción Popular, que se abstuvo de participar por considerar a la 
Constituyente como una simple dependencia del gobierno militar y como 
una forma dilatoria de devolución del poder a los civiles. Esta Asamblea 
sera, sin embargo, la que formula la Constitución de 1979. El gobierno 
convoca a elecciones generales que se realizan en 1980 y en las que 
resulta nuevamente elegido, por abrumadora mayorfa, el Arquitecto don 
Fernando Belaúnde Ten-y, candidato de Acción Popular. 

En la nueva Curta Política, se pone Cnfasis en la persona humana, 
en sus derechos y deberes fundamentales, asegurandose los mecanismos 
adecuados para la defensa de los derechos humanos. Por esta Carta, se 
crea el Tribunal de Guruntíus Constitucionales, como salvaguarda de 
cualquier infracción constitucional en que puedan incurrir las leyes. 
Otorga autonomfa al Ministerio Publico y encomienda al Fiscal de la 
Nacibn la funci6n de defensor del pueblo. Se concede la ciudadanfa 
completa a los analfabetos. Consagra la autonomfa universitaria y dedica 
un capitulo a precisar las funciones del Estado en materia de educacibn. 
Entre muchas otras innovaciones, precisa el origen y las atribuciones de 
los poderes públicos. 

El 12 de julio de 1979, un Haya de la Torre cuya figura habla 
adquirido contornos de patricio de la República por las muestras de 
cortesfa y tolerancia durante los debates de la Constituyente, aprueba y 
promulga desde su lecho de moribundo la actual Curta Magna. Su 
aplicación correspondera al próximo presidente constitucional. 

Belaúnde Terry heredará un pafs con una tasa de crecimiento 
poblacional de 2.7%, y cuya población totalizaba 17’295,000 personas. 
Casi dos terceras partes de esta población (64.2%) se encontraban 
localizadas en áreas urbanas y el 27% en la capital. La tasa de 
crecimiento natural del área urbana era de 2.6% anual, pero su tasa real 
era del orden del 4% anual, por efecto de las migraciones. Por el 
contrario, en el ãrea rural se registró una tasa real mucho menor, de ~610 
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0.7% anual, a pesar de haber tenido una tasa de crecimiento natural de 
3.2%. La población menor de 20 aflos representaba el 52.5% del total. 
Los menores de 15 anos eran el 41.8% y las personas en edad de trabajar 
el 53.8%. El fndice de dependencia era sumamente elevado: 86%. 

Análisis Económico-Financiero 

Los errores cometidos en la primera fase del gobierno militar en el 
tratamiento de los asuntos económicos, sumados a los problemas 
derivados de una crisis internacional aún mayor, ahondaran el deterioro 
de la economfa peruana. Una de las caracterfsticas más saltantes de este 
cuadro set-a la creciente inflación: de un fndice inflacionario del 20% 
entre 1974 y 1975, se pasará al 40% entre 1976 y 1977, y para el periodo 
1978 a 1980 las tasas seran algo mayores al 70%.2 El deficit fiscal 
aumentó considerablemente, la moneda se devaluó y se decretaron varios 
sistemas cambiarios. El clima de inestabilidad e incertidumbre que 
acompañaba esta crisis no hizo más que confundir aún mas a los agentes 
económicos. Entre mayo de 1977 y mayo de 1978 se nombraron cuatro 
Ministros de Economfa. Se adoptó el modelo “monetarista” para 
enfrentar la inflación de los deticit externo y fiscal, con fuerte reducción 
de la demanda, devaluación, restricción del crt?dito, eliminación de 
subsidios, etc. En los últimos tios de este periodo se logrará, sin 
embargo, alguna recuperaciõn. 

Refiriéndose a esta etapa, Adolfo Figueroa hace hincapié en la 
disminución del PNB real por persona. Según este analista, el descenso 
fue del 8% entre 1974 y 1980.3 En la publicacibn Perú: unu economía en 
crisis, se hace alusión tambien al aumento del desempleo y subempleo, a 
la crisis de la balanza de pagos, y a la perdida en términos reales de los 
sueldos y salarios. En suma, el pafs empezó a pagar el bienestar pasajero 

2.Carlos AMAT Y LEON. L.a inviabilidad del modelo neo-liberal para controlar la 
inflocih, Liia, Centro de Investigaciónes de la Universidad del Pacífico, 1981 

3. Adolfo F’IGUEROA, Crisis y distribucidn en el Perú, Lima, Centro de Investigaciones 
de la Universidad del Pacífico, 198 1. 
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que habla comprado durante cuatro anos, en base a un endeudamiento 
masivo, tanto interno como extemo.4 Por otro lado, hasta 1976, los 
gastos de inversión del sector público alcanzaron niveles superiores al 
8% y se registró igualmente un importante crecimiento en las 
importaciones. A fines de 1977, las reservas internacionales netas del 
sistema bancario eran negativas en 1,100 millones de dólares. Durante 
los primeros meses de 1978 se continuó perdiendo reservas a un ritmo de 
20 millones de dólares mensuales, llegándose a tal punto que se agotó la 
moneda extranjera en poder del Banco Central de Reserva. En ese 
contexto, la única manera de tratar de salir de la crisis era que el 
gobierno aplicase un programa económico que contara con el apoyo de la 
comunidad financiera internacional. 

El nuevo programa económico diseñado contaba con los siguientes 
cuatro elementos: programa de estabilización financiera, programa de 
refinanciación de la deuda pública externa, programa de la teactivación 
electiva de la producción y programa de inversión pública.5 Su 
conducción estuvo a cargo del Ministro de Economfa, Javier Silva Ruete, 
y del Presidente del BCR, Manuel Moreyra. Sobre este programa, 
Chirinos Soto comenta: “Una situación de insolvencia desde el punto de 
vista internacional, se convierte en una situación de solvencia. Negocian 
con el Fondo Monetario Internacional y obtienen un prestarno de más de 
180 millones de dólares por concepto de derechos especiales de giro - y 
tiene, por supuesto, que aceptar las condiciones del FMI -. Negocian con 
el Club de Par& y refinancian la deuda externa, lo cual, en la práctica, 
significa trasladar al próximo gobierno el mayor peso de los pagos. 
Convierten en positiva la posición de cambios negativa del Banco 
Central. Reconstituyen e incrementan las reservas de moneda 
extranjera... Para ayudar a Silva Ruete y Moreyra, operan factores que 
nada o muy poco tienen que ver con su voluntad, tales como los 
siguientes: el alza en el precio de los productos que exportamos, 
principalmente minerales; el nuevo renglbn en nuestros ingresos de 
moneda extranjera: de importadores nos convertimos en exportadores de 
petróleo, gracias sobre todo a los descubrimientos comerciales de 

4. Jorge GONZALEZ, Perú: una economía en crisis, Lima, Centro de Investigaciones de 
la Universidad del Pacifico, 1979. 

5. Kisic DRAGO, Roberto DAÑINO y Raymundo MORALES BERMUDEZ, El Perú y 
Amhrica Lhna frente al Club de Pa&, Lia, Centro de Investigaciones de la 
Universidad del Pacífiu~ y Centro Peruano de Estudios Internacionales, 1985. 
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Occidental Pettoleum Corporation y de Belco Petroleum... y finalmente, 
a la vigorosa expansión de las exportaciones no tradicionales en vista de 
los estimulos que se han concedido a la iniciativa privada... Silva Ruete 
recibe el dólar a cien soles. Con él, la cotización de esa moneda se eleva 
por encima de trescientos... En sus últimos tramos, se represan los 
precios, esto es no se autorizan alzas recurriendo a la politica de los 
subsidios”.6 

Cabe finalmente mencionar que, según los datos proporcionados por 
la Dirección General de Cmdito Publico y el Banco Central de Reserva, 
la deuda externa total se incrementó en 3,338 millones de dólares entre 
1975 y 1980, llegando a la cifra de 9,595 millones de dólares en 1980. 

Como resumen de lo anteriormente anotado, transcribimos el 
comentario que al respecto formulan Schydlowsky y Wicht: “Es 
lamentable que la segunda fase, aplicando de hecho una estrategia de 
contracción de la demanda muy diferente a la que hubo hasta 1975, haya, 
en realidad, agravado el fracaso económico de la primera fase. La 
estabilización con recesión ha tenido costos económicos y sociales 
extremadamente altos en terminos de desempleo e inflación. Por otra 
parte, la segunda fase ha deshecho muchas de la reformas de la primera 
fase. La legislación de la comunidad industrial ha sido modificada hasta 
dejarla irreconocible; la legislación de estabilidad laboral ha sido 
modificada en forma similar, empresas públicas han sido devueltas a 
manos privadas; el sector de propiedad social ha sido dejado 
silenciosamente desprovisto de fondos y de personal, etc, pero todos 
estos cambios y costos polfticos no han producido ningún resultado 
positivo por falta de una estrategia económica correcta... Una segunda 
fase con estrategia económica orientada al pleno empleo con equilibrio 
externo en una campana de exportación usando capacidad industrial 
instalada habrfa sido un capitulo totalmente diferente en la historia 
peruana” ? 

6. Enrique CHIRINOS SOTO, Historia de la República. 

7. Daniel SCHIDLOWSKY y Juan WICHT, Anatomla de un fracaso econhico: Perú 
1968-1978. 
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Análisis del Desarrollo de la Educación 

En forma similar a lo que sucedía en otros campo de la actividad 
nacional, en el sector educación se llev6 a cabo la revisión y corrección 
de las “desviaciones” que la cúpula militar de ese momento consideraba 
se habfan producido. Al principio, hasta 1976, y mientras estuvo el 
general Ramón Miranda como Ministro de Educación, no se produjeron 
cambios en la polftica educativa. Los cambios empezaron con su sucesor, 
el general Otto ElCspuru. Se pudo simplemente constatar que el sector 
educación siguió recibiendo menos recursos y que el ritmo de atención a 
la demanda decayó por falta de infraestructura y maestros. 

La versión de los hechos del general Miranda es importante y 
permite ilustrar la orientación decisiva que se operó, por haber él 
desempeñado el cargo del Ministro de Educaciõn durante las dos fases 
del gobierno militar. El comentaba: “Personalmente, nunca percibf la 
necesidad de reorientar la Reforma. Al salir el general Velasco, me 
quede en el Ministerio porque se aludfa a la profundización del proceso 
revolucionario en todos los campos donde se habfan dado cambios 
fundamentales. La idea era continuar la reforma educativa, y no un 
retroceso de la misma. Cuando, a partir de 1976, comencé a percibir un 
clima distinto, y el propósito de frenar los cambios, experimente un 
sentimiento de incomodidad que, finalmente, me llev6 a pedir un cambio 
de destino dentro de la institución castrense. No se me plante6 que 
realizara una contra-reforma educativa, pero se comenzaron a plantear 
suspicacias en tomo a los contenidos educativos, a pedir mayor energfa 
para enfrentar la escalada de la protesta magisterial y se hablaba de una 
ideologización de izquierda. En el contexto nacional, se agudizaron los 
antagonismos entre gentes de avanzada, que querfan continuar el 
proceso, y gente que estimaba necesario frenar el proceso. Las 
tendencias conservadoras que se habían mantenido latentes en la propia 
fuerza armada, comenzaron a aflorar”. 

Al recordar este mismo cambio de linea polftica operado en el 
gobierno a partir de 1975, el R.P. Ricardo Morales señalaba que eran 
muchos los que en esos momentos querían dar a conocer sus opiniones 
respecto a la educación, “de modo que, desde el comienzo y de manera 
casi permanente, va a existir un contrapunto entre la Comisión, el 
Consejo Superior y el Gobierno de la Fuerza Armada. Hay s610 un 
momento inicial de descanso: que es cuando se aprueba la Ley y en los 
primeros pasos de implementación de la Reforma. A partir de ese 
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momento los grupos dirigentes del gobierno militar empiezan a 
comprender ciertos planteamientos de la Reforma. Esto desembocara en 
una desautorización casi total de la Reforma a rafz del cambio operado 
en la segunda fase, donde hay una especie de arrepentimiento de haber 
dejado que esto surja. Hay evidencias que el grupo militar que sucede a 
Velasco pensaba que las cosas se le habfan escapado de las manos. 
Descubrfan signos de marxismo infiltrado. Una especie de recelo los 
llevara al desmantelamiento de lo poco que se habla podido hacer en 
algunos anos. En realidad, la Reforma Educativa tuvo realmente vigencia 
entre 1972 y 1975. En la reforma se prefiguraba una sociedad que no 
estaba todavfa bien trabajada ni definida a nivel de polftica general. La 
reforma planteaba ciertos rasgos de lo que deber-fa ser una sociedad 
futura, pero que eran todavfa una promesa, y que asustaba a muchos 
miembros de la Fuerza Armada. Hablan indicios acerca de la reforma 
agraria, de la participación. de la propiedad social, de las comunidades 
industriales; pero eso todavfa no se daba. La reforma educativa se coloca 
en la parte delantera del carro cuando deberla estar atrds; apoyando, 
consolidando y profundizando el proceso”. 

El encargado de llevar adelante el disefio educativo de la segunda 
fase del gobierno militar será el general Otto Eléspuru Revoredo, 
Ministro de Educación entre 1977 y 1978, al que sucedera - hasta 1980 - 
el general Jose Guabloche. Según el general Elespuru, eran cuatro los 
puntos principales que debfan considerarse en el sector educativo: (i) las 
distorsiones y correctivos que debfan aplicarse a la reforma, (ii) la 
redefinición del Consejo Superior de Educación, (iii) la polftica frente a 
la agitación del magisterio, y (iv) el reordenamiento administrativo del 
sector. 

Entrevistado, el Ministro Elespuru afirmaba respecto al primer 
punto que “la segunda fase no significa el abandono del proceso 
revolucionario y una supuesta derechización del mismo, sino por el 
contrario, la cabal realización en base a indispensables medidas 
correctivas, porque se habfan producido serias distorsiones en la practica 
de aplicación de la Reforma. Hubo distorsiones ideológicas, como el 
descuidar el principio estatutario del gobierno de las FF.AA. en el 
sentido que se querfa una sociedad no-capitalista y no-comunista, la 
tolerancia frente a la inliltración de elementos de la extrema izquierda, el 
fracaso en frenar la agitación politizada del magisterio que se declaró 
opuesto frontalmente a la reforma y, finalmente, satanización y 
hostilización del sector privado. Hubo distorsiones en las actividades 
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polftico-subversivas y en las realizaciones tknico-pedagógicas como, 
por ejemplo, el poco avance del proceso educativo y la lentitud e 
indecisión en el cumplimiento del calendario de conversión. Habfa que 
actuar con energfa y rapidez para erradicar y neutralizar los elementos 
infiltrados, dar un nuevo impulso a los planes de reforma, promocionar el 
esfuerzo particular y trazar nuevas polfticas de curriculum, de personal, 
de reentrenamiento, de educación superior y universitaria”. Sobre el 
consejo Superior de Educación, el mismo ElCspuru Revoredo opinaba 
que “quizá inicialmente tuvo razón de ser, en la generación del Informe 
General y en la puesta en marcha de la Ley de Educaci6n. Pero luego, 
poco a poco, se convirtió en una instancia que dificultaba la aplicacibn 
misma de la reforma. Siendo un órgano consultivo, interferia en 
cuestiones administrativas. Saltaba continuamente las lineas de mando 
como, por ejemplo, la Dirección Superior y las Direcciones Generales 
técnico-normativas. Además, algunos miembros del Consejo eran de 
dudosa lealtad hacia las bases ideológicas del gobierno militar”. Y 
afíadfa: “La infiltración fue ganando terreno y provocando una situación 
conflictiva con el gobierno. Por eso se tomaron medidas que enfrentaron 
al movimiento magisterial y a la primera huelga magisterial. Asimismo, 
se suspendió el reentrenamiento de maestros en los meses de verano. Se 
clausuraron las actividades de la Universidad Pedagógica La Canruta, 
donde era manifiesto el proselitismo marxista. Se suspendió el programa 
de alfabetización de adultos y se procedió a una reactivación de cambios 
y traslados del personal docente para poder cambiar los grupos de 
presión que se hablan formado al abrigo de una poco alerta polhica del 
Ministerio de Educación”. Cabe recordar que la prolongada huelga 
magisterial organizada por el SUTEP se debía a que los profesores 
venian reclamando una justificada alza de salarios y ademas hacfa mucho 
que esperaban la dación de la ley del profesorado, prometida por el 
gobierno desde los inicios de la reforma educativa. Para atender los 
compromisos asf como las demandas originadas por la promulgación de 
la tan esperada ley, en planificación se tuvo que efectuar 
repmgramaciones presupuestales y racionalizar el gasto. Por otro lado, 
además de las presiones de los gremios magisteriales, el Ministerio de 
Educación tendm que afrontar el nacimiento de la Confederacidn 
fnfersecforial de Trabajadores Estarafes (CITE). 

El Ministro de Economfa, Dr. Javier Silva Ruete, con la finalidad 
polftica de tranquilizar al magisterio, crea el Fondo de Fomento 
Educativo para asegurar los futuros incrementos de remuneraciones a los 
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maestros y contribuir aI mejoramiento de la educación. Este Fondo, que 
en la práctica no lleg6 a constituirse, debfa organizarse con los recursos 
que tenían los propios maestros en el Fondo de Asistencia y Estimulo, 
creado a iniciativa del Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP), y de un porcentaje de venta de petróleo, que nunca llegó a 
concretarse. Las posteriores demandas salariales del magisterio tendrán 
que afrontarse, como siempre, a través del Tesoro. 

Paralelamente a las medidas que el Ministro ElCspuru menciona, se 
lleva a cabo la modificación de la programación original en el calendario 
de aplicación de la reforma educativa. El Plan Sectorial de Educación 
1971-1975 ya contemplaba en ocho años el período de aplicación del 
nuevo sistema. Este es ampliado a doce a?ios y la generalización de las 
ESEP se prolonga hasta 1984. Una dc las razones fundamentales aludida 
fue los elevados requerimientos económicos que traia aparejado el 
cambio de sistema. Dentro de esta nueva estrategia, se llevan a cabo una 
serie de acciones como la redemarcación y reducción del número de 
NEC. 

Con la finalidad de conseguir una mejor orientación a los centros y 
programas de educación inicial, se constituye una Dirección General 
para este nivel. Se procede además a la revisión de los curricula que se 
venfan aplicando y se introducen modificaciones en los contenidos de las 
áreas de ciencias sociales y del lenguaje. 

Como desde comienzos de la dCcada se venia observando una 
progresiva retracción de los servicios educativos privados, pues los 
promotores de colegios particulares mantenian frialdad y recelo ante el 
Ministerio de Educación, el Ministro ElCspuru buscó un acercamiento. 
Aprobó un nuevo Reglamento de Colegios Particulares, en cuya 
redacción tomaron parte los representantes de dichos colegios. Por otro 
lado, se registra una aparente liberalidad en la aprobación del 
funcionamiento de las ESEP y de los centros de calificación profesional 
extraordinaria privados; a pesar de que estas nuevas escuelas superiores 
no siempre nacieron reuniendo los requisitos de infraestructura y 
equipamiento deseados. 

En 1975, la matrfcula total ascendió a 4’460,200 alumnos, llegando 
en 1980 a 5’449,800. La tasa anual de crecimiento bajó a 4.1%, es decir 
inferior en 1.1% a lo registrado durante la primera fase del r6gimen 
militar y notoriamente inferior al 9.1% de crecimiento que se logró en el 
perfodo de Belaúnde. 
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El nivel educativo de la población mayor de 5 aílos subió a 5.8, 
mientras que en 1975 Cste era de 4.9. La tasa de analfabetismo bajó de 
20.5% en 1975 a 19.0% en 1980. Esta reducción del fndice de 
analfabetismo no se puede atribuir al Cxito del programa de 
alfabetización (ALFIN) de la primera fase, pués éste fue suspendido en 
1976, acusándosele de ser un programa con fuerte infiltración marxista y 
de usar el método de Paulo Freire como instrumento de agitación 
popular. La baja de la tasa de analfabetismo es resultado, más bien, de la 
expansión experimentada en la matrícula de la educación primaria, que 
se venia produciendo desde décadas anteriores. 

Al finalizar este periodo se habían matticulado en educación inicial 
a 228,200 alumnos (de los cuales 87.8% estaban a cargo del Estado), lo 
que representaba una tasa anual de crecimiento de 3.3%. En primaria se 
matricularon a 3’239,500 alumnos y en secundaria a 1’306,400. En estos 
dos últimos niveles, el 86% de los alumnos asistian a centros estatales. 
Los alumnos que habian terminado su educación primaria y continuaban 
la secundaria se elevaban a 87.8% en 1975 y a 93.1% en 1980. Mientras 
que la primaria tuvo un crecimiento anual de 1.7%, inferior a la tasa 
demográfica, la secundaria creció al 5.3% por aíIo. En educación 
superior, gracias a la apertura de ESEP privadas, el crecimiento se 
mantuvo alto en 8.1% anual. Los indicadores de eficiencia del sistema no 
sefialaron variaciones notables. La tasa de escolarización de la poblacibn 
de O-24 alios se incrementa en dos puntos, llegando a 49%, y el 
porcentaje de alumnos matriculados en el primer y último grado de los 
niveles obtiene la variación siguiente: 

Primaria 
% matricula primer grado 
% matricula último grado 

Secundaria 
% matricula primer grado 
% matricula último grado 

1975 1980 

23.9 25.3 
10.6 12.1 

29.1 29.1 
12.6 13.3 
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La Planijkación General y de la Educación 

a. Crisis económica y preeminencia del corto plazo en 
planificación 

La falta de una estrategia progresiva en la aplicación de la tesis 
cepalina que el gobierno de Velasco habfa adoptado, precipitó la crisis 
económica. Esta apreciaciõn se ve confirmada por los comentarios del 
general Mercado Jan-m, ex-Canciller y Primer Ministro: “Creo que no 
hubo un procedimiento racional en las reformas. Se acumularon con 
demasiada rapidez. Fue una sucesión de pasos a los cuales no podfa 
responder la estructura del pafs, puesto que nuestros organismos y 
nuestros recursos humanos no estaban preparados. Se quiso quemar 
etapas y hubo apresuramiento en una serie de acciones, lo cual produjo 
una ausencia de los recursos necesarios para la implementación de estas 
reformas que requieren recursos humanos muy importantes”.* Otro 
militar, el general Amflcar Vargas Gavilano senala: “Podría decirse que 
hubo un excesivo número de programas de inversión que, aunque no 
produjeron deficit fiscal, representaban demasiado esfuerzo... Si hubiera 
habido menos programas ambiciosos y un menor número de ellos, se 
hubiera hecho una priorización más efectiva y los efectos de la recesión 
fiscal se hubieran sentido con menos intensidad en el pafs”. 

En el contexto de crisis, la planificación pone mayor incidencia en 
el corto plazo, pero su participación en las decisiones de polftica 
económica pierden fuetza al ser ellas asumidas principalmente por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. Las constantes reprogramaciones 
presupuestales, desactualizan las previsiones de los planes globales y 
sectoriales. Se aprueba el Plan de Desarrollo 1975-1978; sin embargo 
los planes sectoriales que lo componen no son aprobados. 

En el marco de los planes a corto plazo, se le encarga al INP el 
seguimiento de una polftica de inversiones que favorece el desarrollo de 
proyectos de carílcter local. La ejecución de estos debfa realizarse 
descentralizadamente y paralelamente se crearon, entre agosto de 1977 y 

8. María del Pilar TELLO, iGolpe o Revolución? Hablan los militares del 68, Lia, 
Ediciones Sagsa (2a edición), 1983. 

9. Maria del Pilar TELLO, iGolpe o Revolución? Hablan los militares del 68 
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1979, doce organismos de desarrollo regional (ORDES), a quienes les 
corresponded - entre otras funciones - formular la politica y planes 
regionales, administrar los sistemas de estadistica y pre-inversión, 
coordinar acciones de desarrollo de los organismos públicos 
descentralizados, las de los proyectos especiales y las de los proyectos de 
interés nacional dentro de su ámbito territorial. Esta descentralización se 
ve refonada además por la transferencia - por parte de los ministerios , 
de todo el personal, equipo, material, instalaciones y presupuesto 
existente en la jurisdicción. S610 los proyectos que cubrfan dos o más 
regiones de desarrollo se administraban por el ministerio respectivo. El 
general ElCspuru comentaba que “la incorporación de muchos proyectos 
de carácter sectorial como de intert% local, permitió agilizar el ritmo de 
ejecución de las inversiones. En aquellas áreas geográficas donde se 
habfa hecho la transferencia presupuestal, la ejecución de las obras habia 
mejorado sustancialmente”. 

Los planes de corto plazo continuaron a ser bienales, aún cuando - a 
partir de 1977 - el presupuesto público volvió a ser anual, obligando a 
que los planes se formulen con un horizonte anual y previsiones para el 
año siguiente. Este criterio de formulación - que rigió hasta 1985 - 
presenta algunas ventajas: permite reprogramar la ejecución del segundo 
año a partir de la evaluación del primero y permite también actuar en 
base a una programación más realista que toma en cuenta las altas tasas 
de inflación que experimenta al pais. El crecimiento de la inflación hizo 
que el periodo máximo de programación de los recursos sea de un afro, 
tanto para el plan como para el presupuesto. 

Un avance de la planificación de corto plazo en el periodo es la 
inclusi6n de planes operativos de las empresas públicas y de programas 
de desarrollo microregional. 

El INP emprende tambien en esta época un proyecto - importante en 
la medida en que desde 1968 no se habian realizado avances 
significativos en este campo - de planificación a largo plazo. No se llega 
a concluir la formulaci6n del Plan 1978-2000, pero los trabajos previos 
desembocan en un diagnóstico de la realidad nacional, que será el marco 
sobre el cual el se apoyará el próximo gobierno para continuar esta tarea. 

Constantando las dificultades en la ejecución del Plan 1971-1975 
(sobre todo en sus años finales), se decide - en 1974 - formular un Plan 
de Mediano Plazo 197.5-1978, para intentar superar las situaciones no 
previstas en 1971 y además poner en práctica los desarmllos 
metodológicos que habla alcanzado la planificación. En este plan 
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cuatrienal se buscaba consolidar las reformas estructurales y desarrollar 
la economia pluralista basada en la coexistencia de cuatro sectores de 
propiedad: el sector privado, reformado con la comunidad laboral; el 
sector estatal; el sector de propiedad social, llamado a ser el más 
importante, y el sector de la pequeña empresa. Se suponia que debfan 
entrar en producción y expansión los principales proyectos de inversión 
iniciados en los primeros años de la década, así como incrementar la 
producción agrkola con la consolidación de la reforma agraria y la 
recuperación del sector pesquero. Siguiendo esta dirección, el plan 
enfatizaba la participación política de la población, la redistribución del 
ingreso, empleo y el desarrollo regional. En este plan, se planteaban por 
primera vez los llamados “programas concertados de producción y 
abastecimiento de bienes esenciales”, que debían ser suscritos con las 
empresas privadas y el Estado. A su amparo, se logró efectuar algunas 
acciones, principalmente en lo que se referia a la producción alimenticia, 
pero en la mayorfa de los otros sectores el plan se desactualizó 
rápidamente, a causa de la coyuntura politica y económica imperante. Si 
bien deben tomarse en consideración las circunstancias particularmente 
dificiles en que se desenvolvió la economía peruana con el 
desencadenamiento de la crisis económica en 1975 y, adicionalmente 
tenerse en cuenta que la medida de la bondad de un plan no radica 
únicamente en el cumplimiento de sus previsiones y sus metas, es 
interesante reproducir un cuadro sobre metas y resultados donde se 
observa que las realizaciones del Plan 1975-1978 estuvieron muy por 
debajo de lo que fue la relación entre lo programado y ejecutado en el 
Plan 1971-1975. No ~610 se sobreestimó el volumen de la inversión 
pública, sino que las previsiones sobre crecimiento del producto no se 
cumplieron, particularmente en los sectores primarios (agricultura, pesca 
y minet-fa). 

143 



Pkznif~ación y desarrollo de la educacíon en el Perú 

Metas Programadas y Resultados Obtenidos en el 
Plan de Desarrollo 1975-1978 

b p-h4 

VariableDector Programado Realizado 

Inversión: Publica 7.1 -12.7 
Privada 5.7 -1.8 

Consumo: Publico 
Privado 

4.5 3.0 
4.7 0.3 

PB1 6.5 0.8 
Agricultura 3.0 1.2 
Pesca 10.0 4.8 
Mineria 23.6 10.6 
Manufactura 7.0 -0.5 
Otros Sectores 6.7 -1.1 

Fucntc: FITZGERALD, E.V.K., La Economía Política del Perú: 1956-1978. 
lima. htituto de Estudios Penmo.s. 1981 

La crisis de 1975 y las crecientes restricciones financieras para la 
inversión, obligan a que se afinen los instrumentos metodológicos. En 
este sentido se puede decir que el Programa de Inversiones contenido en 
el Plan 1975-1978 constituye un avance metodológico en relación al de 
1971-1975. Luego de varios intentos, el INP logra - en febrero de 1978 - 
por Decreto Ley N”22083, la aprobación de la llamada Ley de 
Preinversión, que consolida la participación del SNP en todas las fases 
de la preinversión en el sector público y empresas de propiedad estatal. 

También se formuló el Plan 2978-1982, que dirigfa su atención a la 
superación de los desequilibrios económicos y financieros (las llamadas 
“brechas”). Pero este plan de “reactivación” no fue aprobado. 
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b. La planificación educativa y el nuevo curso de la reforma 
educativa 

(i) Dincímica institucional 

El gobierno se mostró menos inclinado a apoyar la participación de 
la comunidad en el proceso de descentralización. Ademas, la escasez de 
recursos y las huelgas del magisterio contribuyeron a reforzar el control 
centralizado. La planificación tuvo que adaptarse a esta nueva situación. 
La descentralización inicial de la reforma se redujo y las autoridades 
educativas locales fueron perdiendo algunas responsabilidades concretas, 
tales como la administración de los recursos financieros. La autoridad y 
responsabilidad de los directores dc los NEC y de los centros educativos 
fue muy limitada. En cambio, las autoridades responsables de la 
administración regional y zonal, ganaron responsabilidades, 
especialmente en lo que se refiere a administración de personal, 
preparación de planes y presupuestos y administración de los recursos 
financieros, particularmente en proyectos de inversión. 

El R.P. Morales Basadre opina que “la Ley Orgánica del Sector no 
habla funcionado. Se dieron cambios en algunas partes por la gente que 
nosotros habfamos formado. Pero, en líneas generales, la sensación era 
que el aparato administrativo estaba esclerotizado, bloqueado... La 
presión del aparato tradicional hizo que los NEC se convirtieran en una 
pequeña zonal, donde se efectuaban todos los ejercicios administrativos 
clásicos. Además, un alto porcentaje de los núcleos surgieron con una 
precariedad enorme. Como la decisión era nuclearizar el pafs, entonces 
se nuclearizó, pero no habla medios económicos, físicos, técnicos para 
poder hacer un trabajo que, además, suponfa cambiar arraigados sistemas 
de trabajo. Se tenfa que pasar a una etapa promocional y de innovación 
que no se daba al nivel de los NEC. En lo que se refiere a la participación 
comunal, se veia igualmente que se preferfa la representacibn de los 
estamentos tradicionales de la sociedad, antes que la de los propios 
padres de familia. Hubo núcleos en los que hubo participación. pero se 
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plante6 a veces un sesgo demasiado politizado. Lo contradictorio, 
además, quizás por razones de politica general, era que el gobierno al 
mismo tiempo que creaba un canal de participación, lo mediatizaba 
imponiéndole un control. Creaba un NEC, pero le ponfa como 
guardadores de su pureza a las autoridades educacionales. Los primeros 
nombramientos de las autoridades de los NEC, propuestos por la 
comunidad, eran chequeados, cambiados, por una serie de temores 
politices, todo lo cual hacia de la participación un asunto un tanto 
ret6rico más que real. Esto fue paralelo en todos los sectores. El núcleo, 
con estos controles, a veces abiertos a veces ocultos, prefirió contraerse a 
las cuestiones meramente administrativas. Hubo núcleos - aunque 
pocos - sumamente activos, imaginativos, especialmente en las zonas 
urbanas, pero desgraciadamente no se pudo sistematizar lo que se hizo. 
En la mayorfa, quizás se requerfa más tiempo para que el núcleo actuara 
conforme a su concepciõn, es decir órganos de gestión educativa 
comunitaria. Por ejemplo, se avanzó en la microplanificación, con los 
llamados diagnósticos situacionales, lo mismo en el caso de la educación 
inicial. Igual ocurri6 con los inicios de la planificación curricular: se 
disefló, replante6, abrió la perspectiva local de los contenidos educativos 
con mCtodos nuevos y una creatividad innegable, ¿Hasta qué punto eso 
fue efectivo? El peso de una planificación vertical, con programas 
analfticos, era demasiado fuerte. Faltaban recursos humanos y técnicos”. 

Paralelamente a una revisión de las políticas de participación y la 
desactivación del Consejo Superior de Educación, en 1976 se inicia la 
ejecución del proyecto “Apoyo a la descentralización del sistema 
sectorial de planificación educativa” financiado por la USAID. El 
proyecto comprendfa una programación de cinco años, con componentes 
de consultorfa de expertos, capacitación, equipamiento, estudios e 
investigaciones. Su contribución a la planificaci6n fue valiosa en varios 
aspectos y permitió la generación de otros proyectos de asistencia 
financiados por la USAID (educación inicial no escolarizada, centrales 
de servicios para los NEC). 

La capacitación de los tknicos fue reforzada a travCs de cursos 
multinacionales de planificación de la educación, organizados con el 
apoyo de la OEA, y de la apertura de programas de formación para 
post-graduados, que se habían iniciado en algunas universidades. Se 
logró hacer beneficiar de estos esfuerzos a casi todos los técnicos del 
sistema. 
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Capacitacidn de Personal del Sistema Sectorial 
de Planificación Educativa 

(Años 1972.1980) 

Tipo de Convenio o Actividad En el En el 
Interior Exterior 

TOTAL 

Descentralización de la Planificación 
Educativa (USAID) 

Curso Multinacional de Planificación 
Educativa (OEA-OSPE-Univ. 
Católica) 

Instituto Internacional de Planificación 
de la Educación (Unesco) 

Instituto Nacional de Planificación 
(programa de Maestría) 

Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP) 

Actividades conjuntas 
INIDE/OSPE 

1,123 30 1.153 

345’ 345’ 

40 5 45 

5 5 

170 170 

4,637 4,637 

TOTAL 6,320 35 6,355 

* Incluye 90 participantes extranjeros formados en los nueve cursos 
organizados. 
Elaboración: en base a datos del estudio Identificación de Necesidades de 
Formación y Capacitación de Adminislradores de la Educación. 
Ministerio de Educación, Oficina de Planificación Educativa, Lima, 1983. 
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La estructura orgánica de la OSPE sufrió cambios durante la gestión 
del general Eléspuru. Se reorganizó el Sistema Nacional de Estadfstica, 
creándose la Oficina Sectorial de Estadfstica. Por otro lado, se 
independizó la oficina encargada de la cooperación técnica, dándole la 
categoda de Dirección General. La OSPE comprendfa en su organización 
dos direcciones: Programación de la Educación y Programación 
Presupuestaria (ver gt%ico adjunto). 

La creación de las ORDES repercutió en el funcionamiento de la 
planificación. Un estudio realizado por la OSPE señala que las unidades 
de planeamiento y programación regional y zonal “sufren modificaciones 
tanto en lo relacionado a su cuadro de asignación de personal, que se 
traduce en el aspecto remunerativo, como en las funciones jerfirquicas 
que les compete”.rO La unidad del sistema de planificación educativa se 
vio afectada por la falta de mecanismos que adecúen la administración al 
proceso de descentralización. 

(ii) Planes, programas y estudios 

Entre los tios 1974 y 1975, la Oficina Sectorial de Planificación 
formuló el Plan de Educación 1975-1978, que no se aprobó, porque a 
causa de la crisis sus metas se encontraron desactualizadas. A partir de 
esa fecha, se dejó de practicar la planificación de mediano plazo, 
quedando únicamente los planes operativos. 

Aunque oficialmente no se aprobaron nuevos calendarios de 
aplicación de la reforma, este plan consigna una nueva estrategia que fija 
el aflo 1984 como alio meta para la conversión. Hacia 1980. se hablan 
alcanzado muchos de los planteamientos considerados en esta estrategia, 
pero otros mostraron serias limitaciones en su realización. Asi, por 
ejemplo, los servicios de educación inicial funcionaban con nuevos 
programas. 98% de la matricula de los seis primeros grados de básica 
regular segufa programas de la reforma; la educación básica laboral se 
habla generalizado en 1979; por el contrario, las ESEP se expandfan 
lentamente y con grandes dificultades. 

10. PERU/Ministerio & Educación-Oficina de Planificación Educativa, Siruacibn y 
perspectivas de la planif~acibn educativa en el Perú. Proyecto multinacional de 
perfeccionamient 0 en planif~ación sectorial y sus relaciones con la supervisibn de la 
eakcacidn. Lima. 1983. 
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Cuantitativamente, se puede considerar que la generalización de la 
reforma en un breve plazo tuvo éxito. Sin embargo, no hay que olvidar 
que ello se debió al interés político de acelerarla; la elaboración del 
nuevo curriculum fue lenta y ~610 en 1977 se pudo contar con el 
conjunto de los programas curriculares, desde el nivel inicial hasta el 
primer ciclo de la educación superior, elemento básico para el 
entrenamiento magisterial. Por otro lado las previsiones hablan omitido 
un factor de capital importancia: la evolución de las remuneraciones de 
los docentes. 

Los planes bienales del sector educación tuvieron que acomodarse a 
las directivas del INP, detallando únicamente el primer ano y con ~510 
una previsibn global para el segundo ano. Resulta interesante anotar que 
es el perfodo donde mejor se articularon la programación del plan y el 
presupuesto. Las estructuras programáticas de ambos instrumentos 
buscaron compatibilizarse con la aplicación de mecanismos de 
asignación de recursos por proyectos, asi como la evaluación de planes y 
presupuesto. A txaves de la racionalización y sistematización de 
metodologfas homogtneas y coherentes, de una información básica 
compatibilizada y de la incorporación de nuevas tecnicas se busca que 
las actividades y proyectos encuadren de manera concurrente con los 
objetivos propuestos y para ello se establece la planificación educacional 
por objetivos. Esto significaba que debfa existir una compatibilización de 
esta última con los objetivos nacionales, es decir con los objetivos del 
plan de desarrollo 19751978, con los del plan bienal y con los 
lineamientos de politica educativa. 

(iii) Resultados e impactos 

El SNP atravesó por una serie de dificultades para fomentar los 
cambios que las polfticas de gobierno propiciaban. Al no efectivizarse la 
planificación de mediano plazo - y mucho menos de largo plazo - el 
modelo adoptado no tuvo más alcance que el corto plazo. La coyuntura 
hizo ademas perder de vista la importancia de la función prospectiva de 
la planificación. La creciente participación de los responsables de la 
programación presupuestaria en las decisiones de polftica de desarrollo 
de corto plazo, es tambien el resultado de una falta de adaptación del 
SNP a una situación de crisis económica que en un principio se creyó 
temporal. 
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Un estudio evaluativo de la marcha del sistema sectorial de 
planificación educativa señalaba - en 1977 - que la existencia de un 
ambiente altamente politizado dentro del Ministerio de Educación 
reducia la capacidad innovativa de la OSPE. Al no ser una entidad que 
operaba en un vacio polftico, esta oficina debia seguir las disposiciones 
de la alta dirección del Ministerio. Es asi cómo muchos de sus esfuerzos 
estuvieron dirigidos a satisfacer demandas y pedidos de los niveles mas 
altos, frecuentemente de naturaleza coyuntural, limitando su capacidad 
para proporcionar una asesorfa de largo alcance. En ese marco, 
funcionaba más que nada como una entidad proveedora de información y 
de justificación tecnica para la decisión política y preparando alternativas 
de corto plazo. l* El Comite de Planificación, de tan importante función 
en los primeros afios de su constitución, dejó de funcionar en 1978. El 
frecuente cambio de autoridades en el Ministerio y la variación de 
procedimientos previos a la toma de decisiones, generaron - en un primer 
momento - su progresiva inactividad, y luego su desaparición. 

C. Las estadísticas educativas 

En 1975, para reforzar el SNP, se creó el Sistema Nacional de 
Estadfstica. En 1978, el Instituto Nacional de Estadistica (que desde 
1968 dependfa de la Oficina del Primer Ministro), pasa a depender del 
INP, llamándose Oficina Nacional de Estadistica. Por otro lado, en los 
ministerios, se crean oficinas sectoriales de estadistica. Una vez mas, la 
crisis impidió que estos cambios se acompafien de innovaciones 
importantes. 

Se decide que se solicitaran datos a los centros educativos una sola 
vez por alio, de manera tal que la recolección de datos esté acorde con las 
posibilidades reales de procesarlos. En este periodo tambien se hace un 
uso mas intensivo de las tecnicas de muestreo para estudiar algunas 
caracterlsticas cualitativas de la educación y para un estudio que trató 
sobre las desigualdades regionales en educación. se contó con el apoyo 
del IIPE. Los objetivos de este estudio eran realizar un anAlisis del 
mecanismo de asignacibn de recursos y de los efectos de la organización 
de la red nuclear sobre el acceso y la retención en la educación básica. 

ll. USAID, Evaluaci6n del proyecto de descentralización del Sistema de Planif~acibn 
Educativa, Lia, 1977. 
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En cuanto a la contribución de las estadfsticas a la formulación de 
planes y presupuesto, cabrfa indicar que las proyecciones de matrfcula y 
necesidades de personal docente, personal administrativo, aulas y 
equipamiento se hacen en base a estimaciones del comportamiento del 
sistema en el aiio anterior, ya que no se cuenta - al momento de la 
formulación de un nuevo presupuesto y plan - con datos reales de lo que 
acontece a nivel local. Esta limitación estadfstica, que no ha podido 
superarse, hace que la asignación de recursos para la expansión del 
sistema y la cxeacibn de nuevos cargos docentes no siempre concuerden 
con la polftica de escolarización. 

d. El presupuesto educativo 

Hasta 1976, los presupuestos para el sector público son bienales, 
volviendo a ser anuales a partir de 1977, para evitar las constantes 
reprogramaciones del gasto público. Las medidas de austeridad dictadas 
por el gobierno hace que los proyectos de financiamiento comienzen a 
experimentar problemas de contrapartida y retrasos en la autorización del 
gasto. El valor de las obras y equipos aumentan en relación a la 
programación original, debiendo reducirse las metas de los proyectos. 

El Diagnbstico de la Educacibn 1968-1977 se refiere al crecimiento 
que experimenta la administración educativa durante la aplicación de la 
reforma. En los órganos de la sede central, regionales y zonales, entre 
1968 y 1977, el personal administrativo aumenta de 2,170 a 7,496; 
mientras que los que trabajaban en los establecimientos escolares 
disminuyen pasando de 16,448 a 11,054. En la asignación de recursos, se 
favoreció en extremo a los niveles central, regional y zonal. Esta 
tendencia fue frenada en parte con las medidas de austeridad 
presupuestal. 

¿En que medida influyó el debate de la politica educativa en la 
mejor distribución de los recursos presupuestarios? C. Tibi y F. 
Thorkildsen dicen que fue limitado, aún en la Cpoca en que funcionaba el 
Comite de Planificacibn y que se daban las mejores condiciones para 
alcanzar una mejor distribución. En relación a la polftica para el Plan 
Bienal 2977-1978, expresan ademas que en lo que se refiere al ritmo de 
desarrollo del sistema educativo, no habfa una definición clara de las 
prioridades, ni por nivel y tipo de ensefianza, ni por región. “Los 
objetivos cuantitativos de desarrollo y su regionalización están 
determinados en una larga medida por la OSPE que juega un rol 
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fundamental en la especificación de las politicas educativas. Si Areas 
prioritarias son identificadas, las acciones que allf están previstan 
consisten esencialmente en ensayar y desarrollar alli la oferta de 
educaciõn (infraestructura y equipamiento). Del mismo modo, una 
orientación importante parece estar acordada a la nuclearización y 
orientaciones importantes son sugeridas, pero sin que sean especificados, 
aún globalmente, los mCtodos de trabajo y las medidas que permitan 
alcanzar estos objetivos...“12 

12. Claude TIFU y Fridtjov THORKILDSEN, El rol de la fwmoci6n en la pkznijicacibn 
de la reforma de la educacibn en el Perú, París, IIPE. 1977. 
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Capítulo 6 

El período 1980-1985 
Segundo gobierno 

del Arquitecto Fernando Belaúnde Ten-y 

Contexto Socio-Político General 

En julio de 1980, el Arquitecto Fernando Belaúnde Terry asumib 
por segunda vez la Presidencia de la República. Apenas elegido, 
Belaúnde invitó a todos los partidos políticos, incluyendo los de 
izquierda, para constituir un gobierno de unidad nacional. El APRA y la 
Izquierda Unida no aceptaron esta propuesta, reservándose el derecho de 
desempenarse como oposición. En cambio, el Partido Popular Cristiano 
aceptó, brindándole su apoyo. Con este apoyo y en virtud de la amplia 
votaciõn que obtuvo, el gobierno de Belaúnde pudo esta vez - a 
diferencia de su primer gobierno - contar con la mayor-fa en las dos 
Cámaras Legislativas. 

En el segundo gobierno de Belaúnde estuvieron de vuelta muchos 
de sus colegas anteriores, incluyendo Manuel UlIoa. Pero, Belaúnde 
encontró un pafs muy distinto al que dejó en 1968. Muchos aspectos de 
la vida de la sociedad peruana hablan sufrido profundos cambios durante 
el gobierno militar. La estructura y distribución del poder no eran la 
misma. Los antiguos oligarcas hablan perdido toda autoridad o 
influencia, habiéndose desplazado el poder en parte hacia los nuevos 
empresarios que hablan hecho dinero mayormente con las industrias de 
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sustitución y las minas. Aparte de la situación económica sumamente 
crftica, aparecieron - apenas instalado el nuevo regimen democrdtico - 
los primeros brotes terroristas. 

A pesar de las tensiones sociales derivadas de esta situación, 
Belaúnde logrard desarrollar su gobierno dentro de un clima de amplias 
libertades, acompañándolo de un vasto programa de obras públicas. El 
primer acto de su gobierno sera disponer la vigencia de la Constitución 
aprobada en 1979 por la Asamblea Constituyente. Expide las leyes que 
permitirán la operativización de los nuevos organismos creados por esta 
Constitución. El Tribunal de Garantfas Constitucionales, el Consejo de la 
Magistratura y el Ministerio Publico funcionarti. Acto seguido, el 
gobierno devolver2 los diarios, televisoras y radios que el gobierno 
anterior habfa incautado. 

Se puede decir, sin lugar a dudas, que durante los cinco anos de este 
tigimen, imperó el goce de las libertades públicas y se llevaron a cabo 
dos elecciones municipales. Un hecho doloroso acompañará tarnbien este 
perfodo, comentado por Javier Alva Orlandini, Secretario General de 
Acción Popular: “El mismo dfa que el pueblo del Perú en abrumadora 
mayorfa concurrfa a las ánforas para decidir por la vfa del sufragio el 
destino nacional, el partido comunista Sendero Luminoso declaraba la 
guerra a la patria atacando el pequeño poblado de Sicchui... Los danos 
que ha ocasionado Sendero Luminoso ha dejado de ser ya únicamente un 
problema de orden público y de aplicación rigurosa del Código Penal por 
los Tribunales de Justicia competentes, sino que ha afectado a la 
producción nacional, no ~610 con la interrupción del suministro de 
energfa, o con la paralización de las actividades productivas, o con la 
reducción del flujo turfstico al pafs, que resultan poco significativos con 
la grave incidencia presupuestal que su atención entrafla. Sendero 
Luminoso, ademas de sembrar la destrucción y la muerte, priva ahora a.l 
pueblo del Perú de preciosos recursos”.r 

Las supuestas aspiraciones de atención a los más pobres, su 
hermetismo, y sobre todo los metodos de destruccibn utilizados por los 
grupos terroristas rinden este fenómeno - que estremecer4 la sociedad 
peruana - incomprensible, lo cual impide que se acierte en las medidas 
para erradicarlo. Según Chirinos Soto: “inicialmente, el gobierno se 
resiste a considerar los terroristas como tales... Sendero Luminoso que se 

1. Javier ALVA ORLANDINI. Exposicibn como candidafo a la Presidencia de la 
República, Lia, IPAJZ. 1984. 
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inicia en Ayacucho, extiende su acción hasta Lima... El gobierno 
demora en decretar el estado de emergencia, que por fin lo hace en las 
provincias más convulsionadas... Decretado el estado de emergencia, el 
Presidente de la República, según la Constitución, entrega el comando 
polftico militar de esa zona a las fuerzas armadas... pero la represión no 
ha conseguido poner punto final al termrismo”.2 A este cuadro se añade 
la creciente actividad - alentada por una fuerte demanda exterior de 
cocafna - de los narcotraticantes, que aliados con los terroristas en el 
mismo afán de debilitamiento y desestabilización del Estado, 
complicaran la situación peruana, sin que hasta el dfa de hoy se pueda 
vislumbrar una salida. 

El gobierno trató sin embargo de llevar adelante su programa. La 
planificación general como la planificación sectorial desarrollaron sus 
actividades en el corto plazo. Las decisiones de polftica econ6mica y 
financiera tuvieron preeminencia sobre el sistema de planificación. La 
obra educativa fue impulsada bajo Belaúnde, quien denominó a su 
perfodo gubernamental como el Quinquenio de fu Educación. Se 
aprobaron nuevas leyes de educación y de universidades. La tasa de 
crecimiento de la educación primaria casi se duplicó, alcanzándose a 
atender hasta el 95% de la población en edad escolar. El gobierno se 
retiró de muchos sectores de la economfa e hizo esfuerzos para 
nuevamente atraer la inversibn extranjera; buscb una solución externa 
para la carencia de capital generado internamente; retornó al modelo que 
imperó durante gran parte de su primera administración, es decir, el 
desarrollo del país en base al crecimiento en la atencibn de los servicios 
sociales y la obra pública orientada a integrar el pafs. Jaime De Althaus 
decfa que “Quiza el slogan que mejor reflejó este propósito fue rrubajur 
y dejur trabajar, que msumfa desde la nueva convocatoria a la 
cooperación popular para reconstruir el pafs hasta el rechazo a la 
ideologización y la estatización que hablan asfixiado las energfas 
creadoras, productivas y progresistas de los peruanos... El gobierno 
avanzó en todo lo relativo al desarrollo infraestructural (vial, energetico, 
vivienda, agua potable, escuelas) y colonización, a pesar de la falta 
desesperante de recursos, porque allí sí habfa claridad de metas y 
programas. Avanzó también en la descentralización con la nueva ley de 
municipalidades y con la creaci6n de veinticinco corporaciones de 
desarrollo departamental. Se restableció Cooperación Popular, aunque 

2. Enrique CHIRINOS SOTO, Historia de la República. 
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sin la mfstica anterior. Pero hubo timidez en lo relativo a reducción del 
tamaño del Estado, venta de empresas públicas y parcelación de 
cooperativas.. . Se avanzó también en la reducción de diferencias 
proteccionistas, buscando una relación más equilibrada con la 
agricultura. La polftica económica, por varias razones, fue el ejemplo 
más claro de la incomunicación y falta de discusión interna y externa... 
En este terreno la gente del gobierno se llen de prejuicios, confusiones, 
recriminaciones y enfrentamientos...“3 

Como consecuencia de la crisis internacional, el pafs experimentó 
en 1983 la crisis económica mas aguda de las últimas decadas. Las 
dificultades para afrontar sus compromisos de pago de la deuda fueron 
aún mayores, pues fueron agravadas por la cafda de los precios de las 
materias primas. A esto se sumaron las sequías e inundaciones sucesivas. 
Hubo ahondamiento de la crisis fiscal, inflación y alza del costo de vida, 
que condujeron a un sensible deterioro de los niveles de vida de la 
población. Por otro lado, la oposición rechazó la polftica económica 
propuesta. Los intentos de concertación propiciados por el Ministerio de 
Trabajo para calmar el descontento de la población fracasaron. Los 
efectos internos de esta crisis, se reflejaron en la perdida de apoyo al 
partido del gobierno. 

El malestar social creció y el mgimen vio mermado su respaldo, 
primero en las elecciones municipales de 1983 y luego en las generales 
de 1985, donde Acción Popular fue ampliamente derrotado. Despues de 
muchas decadas, un gobierno constitucional termina su periodo y en 
1985, como consecuencia de un proceso electoral, Belaúnde entrega el 
poder al Dr. Alan Garcfa Perez, candidato del APRA. 

Durante este periodo la población del pafs siguió creciendo a una 
tasa promedio anual de 2.6%, similar a la experimentada en el 
quinquenio anterior. El incremento anual de 480,440 personas la hizo 
pasar de 17’295,300 a 19’697,500 habitantes, con un 52% de menores de 
20 allos. La tasa de crecimiento urbana fue de 3.5% y la rural del 0.9%. 
El incremento de la participaci6n de la población urbana en el total 
nacional fue de 3.1%, representando en 1985 el 67.1%. En este mismo 
aÍIo, Lia contaba con 5’523,600 habitantes, es decir el 28% del total 
nacional. Su población habla crecido anualmente de 155,700 personas. 

3. Jaime DE ALTHAUS. “Buscando Alternativas”. diario Expreso, Lima, 7 de junio de 
1987. 
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Análisis Económico-Financiero 

El Dr. Manuel Ulloa, Ministro de Economfa y Presidente del 
Consejo de Ministros, se presentó al Congreso para exponer la nueva 
polftica económica y al mismo tiempo esbozar un diagnóstico de la 
situación en que su gobierno recibfa el pafs: “El Perú que hemos recibido 
el 28 de julio de 1980 está sufriendo una grave crisis moral, social y 
económica... Es necesario reniniciar por el Estado la tarea abandonada de 
proveer los servicios y condiciones esenciales para el bienestar de 
nuestra poblaci6n, aumentar urgentemente la producción de riqueza y 
aseguramos que ella alcance equitativamente a todos los que la producen 
y a los que aún están marginados de la posibilidad de trabajo y 
progreso... Al Estado se le habla hecho crecer en fonna 
desproporcionada, controla directamente el 36% de los bienes y servicios 
que se producen en el pafs mientras que en 1968 controlaba el 17.5%. El 
gobierno central que en 1968 empleaba 165,000 personas, hoy tiene mas 
de 300,000 personas a su servicio. Dentro del conjunto de la actividad 
estatal existfan 18 empresas en 1968, cifra que ha aumentado a más de 
170 en 1980... La deuda externa bruta del pafs, que sumaba cerca de 800 
millones de dólares en octubre de 1968, a fines de 1979 era de 9,361 
millones de dólares. Esta ultima fue contrafda casi en su totalidad por el 
sector público... Recibimos el gobierno con una inflación de 61% al 
MO”.4 

Este diagnóstico fue completado por lo que, a criterio de Ulloa, 
representaba tambien el deterioro de los servicios sociales y otros 
aspectos de la vida del pafs. Di6 enseguida a conocer el plan de gobierno, 
por el cual se proponfa “mejorar la situación ocupacional conduciendo un 
plan de empleo masivo en forma inmediata y apoyo a la polftica 
cooperativista”. Como solucibn al problema del agro, ofreció ampliar la 
frontera agrfcola con proyectos de irrigación y con la incorporación de 
Sreas potencialmente agrfcolas y ganaderas de la selva central; y solicitó 
facultades extraordinarias para dar la ley de promoción agraria. Por otro 
lado, plante6 la recuperacibn del sector energfa y minas y la 
revitalización de la industria, por el mejor aprovechamiento de la 
capacidad instalada, la descentralización de sus actividades y la 
simplificación de los tnlrnites administrativos. Ulloa se propuso alcanzar 
una tasa de crecimiento del 6% del PBI, reducir la inflación, y lograr un 

4. Mmuel ULLOA, Mensaje en el Congreso de la República, Lima, 27 de Agosto de 
1980. 
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equilibrio en la balanza de pagos. Para lograr una estabilización 
económica, a las medidas enunciadas se aliadieron: una reducción 
gradual de subsidios, la ampliación de la base tributaria, la regulación de 
los salarios - acorde con la inflación -, y una redefinición mas 
pragmática de la pohtica de fomento a las exportaciones con incentivos 
para la misma. 

Esta polftica, ligada desde el primer momento a fórmulas ortodoxas, 
comienza a tener algunos resultados favorables, pero tendrd desde su 
inicio un alto costo polftico y social. J. Schuldt se preguntaba: “¿Por que 
Acción Popular procedió a imponer un programa económico muy 
próximo al neo-liberal, exceptuando el breve periodo de re-embalse 
previo a las elecciones municipales que no corresponde ni al ideario del 
partido gobernante, ni a las expectativas de su clientela?‘15 Y explica que 
el modelo aplicado era ortodoxo: intentaba crecer internamente y utilizar 
los cmditos externos. Desde un primer momento se presentó a la 
comunidad financiera internacional un programa de inversión pública 
que aspiraba a obtener un sustancial apoyo de los organismos de 
financiamiento. Se logró obtener el refinanciamiento de la deuda ademas 
de una serie de cmditos que, a partir de 1982, ayudaron a cubrir el deficit 
del financiamiento. El FMI igualmente otorgó cr6ditos al Perú para su 
programa de estabilización de tres aílos. 

El deficit de la balanza de pagos comenzó a ocasionar Mrdidas de 
reservas y se tuvo que recurrir al endeudamiento externo para 
financiarlo. El componente importado de la creciente inversión pública, 
así como la apertura arancelaria consecuencia de la polftica de 
liberalizaci6n de importaciones, ocasionaron que el valor de las mismas 
aumente considerablemente. A la recesión internacional y a la 
contracción del cmdito, se sumaron otros factores adversos que 
provocaron una cafda de la producción: las grandes sequfas del sur y las 
inundaciones del norte que afectaron la agricultura y la pesquerfa asf 
como la infraestructura ffsica. Los desastres naturales ocasionaron una 
perdida de 1,000 millones de dólares. La retracción de las importaciones 
y las dificultades para cumplir con los compromisos del FMI afectaron 
las reservas, cuyas perdidas fueron atenuadas en las negociaciones del 
Club de Paris. 

5. Jurgen SCHULDT, Trama invisible de la política económica actual: algunas 
hipbtesis, Lima. Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. 1981. 
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En su último informe al Congreso, el Presidente de la República 
registró los siguientes indicadores que mostraban el estado de la 
economfa peruana: el PB1 per capita no lleg6 a recuperarse de su fuerte 
caída en 1983. La inflación acumulada sobrepasaba ll 1%. La inversión 
se limitb a un 15% del PBI. El defícit fiscal lleg6 al 7.9%. La deuda 
externa total sobrepasaba los 13,000 millones de dólares. El sector 
agropecuario habfa elevado su producción en 8.4%. La pesca habla 
mostrado un incremento de 89% y la minerfa de 6.4%. Los ingresos del 
tesoro, sin embargo, se hablan reducido en 20% en los dos últimos a00s.~ 

En medio del panorama económico descrito, Belaúnde desarrolla su 
programa de inversiones públicas: se amplia la vialidad, se realiza un 
vasto programa de viviendas y se emprenden y concluyen obras de 
irrigación e hidroelectricas. Los servicios de educación y salud son 
igualmente ampliados. 

Análisis del Desarrollo de la Educación 

El partido Acción Popular, en su diagnóstico sobre la educación, 
insistfa en el medio millón de niflos de 6 a 14 anos que no teman acceso a 
la escuela, en el tratamiento inadecuado de los aspectos curriculares, en 
la insuficiente preparación del magisterio, en la reducción sustancial del 
presupuesto de educación y en el mal trato que habla recibido el 
magisterio. En su Plan de Gobierno postulaba “el cambio de muchos 
aspectos del sistema refonnado”.7 

Y efectivamente, en la nueva Constitución, el Capftulo IV del 
Titulo 1 esta dedicado a la educación, la ciencia y la cultura. En el se 
legisla sobre el derecho a la persona a la educación, el derecho de los 
padres a intervenir en el proceso educativo de sus hijos, la 
responsabilidad del Estado en la formulación de planes y programas, y 
en la dirección y supervisión de la educación, etc. Los cambios e 
innovaciones de la reforma educativa, emprendidos en la decada anterior, 
no son incorporados en la nueva Carta Polftica. Se vuelve a la estructura 
anterior: educación primaria, secundaria, técnica. 

6. Fernando BELAUNDE TERRY, Mensaje al Congreso del Presidente de la 
República: seccidn economía y jinanzas. Lima, 1985. 

7. Plan de Gobierno de Acción Popular, Lima, 1980. 
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Las prioridades del Quinquenio de la Educación se dirigen a una 
mayor y mejor atencibn al educando, asf como a un mejoramiento de la 
situación del magisterio, de manera a que este pueda cumplir cabalmente 
sus funciones. Tambien comprende una mejora de la infraestructura 
educativa del pafs. Por otro lado, se afirma que la educación, sin perder 
su perspectiva universal, deberá ser encauzada de acuerdo a las raices 
hist6ricas y culturales del pais. 

Andres Cardó Franco, coautor de este estudio, que desde 1981 hasta 
finalizar el gobierno de Belaúnde se desempefió primero como 
Vice-Ministro de Educaci6n, y luego - a partir de 1984 - como Ministro 
de Educación, relata su experiencia: “El Dr. Luis Felipe Alamo asumió el 
Ministerio luego de doce anos de una administración vertical, en la que 
el Ejecutivo concentraba el poder. Tuvo que reponer a miles de maestros 
que habfan sido cesados por el gobierno militar. Las presiones partidarias 
por acceder a puestos en la administración no le permitieron conformar 
cuadros homogeneos de trabajo y poner en marcha las propuestas que 
tema el partido gobernante. Retorne al Ministerio acompafkwdo a su 
sucesor, el Ministro José Benavides Mulioz, quien inicia su gestión 
reforzando los cuadros de dirección, pues no se contaba con personal de 
experiencia para areas tan diversas como las de este sector. Tuvimos el 
apoyo de algunos independientes, pero creo que fue un error no haber 
renovado al personal que desempeílaba algunas jefaturas de unidades en 
el Ministerio, que eran personas muy ligadas al regimen anterior o a 
partidos de oposición. En la práctica, no recibimos una cooperación 
franca, lo que hizo que nuestras labores sean sistemáticamente diffciles. 
Nuestro principal reto era la aprobación de una nueva ley de educación. 
La Constituyente no habfa recogido los planteamientos de la reforma y 
todos los partidos representados en el Parlamento hablan abogado por un 
cambio del sistema imperante. Personalmente, estaba convencido de que 
algunos aspectos de la reforma educativa habían fracasado. Tal vez, se 
hubieran podido salvar proyectos interesantes como las ESEP, si en el 
momento de tomar las decisiones de su implementación, los responsables 
de la concepcibn de la misma (que estaban primero en la Comisión y 
luego en el Consejo Superior de Educación) hubieran dado un poco más 
cabida a los trabajos de planificación y a los estudios de financiamiento 
elaborados con cooperación de la Unesco y del Banco Mundial. 
Primaron los aspectos ideolbgicos y el entusiasmo polftico. Pero con esto 
tampoco quiero decir que todo lo que elaboraba la OSPE mereciera 
aceptaci6n...En estas circunstancias, llevados por el entusiasmo y tal vez 
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por falta de asesoramiento, un grupo de diputados de Acción Popular se 
adelantaron al Ejecutivo y presentaron un proyecto de ley en su Cámara. 
Al Ministerio de Educación no le quedó sino tratar de coordinar con las 
comisiones del Parlamento en busca del perfeccionamiento del proyecto. 
La ley que resulta en el debate recoge planteamientos del partido de 
gobierno, de la izquierda, del APRA y del Partido Popular Cristiano. 
Iniciativas como mantener la nuclearización - que estaban en el plan de 
gobierno de Acción Popular - son dejadas de lado en busca de consenso. 
En el Senado el proyecto es tratado con más pausa y funcionarios del 
Ministerio, que son invitados a la Comisión del Senado, coordinaron su 
perfeccionamiento.” En esta ley se mantiene la educación inicial (con las 
innovaciones introducidas en 1972), y se regresa a la educación primaria 
de seis grados. Se reinplanta la educación secundaria con cinco grados y 
dos ciclos, siendo el último de ellos diversificado (ciencia y 
humanidades, comercial, industrial, agropecuaria). En este nuevo 
esquema, las ESEP se transforman en institutos superiores tecnológicos 
postsecundarios y paralelos a las carreras universitarias. 

Después de la expedición de la Ley General de Educación en 1982, 
gran parte de la gestión se orientó a la adecuación del sistema con lo 
establecido en el nuevo marco legal, a la formulación de sus 
reglamentos, a la revisión y elaboración de los programas de estudio de 
todos los niveles. En esta última tarea se mantuvieron los avances 
tecnológicos introducidos en la decada anterior y relacionados con la 
concepción y tratamiento del curriculum, aunque éstos siguieron con el 
recargo de conocimientos y asignaturas. 

La estructura administrativa del sector no sufrió cambios y 
organismos como el INIDE, el INABEC, las Direcciones Regionales y 
Zonales asf como los órganos de la sede central continuaron 
funcionando, aunque algunos de ellos como el INTE y el INIDE 
decayeron en su actividad y producción. 

La directiva presidencial de “llevar la educación al encuentro del 
educando” se cumplió y se construyeron más de 23,CKKl aulas. De estas, 
ll ,000 aulas fueron construidas en base al aporte de las comunidades y 
al apoyo del Estado, a través del sistema de Cooperación Popular. El 
resto de las aulas fueron edificadas por las Corporaciones 
Departamentales de Desarrollo y el propio Ministerio de Educación por 
intermedio del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa. El 
gobierno puso además en marcha el Programa Multisectorial de 
Alfabetización, que recibió apoyo de la Unesco y de la OEA e introdujo 
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interesantes innovaciones con el empleo de medios audiovisuales en la 
alfabetización. El analfabetismo desendió del 19% al 15% de la 
población mayor de 14 tios. 

La atención de la matricula recuperó niveles que en anos anteriores 
habfa perdido. De 5’449,800 alumnos correspondiente a la anterior 
administración, se pasó a 6’588,400. Esto representa una tasa anual de 
crecimiento de 3.9%, superior a la tasa demográfica. El nivel educativo 
de la población peruana pasó en este periodo de 5.8 a 6.9 grados. La 
educación inicial recibió un impulso especial. Creció a un promedio 
anual del 8.5%, y en 1985 se atendfan 342,800 niños en jardines de 
infancia y programas no escolarizados. En educación primaria (para 
niños de 6 a 14 aflos), la matricula aumentó en 548,100 alumnos, 
llegando a un total de 3’787,600 niños matriculados, lo cual representa el 
95% de la poblacibn de este grupo de edades. La educación secundaria es 
continuada por el 93.1% de los alumnos que culminan su educación 
primaria, llegándose a tener un total de 1’597,800 estudiantes en los 
colegios secundarios. La tasa de crecimiento anual en este nivel fue de 
4.1%. La educación superior creció anualmente de 7%, subiendo la 
matricula de 319,300 a 447,400 estudiantes. Esto se explica por la 
reapertura de los Institutos Pedagógicos, la creación de Institutos 
Superiores Tecnológicos, asf como de nuevas Universidades. 

Estos resultados alentadores exigieron el incremento de maestros y 
de personal tecnico. De 169,150 maestros que existfan en 1980, se llega a 
233,766 en 1985. Esta cifra constituye el 2.1% de la población 
económicamente activa. Se tuvo un incremento de 54,616 nuevas plazas, 
para lo cual se reaperturaron las Escuelas Normales cerradas con la 
creación de las ESEP durante la reforma del gobierno militar. La 
profesionalización docente en servicio, a cargo del INIDE y de las 
universidades, completan el cuadro de las acciones que se pusieron en 
marcha para encarar la falta de maestros titulados. 

El Dr. Valentfn Paniagua, Ministro de Educación entre 1983 y 1984, 
entrevistado para conocer su opinión sobre cómo afect6 la crisis 
econbmica al gobierno en sus relaciones con el magisterio, dice: “En 
general se tuvo una relación de armonfa con los maestros. Estos fueron 
bastantes tolerantes, aunque no faltaron algunos paros y cortas huelgas, 
que se solucionaron resolviendo problemas que planteban y otorgándoles 
aumentos salariales periódicos, siempre por encima de lo que recibfan 
los demás servidores estatales. La inflación nos dafiaba este esfuerzo. El 
gobierno mantuvo un dialogo permanente con las dirigencias 
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magisteriales que culminó con el reconocimiento oficial del SUTEP. Se 
puso en marcha el programa de viviendas otorgándose 6,488 casas a los 
maestros que resultaron beneficiados en sorteo dentro del plan nacional 
de vivienda. Tambien se restituye el Fondo de Asistencia y Estimulo, se 
nivelan los sueldos de los docentes jubilados, se crea el allo sabático para 
los maestros y se restablece la condecoracibn de las Palmas 
Magisteriales. Todas estas medidas buscaron hacer justicia con los 
maestros y evitaron inútiles enfrentamientos. En 1984, se consigue que el 
Congreso aprueba la Ley del Profesorado, en cuya reglamentación 
participaron representantes del SUTEP.” 

Los logros cuantitativos que experimentó la educación peruana 
en estos aÍllos, lamentablemente no tuvieron el suficiente apoyo 
económico que se hubiera requerido. No ~610 se tuvo que recurrir a un 
máximo esfuerzo de racionalización de los recursos, sacrificando 
servicios de apoyo, sino desmejorando mas los niveles salariales del 
personal. En efecto, la participación de la educación en el PB1 declina a 
2.5% y los gastos directos del Ministerio de Educación llegan al 12% del 
Presupuesto del Gobierno Central. No se incluyen en este porcentaje, los 
recursos destinados a actividades educativas en las Corporaciones de 
Desarrollo y otros organismos estatales. 

Los efectos de la crisis económica que sufrfa el pafs se 
repercutieron sobre el sector educación, y aunque este pudo aprovechar 
de creditos externos para mejorar el equipamiento (laboratorios de 
ciencias, bibliotecas, talleres); estos creditos fueron insuficientes para 
atender las necesidades básicas de los centros educativos. Todo esto 
contribuyó, indudablemente, a aumentar los bajos niveles de calidad de 
la educación peruana y que se manifiesta en los fndices de desaprobación 
y de repitencia escolares. 

Durante el gobierno de Belaúnde se aprueba la Ley Universitaria 
N”23733, se crea por ley el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa, 
se expide la Ley de Fomento al Deporte y la Ley de Amparo del 
Patrimonio Cultural de la Nación. Cardó Franco se expresa sobre este 
quinquenio y presenta un balance: “El recuento de las realizaciones, de 
ninguna manera puede significar euforia por la tarea concluida. Los 
grandes objetivos de la educación inicial están aun por alcanzarse. El 
pafs tiene un porcentaje de analfabetismo que hay que eliminar. Los 
indices de deserción escolar siguen siendo preocupantes. La malnutrición 
y otros problemas socio-culturales influyen negativamente en el 
rendimiento de los alumnos de los grandes sectores populares. La falta 
de medios e instrumentos como el material educativo continúan 
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incidiendo desfavorablemente en la formación de los alumnos. La grave 
crisis económica que agobia al psis, menna considerablemente la 
posibilidad de atender las mas urgentes necesidades del proceso 
educativo y hace más dificil la situacibn del magisterio. La calidad de la 
educación, en consecuencia, no es la que hubiCramos deseado. Ante la 
obra realizada, para nosotros considerable y profunda, y ante los retos 
que presenta la educación nacional, creemos que es nuestra obligación 
como maestros y circunstancialmente como polfticos, reafirmar la 
convicción de que no habed mejor inversión que el dinero que se use para 
la educación de los ninos, de los jóvenes e incluso de los adultos”.* 

L.u Planificación General y de la Educación 

a. El Sistema Nacional de Planificación 

(i) L.4 dinámica institucional 

El marco general en que debe desenvolverse la planificación está 
dado por la Constitución Polftica del Perú promulgada en julio de 1980. 
En su artfculo N”111, ella expresa: “El Estado formula la politica 
económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la 
actividad del Sector Público y orientan en forma concertada la actividad 
de los demás sectores. La planificación una vez concertada es de 
cumplimiento obligatorio”. En los siguientes artfculos, la Constitución 
señala que el “Estado garantiza el pluralismo económico... ejerce su 
actividad empresarial con el fin de promover la economfa del pafs, 
prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos del desarrollo”. 

Respecto al endeudamiento, los artículos 140 y 141 expresan: “Las 
operaciones de endeudamiento externo e interno del Gobierno Central 
que incluyen las garantfas y avales que este otorga son autorizadas por 
Ley... Los gobiernos locales y regionales pueden celebrar operaciones de 
crkdito interno bajo su exclusiva responsabilidad sin requerir 
autorización legal... La tributación, el gasto y el endeudamiento público 
guardan proporción con el producto bruto interno de acuerdo a Ley”. 

La Constitución se refiere igualmente a la regionalización, fijando 
un mecanismo para que el Estado se reestructure en base a los órganos 
regionales, disponiendo la restitución transitoria de las Corporaciones 

8. PERU/Ministerio de Educación. Quinquenio de la educacibn. Lia, 1985. 
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Departamentales. A partir de la Constitución, el proyecto de 
regionalización se constituyó en un amplio tema de estudio por parte del 
SNP. 

Como la agudización de la crisis econ6mica del pafs continuaba, en 
la práctica hubo obligación de considerar el corto plazo para la 
conducción de polfticas económicas de estabilizaci6n. con el 
consecuente desplazamiento de la planificación como herrramienta para 
la toma de decisiones, que en forma progresiva se ve marginada del rol 
central que habla tenido en el perfodo anterior, tanto en la formulación de 
la polftica de desarrollo como en la coordinación del aparato público. A 
pesar de la perdida real de vigencia de la planificación, se efectúan 
algunos avances en el periodo, de los cuales trataremos de resefiar los 
mas importantes. 

En lo que se refiere a la administración de la planificación, se 
definió en 1980 por el D.S.021-80-PM la estructura organizativa que 
debfa adoptar el sector público para la formulación de planes. Para ello, 
se crearon comisiones de distinto nivel: Comisión Nacional de 
Planificación, presidida por el Jefe del INP e integrada por los 
Vice-Ministros y funcionarios de nivel equivalente de los Ministerios y 
organismos centrales; Comisión Ejecutiva de Planificación, presidida por 
el Director Tecnico del JNP e integrada por los Jefes de las Oficinas de 
Planificación; Comisiones Sectoriales de Planificación, constituidas al 
interior de cada sector u organismo de nivel sectorial con 
responsabilidades en la formulación del plan; Comisiones Regionales, a 
nivel de las regiones de planificación; y Comisiones Especiales, que 
debfan apoyar en los aspectos multisectoriales de formulación del Plan 
Global (ver gráfico adjunto). 

En 1981, se reconoció por Decreto NY217 el establecimiento de 
Oficinas de Planificación en las instituciones públicas de los Ministerios 
y Oficinas descentralizadas del Poder Ejecutivo, asf como en los 
Consejos Municipales con mas de 50,000 habitantes. 

Por Ley Np177 se normaron las funciones del Sistema Nacional de 
Planificaciõn. Se ubicó a las oficinas de planificación en posición de 
destacada asesorfa a los Ministros en la formulación de la política de su 
sector. Pero esta función era meramente declarativa. sobre todo en lo que 
se refiere a la formulacibn del presupuesto, pues como consecuencia de 
la crisis económica y de la austeridad fiscal, la Ley di6 un mayor peso al 
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Primer Ministro y a las oficinas de presupuesto. El reglamento de 1984 
de esta ley privilegiaba las funciones de las oficinas de presupuesto, 
sobre las de planificación, por lo que el INP vi6 sus funciones de hecho 
recortadas. En el Ministerio de Economia y Finanzas se creó la Dirección 
General de Inversiones Regionales, encargada de la coordinaci6n de los 
proyectos de inversión regional; su tarea era asegurar una adecuada 
programación de los proyectos, asf como el seguimiento y evaluación de 
los avances de su ejecución, debiendo coordinar cuando fuere necesario 
con la Comisión de Pm-Inversión. 

(ii) Planes a largo, mediano y corto plazo 

A partir del Diagndstico de la Realidad Nacional, publicado a fines 
de la decada del setenta, el INP habla continuado sus esfuerzos de 
prospección a largo plazo formulando dos proyecto de plan. El primer 
proyecto era el Plan de Largo Plazo 1982-2000, que incluia un conjunto 
de lineamientos de polfticas sectoriales y multisectoriales, asf como 
aspectos cuantitativos y metodológicos. Proponfa una estrategia de 
desarrollo al atlo 2000 basada en el aprovechamiento del potencial 
interno del pafs, la superación del centralismo, el desarrollo del interior y 
del medio rural y por último la neutralización de las desigualdades 
económicas y sociales y de la dependencia interna y externa. Demás está 
decir que las circunstancias polfticas y económicas no permitieron que se 
tome en cuenta este importante esfuerzo de planificación. El segundo 
proyecto, correspondiente al perlodo 1985-2000, se encontraba en 
proceso de elaboración al momento de concluir el regimen. 

En forma paralela, se formuló un Plan aé Mediano Plazo 
1982-1985. En Cl se propone la reactivacibn de la economfa del pafs, el 
aumento y la diversificación de las exportaciones, el manejo adecuado de 
la deuda externa y un incremento de los niveles de empleo. 

Se contó tambien con el Programa de /nversiones Públicas 
1981-1985, que sirvió de referencia para las negociaciones que, en el 
marco del Grupo Consultivo, el Banco Mundial habla organizado para el 
Perú. Para actualizar este programa de inversiones, incorporando en el 
los avances logrados en la ejecución de los proyectos en 1981 y las 
prioridades del gobierno en materia de inversibn para el cuatrienio 
1982-1985, se produjo el Programa de Inversiones Públicas 1982-198.5. 
Este último se desagregaba en programas anuales de inversión. trabajo en 
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el que participaban todos los sectores y empresas públicas. La 
preferencia del gobierno fue hacia los programas de inversiones, frente a 
la planificación global. 

La aprobación de los planes 1981-1982 y 1982-1983 mostraron que, 
en los dos primeros tios de gestión gubernamental, hubo continuidad en 
los esfuerzos de planificación de corto plazo. A partir de 1983 se cesan 
de elaborar planes globales bienales. En esta misma fecha, el impacto de 
los desastres acontecidos en el norte y sur del pafs, hicieron que el 
gobierno decida la elaboración de un Programa Integral de 
Rehabilitacibn y Reconstruccidn destinado a reestablecer en el mas breve 
plazo la actividad socio-econbmica de los departamentos afectados. 

En julio de 1983 se creó al Instituto Nacional de Desarrollo 
(INADE) para ejecutar, dentro de una polftica coherente y regional, los 
grandes proyectos de desarrollo nacional, de cankter multisectorial y 
multidepartamental. 

Los planes siguientes - el Plan 1984 de Reactivacidn Económica y 
Consolidacibn de la Estabilidad Socio-Política, y el proyecto de Plan 
Económico-Financiero de 1985 -, son planes reactivadotes de la 
economfa pero que tendnút poca incidencia por las mismas razones de 
desactualización que la realidad coyuntural impone. 

En 1980, el gobierno formó una Comisibn Nacional de 
Regionalización, presidida por el Jefe del INP, encargada de regionalizar 
el pafs en un lapso de siete tios. Ya desde 1962, el IW habla realizado 
importantes estudios de regionalización, pero que nunca recibieron 
aprobación polftica. La Comisión elaboró un Plan de Regionalización, 
aprobado por ley en 1984, cuyo propósito era impulsar la 
descentralización económica, polftica y administrativa. El INP tambien 
elaboró paralelamente el proyecto de la Ley de Bases de Za 
Regionalizacibn, que contenfa aspectos especfficos de la administración 
y mecanismos econ6mico-financieros para el funcionamiento del 
gobierno regional. 

A estos esfuerzos debemos afladir la actualización y modernización 
del Atlas del Perú, que el INP habfa realizado en 1963. El nuevo (a 
escala 1’250,000), fue confeccionado a partir de imágenes obtenidas vfa 
satelite . Con Cl, se dotaba al pafs rápidamente de una documentación 
cartogrdfica sólida, ampliamente aplicable a los diversos campos de la 
actividad económica y a la planificación local y regional. 
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b. La planificación educativa 

(i) Dinámica institucional 

Una reestructuración administrativa del sector acompaÍl6 la dación 
de la nueva Lxy de Educación. La Oficina Sectorial de Planificación (ver 
gmfico adjunto) pasõ a llamarse Oficina de Planificación Educativa 
(OPE). Algunas de sus funciones fueron restringidas y otras expandidas. 
Al Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INIED) se le encargó 
la programacibn y ejecución de los proyectos de infraestructura. La OPE 
debía establecer las prioridades de inversión, opinar sobre los proyectos 
de financiamiento externo, elaborar normas, ejecutar los estudios de 
Pm-inversión y participar en la programación de las inversiones del 
sector. El funcionamiento de las Corporaciones de Desarrollo 
Departamental, mencionadas anteriormente, obligaron a que sean 
también modificados los procedimientos en materia de inversión. Al 
respecto, un estudio sobre la estructura y gestión del Estado, indica que 
la creación de las CORDES disminuyó enormemente el poder de las 
sectoriales.9 

En este periodo hubo una expansión de la evaluación por parte del 
SNP. No ~610 se evaluaron planes, programas, presupuestos y proyectos, 
sino ademas el sistema educativo, la cooperación técnica internacional y 
los procesos de integración. Esto permitió que los órganos de 
planificación puedan conocer ampliamente e integralmente el avance y 
las dificultades en la ejecucibn de la totalidad de actividades y proyectos 
realizados en el sector educativo. 

(ii) Planes, estudios y manuales 

La formulación de planes de desarrollo en este sector se 
circunscribieron al corto plazo, pero durante el periodo 1983-1985, a 
diferencia de los planes que elaboraba el INP, los planes anuales de 
educación siguieron siendo integrales para todo el sector y no s610 
programas de inversiones. En el caso de algunas kas de la sierra sur 
que enfrentaban problemas especiales vinculados al terrorismo 
(Ayacucho, Huánuco, Cuzco y Apurfmac) o al narcotr$fico (Uchiza y 

9. Jaime JOHNSON R.; Alberto GARCIA DE ROMAÑA y Fredy MONGE P., 
Estructura y gestión del Estado descentralizado, Lima, Centro Peruano de Estudios para 
el Desarrollo Regional, 1985. 
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Tingo Marfa, en la selva), se elaboraron planes de emergencia, los que a 
su vez formaban parte de los planes integrales de acción multisectorial, 
que debfan ser ejecutados por los correspondientes organismos de 
desarrollo regional. 

El abandono de los planes globales por parte del INP repercutió en 
la evaluación de los planes sectoriales, que dejan de ser exigidos por el 
lNP al interesarse únicamente en la evaluación de los programas de 
inversiones. La evaluación de los planes de educación se continuara, 
pero la publicación de los informes de evaluación será suspendida a 
partir de 1983, por haber perdido parte de su importancia al no presentar 
alternativas a los problemas encontrados y ser publicados tardfamente. 

Los planes de mediano plazo habfan sido igualmente abandonados, 
y el largo plazo fue considerado ~610 como un ejercicio que permitfa 
cumplir con los compromisos que el pafs asumfa dentro del Proyecto 
Principal de Educación para América Latina y el Caribe, patrocinado por 
la Unesco, y que ~610 cubrfa la ensefianza básica. 

Para promover y perfeccionar la planificación en el nivel local, la 
OPE publicó en 1982 una versión revisada del Manual de Planeamiento 
a nivel de los NEC. En él se detallaba el proceso de planificación y se 
presentaban los principales instrumentos utilizados para la 
programación, ejecución, control y evaluación de los planes. Se 
mostraban los avances en cuanto a la sistematización de metodologías 
para orientar el proceso de planificación en sus aspectos cuantitativos, 
pero no se profundizaban los aspectos de calidad. 

Otros trabajos importantes fueron aquellos apoyados por la OEA, a 
traves del PREDE, con el Proyecto Multinacional de Perfeccionamiento 
en Planificación Sectorial y sus relaciones con la Supervisión de 
Educación. A éstos se ahaden los dos estudios realizados por la OPE, y 
publicados en 1983, que permitieron una evaluaci6n del estado de la 
planificación educativa en sus componentes de proceso y recursos 
humanos.10 

10. Los estudios mencionados son Situación y perspectivas de la p&u@xci6n educativa 
en el Perú e Identijiiación de necesidades de formación y capacitacibn de 
administradores y plaru~iadores de la educación. 
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Elperíodo 1980-1985 

(iii) Resultados e impactos 

La Dra. Graciela Ruiz Durand, quien ocupara la Dirección General 
de Planificación practicamente durante todo el quinquenio 1980-1985, 
caracteriza esta etapa de la planificación en los siguientes tkminos: 
“Durante la reforma educativa hubo una complementariedad de acciones 
entre la Sectorial de Planificación y el Consejo de Educación... En la 
época del segundo gobierno del Arquitecto Belaúnde tenemos que partir 
de un modelo de desarrollo distinto. El rol del Estado varia, se da mayor 
margen a la iniciativa privada. Estos fenómenos hay que verlos en un 
contexto más amplio,, , al nivel del sector educación, sin embargo, no 
hubo un reflejo exacto del replegamiento o inacción del INP... la Oficina 
de Planificación apoya la formulación de la politica. Si se considera que 
ese periodo mediatiza la planificación, habria que analizar otros 
aspectos. ¿Por que se cambia la Ley General de Educación? ¿Por que hay 
un nuevo ordenamiento del sistema educativo? El proceso de cambio o el 
esbozo del nuevo proyecto nacional data, en realidad, de la Constitución 
de 1980. La Ley General de Educación se deriva de la Constitución y en 
ésta predomina el pensamiento aprista y el popular cristiano. Dentro de 
esa camisa de fuerza, y además la sesgada evaluación de la Reforma 
Educativa de la Cpoca militar, la Oficina de Planificación, sin embargo, 
realizó una labor amplia y significativa. La ley no tuvo un diseílo 
propiamente populista. El ejecutivo no presentó un proyecto, fue 
fundamentalmente un proyecto parlamentario en el que confluyeron 
fuerzas opositoras al regimen militar... La OSPE comienza a trabajar en 
1981. Mas o menos se vislumbraba lo que seria la nueva Ley de 
Educación. Se postula en la nueva ley orgánica del Sector, la creación del 
INIED, una medida que no fue útil porque las Corporaciones iban a 
sumir la inversión en construcciones escolares. Se enfatiza la función 
normativa de la Sede Central, se crean las Direcciones, se mantienen los 
Núcleos Educativos Comunales. Se fortaleció la desconcentración. Se 
continuõ elaborando los presupuestos por programas. Planificaicón tuvo 
pleno apoyo de la Alta Dirección. Hubo un mayor manejo intersectorial. 
Las universidades tienen que coordinar con OSPE. En materia de 
presupuesto hubo una mayor coordinación entre planificación y 
presupuesto... La OPE contó con una masa critica a nivel de 
planificación, resultado del sostenido esfuerzo de capacitación enfatizado 
desde inicios de la década de los setenta. Hay que remarcar, sin embargo, 
que la tasa de movimiento de personal entrenado que en un principio fue 
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baja, comenzó a aumentar casi a fines de los tios setenta. Muchos 
k?cicos del sistema pasaron a ocupar funciones de dirección tanto en el 
nivel central, regional, zonal y nuclear, otros migramn hacia otros 
sectores tambien a expectantes puestos técnicos o directivos... Para 
contrarestar este movimiento de personal tuvo que mantenerse el 
esfuerzo de capacitación interno. Los cursos multinacionales de 
planeamiento educativo apoyados por la OEA se restituyen, esta vez 
como una acción de corta capacitación (30 a 60 días en vez de los 180 a 
270 días de cursos anteriores). Igualmente con apoyo de la USAID se 
organizan programas de adiestramiento en diversas ciudades del pais. La 
capacitación en el exterior en cambio fue interrumpida”. 

C. Las estadísticas educativas 

La Oficina Nacional de Estadfstica pasó a denominarse nuevamente 
Instituto Nacional de Estadística, dependiendo del Primer Ministro. 

La reorganización administrativa operada en 1981 significaba para 
el sector educación que debfa contemplar la fusión de los servicios de 
estadfstica y cómputo. La Oficina de Estadística e Informática fue creada 
como órgano de apoyo. Se le acordó el rango de Dirección General y 
estuvo integrada por la Dirección de Estadistica y la Dirección de 
Informática. Esta reorganización no significó grandes beneficios para las 
estadísticas educativas, siendo el uso del muestreo la única innovación 
en el procesamiento de estadisticas continuas. Pero incluso aqui se 
detectaron algunas fallas en la determinación de la muestra, lo que llevó 
a que los planificadores elaboren sus propias estimaciones. 

La actividad principal de los servicios de estadfstica entre 1977 y 
198 1 sera la organización del VIII Censo de Población y Vivienda, cuyos 
datos actualizados proporcionarfan variables útiles para la planificaci6n 
global, sectorial y regional. 

Se realizaron también dos estudios con apoyo de la Unesco y de la 
OEA. Uno trataba sobre costos de enseñanza primaria en centros 
educativos particulares, y otro sobre la deserción y repitencia. La falta de 
recursos hizo que los resultados no fueran lo suficientemente difundidos. 
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d. El presupuesto educativo 

La nueva Constitución seflalaba que la administración económica y 
financiera del Gobierno Central se rige por el presupuesto que 
anualmente aprueba el Congreso. Las instituciones y personas de 
derecho público, asf como los gobiernos locales y regionales se rigen por 
los respectivos presupuestos que ellos aprueban. Corresponde al Sistema 
Nacional de Contabilidad uniformizar, centralizar y consolidar la 
contabilidad pública y elaborar la Cuenta General. La Contralorla 
General de la República supervigila la ejecución de los presupuestos del 
sector público, de las operaciones de la deuda pública y de la gestión y 
utilización de los bienes y recursos públicos. 

Si bien la naturaleza del plan y del presupuesto responden a 
orientaciones distintas, el tratamiento separado que la Constitución di6 a 
ambos instrumentos no contribuye a la integración de procesos que, por 
lo general, se vinieron realizando en forma divorciada. Los calendarios 
de elaboración son diferentes y casi siempre el plan se aprueba despues 
del presupuesto. 

La continuación de la crisis económica obligó a que se reprogramen 
constantemente los presupuestos del sector público. Las medidas de 
austeridad presupuestal afectaron el valor real de los salarios, el 
funcionamiento de las instituciones públicas y los gastos de inversión. 

En 1983, el gobierno inició la aplicación de un nuevo método de 
programación presupuestaria. Frente a la fuerte restricción del 
financiamiento de gastos públicos, el metodo buscaba que la estimación 
del gasto rfgido (proyección pasiva o gasto comprometido) no resulte 
excesiva en su cuantificación y que los incrementos otorgados al 
presupuesto de un determinado organismo se sujeten a la asignación de 
prioridades par su inclusión. Se introduce un nuevo nivel programático, 
“la unidad presupuestaria”, que representa la unidad básica del 
presupuesto aprobado y se forma en base a uno o varios programas 
presupuestarios y es alli donde se fijan las metas y asignan los recursos 
para alcanzarlos. 

Rodolfo Loo Kung, Director de Programación Presupuestaria en el 
Ministerio de Educación desde 1978 hasta 1984, decfa que un aspecto del 
metodo que puede tener significativa incidencia en el uso de costos 
educativos es la forma de calculo para la estimación de los recursos del 
próximo presupuesto, en especial en el rubro de remuneraciones. “Las 
remuneraciones se establecen en base a las planillas de pago del mes de 
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mayo multiplicadas por doce meses. Teóricamente, las direcciones 
departamentales y zonales de educación deberfan haber concluido con el 
proceso de movimientos de personal del año y tener margen suficiente 
para incluir los pagos correspondientes en las planillas. En la practica eso 
no es posible, ya que al 30 de abril tendrian que estar listas las 
resoluciones de regularización de la ocupaci6n por movimiento o 
reasignación de 1s plazas docentes vacantes o de creación. En esa fecha 
recién se llega a conocer el estado de la matricula en las escuelas, base 
sobre la cual se determinan los reajustes de los cuadros de personal y se 
pone en ejecución el plan de trabajo de cada aiio escolar. Por esta raz6n, 
este aspecto que significa casi un 90% del presupuesto de 
funcionamiento es tratado ~610 en base a estimaciones”. 

El estudio de la OPE sobre la situación de la planificación 
educativa, sefiala que a pesar de los progresos efectuados en la definición 
de la estructura pmgramática del presupuesto “todavfa no se ha logrado 
establecer un verdadero acoplamiento entre los programas presupuestales 
con los programas de los planes de corto plazo. Subsiste aún, en alguna 
medida, más identiflcacibn de los programas presupuestarios con el 
ordenamiento institucional que con la estructuracibn programática de los 
planes, situación que dificulta la evaluación de la ejecucibn presupuestal 
en atención de los objetivos y metas que por programas se postulan en 
los planes de corto plazo”. 

Una segunda innovacibn de la estructuración presupuestaria se 
refiere al manejo de las inversiones. Con la creación de INIED, los 
nxursos para construcci6n, equipamiento y otros gastos de inversión 
pasan a formar parte de su presupuesto que constituye un pliego 
presupuestario independiente. 

Al igual que el INADE, el INIED asume la ejecución de los 
proyectos de carácter nacional o multidepartamental, dejando los 
proyectos de cada departamento a cargo de las Corporaciones de 
Desarrollo. De otro lado, el Sistema Nacional de Cooperación Popular se 
convierte en un ente de significativa movilizacibn de recursos comunales 
para el desarrollo de la infraesttuctura ffsica a nivel local. 
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Análisis general del período 194% 1985 

Contexto Socio-Político General 

En 1945 se inaugura el regimen constitucional del Dr. Luis 
Bustamante y Rivero, quién accede a la Presidencia con el apoyo 
ciudadano agrupado en el Frente Democrático Nacional del cual formaba 
parte el Partido Aprista. A los tres anos de gobierno, y con el apoyo de 
los exportadores, el general Manuel Odrfa, quien se desempenaba como 
Ministro de Gobierno en el Gabinete del aquel entonces, encabeza un 
golpe de estado, rompe el frágil ordenamiento constitucional, e inicia un 
periodo de ocho tios de gobierno militar, que sumados a los doce tios 
de gobiernos de facto, de los generales Velasco y Morales Bermúdez 
(1968-1980), cubrirán las casi dos terceras partes, de la historia polftica 
peruana a la que se refiere este estudio. Ambos perfodos tienen el mismo 
origen militar, sin embargo, el primero de ellos irrumpió defendiendo los 
intereses de la oligarqufa exportadora y terrateniente, y propiciaba el 
mantenimiento del statu quo. El segundo, encabezado por Velasco, se 
presenta al pafs como un movimiento institucional de la Fuerza Armada, 
y pone en marcha una serie de reformas estructurales tendientes a 
modificar sustancialmente la sociedad peruana. A ambos les caracteriz6 
la dureza del estilo de gobierno y la persecusión de sus adversarios 
polfticos. 
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Resalta en Odrfa la implacable dureza del trato que recibirá el 
Partido Aprista. Con Velasco, no solo Belaúnde y sus partidarios serán 
objeto de destierro y persecusión, sino que a gentes independientes y de 
otras tendencias polfticas les alcanz6 tales medidas, continuándose la 
exclusión del APRA. 

A mediados de los cincuenta, aparece un movimiento de las 
comunidades indfgenas para recuperar sus tierras incorporadas a los 
latifundios. “Por otro lado, la masiva migración a las ciudades con el 
consiguiente dislocamiento de la población rural de sus tradicionales 
medios de producción, hizo patente que ni el Estado, por su naturaleza 
clasista y dependiente, ni la burgesia, se encontraban en capacidad de 
satisfacer las exigencias de educación, salud, vivienda y trabajo de 
quienes llegaban a radicarse en las ciudades. La alta concentración de 
riqueza e ingresos, el tipo de industrialización en marcha y la tecnologfa 
intensiva de capital del proceso de sustitución de importaciones, creaban 
una población en permanente estado de desempleo y subempleo, 
originando el fenómeno de marginalidad”’ 

Durante la convivencia (1956-1962) emergen el Partido Democrata 
Cristiano (PDC), el Movimiento Social Progresista (MSP) y el Partido 
Acción Popular (AP). El sentimiento nacionalista de los nuevos partidos 
polfticos les lleva al inicio de movimientos reivindicatorios del petróleo, 
explotado en forma casi monopólica por la compatlia Jntemational 
Petroleum, subsidiaria de la Standard Oil. 

Despues del interregno de un afio (1962-1963). en que gobierna una 
Junta Militar que realiza algunas medidas reformistas y de 
modernización - entre ellas la creación del Sistema Nacional de 
Planificación -, es elegido Presidente de la Repúbica el Arquitecto 
Fernando Belaúnde Terry. El programa de gobierno de la Alianza Acción 
Popular/Democracia Cristiana plantea al pafs una serio de cambios, pero 
Belaúnde no alcanzó a tener mayorfa en el Parlamento que era dominado 
por la coalición del APRA y la Unión Nacional Odrifsta (UNO). 

Los sectores campesinos se movilizan activamente para apoderarse 
de las tierras antes que cualquier ley los autorizara. La “cuestión social” 
aparece entonces como el limite en el funcionamiento del sistema 
polftico, porque este no la podfa tratar eficazmente, dando pábulo a los 
argumentos que califican al sistema politice de “democracia burguesa”. 
Por otro lado, estas acciones refuerzan la idea de que los movimientos de 

1. Aníbal QUIJANO, Tendencias en el desarrollo y la estructura de clases en el Perú. 
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fuerza y extra-institucionales pueden suministrar una solución 
espontánea y alternativa a la ley y a la elaboración de soluciones en las 
instancias politicas formales, un genero de argumentación que tendrá 
mayor predica en fases ulteriores. 

Las acciones guerrilleras de 1962 a 1965 “conmocionaron la 
institucionalidad polftica, mas aún al reclamar transformaciones que el 
sentimiento popular reconocfa como necesarias... De otro lado, ante la 
inalterada centralización del capital en Lima, los sectores empresariales 
y medios de provincias reclaman la acción descentralizada del Estado... 
Desde 1968, el gobierno de Velasco y las Fuerzas Armadas buscaron 
satisfacer estas demandas, respondiendo a la crisis del Estado Criollo con 
instrumentos ideológicos y lenguaje tecnocmtico, puestos al servicio de 
un intento de Proyecto Nacional de orientaciones progresistas. Esta vez 
no serán los núcleos polfticos de las capas medias los que asumirán el 
liderazgo, ese instrumento del Estado del cual se hablan valido las clases 
dominantes para mantener el orden durante vanas décadas. Las 
avanzadas de la nueva tecnocracia les proporcionaran fuerza de apoyo... 
El regimen de la Fuerza Armada puso, sin embargo, de manifiesto, en 
forma dramática y catastrbfica, las profundas contradicciones e 
inconsecuencias del progresismo criollo.;. En el poder, los militares 
temieron una verdadera participación popular en el gobierno y 
terminaron por acrecentar la distancia entre ellos y las masas, haciendo 
de su revolución un proceso vertical, autoritario y burocrático. En la 
crisis económica que desencadenó su manejo arbitrario de la politica 
fiscal, naufragb su Proyecto Nacional y el gobierno se vi6 obligado a 
regresar a posiciones más conservadoras en busca de una nueva 
estabilidad.2 

Así transcurrieron estos atlas de la vida republicana, en que 
militares formados en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), 
intentaron reformular las bases sociales del Perú, y como escribirfa 
Cotler “pronto se harfa evidente que las exigencias populares rebazaban 
las posibilidades del modelo peruano y lo desbarataron”.3 

La segunda fase de este proceso revolucionario que dirigió el 
general Francisco Morales Bermúdez no varia sustancialmente el cuadro 
social existente y en cambio se inicia el desmantelamiento de las 

2. Jod M ATOS MAR, Desborde popular y crisis del Estado. 

3. Julio COTLER. Clases, Estado y Nación en el Perú 
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principales medidas gubernamentales dictadas hasta 1975. Desgastados 
los miembros de la Fuerza Armada que hablan gobernado el PertI por 
doce tios, se retiran a sus cuarteles luego de convocar la Asamblea 
Constituyente de 1979 y el proceso electoral de 1980, que nuevamente 
lleva al poder al Arquitecto Belaúnde. 

En todo caso la experiencia del gobierno militar 1968-1980 ha 
suscitado una reacomodación de los actores politices y más ampliamente 
una renovación de la cultura polftica. La lección que algunos sectores 
extrajeron de estos acontecimientos es que las reformas ejecutadas por 
un regimen autoritatio merced al ejercicio del poder del Estado, no 
tienen solidez en la medida en que no esten sostenidas en la 
transformación verdadera del espacio público; es decir, si no están 
acompafiados por la incorporación de nuevos actores, con existencia 
propia y reconocimiento colectivo. La estatización de los medios de 
comunicación y la severa restricción de las libertades públicas fueron 
medidas acordes con una orientación polftica que buscaba evitar el 
conflicto social. El balance de este periodo pone en evidencia la 
complejidad de las reformas sociales, la dificultad de darles un carácter 
estable y la relacibn que parece indisociable entre reformas estructurales 
y participación socio-polftica. 

Sin embargo las reformas en la estructura de la propiedad tuvieron 
algunas consecuencias significativas; la principal, en terminos de 
asignación de capital, fue la marginalización de la participación del 
capital extranjero en beneficio del sector estatal. Por otro lado es en el 
campo donde la producción se organizó sobre bases verdaderamente 
distintas, un agro sin haciendas ni grandes propietarios, con prevalencia 
del sector asociativo y de las comunidades campesinas. 

La segunda administración Belaundista se aboca a la adecuación del 
aparato estatal a lo establecido en la nueva Constitución - en cuya 
elaboración no habla participado Acción Popular - y a dar vigencia a los 
derechos y libertades contenidos en la misma. La acción terrorista se 
manifiesta con el advenimiento del nuevo gobierno y estremecen4 la 
sociedad peruana durante todo el perfodo. La complejidad de este 
fenómeno, no permite se acierte en las medidas para erradicarlo. El 
narcotráfico y la crisis económica más aguda de las últimas decadas, 
consecuencia de la crisis internacional, de las cat2strofes naturales y del 
escaso Cxito de las medidas internas adoptadas, condujeron a un sensible 
deterioro de los niveles de vida de la población. 
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A diferencia del caracter ideologizante que motiva las reformas del 
anterior gobierno militar, el regimen de Belaúnde retorna al modelo de 
acción estatal que imperó durante gran parte de su primera 
administración; es decir, el desarrollo del pafs en base al crecimiento de 
la obra pública orientada a integrar al país y la atencibn de los servicios 
sociales básicos. 

Asf, después de cuarenta anos, un gobierno constitucional concluye 
su mandato y transfiere el poder, a otro elegido democráticamente, 
presidido por el Dr. Alan Garcfa PCrez. Vale aquf la pena señalar que si 
en 1950 apenas uno de cada quince peruanos votaba en las elecciones 
nacionales, esta proporción alcanzb en 1985 a dos de cada cinco. Esta 
evolución podrfa considerarse un signo de credibilidad creciente en el 
sistema polftico. 

Sin embargo, en general y desde la post-guerra el funcionamiento 
del regimen polftico en el Perú se caracterizó por su inestabilidad. Las 
bases de la legitimidad han sido contradictorias puesto que el 
fundamento era formalmente democratice pero la Fuerzas Armadas 
aparecfan como un cuerpo sustrafdo al juego politice y que ejercfa un rol 
de control, censura e intervención sobre el poder instituido. 

Area Económica - Financiera 

La actividad económica peruana se desarrolla en el marco de su 
vinculación al sistema capitalista en el que se inserta como productor 
principalmente de materias primas. Durante la primera mitad del 
presente siglo, las actividades agrfcola y minera constituyeron la 
principal base productiva del pafs. Desde la post-guenìa y especialmente 
desde los cincuenta, se producen modificaciones profundas en el 
esquema económico. Por una parte con la expansión de un sector 
industrial sustitutivo de las importaciones que genera otro modelo de 
crecimiento, y. por otra, con una reorganización de las relaciones 
sociales en los sectores productivos cuya expresión más significativa 
sera el cuestionamiento de la atribución de la propiedad, lo que afectará 
la tenencia de la tierra y tambien la propiedad extranjera en la industria y 
otras actividades urbanas. 

No obstante, las exportaciones continúan desempeflando un papel 
clave aunque diferente del pasado. Ahora deben asegurar no solamente 
las importaciones de bienes finales e intermedios sino también la de los 
insumos y bienes de capital. Hay que anotar, sin embargo, que los 
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procesos de industrialización iniciados en paises de America Latina 
como Brasil, Argentina y MCxico en los afíos treinta, en el Per6 
comenzamn ~610 a partir de 1950. 

“El comportamiento de la estructura productiva es consecuencia de 
la evoluci6n histórica del pafs en su conjunto. Asf, en el desarrollo 
económico del Perú, pueden identificarse dos etapas claramente 
diferenciadas: la primera, caracterizada por la formación de economfas 
de enclave localizadas en los sectores primarios (minero y agrkola 
especialmente); y la segunda, tipificada por la incorporación de la 
actividad industrial en una estructura productiva que continúa 
sustentando su dimúnica en las divisas provenientes de los sectores 
primarios, aunque haciendo esfttetzos para superar las limitaciones de 
sus economias tipo enclave.... En la evolución del PB1 pueden observarse 
claramente periodos alternados de crecimiento y recesibn condicionados 
principalmente por factores extemos”.4 

Los sectores de la agricultura, pesca y mineria jugaran un papel 
importante en la producción de divisas, mientras que la industria utilizará 
las mismas para la importación de su maquinaria e insumos hasta la 
dCcada del sesenta, en que la industria llega a representar más de la 
quinta parte del PNB. Se prodrfa decir, que la expansión de la producción 
primaria generó en el pais capacidad para importación, para 
endeudamiento y para atender el pago del mismo. 

El avance del crecimiento económico peruano dentro del esquema 
de una economfa de exportación, ha tenido, según Fitzgerald un carkter 
accidental, por cuanto ha estado condicionado a las fluctuaciones que 
experimentaron las economias de los paises industrializados. En el 
interior del pafs, este crecimiento, en base a exportaciones primarias, 
genen una desigualdad de sus beneficios. “De esta manera, las 
actividades y los sectores más favorecidos fueron aquellos más 
estrechamente ligados a las exportaciones, entre los cuales se fueron 
desarrollando actividades subsidiarias del comercio internacional y 
patrones de consumo metropolitanos, mientras que vastas zonas del 
territorio y gran parte de la fuerza laboral permanecfan al margen de este 
proceso. El resultado fue el establecimiento de diversos niveles de 
desarrollo de las fuerzas productivas, y, consecuentemente, de grandes 
diferencias de productividad entre, pero tambien en el interior de 
regiones y sectores”.s 

4. PERWN’P, Diognbstico de la Realidad Nacional, vol. 1, Lia. 1980. 
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Los gobiernos de Odrfa y Prado se caracterizaron por la aplicaci6n 
de una polftica económica fundamentalmente liberal, de reducida 
intervención estatal y con las reglas de juego del libre comercio. Las 
presiones sociales que se presentan en el Perú hasta comienzos de la 
decada del sesenta, y los planteamientos renovadores de nuevos grupos 
polfticos aparecidos en esos anos, llevan a Belaúnde a replantear un 
enfoque distinto. 

Belaúnde por cierto no adoptó la teorfa cepalina en su integridad. La 
industrialización fue impulsada, y la protección fue aumentada 
continuamente, pero se puso todavfa bastante énfasis en el uso de los 
mecanismos de mercado. Se ignoran las presiones inflacionarias durante 
varios anos hasta que se reconoció que constitufan un peligro muy real 
para los logros del gobierno.... Al final de la decada del sesenta, los 
puntos de vista cepalinos predominaban, sin embargo, en su version 
primitiva en la mayorfa de los ch-culos academices del Perú y por cierto 
no eran ignorados en el Centro de Altos Estudios Militares donde se 
prestaba creciente atención a los problemas de seguridad nacional y de 
desarrollo nacional”.6 

Con la llegada del proceso revolucionario de la Fuerza Armada, la 
doctrina de la CEPAL de sustitución de importaciones fue aplicada 
intensamente. La tesis de no capitalismo y no comunismo esgrimada 
entre 1968 y 1975, llevan a la búsqueda del modelo peruano. En esa 
concepción el Estado asumfa el principal papel dinamizador del 
desarrollo, aumentando la inversión en infraestructura e instalaciones 
productivas a cargo del aparato estatal. Se nacionalizan empresas. Se 
reforma el sector industrial creando la comunidad industrial como 
mecanismo de participación de los trabajadores. Nace el sector de 
propiedad social. Se profundiza la reforma agraria y un importante sector 
de campesinos asume la propiedad, de un modo o de otro, de la tierra que 
trabaja. Pero los cambios en la tenencia de la tierra no aumentaron la 
productividad del sector, no mejoraron la distribución del ingreso y la 
producción global se estancó. La estrategia se aplica con un aumento 
creciente del endeudamiento externo. Coincide con una época en que los 
mercados de capitales acrecentaron su oferta a los paises en desarrollo. 

5. Teobaldo PINZAS GARCIA. La economía peruana 19SO-1978: ensayo bibliogrhfiio, 

6. Daniel SCHIDLOWSKY y Juan WICHT. Anatomía de unfiacaro econhico: Perú 
1968-1978. 
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Los precios internacionales para los productos peruanos de exportación, 
con excepción parcial de la harina de pescado, comienzan a decaer, salvo 
durante el periodo 1968-1974. 

Con el retorno de Belaúnde se pone en práctica desde el inicio de su 
gestión un modelo de polftica económica que básicamente se sitúa entre 
la corriente del neo-liberalismo y las posiciones intervencionistas. El 
modelo intenta, ademas, ser pragmático. Como ejemplo, seguim el 
mecanismo de las mini-devaluaciones en el manejo del problema de las 
reservas internacionales. Asume una posición intermedia entre los que 
propugnan el control y regulación de precios y los que auspician los 
subsidios masivos. El gradualismo será la regla que se aplique en el 
desembalse de precios generado anteriormente por la represión artificial 
de los mismos. Continúa la liberalización eliminando las restricciones 
administrativas en los flujos comerciales. 

Pero las proyecciones macro-económicas del modelo aplicado 
fueron superadas por la cafda de los precios internacionales, las 
inundaciones y sequfas, el cierre de los creditos externos y la dificultad 
del pago de la deuda por los aumentos que se producen en las tasas de 
inter&. Las medidas de estabilización concordadas con el FMI y 
aplicadas sobre todo en el tramo final del gobierno, a pesar de su dureza, 
logran s610 parcialmente sus propósitos. 

Para tener un cuadro más objetivo de los resultados producidos por 
la aplicaciõn de los diversos modelos económicos entre 1948 y 1985, es 
conveniente analizar al comportamiento de algunos de los principales 
indicadores de estos atlas. La estructura productiva ha tenido un 
desarrollo desigual expresándose en una falta de integración sectorial, de 
articulacibn regional y grados muy heterogenos de capitalización y de 
generación de excedentes. Todo esto ocasionó cambios en la 
composición del PB1 por actividades económicas. Asf tenemos que entre 
1950 y 1985 la agricultura representó el 26.2% y el 11.5%; la pesca el 
0.3% y el 0.8%; la minerfa el 6.3% y el 12.7%; la construcción el 4.0% y 
el 4.6%. La industria se convirtió en el mas importante sector productivo 
en tekninos de su contribución en la producción nacional participando 
del 20.2% del PB1 en 1950 y 22.5% en 1985. “El crecimiento del PB1 
durante el periodo 1950-1965 alcanzó un promedio anual igual a 5.5%, 
entre 1965-1980 este se redujo al 3.8% anual y entre 1980-1985 el 
promedio cay6 a un ritmo negativo igual al 0.5% an~al”.~ 

7. Augusto BLACKER MILLER, “Situación económica actual y el reto futuro”. En: 
diario Expreso, Lima, 1987. 
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La evolución de la balanza de pagos, se manifiesta en la sustancial 
participación que tuvieron los productos primarios en la generaci6n de 
divisas. Igualmente, en la adopción de tecnologfas con intensivo uso de 
capital, elevado grado de financiamiento externo y alto volumen de 
insumos importados. 

A partir de la decada del setenta, las exportaciones no tradicionales 
presentan un apreciable crecimiento. Esto se debe a las polfticas internas 
de promoción de las mismas, frente al recrudecimiento del 
proteccionismo y sistemas de cuotas de los paises industrializados. En lo 
relativo a las importaciones resalta el componente importador del sector 
industrial y la creciente dependencia alimentaria. Como lo seflala el INP, 
“los requerimientos de materias primas y productos intermedios y bienes 
de capital del sector industrial decayeron en los últimos alios en tanto 
que los bienes de consumo adquirieron una participación creciente, 
atribuido principalmente a la liberalización de importaciones y baja de 
aranceles como resultado de la política de apertura externa. Existen 
rubros que por el saldo negativo permanente que presentan, como es el 
caso del servicio de la deuda, las remesas de dividendos y utilidades de 
las empresas extranjeras al exterior, asf como los fletes y seguros, 
presionan incesantemente en forma perjudicial sobre la balanza de 
pagos”.8 

Para el INP, ~610 la deuda pública externa creció a un ritmo mayor 
que el PBI, por lo que el coeficiente deuda/PBI se elevó de 15% en 1970 
a más del 32% a comienzos de la decada del ochenta, alcanzando su 
máximo nivel en 1978 con 48%. Este fuerte crecimiento se debió, no 
sólo por el volumen de las operaciones de endeudamiento, sino tambien 
a la concertación de la deuda en plazos relativamente cortos y con 
intereses elevados, frente a otras fuentes de financiamiento como la 
banca de fomento. 

“La función social del Estado ha cambiado fundamentalmente y el 
papel económico del sector público pas6 del simple apoyo al sector 
privado bajo Prado, a otro mas desarrollista con Belaúnde y. finalmente, 
con Velasco al capitalismo de Estado”.9 Con este ultimo gobernante no 
~610 comienza un crecimiento espectacular del aparato burocrático del 
gobierno central, sino sobre todo, la gestión empresarial del Estado se 

8. PERU/INP, Plan Nacional de Desarrollo 1982-1985, Lia, 1982. 

9. PERU/INF’. Plan Nacional de Desarrollo 1982-1985. 
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arnplfa sustancialmente en una diversidad de campos reflejado en el gran 
numero de empresas públicas. El aparato estatal demuestra ineficiencia 
en resolver situaciones, en hacer cumplir las leyes y 
reglamentos - algunas inadecuadas o inoperantes -. Ejemplo de esto es el 
espontaneo y rapido crecimiento del denominado “sector informal” que 
se abre paso con muchas pequeñas empresas que entran a competir en el 
mercado interno, dadas las ventajas comparativas de evasión de 
impuestos y tributación. 

El Estado empresario afronta la situación de crisis en que se 
desenvuelven muchas de las empresas públicas y que contribuyen al 
aumento del gasto gubernamental y del deficit fiscal. Blacker al criticar 
esta situación manifiesta “que el tamafio del sector público, medido 
como relación entre el gasto público total y el PB1 se sextuplicó en los 
treinticinco afíos comprendidos entre 1950-1984, pasando del 9.5% al 
56% del PB1 en dicho periodo. Otro ejemplo de este gigantismo estatal 
que critico es que, durante el perfodo 1970-1984, el gasto público total se 
multiplicó por tres en t&minos reales, mientras que el ingreso per-cápita 
de la población peruana se redujo a la mitad. El sector público, no creó 
mas riqueza, no redujo nuestro endeudamiento externo, ni creó una 
mayor justicia social, Lo que si hizo, fue impulsar un proceso 
inflacionario sin precedentes en nuestra historia”.‘O 

Está presente, todavfa, el debate sobre la importancia económica de 
la redefinición del tamaño y papel del Estado. No está en discusión su 
función rectora en la marcha de la economfa nacional; pero el Estado 
parece tener una capacidad limitada para encarar los problemas de una 
sociedad en mpida mutación y para satisfacer las demandas crecientes de 
la población. En ese sentido en el Perú se presentan de un modo 
especifico los problemas de gobemabilidad que conocen las sociedades 
desarrolladas desde los setenta. Aquí como allá se buscan las bases para 
una mayor participacibn en la resolución de los problemas cotidianos por 
parte de los propios interesados. 

En cuanto a la evolución del empleo, la caracterfstica ha sido en las 
últimas decadas la incapacidad de la economfa para el uso suficiente y 
adecuado de la fuerza de trabajo disponible. Esto se manifiesta, 
especialmente, en altos fndices de subempleo y desempleo, asf como en 
una fuerza de trabajo (población entre 15 y 64 aflos) incorporada en un 
porcentaje relativamente pequeño a la población económicamente activa. 

10. PERUJINP, Plan Nacional de Desarrollo 1982-1985. 
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Para Verdera, a la discusiõn de si el subempleo es más alto o bajo, 
hay que afladir la situación de los trabajadores. “Al respecto constatamos 
que la mayorfa de ellos son no-asalariados, encontrándose fuera de Lima 
y Callao y de algunos departamentos de la costa”. Aludiendo a estudios 
realizados por muchos especialistas en el tema, señala que el desempleo 
en el campo se reduce a muy poco o casi nada...., la existencia de 
subempleo, entendido como muy bajos ingresos o ingresos por debajo de 
un mfnimo de subsistencia, debe ser bastante alto”.*l 

En cuanto al desempleo habrfa que indicar que si bien los datos 
censales expresan que la tasa bruta se habrfa mantenido estable en los 
setenta, este indicador habrfa empeorado en la primera mitad de los 
ochenta, sitúandose alrededor del 10.9% en 1983, segun cifras del Banco 
Mundial. 

Desarrollo Educativo 

Sin pretender hacer un exhaustivo recuento histórico de la evolución 
del sistema educativo peruano en este siglo, parece oportuno detenerse 
en el amIlisis, cuando menos, de tres fases generales: 

a. El periodo de la confrontación entre dos tesis filosófico-t6cnicas: 
calidad frente a cantidad. 

b. El perfodo de la estrategia de expansión lineal en respuesta a la 
demanda social. 

c. El perfodo de una visión mas integral o global de la educación en 
relación con la estrategia del desarrollo nacional. 

La primera fase se caracteriza por el transito durante los primeros 
25 anos del siglo XX de la influencia europea - especialmente francesa - 
en la educación peruana hacia el predominio de la influencia sajona, 
especialmente norteamericana, y se sintetiza en la celebre polemica de 
Alejandro Deustua y de Manuel Vicente Villarán. Para el primero el 
problema era la formación de la Clites, y por tanto la mejora integral de 
la educación superior, de modo que se garantizara la calidad de la 
educación antes que su extensibn masiva. El cultivo de las Clites 
dirigentes pennitirfa superar los vicios nacionales que nacen del hecho 
de que nuestra clase dirigente carece de esa superioridad intelectual y 

ll. Francisco VERDERA, El empleo en el Perú: un nuevo er@que, Liia, Instituto de 
Estudios Peruanos, 1983. 
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moral que debe presidir a toda clase dirigente y que, por el ejemplo, se 
irradia a las capas bajas de la sociedad. No es pues la educación la que 
hará al pueblo más educado y con una conducta moral y nacional 
coherente, sino el ejemplo de la elites. Para Villarán, en cambio, el 
problema es totalmente inverso. No tenemos un pafs unificado en cuanto 
el pueblo en su conjunto carece de instruccibn, especialmente la raza 
indfgena. Se debe pues hacer un esfuerzo superior en la extensión de la 
educación a la poblacibn en su conjunto. El hombre no se hace por el 
ejemplo sino por la educación que le inculca su propio sentido personal, 
su voluntad de hacerse, como ha ocurrido con el norteamericano pionero. 
No interesa la calidad de la educación sino la cantidad de la misma: a 
cúantas mA.s gentes sirve para formarlas y educarlas en el trabajo y la 
libre empresa. En ambas posturas no existe el problema demografko, 
existe un problema nacional: que el pafs sea verdaderamente una nación 
unificada. 

La segunda fase, de la estrategia lineal o expansionista, domina un 
amplio perfodo, pues va de los anos 30 hasta los 60, se nutre básicamente 
en une fe ciega en la escuela y los servicios educativos como fines en si 
mismo, lo que se refuerza con la publicacibn de los resultados del Censo 
de Población de 1940. La construcción de locales escolares por obra 
comunal y estatal, junto con la apertura de caminos, es el signo 
determinante de la obra educativa, que coincide con el rápido proceso de 
urbanización, el surgimiento de los movimientos populares y el 
crecimiento de los sectores medios. La obra material y de infraestructura 
es más rzlpida y visible que la tfmida modemizacibn de las estructuras, 
los contenidos, programas y métodos de la educación. La educación se 
convierte en una gratificación relativamente fácil de ofrecer y el Estado 
se vuelve el gran creador y distribuidor de educación. La clase media 
urbana será la gran beneficiada de este proceso. El impacto de estos 
esfuerzos se tradujo en un crecimiento acelerado del sistema educativo, 
indudablemente valioso, con aumentos notables de los fndices de 
escolarización y con la participación creciente del sector en los 
presupuestos nacionales, aunque con serias desigualdades (regionales, 
según sexo, grupo social, etc.). Sin embargo, la vinculacibn de la escuela 
con la comunidad, con los procesos económicos y sociales en su 
conjunto quedaban descuidados o minimizados. Este optimismo de la 
expansión habfa indefectiblemente de chocar con la realidad de un 
mundo que habfa variado sustancialmente, con una menor posibilidad de 
recursos y con un crecimiento demográfico explosivo. 

188 



Análisis general 1948-1985 

La tercera fase se inicia con los primeros pasos de la planificación 
educativa (la decada de los 60 y los 70) y la renovación de los criterios 
de organización y administración escolar y del sistema educativo en su 
conjunto. La educación por si sola no garantiza ni los cambios que la 
sociedad reclama, ni la mejora de la condición social en su conjunto si no 
se la liga a los programas y tareas del desarrollo y a los procesos de 
cambio y de reforma estructural de la sociedad. Tanto la cantidad como 
la calidad y pertinencia de la educación, y en general sus relaciones con 
la sociedad son las que adquieren una prioridad central. 

De acuerdo a lo anteriormente anotado, la acción de los perfodos 
gubernamentales, materia de este estudio, se desarrollarán dentro de las 
dos últimas fases generales expuestas. El general Mendoza Rodrfguez, 
principal gestor de la obra educativa del gobierno de Odrfa (1948-1956) 
expresaba sus propósitos en los siguientes tckninos: “Era necesario hacer 
obra. Habfa que presentar hechos en el terreno de la educación 
pública....Habfa muchos problemas que atender en el Ministerio de 
Educación. ¿Qufen podfa tener la pretensión de resolverlos todos?. Habfa 
un problema orgánico de falta de planteles adecuados y suficientes para 
atender los multiples requerimientos de la población escolar; los colegios 
nacionales eran inferiores a los colegios particulares y en su mayor parte 
no disponfan de más de doce aulas. Era necesario preparar nuevas bases, 
dar nuevas soluciones para la educación; habfa que dar realismo al 
postulado de igual oportunidad, abriendo nuevos campos de cultura y de 
trabajo en la ciudad y en el medio rural, dotando de equipos modernos, 
de tierras y de ambientes adecuados a disposición del pueblo y de la 
clase media. Habfa un problema tecnico de superación magisterial.... 
Habfa, ademas un problema económico que no podfa seguir tratándose 
con ofrecimientos o declaraciones simbólicas, que más tarde caerfan en 
el vacio, sino con soluciones prácticas y realizaciones efectivas”.12 

Resultado de esta polftica, será el innovador programa de 
construcciones escolares que atenderá sobre todo a la educación 
secundaria y tknica y del que se beneficiaran futuros gobiernos. El 
ordenamiento escalafonario y la modemizaciõn de la formación 
magisterial coadyuvaran al cumplimiento de esta polftica. 

El gobierno del Dr. Prado (1956-1962) continuara el modelo 
expansionista. Comentando el crecimiento de la matrfcula en 1958, 
Basadre decfa: “Son mucho más en el presente aflo - no tenemos el 

12. Juan MENDOZA RODRIGUES, Nuevo Potencial para la educacibnpemana. 
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número exacto- y serán todavfa mas numerosos en 1959 y en los arlos 
siguientes, los que se enrolen en esta gran campaña de paz, de 
laboriosidad y de cultura de la que depende el rumbo de la nación.... 
muchos de los niflos y los adolescentes en las distintas regiones del pafs, 
no llegan a las aulas o no pueden permanecer en ellas; pero la 
proporción lamentable y desdorosa de los omisos e impedidos debe ir 
disminuyendo en forma constante”.13 

A partir de ese periodo se intensifica la cooperación internacional. 
“La acción de los organismos internacionales, singularmente de la 
Unesco, en el plano intelectual y de ayuda tecnica encuentra una 
cooperación valiosa en la Comisión Económica para America Latina y el 
Caribe de las Naciones Unidas, establece planes de colaboración con la 
Organización de los Estados Americanos, orienta y secunda los esfuerzos 
nacionales que suscita e impulsa esta nueva actitud en favor del 
desarrollo de los sistemas educativos”.14 

El Censo Nacional de Población de 1961, mostraba que mas de 
medio millón de niños no asistfan a la escuela primaria y que cerca de 1 
700,000 habfan desertado sin concluirla. Concientes de esa realidad el 
Presidente Belaúnde y su primer Ministro de Educación, Dr. Miró 
Quesada, enuncian su polftica educativa planteando Romper el Exilio de 
los niños y j6venes que no tenfan la oportunidad de asistir a la escuela. 
Dignificar al Magisterio para asegurar docentes más comprometidos con 
la obra educativa y, Ampliar la Infraestructura para atender el 
crecimiento de las matrfculas. 

Entre el perfodo 1950-1968 la matricula pasó de 1’ 100,000 alumnos 
a 3’117,500. La tasa de crecimiento anual fue de 6%; y superó en 3% la 
tasa demográfica para el grupo poblacional entre 0 y 14 afios. Entre 1962 
y 1968 se producirá el aumento de matrfcula mas alto registrado en los 
treintisiete aflos que cubre este estudio (9,1%). La oferta de educación, 
mayoritariamente pública, se insertará en un proceso que tendnl cada vez 
más las caracterfsticas de una verdadera educación de masas. 

Odtia recurre al establecimiento del Fondo de Educación Nacional 
como fuente complementaria al gasto público. La modalidad adicional 
que us Belaúnde, fue la movilización del aporte comunal en la 

13. Jorge BASADRE. Materiales para otra morada, Buenos Aires, Libreria La 
Universidad, 1960. 

14. José BLAT GIMENO, La Educacibn en América L.utina y el Caribe en el último 
tercio del siglo XX, París, Unesco, 198 1. 
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construcción de escuelas a traves de la Cooperación Popular. La 
participación de la educación pública en los gastos del gobierno central 
tiene un notable incremento, concordante con el crecimiento de la 
población estudiantil atendida, llegando hasta el 26.5% en 1966. 

La estrategia lineal o expansionista de todos estos anos, estuvo 
acompañada de una preocupación por mejorar y modernizar en algo el 
sistema educativo. El movimiento de los núcleos escolares campesinos, 
las grandes unidades escolares, la reforma de la educación secundaria, de 
la formación magisterial y de los institutos secundarios técnicos fueron 
ejemplo de estas preocupaciones. En todos estos aspectos de innovación 
jugaron un papel importante las corrientes de la escuela activa y del 
pragmatismo norteamericano, presentes en la colaboración que el 
Ministerio de Educación recibió de SECPANE (1948-1956) y de la 
Misión del Teacher’s College de la Universidad de Columbia 
(1964-1968). 

La tercera fase corresponde también a un momento o movimiento 
regional. “La expansión y los problemas nuevos de la educación, 
suscitados por las esperanzas y exigencias crecientes de la sociedad 
respecto a esta, han motivado en la región un movimiento reformista de 
los sistemas educativos, profundo y global en algunos casos, limitado a 
ciertos sectores o niveles de aquella en otros.... Podrfan resumirse la 
naturaleza y objetivos fundamentales de ese movimiento en el afán de 
avanzar en el camino de la democratización de la educación y en mejorar 
su calidad; por otra parte, en estrechar más la relación entre la educación 
y el desarrollo económico y social, asf como en reforzar la propia 
identidad e idiosincracia nacional a traves de los sistemas educativos”.15 

Algunos de los objetivos mencionados se proponen ya en el Plan de 
Educación 1967-1970 del primer gobierno de Belaúnde: el planteamiento 
de una educación básica de nueve grados, la nuclearización del sistema 
educativo, una educación intermedia y tecnológica y una educación 
secundaria vinculada al trabajo con sentido vocacional, etc. Pero ellos no 
llegaron a cristalizarse. Corresponderá a la década del setenta - durante el 
periodo del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada - inscribirse 
plenamente en el enfoque de renovación de los criterios de organización 
del sistema y vincular más la educación a las tareas de desarrollo y a los 
procesos de cambio y de reformas estructurales. Jose Rivero la comenta 

15. José BLAT GIMENO, La Educacibn en Amkrica Lutina y el Caribe en el último 
tercio del siglo XX.. 
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en los siguientes tCrminos: “En los discursos ofíciales de entonces se 
recusa el sistema educativo tradicional y la educación es considerada 
decisivo factor coadyuvante de la realización y consolidación de las 
transformaciones estructurales. Se seflala con Cnfasis que no habrá 
efectiva transformación social ni podrd establecerse un nuevo tipo de 
ordenación de la vida nacional, capaz de superar los vicios de la sociedad 
anterior, si la educación no sufre una reforma profunda, paralela a las 
demás reformas económicas y sociales en marcha. Esta opción 
gubernamental de poner el cambio educacional al servicio de la tarea de 
transformar globalmente la sociedad, entran6 una vinculación directa 
entre la educación y la polftica; con ella se reconocfa, a la vez, que 
cualquier intento de resolver los problemas que afectan a la educación 
estar-fa condenado al fracaso sin el respaldo de otros cambios 
estructurales....” Su factibilidad tuvo relación con el grado de desarrollo y 
de continuidad del proceso social que la originó, con la fuerza y 
complejidad de los resistencias sociales ante ella, asf como con su propia 
capacidad de producir cambio social sostenible. Su fuerza innovadora 
fue, pues, relativa y no estuvo en relación con el carácter global, critico y 
transformador de sus planteamientos teóricos. Su carácter estructural 
concitó oposición no solo de carácter tCcnicopedag6gico sino, y 
fundamentalmente, disentimiento polftico; no logró, particularmente en 
el magisterio, los niveles de consenso requeridos para el cumplimiento 
de sus objetivos”.ló 

Al retorno de Belaúnde a su segunda administración en 1980, ya se 
habfa iniciado la desaceleración y modificación de la reforma 
emprendida durante la primera fase del gobierno militar. La nueva Ley 
de Educación de 1982 completará este proceso. La polftica educativa del 
nuevo rt?gimen retornara el enfasis expansionista. En estos años se 
buscará una concordancia con el nuevo Proyecto Principal de Unesco 
aprobado en M6xico en 1979. 

Entre los afIos 1968-1985, la matricula pasa de 3’117,500 alumnos a 
6’588,000. Frente a una tasa de crecimiento anual de 2.5% para el grupo 
poblacional de 0 a 24 anos, el sistema educativo lo hace en 4.5%. El 
ritmo alcanzado en la expansión es inferior al del perfodo 1950-1969, 
pero hay que tener en cuenta que los déficit de escolarización en la 
enseflanza primaria se habfan reducido sustancialmente; una mas amplia 

16. José RIVERO HERRERA, La reforma educativa: sus experiencias participativas, 
Lima, CEDEP. 1983. 
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democratización de la secundaria y superior estaba en marcha. Casi cinco 
décadas de desarrollo de la oferta educativa han representado una 
significativa reducción del analfabetismo, y una incorporación creciente 
de cada segmento generacional a tambien crecientes formas de 
enseñanza. En 1940, seis de cada diez peruanos eran analfabetos, 
proporción que se reduce en 1985 a uno de cada siete. Es cierto que en el 
medio rural este problema continúa siendo muy grave. 

La principal fuente de financiamiento de la educación continuará 
siendo el tesoro público, pero entre 1970 y 1985, el credito externo se 
convierte en un componente importante del gasto de inversión. Sin 
embargo, la participaci6n del presupuesto de educación en el gasto 
público decae en los anos, como consecuencia de la crisis económica. 
Esta última ha aumentado la contradicción entre la necesidad de 
aumentar la calidad de la enseñanza y sostener los logros alcanzados a 
traves de las reformas, pero en un contexto de crisis y de recursos 
escasos que abre en realidad una cuarta fase en la historia de la 
educación peruana en este perfodo. 

La cronologfa de Ministros de Educación que figura en los Anexos, 
es muestra objetiva de la discontinuidad que han tenido las gestiones 
ministeriales. En los treintisiete anos cubiertos por este estudio, se 
operaron trentaidós cambios en la dirección del Ministerio de Educación. 
Esta situación dificultó indudablemente la continuidad en la orientación 
de los programas debido al fugaz paso de la mayorfa de personas que 
ocuparon la cartera de educaciõn. A nivel de partidos polfticos y 
agrupaciones sociales, hubo ausencia de un acuerdo nacional, para dar 
continuidad al esfuerzo sostenido por superar los grandes déficits y 
desaffos que entrtiaba el futuro de la educación del pafs. 

Se podrfa concluir esta parte del capftulo, manifestando que el caso 
de la educación peruana, como en otras latitudes, es el reflejo de los 
grandes problemas de una sociedad cambiante, de la situación histórica 
de sub-desarrollo y atraso, de una fuerte presión demogmfica, de los 
vaivenes de la polftica interna, de los influjos desfavorables del Sector 
externo, y de las secuelas de la crisis. 

La educación ha sido valorada por todos los actores sociales y 
polfticos como una area clave de la dinámica nacional y su expansión 
como aparato institucional asf como sus logros testimonian de ello, 
aunque unos y otros le hayan atribuido funciones distintas: 
democratización, integración nacional, necesidad básica, pre-condición 
del desarrollo, asimilación o instrumento de adoctrinamiento, 
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filtraje, etc. Pero la educación ha sido tambien un punto de encuentro en 
el reconocimiento de la identidad phnicultural del pafs y en la necesidad 
de preservarla, enriquecerla y proyectarla en el futuro. La modernización 
de los vfnculos sociales asociada a la distribución de los medios 
productivos, la movilización social y la democratización del tigimen 
polftico, son las dimensiones mas globales que interactuaron con el 
proceso educativo. 

Persisten, sin embargo, problemas internos del sistema educativo, 
de vieja data, que no han sido enfrentados con Cxito a lo largo de estas 
decadas. El elevado fndice de fracaso escolar, en especial en las 
poblaciones rurales, parece indicar que la educación pública no ha sido 
capaz de asegurar un mfnimo de Cxito en el rendimiento estudiantil. El 
creciente desempleo y subempleo de los egresados de la educación 
superior y la adecuación de los contenidos de ensenanza a las 
necesidades del desarrollo. Por último, y para citar ~610 algunos de los 
nuevos problemas mas importantes: la escasa articulación entre las 
actividades formales y no formales de educación, la sensible disminución 
de la capacidad de gestión del sistema nacional de educación, y la 
alarmante baja del poder adquisitivo de las remuneraciones de los 
docentes y de los trabajadores administrativos del sector, factores al 
origen de huelgas, desmoralización, ausentismo laboral y perdida de 
motivación y vocaciones magisteriales. 
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Capítulo 8 

Síntesis de la Evolución y la 
Práctica de la Planificación Educativa 

L.u Evolución Global 

En el Perú, la práctica de la planificación de la educación en su 
sentido moderno se inicia en los anos cincuenta, seguida de un largo 
proceso de institucionalizaci6n, que precedió en el tiempo a la 
institucionalización de la planificación general. Su evolución se ha 
enmarcado dentro del contexto de una dinámica interna de cambios 
cruciales en la sociedad y de persistencia o agravamiento de problemas 
de relativa antigüedad histórica y ha sido igualmente influenciada directa 
o indirectamente por factores externos. Sin embargo, entre la evolución 
de la planificación general y la evolución de la gestión del sistema 
educativo y/o de la planificación educativa no ha existido siempre una 
relación satisfactoria. Esta última, por lo general, trató de adelantarse en 
el tiempo, tanto institucional como metodológicamente. 

La planificación educativa surge en los anos cincuenta como parte 
de las respuestas tecnico-pohticas a los acuciantes problemas de la 
educación, en especial a la necesidad de democratizar el acceso a la 
educación primaria y de mejorar su calidad. Su principal promotor es el 
general Mendoza Rodrfguez, Ministro de Educación durante 1948-1952 
y 1955-56, quien tuvo conciencia de la necesidad de un Ministerio de 
Educación más moderno y tecnifkado y para ello emprende, en un 
periodo de relativa estabilidad gubernamental, la creación de nuevas 
dependencias en la estructura administrativa del Ministerio, el envio de 
profesionales para perfeccionarse en el exterior, la racionalización de la 
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estructura programática del presupuesto y la puesta en marcha en 1950 
del primer Plan de Educacibn, un Plan que se elabora sobre bases 
técnicas, sin la rigurosidad de los planes posteriores, pero que si se 
cumple en muchos de sus postulados. 

Resultan igualmente fundamentales en los aflos 50 y comienzos de 
los 60, las ideas difundidas por la Unesco y la OEA, asf como la 
colaboración de expertos de la Unesco y norteamericanos a través del 
SECPANE, quienes contribuyen a la toma de conciencia sobre la 
necesidad de uso de las tecnicas de planificación en la educación. 
Agricultura y Educación serán los sectores pioneros en la utilización de 
la planificación, con oficinas constituidas antes de la formación del 
sistema nacional de planificación. 

Basadre, desde su cargo de Ministro de Educación (1956-1958) no 
desperdicia la oportunidad ante los funcionarios del Ministerio, ante el 
Parlamento y ante diversos foros internacionales para crear conciencia de 
la necesidad de un planeamiento educativo integral, ligado a un 
planeamiento de mayor alcance, lo que el llamar-fa un Plan del Perú. A 
pesar de darse cuenta que no será posible lograrlo durante su gestibn, 
crea en 1958 la Dirección de Estudios y Planeamiento en el Ministerio de 
Educación, sin demandar egresos adicionales al erario nacional. Basadre 
esboza muchas ideas y propuestas que se recogerarr posteriormente en 
proyectos de modernización de la educación y de su administración, y en 
la formulación de planes de reforma y de construcciones escolares. 

En 1961, y como consecuencia de la Conferencia de Punta del Este, 
que lanz6 la Alianza para el Progreso, se crea la Oficina Central de 
Estudios y Programas (OCEP), en el Ministerio de Hacienda y Comercio, 
y en 1962 aparece el primer plan global de desarrollo elaborado por el 
Banco Central de Reserva para el periodo 1962- 197 1. 

La planificación nacional se institucionaliza durante el corto 
gobierno (1962-1963) de la Junta Militar que derroca al Presidente 
Manuel Prado. En esta decisión confluyen varios elementos: la 
mentalidad desarrollista de los militares peruanos inculcada a partir del 
CAEM, las corrientes de desarrollo que sostienen el JLPES y la CEPAL, 
la Carta de Punta del Este y la Alianza para el Progreso, así como los 
debates que en tomo a la necesidad de la planificación se suscitan en el 
pafs. 

En 1962 se crea el INP, iniciándose igualmente la planificación 
sectorial. Se emprende la preparacibn del Primer Diagnbsrico 
Económico y Social del pafs, la introducción del presupuesto por 
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programas (en 1963), la elaboración de los primeros programas de 
inversiones públicas 1964 y 19651966 y la formación de especialistas 
en el pafs y en el extranjero, perfeccionándose al mismo tiempo los 
criterios de sectoralización de la administración pública. El Sector 
Educación participa activamente en todos estos procesos. 

El Ministro de Educación durante 1963-1964, Dr. Francisco Miró 
Quesada, inicia con un equipo de profesionales la elaboración del 
Segundo Plan de Educación de Mediano Plazo 1965-1969. Este Plan 
tuvo una versión preliminar 1964-1969. Como lo dijera el Ministro, 
hubiera sido ideal contar en ese entonces con un plan global de 
referencia; sin embargo, la urgencia de enfrentar los problemas 
fundamentales de la educación nacional, hizo que el Ministerio se 
adelantara a esta iniciativa. Este Ministro logra asi elaborar el plan de 
educación que Basadre dese6 hacer durante su gestión. A partir de allf 
comienza un sostenido desarrollo de métodos y técnicas de 
programación educativa, presupuestaria y de la estadfstica sectorial. La 
asistencia que brindan el INP y organismos de cooperación como la 
Unesco y la OCDE resultaron valiosas. El entusiasmo que ponen los 
planificadores en la realización de sus tareas es alentador, pero 
encuentran poco apoyo del gobierno y el Parlamento. Es el momento en 
que la planificación educativa se expande notablemente y comienza a 
funcionar con carácter sectorial como parte del Sisremu Nacional de 
Plantjkacibn. 

El Presidente Fernando Belaúnde T. aprueba el Plan Nacional de 
Desarrollo 1967-1970, que según Fitzgerald “Reflejaba la creciente 
capacidad analftica del INP, que iba formando una conciencia crftica 
entre los funcionarios progresistas civiles y militares, pero habfa una 
clara ausencia de medios adecuados para ejecutarlo; no se especificaban, 
de otro lado, las variables de polftica económica y el programa de 
inversiones públicas no era sino una colección de proyectos propuestos 
por los distintos ministerios, sin relación con las proyecciones agregadas. 
El gobierno, que en 1967 enfrentaba una severa crisis, no estuvo en 
condiciones de ejecutar el Plan, y aun en el caso de haberlo hecho éste se 
hubiera visto interrumpido por la intervención militar en 1968”.’ Como 
parte del dicho Plan, se aprobó el Tercer Plan de Educación de Mediano 
Plazo 1967-1970, el primero a ser integrado dentro del marco de un Plan 
General de Desarrollo Económico y Social. 

1. E.V.K. FITZGERALD, La economía política del Perú 19561978. 
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Hasta casi fines de los sesenta, el Perú siguió, en t&minos 
generales, las tendencias que en Latinoamerica se venfan dando en 
cuanto a la planificación educativa; es decir, una preocupaci6n situada 
especialmente en el diagnóstico y en la elaboración de planes en los 
cuales se acordaba un tratamiento predominante a los aspectos de 
expansión cuantitativa y de inversiones. 

El nuevo n?gimen militar de octubre de 1968, encabezado por el 
general Juan Velasco Alvarado, se propuso utilizar intensamente la 
planificación como una herramienta de gobierno para orientar y facilitar 
los cambios en las estructuras sociales. El JNP y las oficinas sectoriales y 
regionales se vieron fortalecidas. A fines de 1968 el Consejo Nacional de 
Desarrollo aprueba las Estrategias Nacionales de Desarrollo a largo, 
mediano y corto plazo. 

En 1970 se formula el plan general para el periodo 197 1-1975. Su 
eje central lo wnstitufan las reformas de la propiedad y su contenido 
económico comprendfa un conjunto de acciones de soporte para el 
periodo en que las reformas se ejecutaban; el sector público asumfa el 
papel de preparación de los proyectos de inversiones, exportaciones e 
industriahzacibn. Como parte de este Plan se aprueba el cuarto Plan de 
Educacidn de Mediano Plazo 1971-197.5, el segundo a ser integrado 
dentro del marco de un Plan General de Desarrollo Económico y Social. 
Los objetivos de este Plan fueron quizás denasiado ambiciosos, como en 
muchos otros sectores. No obstante, hay que reconocer que el Plan 
General permitió ofrecer un adecuado marco para la coordinación 
intersectorial de los planes y la integracibn de los proyectos de inversión. 

Con el cambio sustancial de la política educativa - que se liga al 
proceso de cambio de estructuras -, la planificación educativa peruana, al 
igual que otros pafses de la región, comienza a tener un desarrollo más 
cualitativo. Se otorga una mayor importancia a la relación 
educación-sociedad, aunque en la práctica ello no fuera lo 
suficientemente operacional. La planificaci6n educativa se deswncentra 
y llega hasta las instancias locales; sin embargo, el aparato burocr&iw 
de la planificación crece excesivamente contribuyendo a generar una 
desmesurada nonnatividad en la gestión educativa. Se empieza ademas a 
sistemáticamente elaborar y evaluar planes de corto plazo. 

El Plan de Educación 1971-1975 define el marco general de 
conversión del antiguo sistema de educación al reformado, que el 
gobierno aprueba en 1972. Pocos anos despues tendrdn que hacerse 
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reajustes al calendario de conversión, ante la imposibilidad de cumplirlo. 
En ese perlodo, la Oficina Sectorial de Planificación no siempre 
concordó tkcnicamente con el Consejo Superior de 

Educación, órgano consultivo del Gobierno, cuya influencia en 
decisiones tanto polfticas como técnicas resultaba mayor. Algunos 
desentendimientos se produjeron entre la OSPE y el Consejo Superior, la 
preocupaciõn de este último se centraba en la aplicación del espfritu y de 
las bases de la reforma educativa, sin acordar la suficiente consideración 
a los problemas de factibilidad administrativa y de recursos financieros. 
Es el momento en que la planificación educativa participa por primera 
vez de manera activa en un proceso de cambios sociales globales que 
incluye el desarrollo de la educación. 

El ascenso a la Presidencia de la República del general Francisco 
Morales Bermúdez, quien derroca al general Velasco en 1975, y el inicio 
de una crisis económica que continuara y se agravará una dCcada más 
tarde, llevarán a replantear, desde el punto de vista práctico, el rol de la 
planificación.. El largo y mediano plazo dejan de tener importancia. Se 
aprueba un Plan de Desarrollo 197.5-1978 pero no sus planes sectoriales. 
Se formula un Plan de Reactivación 1978-1982, que nunca fue aprobado. 
Los planes de corto plazo se convierten ~610 en instrumentos formales 
para el sector público, al verse afectados por diversas medidas de 
austeridad. A nivel global rige un programa de estabilización, muy 
parecido a los que se aplicaron en 1958 y 1967, dirigido por el Banco 
Central de Reserva y no por el INP. La planificación comienza a 
divorciarse del proceso de formulación presupuestaria. 

En educación se observará la misma evolución respecto a la 
planificación de largo y mediano plazo. La relación plan-prespuesto, en 
cambio, logra mantenerse, en especial porque la programación de la 
educación y la programación presupuestaria dependen de la OSPE. No 
obstante, los planes tienen escaso cumplimiento y corta vigencia debido 
a las constantes reprogramaciones del gasto. Funciones como las de 
estadisticas y cooperación técnica internacional se independizan de la 
OSPE. La planificación educativa debe iniciar una revisión de sus 
funciones en relación a la pérdida de vigencia de la reforma iniciada en 
1972 y a la aceleración de la crisis que da prepronderancia a las 
estrategias de corto plazo. 

199 



TIuB%.fOs PxaIms RI2wXOS POR EL WfCO CImAL CE RESERVA DLL ITRU QCRP): 

-0 Uidpóstico 1950-1962 

,plãñ -~.soc.igsi-i97i- - -, 

'-- __------_------- -I 

PlANEs DE WBIFRNO: 

Alianza AP-EC 

Plan llJPAC fvwuJ 

1 
'l-IWWTos I&LSI~WIONALtE PlANIFIChCIDR DIRIGItm POR EL INSlTMU NACIOf&U DE 

IPlan AP 

PUNIFICACIoN (UIP) (Imluyen si- el Sector tilucacion y la prt‘ ~c~pacmn del Wnsterio de Educación): 

l I 
1968-1978 

- Frogmm de Inversiones tiiblicas 

- -8 de Imm.mi~ne~ F?íblíma (paru obtener fir~ncimiento extem) pm] ----------, I 
qGiTKj 

3 
F 
4 
R 
f: -. 
F 
2 
B 
b 
B E\ 



@-+-+%J--%!-----rr--- 1960 



Platuf~aci6n y desarrollo de la educacibn en el Perú 

A partir de 1980 la planificación se desarrolla dentro de un nuevo 
marco wnstitucional. En un tigimen de ewnomfa mixta, el Estado 
formula la polftica econbmica y social mediante planes de desarrollo que 
regulan la actividad del sector público y orientan en fonna concertada la 
actividad de los demás sectores. La crisis económica que en un momento 
se pensó wyuntural se agudiza, se hace duradera y pone al sector público 
en permanente estado de emergencia, Se asiste a una emigración 
significativa de personal calificado en planificación, lo cual impide que 
se encuentren las respuestas metodológicas apropiadas para trabajar en la 
nueva situación de turbulencia y de escasez de recursos financieros. Los 
planes globales se formulan ~610 hasta 1982. El segundo gobierno de 
Beláunde regresa a un trabajo de óptica más restringida: las inversiones, 
o planes para determinadas situaciones o áreas territoriales. 

La planificación de la educación seguirá funcionando, pero 
solamente a través de planes operativos de corto plazo, ya que con la 
creación del INIED, la programación de inversiones y de proyectos de 
financiamiento se desligaron de la OSPE que se convirtió en una simple 
Oficina de Planificación Educativa (OPE). 

El Dr. Miró Quesada, analizando la evolución global de este 
proceso seliala que: “En general, hay una cierta desilusión acerca de la 
planificación, a pesar de que se sigue practicando más que nunca. Hubo 
un momento en que se exageró la eficacia de la planificación, 
creyendose, por ejemplo, que planificada la polftica cientffica y 
tecnológica, podfan resolverse todos los problemas. Ademas ha habido 
errores, superposiciones y otros factores polftiws que condicionan la 
planificación. De hecho, la planificación educativa tiene que tener como 
soporte a la planificación total, formar parte de ella. Lo ideal es la 
integración total, lo cual requiere recursos humanos de alto nivel. Hasta 
donde llega mi información eso no ha ocurrido en el Perú. El tigimen 
militar trató de planificar en esos tenninos. En el primer regimen del 
Presidente Belaúnde, la planificación sectorial fue posible wn el 
beneplácito general, pero en cambio la planificación general no pudo 
hacerse por muchas razones. El regimen militar da gran importancia a la 
planificación que crece mucho en este tiempo, pero no logra plasmar la 
planificación general. En el segundo gobierno de Belaúnde, se reduce 
sustanciamente el rol de la planificación, por una reacción polftica, por 
una especie de dialktica psicol6gica”. 
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El desaliento en tomo a la planifícación de la educación ha llevado a 
crfticas sobre su concepción, su practica y su eficacia. En realidad, las 
esperanzas que en ella se centraron no previeron los obstáculos que 
habrfa de encontrar en su evolución. Se critica, por ejemplo, su 
incapacidad para conseguir las transformaciones que buscaban los 
objetivos de los planes; la falta de consideración de las variables 
polfticas en el diseño de objetivos y estrategias; la insuficiente relación 
entre la programación y la factibilidad administrativa de ejecutarla; su 
falta de adaptación y de respuesta a la evolución dinámica de las 
variables socio-económicas; en fin, que las metas no se lograron según 
las previsiones y programaciones. Es necesario expresar, sin embargo, 
que esa perdida de prestigio no es en el Perú un fenómeno exclusivo de 
la planificación de la educación, sino que se da también en la 
planificaciõn general y de otros sectores, como parte de un proceso 
general. 

La ejecución, en especial de los planes de mediano y largo plazo y 
de los planes operativos - formulados cuando la crisis económica 
comienza a agudizarse -, ha resultado la pariente pobre del proceso de 
planificación. Las medidas aplicadas no siempre fueron exitosas, a pesar 
de haberse realizado destacados esfuerzos en las últimas décadas por 
resolver los problemas estructurales, operacionales y de formación y 
haber aparentemente efectuado un buen diagnóstico de los problemas. La 
persistencia de una burocratización administrativa, la concentracibn 
excesiva de las decisiones, asf como una limitada racionalización de 
procedimientos que no alcanza a los niveles regional, local e 
institucional; todo esto contribuye a que el puente entre la programación 
y la realidad sea todavfa un problema no resuelto y que las propuestas de 
solución no alcancen un diseño completo, que permita intervenciones 
eficaces. Seria deseable reflexionar sobre una evaluación e investigación 
del proceso de planificación que permita ayudar a la administración a 
definirse a si misma, a flexibilizar el proceso de analisis y el pilotaje del 
propio proceso de puesta en ejecución de los planes. Por lo pronto la 
experiencia peruana ha mostrado las grandes dificultades que representa 
Llevar a la practica el concepto de planificación y reforma integral de la 
educación, asf como el logro de metas a plazos determinados. 

Ante la evidente perdida de importancia que registran las tareas de 
planificación, resulta interesante la reflexión de Ernesto Schiefelbein, 
consultor que conoció de cerca los trabajos llevados a cabo en el Perú: 
“Existen razones importantes para afirmar que la planeación, entendida 
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como el analisis racional de objetivos y situaciones que ayuden a 
delinear el curso de una organización que se abre camino a traves de la 
historia, no debe abandonarse. Debe reconocerse que muchas de las 
promesas hechas por la planeación fueron irreales. Las organizaciones y 
en particular las organizaciones educativas no pueden cambiarse con el 
~610 hecho de promulgar un plan más allá de lo que podrfa lograrse 
agitando una varita mágica. Todo cambio implica un largo y lento 
proceso, precisamente porque la educación es una de las instituciones 
mas importantes de la sociedad, y un proceso de vital importancia para 
todos”.* 

Enfoques de Planificación Educativa 

(i) Demanda social 

El enfoque de demanda social ha sido el mas utilizado y el más 
desarrollado en lo que va de la historia de la planificación educacional en 
el Perú. Los metodos e instrumentos utilizados se fueron perfeccionando 
a medida que se mejoraban las tecnicas de obtención y procesamiento de 
datos estadisticos, tanto demográficos como educacionales. El dominio 
de las tecnicas básicas de tratamiento de la información estadfstica para 
efectos de las proyecciones de demanda se encuentra bastante difundido 
y generalizado. El analisis de los planes de educación en cuanto a las 
practicas de proyección y resultados, muestra que las previsiones de 
matrfcula en el sistema formal fueron acercándose progresivamente a la 
matrkula real en el aAo meta de los diferentes planes. Por ejemplo, la 
meta para 1970 de educación primaria del Plan de Educación 2967-1970 
se alcanz6 en un 75.5%, mientras que en el Plan de Educacidn 
1975-1978 el logro de la meta prevista para 1978 fue del 91.2%. Estas 
mejoras en el nivel de ejecucibn de las metas se dan tambien en la 
educación secundaria y reflejan el perfeccionamiento del uso de la 
información y métodos del enfoque de demanda social, como una 
respuesta eficaz para la implementación de los objetivos de igualdad de 
oportunidades. Ademas, no hay que olvidar la influencia que ejerce en 
este acercamiento de metas y logros, la notable expansión de la 

2. Ernesto SCHIEFELBEIN y Noel F. MdXNN. Poder para el cambio: planeacibn 
educativa en el contexto pol~ico. 
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matricula, producto de las presiones de la población por acceder a 
servicios educativos y el afán previsor y democratizador de la educaciõn 
que tienen algunos regfmenes. 

El uso del enfoque de demanda social ha enfrentado limitaciones 
derivadas de la falta de información más continua de algunos indicadores 
como la correlación grado-edad del educando, déficits educativos por 
regiones y zonas, por areas urbano-rural, según grupos 
socio-económicos, indicadores de repitencia, etc. El uso de tecnicas se ha 
centrado fundamentalmente en el sistema formal; en cambio, en la 
educación de adultos y otras modalidades no formales carecieron muchas 
veces de la consistencia y factiblidad necesaria, por lo que las diferencias 
entre las proyeccciones y los resultados fueron a veces muy acentuadas. 
El incipiente desarrollo estadfstico en este campo contribuyó también a 
esta situación. 

(ii) Desarrollo de los recursos humanos 

Ante el crecimiento acelerado de la matricula del nivel superior y 
los problemas que van surgiendo de desempleo y sub-empleo, cobra 
importancia el enfoque sobre desarrollo de los recursos humanos. Su 
aplicación creó gran expectativa entre los aflos 1963-1970, por sus 
planteamientos relacionados con el incremento del empleo en función de 
los niveles de calidad y calificación especifica de los recursos humanos 
que la educación debfa producir. El estudio sobre desarrollo, educación y 
recursos humanos que apoya la OCDE durante 1964-1966 y en el que 
participan el INP, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y 
las Universidades, fue el primer esfuerzo de prospección de largo plazo y 
de coordinación interinstitucional para fines educativos y de 
planificación del empleo. 

A pesar de que el Plan Global de Desarrollo 1971-1975 los 
planteara como primera prioridad, los estudios posteriores centrados en 
esta temática fueron discontinuados. El Plan indicaba que: “Los 
responsables por la polftica educativa deberán establecer las medidas 
adecuadas para garantizar que estkn disponibles, en el momento 
oportuno, las personas con calificaciones adecuadas para el desempefio 
de las ocupaciones que requieren los programas de desarrollo”. 
Paralelamente se iba demostrando que la reducción del empleo y 
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subempleo dependfa en mayor medida de la capacidad del sistema 
productivo de generar puestos de trabajo que de cambios en la estructura 
de la calificación de la mano de obra, 

(iii) Participación social en la gestión educativa 

Este enfoque participativo se basa en la concepci6n de la educación 
como un fenómeno social, y enfatiza la participación social en la gestión 
educativa a diferentes niveles, considerando no solamente los aspectos 
educativos propiamente dichos, sino tambien el contexto global en que el 
sistema y las instituciones y programas educativos aparecen insertos, 
tanto a nivel nacional, como regional y local. Su utilizaciõn se desarrolla 
en la decada del 70, cuando la orientación de las polfticas de reforma 
educativa se inscriben dentro de los objetivos de una democracia social 
de participación plena y de movilización social, a partir de la 
participación de la población en la gestión educativa desde la base, a 
traves de los Núcleos Educativos Comunales. 

Sobre la participación, es necesario citar dos factores importantes 
que han caracterizado el desarrollo del pafs en el periodo bajo estudio. 
En primer lugar, los esfuerzos para lograr una descentralizaci6n, 
oponiéndose asf al patrón histórico de una autoridad altamente 
centralizada; en segundo lugar, la inexistencia en las zonas urbanas de 
una tradición de participación ciudadana a nivel local. Esta falta de 
participación es más notorio en instituciones o servicios cuya gestión no 
tiene raíces históricas a nivel local. En cambio, en las comunidades 
rurales, especialmente las de las áreas andinas, las organizaciones 
sociales practkín la participación desde tiempos inmemoriales, 
igualmente cooperan y se comprometen a diversos esfuerzos de ayuda 
mutua y de obras de inten% común para el desarrollo local. Mayores 
alcances sobre esta temática se dan el el item Planifìcacibn Educativa, 
adhinistracidn y descentralización de este capitulo. 

Planificación Educativa y Toma de Decisiones 

El carkter de la planificación depende, evidentemente, de múltiples 
factores. La planificación educativa esta intimamente relacionada con el 
contexto socio-polftico y los estilos de desarrollo y de planificación 
general adoptados. Depende, asimismo, del nivel y la capacidad de 
gestión t&mica y administrativa, tanto del sistema educativo propiamente 
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dicho como del sector público en su conjunto. La relación entre polftica y 
planificación, de un lado, y polfticos y planificadores, de otro, ha sido 
una constante en el estudio de la planificacibn del desarrollo. La 
planificación nace y se desarrolla en un entorno polftico determinado, 
tanto al nivel de America Latina como de cada pafs de la región en 
particular. El proceso de la planificación del desarrollo nacional no es un 
hecho neutro sino que tiene propósitos claramente definidos para los 
diferentes agentes que gravitan en el proceso de toma de decisiones que 
ocurre en el seno de cualquier sociedad organizada, principalmente para 
su principal agente normativo: el gobierno. 

En el Perú las decisiones más significativas adoptadas sobre el 
sistema educativo nacional correspondieron más a los objetivos definidos 
al nivel polftico, a los medios provistos por el sistema de asignación de 
recursos fiscales y a las condiciones impuestas por el sistema productivo 
en general. La planificación ha estado ciertamente vinculada al proceso 
de las grandes orientaciones políticas adoptadas por el sistema educativo, 
entre 1948 y 1985, pero ~610 en muy pocos casos estas orientaciones 
parecen haber sido impulsadas directamente por los planificadores de la 
educación o resultar de una contrastación entre las previsiones tecnicas y 
polfticas. 

Se pensaba que en el Perú la planificación educativa estaba 
destinada a racionalizar la toma de decisiones de un sistema educativo en 
rdpida expansión. En la practica, la planificación educativa siempre se 
inscribió en un sistema de toma de decisiones políticas, que respondfa a 
las orientaciones generales de los gobiernos de turno, a la personulidud 
de sus principales protagonistas y, por supuesto, a las demundus a todos 
los niveles, y a la disponibilidad de recursos. 

Sin embargo, la planificación como instrumento de racionalización 
y previsión, promovió tambien decididamente el cambio de criterios con 
que tradicionalmente se manejó en el Perú la administración y la gestión 
del sistema educativo, que hoy dfa admite como natural la necesidad de 
guiar su acción a través de los planes, programas y proyectos. 
Contribuyó igualmente al gran impulso de los programas de formación 
de personal especializado y a la generación de un creciente potencial 
intelectual que se mantuvo a lo largo de los distintos gobiernos, aunque 
en el periodo final se vio tambitn mermado por los efectos de la crisis. 

Una de las razones por las que quizás el planificador no ha logrado 
mayor ingerencia en la toma de decisión ha sido su limitada visión macto 
de la realidad, su insuficiente conocimiento de los diversos contextos 
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más locales y especfficos en que se inscribe el quehacer educativo 
propiamente dicho. A la politica educativa y al planificador se les ha 
percibido como muy alejados de las bases. Un mayor contacto hubiese 
permitido corregir y flexibilizar los alcances de algunas decisiones, asf 
como evitar un posible desperdicio de recursos. 

La planificación ha actuado a veces, y más intensamente en anos 
recientes, como una tecnica que convalida decisiones, no viéndose claro, 
por parte del poder, en qué medida podrfa o deberia preceder a las 
mismas. En ocasiones se inscribió en el sistema de toma de decisiones 
pre-existente, conciliando y complementando sus alcances. En otros 
casos, la planificación estableció sistemas y procedimientos para la 
preparación, negociación y toma de ciertas decisiones estratégicas. En 
todo caso, una afirmación salta a la vista: la planificación no es un 
elemento ajeno ni a la estructura ni a los juegos de poder en una 
sociedad; forma parte de dicha estructura, es más, es generada o 
permitida por ella; y aun cuando en numerosas ocasiones no pueden 
percibirse con claridad sus mecanismos de articulacibn, ella participa en 
los procesos de desarrollo y cambio, para sumar esfuerzos o para 
oponerse crfticamente, a través de sus analisis, proposiciones e 
intervenciones. 

En otros momentos, la planificación ha permanecido al margen de 
los proyectos polfticos e incluso ha sido disfuncional a ellos. La gran 
expansión de la cobertura del sistema educativo en el primer periodo del 
gobierno costitucional del Presidente Belaúnde (1963-1968), no obstante 
que obedeció a un planteamiento de polftica del tigimen, operó más por 
la dación de la L.ey de Gratuidad de la Enseñanza y las presiones de 
demanda social, a las que se unieron las iniciativas parlamentarias, 
poniendo en un segundo plano la planificación, que trató de actuar como 
elemento legitimador y racionalizador de dicha expansión. Esto se pudo 
apreciar en el divorcio entre los planes de inversi6n y la localización de 
las obras y el desfmanciamiento originado por un Parlamento dominado 
por la oposición de entonces. 

Un ejemplo de complementación político-ttknica parece haberse 
dado en los primeros anos de la década del setenta, cuando se 
implementó la reforma educativa. En un capftulo anterior se ha 
enfatizado el cankter de instrumento de gobierno que se propuso dar a la 
planificación la llamada Primera Fase del tigimen militar de aquel 
entonces. Una vez tomada la decisión de emprender la reforma de la 
educación, declarada como uno de los pilares básicos sobre los que se 
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asentarfa la nueva sociedad que se pretendfa alcanzar, la OSPE refoxz6 e 
incrementó sus funciones, realizando estudios que ayudaron a la 
profundización del diagnóstico de la realidad educativa nacional por 
parte de la Comisión de Reforma. Aun más, el titular de la OSPE formó 
parte de la Comisión de Reforma. 

El Plan de Educación 1971-1975, integrante del Plan Nacional de 
Desarrollo formulado en dicho perfodo, se pone al servicio de los 
objetivos polfticos de la Reforma y pretende asegurar su operacionalidad 
y puesta en vigencia progresiva. Los resultados a los que se arribaron se 
reseñan en otros capitulos de este estudio. Lo que interesa resaltar aquf es 
que la vinculación que buscó encontrarse entre la decisión politica y la 
planificaci6n puesta a su servicio no logró a veces tal propósito. 

La planificación educativa se encuentra legitimada a nivel de la 
toma de decisiones gubernamentales dentro de la estructura del sector, 
pero, como es lógico, el proceso de la planificación está subordinado y 
responde a los proyectos polfticos en vfas de implementaci6n. Incluso, 
algunos de estos proyectos polfticos no contemplan, explfcitamente al 
menos, la utilización extensiva de los mecanismos planificadores, 
limitando el uso de la planificación a la solución de problemas de 
naturaleza coyuntural. 

Sin embargo, aún cuando la racionalidad planificadora se encuentra 
subordinada a la racionalidad polftica que Mala los objetivos polfticos 
de la educación a ser logrados, la relación entre polfticos y 
planificadores es más compleja que eso. La labor del planificador, en 
todo caso, no puede reducirse a la operacionalización o puesta en 
practica, en forma mecánica de las directivas polfticas, que optan por una 
estrategia ante diferentes opciones en las que están en juego los intereses 
de diversas fueizas sociales e, incluso, de diferentes grupos politices. 
Formulación sencilla para una tarea compleja pero no nueva para la 
planificación educativa que reclama de los planificadores algo mas que 
una sólida base tkcnica. 

Y en efecto, los protagonistas del proceso de planificación educativa 
de los últimos tmntaisiete anos han estado, en alguna medida, 
involucrados en la toma de decisiones en la interfase polftico/tCcnico- 
administrativa del sistema educativo, pero con las limitaciones que ya 
fueron mencionadas anteriormente y que tienen que ver con el juego 
polftico, la asignación de recursos y el sistema productivo. Sin embargo, 
puede afirmarse que planificar es algo más que formular planes 0 poner a 
punto metodologfas y técnicas. Las intervenciones de la planificaci6n 
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educativa en la toma de decisiones de nivel polftico no siempre han 
revestido las caracterfsticas formales provenientes de ocupar un cargo o 
formular proposiciones. Amparados en una base tknica, los 
planificadores de la educación desde los primeros afIos de la decada del 
sesenta, establecieron mecanismos para la preparación y toma de 
decisiones estratkgicas y desempeflaron responsabilidades importantes 
en esos mecanismos, pero tambien generaron opciones e intervinieron 
directa o indirectamente de manera decisiva en algunas de dichas 
decisiones. 

Planificación y Asignación de Recursos 

La importancia de racionalizar la asignación de recursos siempre 
escasos, frente a la abundancia de requerimientos y necesidades en un 
proceso de expansión y crecimiento, explica la implantación de sistemas 
de planificación nacional y sectorial en los paises de América Latina. La 
necesidad de programar el desarrollo econbmico y social, primera tarea 
que se asignaba a la naciente planificación de los aflos 60, llevaba 
implfcita la idea de asignar los recursos destinados a lograr dicho 
desarrollo. 

En un sistema de planificación centralizado, como es el caso de los 
paises socialistas, el proceso de asignación de recursos es el resultado de 
la aplicación de metodos, tc?cnicas y procedimientos de planificación a 
las decisiones y orientaciones políticas adoptadas a nivel central para la 
ejecución de programas, proyectos o actividades. En paises ubicados en 
la periferia del sistema de economfa de mercado, como es el caso del 
Perú, no existe una automática correspondencia entre las orientaciones 
polfticas, la planificación y la asignación de recursos. Adicionalmente, la 
planificación ~610 se convierte en un elemento de racionalización del 
sector público, quedando el resto de la asignación de recursos a cargo de 
las llamadas fuerzas del mercado, con una d6bil participacibn estatal. 

A partir de la institucionalización del Consejo Nacional de 
Desarrollo Econdmico y Social, en 1962, los mecanismos empleados por 
la administración estatal para articular los procesos de planificación y 
presupuesto en los que participaban representantes del Ministerio de 
Economia y Finanzas, Banco Central de Reserva, Banco de la Nación, 
etc. fueron distintos. En la practica, y aún mas, a partir del inicio de la 
crisis económica, a mediados de la década del setenta, el sistema de 
presupuesto concentró mayoritariamente la capacidad de decisión y 
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control de muchos aspectos de la actividad del sector público, como son 
las polfticas de remuneraciones, las de adquisiciones y flujo de caja. 
Otros sistemas, incluido el de planificación, terminaron supeditándose al 
de presupesto, que se ha mantenido altamente centralizado. 

Las observaciones que fonnulara el jurista Mario Alzamora Valdez 
en relación al precipitado calendatio de formulación del presupuesto del 
sector público resultan validas durante todo el periodo que cubre esta 
investigación. Las fechas en que el Poder Ejecutivo está obligado a 
someter el proyecto de presupuesto a consideración del Congreso 
determinan que este comience a estructurarse en los primeros meses del 
año, sin conocer los resultados de la marcha económica del primer 
semestre. Por ello, muchas veces, los supuestos en que se basa la 
propuesta de proyecto de presupuesto del Ejecutivo están fuera de la 
realidad. A ello debe agregarse el juego de poder entre el Ejecutivo y el 
Legislativo, que ha cobrado matices muy variables a naves del perfodo 
1948-1985. 

Como se puede comprobar del desarrollo y evolución de la polftica 
educativa en los últimos tmntaisiete anos, la asignación de recursos 
globales para la educación ha evolucionado, principalmente por 
consideraciones de orden polftico o financiero, más que con sujeción a 
criterios de planificación global o sectorial. La escasez crónica de 
recursos para las crecientes necesidades del sistema educativo y los 
procesos inflacionarios afectaron seriamente la planificación del 
desarrollo de la educación y ello puede apreciarse con claridad en 
cualquier serie estadfstica. Los recursos presupuestales dedicados a la 
educación se incrementaron (en valores constantes de 1970) ~610 en 38% 
entre 1963 y 1985 mientras la matricula aumentaba en 178%. 

Es sólo en la decada del sesenta que se produce un incremento del 
gasto público en general y que los recursos fiscales destinados a la 
educación crecen, hasta llegar a constituir en 1966 el 26,5% del 
presupuesto nacional. El gasto total en educación se eleva al 5.1% del 
PBI, cifra sin precedentes y jamas igualada desde entonces. Por el 
contrario, en la segunda mitad de la década del setenta, la crisis 
económica internacional y sus repercusiones en el pafs, la inflación y el 
peso de la deuda externa desencadenan una reducción del nivel de gastos 
fiscales que afecta al sistema educativo, especialmente a las 
remuneraciones, llegando entre 1975 y 1985 a ser los gastos del gobierno 
central en educación de tan s610 un promedio del 14.4% del gasto 
público total. 
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En el momento en que el panorama financiero de la educación se 
presentaba más incierto y restringido surgieron nuevas demandas de 
financiamiento derivadas del crecimiento de la enseñanza secundaria y 
superior (de costos más altos), de la prioridad otorgada a la educación 
inicial, del aumento de oportunidades educativas para adultos, etc. Esta 
situaciõn limitó seriamente la ejecución de proyectos de reforma total o 
parcial emprendidos por los distintos gobiernos, obligando a los 
planificadores a esforzarse más en la definicibn de prioridades y en 
recortes para buscar una mejor distribución del gasto, lo cual originó una 
pérdida de vigencia y más tarde el abandono de la planificación de 
mediano plazo. 

Resulta claro, pues, que la asignación de recursos al sistema 
educativo ha dependido muchas veces de situaciones ajenas a este aún 
cuando, sin duda, han influido ocasionalmente consideraciones 
vinculadas al peso polftico y capacidad de decisión de Ministros y otros 
actores significativos dentro del sistema educativo de los últimos 
treintaisiete anos. 

Si analizamos los factores internos en la asignación de recursos y el 
papel que ha jugado en ello la planificación educativa, debemos partir de 
una constatación, que si bien resulta lógica también es excesiva en 
términos de proporcionalidad: la elevada incidencia del nivel de gasto 
corriente sobre el gasto de capital e inversión en el presupuesto de la 
educación peruana. Según cifras oficiales del Ministerio de Educación, la 
proporción entre el gasto corriente y de capital entre 196 1 y 1985 es el 
siguiente: 

Gasto corriente y de capital entre 1961 y 1985. 
(en porcentajes) 

Período % Gasto corriente % Gasto capital 

1961-1965 94.3 5.7 

1966-1970 98.0 1971-1975 95.7 43 

1976-1980 96.2 1980-1985 96.7 ti 

1961-1985 96.1 3.9 
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La acción de la planificación educativa esta limitada por la propia 
naturaleza del gasto educativo, recortado por los gastos de 
funcionamiento, y por las limitaciones estructurales que dificultan una 
reorientación importante de recursos con criterios de planificación. Gran 
parte del esfuerzo de la planificación educativa se ha orientado entonces, 
en lo que respecta al gasto corriente, a la mejor asignación de plazas en 
el presupuesto anual, sobre todo a partir de 1972, en que se integra la 
Oficina de Presupuesto a la OSPE. 

En lo que se refiere a la programación de la inversión educativa, 
ésta ha sido efectuada por la OSPE en forma coordinada con las Oficinas 
Regionales y Zonales y de Educación. Los funcionarios de la Unidad de 
Programación de Inversiones de la OSPE visitaban el pafs para 
identificar oportunidades de inversión que eran luego prior-izadas en la 
sede central. Posteriormente, con los avances del proceso de 
descentralización, las decisiones sobre inversión fueron transferidas a los 
organismos regionales de desarrollo, con excepción de las de camcter 
multiregional, asumidas por el Instituto Nacional de Infraestructura 
Educativa. 

La intervención de la planificación educativa en la concertación de 
crckiitos externos ha sido decisiva y permitió una mayor flexibilidad en la 
aplicación de criterios de programación. Tradicionalmente, la educación 
peruana se habla financiado con recursos fiscales, salvo el caso de 
algunos pequeños proyectos de cooperación técnica provenientes de 
organismos internacionales vinculados al desarrollo educativo. En las 
décadas del setenta y la primera mitad de la del ochenta, sin embargo, se 
concertan créditos importantes con el Banco Mundial y los gobiernos de 
Hungrfa y Espafla, que con la crisis afrontaran crecientes problemas de 
contrapartida. 

En 1979, el financiamiento exterior en educación llegó a constituir 
el 4.6% del total del gasto público en educación y casi el 80% del 
programa de inversiones del sector, porcentajes que dan cuenta de la 
importancia que alcanzó este componente para el desarrollo educativo. 

Planificación Educativa, Administración y Descentralización 

La educación peruana no ha escapado a la tendencia centralista que 
impera en los paises de América Latina. Tiene vocación centralista, aún 
cuando en diferentes momentos históricos se intentaron diversas formas 
de acercar su administración a los usuarios. Como proceso moderno, la 
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descentralizaci6n educativa es una historia reciente que se inicia con la 
creación de seis regiones educativas en 1962, que se incrementa a ll en 
el perlodo 1963-1968. En la década del setenta aumentan a 14 las 
regiones y a 34 las zonas educativas, establecidas en función de criterios 
geograficos de accesibilidad y capacidad instalada y para tratar de dar 
respuestas conformes a las realidades y necesidades de las diversas 
regiones del pafs. 

Como en otros paises de America Latina, la educacibn es el sector 
que en el Perú más avanzó en organizar y consolidar modelos de 
descentralización que luego sirvieron para que otros sectores inicien 
procesos similares. La descentralización educativa ha permitido, sin 
lugar a dudas, mejorar las condiciones en que se administra el sistema y 
una desconcentración funcional y territorial de atribuciones y 
competencias que cubren principalmente la administración de personal, 
la formulación de planes educativos regionales y locales, la ejecución 
presupuestal y el control de actividades administrativas y pedagógicas de 
la educación estatal y privada. Otras funciones como la formulación de la 
polftica regional y local, la definición de las prioridades de inversión y 
de asignación de recursos, siguen emanando del nivel central, con escasa 
participación de las instancias regionales y locales. 

En el proceso de la desconcentración administrativa y de la toma de 
decisiones a nivel territorial, la planificación educativa ha seguido el 
paso del organismo tknico central del sistema de planificación - el JNP - 
en la elaboración de estudios y diagn6sticos sobre la realidad educativa 
regional y local. En segundo lugar, a naves de las unidades de 
planificación regional y de la OSPE, se han desarrollado técnicas y 
metodos para analizar las disparidades regionales y localizar las 
inversiones educativas con criterios de desarrollo integral. En tercer 
lugar, la planificaci6n educativa ha contribuido a la consideracibn de 
mb proyectos educativos intimamente vinculados al desarrollo regional 
y local, como son la educación rural, el analfabetismo, la participación 
de la comunidad, la infraestructura educativa, etc. Finalmente, en la 
medida de sus posibilidades, la planificación educativa ha contribuido a 
la formación de personal de regionas y zonas, sobre todo programadores. 

Persisten, sin embargo, algunas dificultades importantes. Los planes 
no siempre guardan coherencia con las necesidades y exigencias del 
desarrollo regional y local, tampoco tienen el respaldo pmsupuestal 
necesario, y sufren las sucesivas reorganizaciones y la carencia de 
recursos financieros de la administración educativa. Las normas que 
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produce el nivel central ignoran las especificidades regionales, devienen 
muchas veces inoperantes y enfrentan sucesivas modificaciones en el 
ordenamiento legal del proceso de regionalización de la administración 
pública. La insuficiencia de personal calificado es crónica, en especial 
para las Areas tecnico-pedagógicas. Por ultimo, el pafs tiene bastantes 
zonas de diffcil acceso, que se ven marginadas de los beneficios de la 
supervisión y otras visitas de asesorfa. 

Las presiones sociales han dado lugar a un paulatino crecimiento de 
un poder local y regional que busca dialogar con el poder central y al que 
resulta muy difkil desconocer. En ese marco, la planificación regional 
aparece ligada al proceso de participación. La población, en especial los 
grupos y comunidades organizadas, ansfan estar presentes en el proceso 
educativo y no ser meros espectadores. La participación se considera uno 
de los elementos y factores claves de la democratización. Diversos han 
sido los mecanismos aplicados históricamente para canalizar la 
participación de la comunidad en la educación. Se ha pasado de la simple 
colaboración de los padres de familia e instituciones comunales en las 
tareas de mejoramiento de la infraestructura y funcionamiento de 
escuelas (durante la decada del sesenta), a un proceso de participación 
comunal ligado al conjunto de transformaciones estructurales como 
ocurri6 en los anos 1970-1975 (periodo en el cual se logr6 una 
participación comunal significativa y que desborda lo educativo en el 
sentido tradicional). Otro mecanismo de participaci6n es el desarrollo de 
proyectos educativo-comunales de cardcter multisectorial que involucran 
la intervención del sector público y de los agentes sociales 
comprometidos en la zona de influencia. TambiCn nuevos tipos y 
modalidades de educación financiados total o parcialmente por las 
comunidades (aun puntuales y sin mayor impacto en otros túnbitos 
regionales), conllevan formas de gestión menos dependientes de la 
administración central, más autónomas y con mayor poder de decisión an 
nivel local, particularmente en aspectos de planificación del curriculum y 
capacitación. 

Empero, la experiencia más importante y controvertida de 
participación de la comunidad se produjo en la reforma educativa 
iniciada en 1972, donde la creación del Núcleo Educativo Comunal tuvo 
como filosoffa aumentar y formalizar la participación del ciudadano y 
generar el compromiso de la comunidad en la toma de decisiones y en el 
apoyo de los programas educativos a nivel local. Como otros esfuerzos 
innovativos en el pafs, esta propuesta fue demasiado ambiciosa y buscó 
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resultados muy mpidos, sus propósitos fueron mucho más allá de lo que 
significa el control social del proceso, no se tuvo en cuenta la falta de 
tradición participatoria de una parte significativa de la población del 
medio urbano y la ausencia de mecanismos administrativos que 
facilitaran su vigencia. Por desconfianza polftica a los Núcleos no se les 
concedió ni la autonomfa ni los recursos suficientes para probar su 
funcionamiento en condiciones adecuadas. Tampoco se superaron dos 
escollos fundamentales para hacer viable la participación: un excesivo 
control por parte del nivel central, de tradicibn paternalista y resistente a 
la perdida del poder, y el temor del gobierno a la manipulación polftica 
de las nuevas organizaciones sociales de la población por grupos 
extremistas. 
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Anexo 1 

A. Cronología general 

AñO 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 
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El General Manuel A. Odrfa derroca al Presidente JosC 
Luis Bustamante y Rivero y asume la Presidencia de la 
República. 
Se organiza el Fondo de Educación Nacional. 

Funciona el Consejo Nacional de Educación 
(1949-1952) y se prepara el Plan de Educación. 
Creacibn del Fondo del Texto Escolar. 
Se dicta la Ley de Seguridad Interior. 
Venida de la Misión Klein de asesorfa en la aplicación 
de medidas económicas. 

Aprobación del Primer Plan de Educación Nacional 
1950-1956. Enero de 1950. 
Elecciones generales en el que se elige al Gral. Manuel 
A. Odrfa como Presidente de la República, periodo 
1950-1956. 
Creación del Centro de Altos Estudios Militares 
(CAEM). 
Se inicia la Guerra de Corea (que finaliza en 1953). 
Surgen las barriadas alrededor de Lima. 

Convenio del Gobierno Peruano-Unesco para establecer 
la Misión Técnica de la Unesco en el Perú. 
Convenio del Gobierno Peruano con el Instituto 
Lingüfstico de Verano. 

Inicio del Programa de Escuelas Bilingües en la Selva. 
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1953 Transformación del Instituto Pedagógico en Escuela 
Normal Central de Varones. 
Se experimenta nuevos planes y programas de estudio en 
la Educación Primaria (1953-1954). 

1955 Generalización de los nuevos planes y programas de 
estudio en la Educación Primaria. 

1956 Segunda Reunión Interamericana de Ministros de 
Educación, que aprueba la Recomendación sobre el 
Planeamiento Integral de la Educación en América 
Latina. Lima, mayo de 1956. 
El Doctor Manuel Prado Ugarteche es elegido por 
segunda vez Presidente de la República. 
Realizaci6n del Inventario de la Realidad Educativa 
Nacional (publicado en 1957). 
Se dispone emprender las reformas de la educación 
primaria, secundaria, técnica y normal. 
Creación del Instituto Nacional de Perfeccionamiento 
Magisterial. 

1957 Inicio del ler Proyecto Principal de la Unesco para la 
America Latina. 

1958 Primer Seminario Interamericano sobre Planeamiento 
Integral de la Educación. OEA, Washington, 16-28 de 
junio 1958. 
Creación en el Ministerio de Educación de la Dirección 
de Estudio y Planeamiento. 
Plan de Construcciones Escolares (Decreto Supremo 
NP ll del 28 de marzo de 1958). 
Creación de la Federación Nacional de Educadores del 
Perú (FENEP). 
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1959 El Magisterio acuerda su sindicalización. 
Coloquio sobre planificación de la educación y sus 
relaciones con el Desarrollo Económico y Social. 
Unesco, Pa&. 
Creación de la Comisibn para la Programación y 
Desarrollo de la Educación (G. Betancur/M.Debeauvais/ 
F.Harbison y S. Lourié). 
Se aprueba el Plan del Sur del Perú. 

1960 

1961 

1962 

Promulgación de la Ley Universitaria N” 13417. 
Formulación del Plan PERU-VIA. 
Huelga magisterial. 

Creación del Instituto de Planeamiento de Lima en la 
Universidad Nacional de Ingienerla. 
Plan de Construcciones Escolares 1961-1962. 
La Alianza para el Progreso: firma de la Carta de Punta 
del Este. 
Creación de la Oficina Central de Estudios y Programas 
(OCEP) en el Ministerio de Hacienda y Comercio. 
(Decreto Supremo NQ 49, del 3 de noviembre de 1961). 
Realización del VI Censo Nacional de Población y 1 de 
Vivienda. 
Huelga magisterial. 
Creación del SENATI. 

El General Ricardo Pérez Godoy derroca al Presidente 
Manuel Prado y asume la Presidencia al frente de la 
Junta Militar de Gobierno. 
Formulación del Plan Decenal de Desarrollo 1962-1971, 
por el Banco Central de Reserva. 
Creación del Sistema Nacional de Planificación del 
Desarmllo Económico y Social (Decreto Ley Np 14220, 
del 19 de octubre de 1962). 
Inicio del Proceso de descentralización: creación de las 
regiones de educación del Ministerio de Educación. 
(Decreto Ley Nc 14209 del 28 de septiembre de 1962). 
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1962 (seguido) Conferencia de Ministros de Educación y Economfa, 
Unesco-OEA-CEPAL. Santiago de Chile, 5-19 de marzo 
de 1962. 
Ley de Presupuesto Funcional de la República. (Decreto 
Ley N*14260.) (Se introduce el Presupuesto por 
Programas). (Revisada en 1964). 
Concluye la cooperación de SECPANE (iniciada en 
1944). Termina el apoyo Americano a los Núcleos 
Escolares Campesinos (iniciado en 1946). 

1963 El Arquitecto Fernando Belaúnde Terry es elegido 
Presidente de la República. 
Decreto Supremo N” 39 convirtiendo a todas las escuelas 
primarias en escuelas completas. 
Nacionalización de la Caja de Depósitos y 
Consignaciones. 
Censo Económico. 
Integracibn de la Dirección de Planeamiento Educativo 
del Ministerio de Educación al Sistema Nacional de 
Planificación. 
Diagnóstico de la realidad socio-económica del Perú 
(incluye el Sector Educativo) 1950- 1963. 
Llegada al Perú de la Misión del Teacher’s College de la 
Universidad de Columbia que coopera con el Ministerio 
de Educación hasta 1968. 
Cmacibn de la Oficina Nacional Interuniversitaria de 
Planificación (ONIP). 
Reunión conjunta de Jefes de Oficinas Nacionales de 
Planeamiento de la Educación y expertos de la Unesco 
de esa especialidad en America Latina. Santiago de 
Chile, 2-6 de diciembre de 1963. 

1964 Creación del Banco de la Nación. 
Aprobación de la Ley N” 15215: Del Estatuto y 
Escalafón magisterial. 
Creación de la Oficina Nacional de Racionalización y 
Capacitacitacibn de la Administración Publica 
(ONRAP) 
Plan de Inversiõn Pública 1964- 1965. 
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1964 (seguido) Aprobación de la primera Ley de Reforma Agraria. 
Creación de la Oficina Sectorial de Planificación de 
Recursos Humanos en el Ministerio del Trabajo. 
Funcionamiento de la Comisión Sectorial de 
Planificación de la Educación. 
Seminario sobre los problemas y las estrategias del 
planeamiento de la Educación en America Latina. Paris, 
IIPE, 6 de abril - 8 de mayo 1964. 
Cursos Regionales de Desarrollo Económico, con la 
colaboración del ILPES (en 1964 y 1965). 

1965 

1966 

Primer Curso Nacional de Planificación Educativa. 
Lima, INP, 4 de enero al 16 de febrero de 1965. 
Seminario de la OCDE, sobre problemas de la 
planificación de recursos humanos en America Latina y 
en el Proyecto Regional Mediterráneo. Lima, mamo de 
1965. 
Segundo Plan Nacional de Educacibn 1965-1969. 
Diagnóstico de la Educación 1955-1965. (Publicado en 
1967). 
Estudio “Desarrollo Económico y Social, Recursos 
Humanos y Educación”. INP, en colaboración con la 
OCDE. (Publicado en 1966). 
Plan de Inversión Publica 1966. 
Huelga magisterial (mayo de 1965). 

Creación del Instituto Nacional de Teleducación. 
Conferencia de Ministros de Educación y ministros 
encargados del planeamiento económico de los paises de 
América Latina y del Caribe. Buenos Aires, 21-28 de 
jumo de 1966. 
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1967 Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y Plan 
Sectorial de Educación 1967- 1970. 
La Dirección de Planeamiento Educativo del Ministetio 
de Educación se transforma en Oficina Sectorial de 
Planificación Educativa. 
Huelga magisterial (abril de 1967). 
Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la 
Educación, Williamsburg, Virginia, E.U.A. Octubre de 
1967. 
Informe sobre el estado de la educación pública y 
proyecto de ley de educación. Comisión Bicameral del 
Congreso. 

1968 Bases para un Programa Nacional de Desarrollo a Largo 
Plazo INP, con la colaboración del ILPES y CEPAL. 
Primer Seminario Nacional de Planificación Educativa. 
INP, Lima, 19 al 31 de agosto de 1968. 
El General Juan Velasco Alvarado derroca al Presidente 
Fernando Belaúnde Terry y asume la Presidencia del 
“Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas”. 
Plan “Inca”. 
Creación de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP). 
Aprobación por el Consejo Nacional de Desarrollo, de 
las Estrategias Nacionales de Desarrollo a Largo, 
Mediano y Corto Plazo. 
Reorganización del Sistema Nacional de Planificación. 
Conferencia Internacional sobre Planeamiento de la 
Educación. Paris, 6- 14 de agosto 1968. 

1969 Promulgación de la segunda Ley de Reforma Agraria. 
Reforma de la Administración Pública. 
Inicio del proceso de formulación de planes a corto 
plazo. Plan Econ6mico Anual 1969. 
Primer curso de Planificación del Desarrollo Económico 
y Social (ESAP). 
Se establece la Comisión de Reforma de la Educación. 
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1970 Primer Censo Nacional Escolar. 
Publicación del Informe General de la Reforma 
Educativa. 
Segundo Seminario Nacional de Planificación 
Educativa. Lima, 23-30 de abril de 1970. 
Inicio de Cursos Multinacionales de Administración y 
Planeamiento Educativo. INIDE, con la cooperación de 
la OEA. 
Primer CEPRE, (segunda quincena de septiembre de 
1970 - segunda quincena de enero de 1971). 
Huelga magisterial. 

1971 

1972 

Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Económico 
y Social 1971-1975 y del Plan Sectorial de Educación 
1971-1975. 
Inicio de la ejecucion de planes y presupuestos bienales. 
Se inicia el Programa Experimental de Formación de 
Especialistas en Recursos Humanos, en la ESAP. 
Elaboración del Primer Plan Operativo Anual del 
Ministerio de Educación. 
Huelga magisterial (septiembre de 1971). 
Creación de la Comisión de Estudio de la Situación del 
Magisterio (CESMA). 
Segundo CEPRE ( lQ de marzo - 3 1 de diciembre de 
1971). 

Ley General de Educación NQ 19326 (Reforma de la 
Educación). 
VII Censo Nacional de Población y II de Vivienda. 
Inicio de la aplicación de la reforma educativa: 
modernización del sistema educativo. 
Ley Orgánica de Educación NP 19602. 
Reorganización del Sistema Sectorial de Planificación 
Educativa y de la OSPE. 
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1972 (seguido) Creación del Sindicato Unico de Trabajadores de la 
Educación Peruana (SUTEP). Cusco, junio de 1972. 
Segundo Curso Multinacional de Administración de la 
Educación. Lima, 13 de marzo - 22 de diciembre de 
1972. 
Tercer CEPRE (segunda quincena de agosto de 1972 - 
primera quincena de febrero de 1973). 

1973 Creación de Unidades de Planeamiento y Programación 
en las Direcciones Generales, Regionales, Zonas y 
Organismos Públicos Descentralizados. 
Nueva modificación de la estructura de la OSPE. 
Funcionamiento del Comité de Planificación Educativa. 
Elaboración del Modelo EDU-Perú. 
Primer Proyecto de Inversión Perú-BIRF-EDUCACION. 
Incroporación de los Entrenadores de la Reforma 
Educativa a las Unidades TCcnico-Pedagógicas de las 
Zonas de Educación. 
Primer Seminario Internacional sobre Alternativas para 
el Desarrollo Educativo. Lima, lo-15 diciembre 1973. 

1974 Aprobación del Plan General de Conversión del Sistema 
Educativo. 

1975 Tercer Seminario Nacional de Planificación Educativa. 
Lima, 17 de febrero - 1” de marzo de 1975. 
Se completa el proceso de nuclearización del Sistema 
Educativo en todo el país (iniciado en 1972). 
El General Francisco Morales Bermúdez derroca al 
Presidente Juan Velasco Alvarado y asume la 
Presidencia. 
Reforma del Sistema Nacional de Estadistica. 
Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 1975-1978. 

1976 Proyecto “Apoyo a la descentralización del Sistema de 
Planificación Educativa”. Convenio Ministerio de 
Educacibn-USAID. 
Se modifica la reglamentación de los Núcleos 
Educativos Comunales. 
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1977 Primer Seminario Internacional sobre Reformas 
Educativas en América Latina. Lima, febrero de 1977. 
Creación de Organismos de Desarrollo Regional 
(ORDES). 
El Presupuesto Público vuelve a ser anual. 
Reorientación del enfoque de planificación bienal. 
Creación de la Oficina Sectorial de Estadistica en el 
Ministerio de Educación. 
Plan de Gobierno “Túpac Amaru”. 
Reuni6n de expertos sobre los principales problemas de 
las reformas de educación en las décadas 1970-1980 y 
1980-1990. Paris, Unesco, 1977. 

1978 

1979 

Aprobación de la Ley de Pre-Inversión. 
Huelga magisterial (81 dias, del 8 de mayo al 27 de julio 
1978) y creación de una Comisión por intermedio del 
Primer Ministro. 
Creación de la Confederacibn Intersectorial de 
Trabajadores Estatales (CITE). 
Disolución del Consejo Superior de Educación. 
Desactivación del ComitC de Planificación Educativa. 
Instalación de la Asamblea Constituyente. 

Apmbaci6n de la Constitución del Estado. 
Seminario Internacional de Educación de los paises 
miembros del Convenio “Andrés Bello”. Lima, 20-24 de 
agosto de 1979. 
Conferencia Regional de Ministros de Educación y de 
Ministros encargados de la Planificación económica de 
los Estados Miembros de América Latina y del Caribe, 
México, 4-13 diciembre de 1979. 
Huelga magisterial. 
Ley del Magisterio Np 22875. 
Diagnóstico del Sector Educación 1968-1977. 
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1980 El Arquitecto Fernando Belaúnde Ten-y es elegido por 
segunda vez Presidente de la República. 
Entra en vigencia la Constitución del Estado aprobada en 
1979. 
Inicio del Quinquenio de la Educación (1980- 1985) 
Publicación del Diagnõstico de la Educación 1968-1978. 
Aprobación de la estructura organizativa del Sector 
Público para la formulación de planes. Decreto Supremo 
NQ 021-PM. 
Inicio del II Proyecto Principal de Educación para 
America Latina y el Caribe, de la Unesco. 
Primer Seminario sobre Anaisis y Perspectivas de la 
Educación Peruana. Lima, PUCPKIPE, l-5 septiembre 
1980. 

1981 Ley Orgánica del Ministerio de Educacibn. Decreto 
Legislativo N” 135. 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planificación. 
Decreto Legislativo N” 177. 
Establecimiento de Oficinas de Planificación en las 
Instituciones Públicas y Organismos Descentralizados: 
Decreto Legislativo NP 2 17. 
Plan de inversiones públicas 1982-1985. 
Creación del Instituto Nacional de Infraestructura 
Educativa (INIED) 
VIII Censo Nacional de Población. 
Fusión de los servicios de estadfstica e informática en el 
Ministerio de Educación. 
Taller del IIPE sobre experiencias de implementación de 
reformas educativas en América Latina. Managua, 
Nicaragua, 9-12 de septiembre de 198 1. 

1982 Ley General de Educación Np 23384. 
Primera versión del Plan a Largo Plazo 1982-2000. 
Creación de las Corporaciones Departamentales de 
Desarrollo (CORDES). 
Seminario Taller de Planificación Educativa, Ministerio 
de Educación. 
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1983 Promulgación de la Ley Universitaria N” 23733. 
Creación del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE). 
Reunión tCcnica de directivos de planeamiento educativo 
de AmCrica Latina. Buenos Aires, 27 de junio - 1” de 
julio de 1983. 
Seminario Taller Multinacional de necesidades y 
perspectivas de formación y perfeccionamiento de 
planificadores y administradores de la Educación. Lima, 
ll-15 de julio de 1983. 
Seminario Internacional del IIPE. Paris, 3-8 de octubre 
de 1983. 

1984 

1985 

Reconocimiento del Sindicato Unitario de los 
Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP). 
Ley Np 23878, Plan Nacional de Regionalización. 
Promulgación de la Ley del Profesorado N” 24029. 
Segundo Proyecto de Inversión Perú-BIRF/Educación. 
Segundo Seminario sobre Anaisis y Perspectiva de la 
Educación Nacional 1980-1985. Lima, PUCP, 15-19 de 
julio de 1985. 
En elecciones generales es elegido Presidente de la 
República el Dr. Alan Garcfa Pérez. 

B. Cronología de Ministros de Educación 

l Gobierno del General Manuel A. Odría 

1948-1952 General Juan Mendoza Rodrfguez 
1953- 1954 Alfonso Balaguer 
1954-1955 Carlos Gonztiez Iglesias 
1955 Carlos Rodriguez Pastor 
1955 Mariano Ibhico Rodrfguez 
1955-1956 General Juan Mendoza Rodriguez 
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l Segundo Gobierno del Doctor Manuel Prado 

1956-1958 Jorge Basadre G. 
1958-1959 Emilio Romero Padilla 
1959-1960 Jose Rubio Rolando 
1960-1961 Alfredo Parra Can-ello 
1961 Alfonso Villanueva Pinillos 
1961-1962 Darfo Acevedo Criado 

l Junta Militar 

1962-1963 Alm. Franklin Pease Oliveira 

l Primer Gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde 

1963-1964 Francisco Miró Quesada Cantuarias 
1964-1965 Gral. Ernesto Montagne Sánchez 
1965 Carlos Cueto Femandini 
1965-1966 José Navarro Grau 
1966 Carlos Cueto Femandini 
1967 Enrique Tola Mendoza 
1967-1968 Octavio Mongrut MuAoz 
1968 José Jimenez Borja 
1968 Augusto Tamayo Vargas 

l Gobierno del General Juan Velasco Alvarado 

1968-1971 Gral. Alfredo Arrisueflo Cornejo 
1971-1974 Gral. Alfredo Carpio Becerra 
1975 Gral. Ramón Miranda Ampuero 
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l Gobierno del General Francisco Morales Bermúdez 

1976 Continúa el Gral. Ramón Miranda Amp1 
1977-1978 Gral. Otto Elespuru Revoredo 
1978-1980 Gral.JosC Guabloche Rodrfguez 

l Segundo Gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde 

1980-1981 Luis Felipe Alarco 
1981-1983 JosC Benavides MuÍIoz 
1983-1984 Patricio Ricketts Rey de Castro 
1984 Valentfn Paniagua Coraza0 
1984-1985 Andr& Cardó Franco 

C. Cronología de Directores de Planeamiento Educativo 

1959 Delfh Ludefia de la Vega 
1962 Carlos Salazar Romero 
1969 Andr& Cardó Franco 
1976 Gerardo Ayzanoa del Carpio 
1977 Hugo Diáz Diáz 
1980 Carlos Ramfrez Alzamora 
1981 Graciela Ruiz Durh 
1984 JosC Tavara Alvarado 
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Actores entrevistados, consultados y 
participantes en el estudio 

Acufla Dfaz, Mo&%. Director de Programación Presupuestaria de la 
Oficina Sectorial de Planificación Educativa 1970 - 1978. 

Alegrfa Guerra, Jo& Manuel. Supervisor 1956 - 1965. 

ArrisueAo Cornejo, Alfredo. Ministro de Educación 1968 - 1971. 

Bastarrachea Garcfa, Gustavo. Director de Estadfstica Educativa 1964 - 
1980. 

Cardó Franco, Andres. Director de Planeamiento Educativo y miembro 
del Consejo Directivo de la Comisión de Reforma 1969 - 1975. 
Vice-Ministro de Educación 1981 - 1984. Ministro de Educación 
1984 - 1985. 

Chacón Olivos, Rolando. Especialista del Instituto Psicopedagógico 
Nacional y Sub-Director de la Dirección de Planeamiento 
Educativo 1956- 1972. 

Dfaz Dfaz, Hugo. Director de Planeamiento Educativo 1977 - 1980. 

Eléspuru Revoredo, Otto. Ministro de Educación 1977-1978. 

Loo Kung Lee, Rodolfo. Director de Programación Presupuestaria de la 
Oficina Sectorial de Planificación Educativa 1978 - 1984. 
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Malpica Faustor, Carlos. Especialista de la Dirección de Estudios y 
Planeamiento 1956-1962. Programador de Educación y Director 
Técnico del Instituto Nacional de Planificación 1963-1969. 
Miembro del Consejo Directivo de la Comisión de Reforma y del 
Consejo Superior de Educación 1969 - 1975. 

Mendoza Rodrfguez, Juan. Ministro de Educación 1948-1952 y 
1955-1956. 

Miranda Ampuero, Ramõn. Ministro de Educación 1975 - 1976. 

Miró Quesada Cantuarias, Francisco. Ministro de Educación 1963 - 1964. 

Morales Basadre, Ricardo. Miembro del Consejo Directivo de la 
Comisión de Reforma de la Educación y Presidente del Consejo 
Superior de Educación 1970 - 1977. 

Paniagua Corazao, Valentin. Ministro de Educación 1984. 

Pardo Lezameta, Santiago. Director de Educación Primaria 1948 - 1956. 

Rivera Ramfrez, Alejandro. TCcnico del SECPANE y Director de 
Educación Primaria y Educación Fundamental 1956 - 1962. 

Ruiz Duti, Graciela. Directora de la Oficina Sectorial de Planificación 
Educativa 1981 - 1984. 

Vargas Vega, Raúl. Miembro de la Comisión de Reforma de la 
Educación y Director de la Revista “Educación” del Ministerio de 
Educación. 
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Anexo III 

Indicadores cuantitativos 
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CuAnRO 1 * INDICADORES DEMOCRAFICOS 1950 - 1985 t POBLACION TOTAL, 
POR SEXO, URBANO-RVRAL, EN EDAD DE TRABAJA” 

( en milsa de personas) 

I INDICADOR 1950 1956 1962 1968 1975 1980 19ns 

PODLACION TOTAL 
-_______----_-- 

TASAHWAL DE CRECIMIENTO 

IIOHBRES 

- 

7.632.5 8.852.0 10.515.0 12.458.0 15.161.2 17.295.3 19.697.5 

MUJERES 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 5.2 6.1 5.4 4. 8 3. 9 3. 5 

t SOBRE LA POBLACION TOTAL 14.3 lb.7 19.1 22.2 25.3 26.9 2A.0 

SOBRE LA POBLACION URBANA 35.7 38.3 39.4 39.9 41.4 41.9 

EN EDAD DE TRABAJAR 
4,196.3 4.817.6 5.566.6 6.544.0 8.068.5 9.449.0 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 2.3 2.4 2.7 3.0 3.2 3. 1 
---_____ -.-_~ 

Fuente t ’ Instituto Nacional de Estadletica (INE) 

aI Datos entre 1950 y 195A estimadon nnhre la base dn extrnpolnclhn dn dntor. crnsalse 



CUADRO 2 t INDICADORES DEMOCRAFICOS 1950-198s t POBLACION 

POR GRUPOS DE EDAD (DISTRIBUCION) 

1962 

10.515.0 

17.6 

14.4 

12.3 
I 

ll.4 

10.7 1 10.6 

9.0 9.3 

36.2 36.7 

I-- 

1968 1975 1980 1985 

12.458.0 15.161.2 17.295.3 19.697.5 

-_.-- 

17.0 16.2 15.3 15.0 

14.7 
I 

14 g 13.6 1 1.5 13.9 
I 

12.1 12.5 12.6 11.91 

ll.3 10.6 

9.4 8.8 

--___ 
35.5 37.4 

-_.-.._ 

Fuente I Instituto Nacional de Estadlstica (INEJ 

Datos de los atlas 1950/1956 extraídos del Anuar’ioEstadlatíco del Perú 1966 



CUADRO 31 POBLACION EN CIUDADES DE 2000 Y MAS HABITANTES I 
INFORMACION CENSAL 1940-1961- 1972-1981 

I A n 0 

1940 

1961 

I 1972 

B POBLACION EN CIUDADES DE 

1 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE 
2000 Y MAS HABITANTES CONGLOMERADOS DE 2000 Y MAS 

IIABITANTES 

16.70 
4.3 

38.40 
5.4 

50.18 
..- 3 7 . ------ 

56.116 
___~ _- .- _- 

Fuente I AMIDEP - Universidad del Pacifico. Perú t Las provincias en cifras 1976-1981 
Volumen 1 - Lima.19S7 



CUADRO 4 t* FUERZA LABORAL POR SECTORES PRODUCTIVOS 1950-1985 

(DISTRIBUCION 8) 

1950 

AGRICULTURA 58.9 

PESCA 0.7 

HINERIA 1.6 

MANUFACTURA 12.5 

CONSTRUCCION 3.4 

GOBIERNO 4.2 

SLRVICIOS 18.7 

TOTAL 100.0 

CAMBIOS ENPUN 
1960 1970 1985 ZEl P!3mm TOTAL EN MILES -.-- 

1950 1985 

51.9 43.7 35.4 -26.5 1'619 2'129 

1.6 1.9 0.8 0.0 19 46 

2.0 1.8 1.9 0.2 44 118 

13.0 14.6 13.7 0.4 344 847 

3.7 3.7 3.9 0.2 93 237 

5.0 5.7 5.5 1.3 113 361 

22.8 28.6 38.8 24.4 514 
2’832 

100.0 100.0 100.0 0 2’740 6’570 

Fuente I Instituto Nacional de Planificscibn (trabajos preparatorios del Plan a Largo Plazo, baeados 
en datos del INE y el Ministerio de Trabajo)r 1985, cifrae preliminares. 
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CUADRO 5 t PEA POR GRUPOS OCUPACIONALES Y TASAS DE DESEMPLEO BRUTO Y NETO , 

INFORJ4ACION CENSAL 1961/1972/1981 

(DISTRIWJCION \) 

INDICADOR 1961 1972 1981 

Wipos Ocupscionalas sn la PEA 100 100 100 

\ Personal Técnico Superior y 4.97 8.36 8.82 

\ Personal OElclna ventas y 12.11 15.04 22.66 

9 Trabajadores Agropecuarios 51.64 43.18 39.34 

8 Trabajadoras Hanuales No Agropuecuarios 31.28 33.42 29.19 

TASA DE DESEMPLEO BRUTO 2.73 5.69 5.37 
- 

URBANO 3.23 7.91 6.59 

RURAL 2.24 2.16 3.02 

TASA DE DESEMPLEO NETO TOTAL 5.43 10.94 3.72 

Fuente I AMIDEP - Universidad del Pacífico. Perú. Las provincias en cifran 1876-1981. Serie Emtadlstlca NO 2 
Lima. 1987. 



CUADRO 6 I PRODUCTO BRUTO INTERNO Y PRODUCTO BRUTO EXTERNO 

PER-CAPITA 1950-1985 

(PD1 en miles de intis-PU1 per-cApita en iritis y "Ss) 

--- 

INDICADOR 1950 1956 1962 1968 1975 1980 19R5 

PB1 (Valores corrientes) 18,213 36,830 83,497 210.457 627.392 4.Sl4.356 4.0R1.637 

PR1 (valores constantes 1979:' 865,580 l.ZlS.969 l.218.969 l.750.836 3.211039 3,646.637 3,594,56f 

L 
TASA ANUAL DE CRECIHIEMTO PB1 5.9 6.2 4.6 4.9 -1 

PB1 PER-CAPITA (VALORES CONS 
TANTES 1979) 21 113.4 136.9 166.5 183.8 211.9 

P"I per-CAPITA (US$ CONSTAN- 504.7 609.1 740.9 817.9 
TES 1979) 31 

g43.1 lo _::;g 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 3.2 3.3 
I 

, , 1;7 2¡' -oi I2;R 

-\ 

Fuentes, Insituto Nacional de Estadlstica - Cuentas Nacionales del Per6 1950 - 1979 Lima, 1980 
Instituto Nacional de Estadlstics - Perú I Compendio Estsdlsitco 1986 - I.ima, 1987 

Elaboraciãn I CIPE 

1) Cifras reajustadas en base a la tabla Insumo - Producto 1979 
2) Intís constantes de 1979 
3) D6lares constantes de 1979 (según tipo de cambio promedio compra-venta) 
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CUADRO 7 t PRODUCTO BRUTO INTERNO POR TIPO DE GASTO 1950-1985 

( DISTRIBUCION \ ) 

- OFERTA GLOBAL 

P.B.I. 

IMPORTACIONES 
I 

12.6 

- DEMANDA GLOBAL I 100 

DEMANDA INTERNA 84.3 

CONSUMO PRIVADO (61.1) 

CONSUMO DE GOBIERNO l 4.9) 
- 

FIIK (18.3) 

EXPORTACIONES 

.- 

l 

15.7 

1956 

100 

82.5 

17.5 

100 

85.0 

(57.4) 

I 6.0) 

l21.h) 

15.0 

-- 

-- 

( 
_- 

l 

l 

_- 

-- 

1962 1968 1975 1980 

100 100 100 100 

83.7 05.7 83.5 80.8 

16.3 14.3 16.5 19.2 

100 100 100 100 

83.4 84.6 90.9 80.5 

54.3) (61.31 (63.6) (49.5) 

6.4) I 9.8) 110.9) ( 8.2) 

20.7) (13.5) (16.4) (22.0) 

16.6 15.4 9.1 19.5 

____- 

1985 

--_- 

100 

ea.1 

11.9 

100 

77.2 

(55.0) 

l 8.8) 
-..-...- 

f 11.4) 

____. 

22.8 

-- ---.- 

Fuontss t Instituto Nnclonal de Estadlntlco - Cuuntna Nwlonnlo~ 1950-1979. Llmn, 1900 
Inatltuto Nacional do Entadlntlca - Parti I Cwpendlo Estadletlco 1986. Lima, 1987 

Elaboraclh I CIPE 



CUADRO 81 PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGUN CLASE DE ACTIVIDAD ECONOHICA 1950-1985 

( DISTRIBUCION 8 ) 

INDICADOR 1950 1956 1962 1968 1975 1980 1985 

FBI 100 100 100 100 100 100 100 

AGRICULTURA 26.2 20.0 17.6 16.0 14.0 9.9 11.5 

PESCA 0.3 0.4 1.9 2.3 0.8 0.5 0.8 

HINERIA 6.3 7.2 7.9 8.4 6.6 12.9 12.1 

UANUFACTURA 20.2 23.5 26.0 28.3 30.1 23.8 22.5 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0.4 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.1 

CONSTRUCCION 4.0 6.0 4.4 3.1 4.5 5.5 4.6 

OTROS 4.2. 6 42.5 41.6 41.2 43.1 46.3 46.8 

Fuentes , Institutlr Nscional de Estadlsitica - Cuentse Nacionales del Perti 1950-1979. Lima, 1980 
Instituto Nacional de Estadietics - Peri8 I Compendio Estadlstico 1986. Lima, 1987. 

Elsboraci6n I CIPE 



CUADRO 9 ‘i BALANZA DE PAGOS 1950-1985 

(en millones de USS) 

INDICADOR 
I 1950 1956 1962 1968 1975 1980 1905 

EXPORTACIONES 198 320 556 840 1,291 4.172 

IMPORTACIONES 149 342 478 673 2,390 3,092 

BALANZA COMERCIAL 49 -22 77 167 

BALANZA CUENTA CORRIENTE 18 -99 -36 -40 

CAPITAL LARGO PLAIO -9 57 40 68 

CAPITAL CORTO PLAZO 14 43 23 -- -- 

ERRORES Y OFlISIONES -20 14 -20 -1 -173 

1.080 1.172 

321 -1,055 

t 

351 603 

-- -7 

536 596 

RESERVAS NETAS INTERNACIONALES Sli -15 116 131 116 1,276 1.383 

nJsnte: Banco Central ds Reserva. Cuentas Nacionalee 1950-1965. Lima, 1966 

Elaboracion t CIPE 



CUADRO 10 , DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA 1950-1985 

(en millones de US 6') 

INDICADOR 1950 1956 1962 1966 1975 1980 

DEUDA EXTERNA TOTAL 07.4 161.2 203.8 801.2 6.257.0 9.595.0 

DEUDA PUBLICA 87.4 161.2 174.7 737.4 3.065.9 6.447.1 

DEUDA EXTERNA TOTAL PER-CAPITA 1115 18.2 19.4 64.3 412.7 554.8 

DEUDA EXTERNA PUDLICAPERCAPITA 11.5 18.2 16.6 59.2 202.2 372.8 

SERVICIO DE LA DEUDA CC+40 \ PB1 1.6 1.2 1.3 2.5 3.9 9.0 

1985 

13.753.0 

10.462.0 

696.2 

531.1 

17.0 

NZNTI’S 8 -Banco Central de Remarva. Suhrez,GstmAnr Tovar. Mario. Doudn Pública Externa 1920-1966 Llma.lQh7. 
(Para datos de deuda externa total y públlcs y servicio de la deuda 1950/1962) 

-Kucxynaki, Pedro Pablo. Democracia bajo presión sconOmlcs. Edícionoe Hosca Azul. Lima'. 1980. 
(Para datos de deuda tota! y pública y servicio de la deuda 1968) 

-1nmtituto Nacional de Estadletica. PEA> Compendio 1986. Lima, 1987 (Para dstoa de la deuda 
total y pQblIca y servicio de la deuda 1975/1985) 

ELABORACIONI CIPB 

P 
w 



CUADRO 12 I TASAS DE ESCOLARIZACION DE LA POBLACION ENTRE 0 Y 24 AROS - 1950-1985 

( PODLACION Y HATRICULAS SN MILES 1 

I INDICADOR 1 1950 1 1956 1 1962 1 1968 1 1975 1 1980 1 1985 

POSLACION O-24 AROS (1) 4.594.0 5.647.6 6.656.0 S;O35.4. 9.490.9 10.6Sd.5 11.956.4 

HATRICULA TOTAL (2) 1.101.1 1.348.7 1.843.7 3.117.5 4.460.2 5.449.8 6.588.4 

TACCA DE ESCOLARIZACION (2)/ (11 (3) 24.0 23.9 27.7 38.8 47.0 51.0 55.1 - 

TASA CRECIMIENTO POSLAC. 
O-24 AfWS (4) 

TASA CRECIMENTO 
MATRICULA (5) 

DIWRENCIA (5) - (4) 

1. I I I I l---- 
3.5 2.8 3.2 24 2.4 2.3 * 

I I I I I I 

3.5’ 

ELARORACION , CIPE 



CUADRO 13 t PERSONAL DOCENTE, MATRICULA TOTAL Y PUBLICA 1950-1985 
(Matricula en miles) 

INDICADOR 1950 1956 1962 1968 1975 1980 1905 

TOTAL DE DOCENTES 32,057 43,975 63,374 118.0$9 137,370 169.150 233,766 

8 EN RELACION AlA PEA 0.8 0.9 1.1 1.8 1.7 1.8 2.1 

MATRICULA TOTAL 1.100.1 1.348.7 1.843.7 3.117.5 4,460.2 5.449.0 6,588.4 

EDUC . IIIICIAL 21.4 25.5 34.0 68.9 172.1 228.2 342.8 

EDUC. PRIMARIA 988.8 1.179.3 1.519.7 2.355.0 2.970.7 3.239.5 3.787.6 

EDUC. SECUNDARIA 72.6 121.2 239.8 563.5 1.009.1 1.306.4 1,597.E 

EDUC. SUPERIOR 17.3 22.7 47.0 121.8 216.5 319.3 441.4 

OTRAS MODALIDADES 3.2 28.3 91.8 144.4 150.2 

EDUC. NO ESCOLARIZADA 212.0 262.6 

t MATRICULA PUiLICA 86.0 83.6 83.6 85.3 85.1 87.8 87.3 

EDUC. INICIAL 86.9 96.1 75.3 73.9 73.2 73.4 76.8 

EDUC. PRIMARIA 86.9 06.2 85.2 85.6 87.3 86.9 87.0 

EDUC. SECUNDARIA 65.6 67.3 73.6 84.5 85.5 86.1 92.6 

EDUC. SUPERIOR 98.8 90.2 67.4 75.6 70.2 69.6 72.0 

OTRAS MODALIDADES 100.0 80.0 64.9 45.6 65.7 

EDUC. NO ESCOLARIZADA 93.3 91.1 

Fuente*, Ministerio de Educacid". plan de Educacih 1965-1969. Lima, 1965 
Hiniatsrio da Educacib". Diagnõstíco de Educacl6" 1968-1978. Lima.19BO 
Ministerio de Educacibn. Plan Operativo del Ministerio de Educaclbn 1986. Lima.1986 

Elaboracibn I CIPE 



CUADRO 141 INDICADORES DE EFICIENCIA EDUCATIVA EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 1950-1985 

INDICADOR 1950 1956 1962 1968 

EDUC. PRIHARIA 

\ MATRICULADOS EN PRIMER GRADO 37.7 -35.3 31.3 29.5 

9 MATRICULADOS EN ULTIMO GRADO 9.7 6.4 8.3 9.1 

EDUC. SECUNDARIA 

8 MATRICULADOS EN PRIMER GRADO 35.9 34.3 32.3 31.6 

\ MATRICULADOS EN ULTIMO GRADO ll.4 12.1 12.2 11.3 

) PRmovIDos ~RIMARIA/~ECUNDARIA 28.3 63.8 63.4 75.9 

ALUHNOS/CCCENTB PRIMARIA 41.7 ALO-- 33.8 - -22 .-- 6 
.~GUMNOS/DWENTE Sl?CUNoARI~ 13.s -12.6 -LQd-!---- 19--1__ 

Fuantal En baee (I los datos de la Dirsccib" de Estadlstica Educativa - Anuarios 

Elaboraci6n I CIPE 

Estadlsticos 



CUADRO 15 , FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 1950-1985 

INDICADOR 1950 1956 1962 

GASTOS DEL MINIST. EDUCACION -- -- 100 

8 CORRIENTE s/i s/l 95.5 

t CAPITAL s/i B/i 4.5 

GASTOS DEL HINIST.EDUC./PSI 1.6 1.7 3.2 

- ____ 

(;ASTOS DEI. HINIST. EDUC. /GA? 15.0 14.4 19.9 

!. TUS GDLIXERNO CENTRAL 

1968 1975 1980 

100 I 100 
I 

100 

99.0 96.1 I 94.4 

1.0 3.9 5.6 

3.9 

.---- 
71.7 

t 

3.9 3.5 

III.4 12.8 

1 Ie 

Fuente@ Hínistario de Educaclõn. OPE - Direcci6n de Pragramsci6n Presupueetaria 
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CUADRO 16 I ANALFABETISMO Y NlVBL EDUCATIVO DE LA POBLACION 1940-1985 

(Analfabetismo en miles) 

I NIVEI. EDIICATIW 
ANALFAl3ETlSHO ( POB. 15 Y MAS AROS) PROMEDL” DE I.A I 

I ARO TOTAL AB- 
SOLUTO 

PORLACION DE 5 
Y MAS AROS 

TASA t UOMORES 8 MUJERES a URBANO 8 RURAL 

I 1972 (CENSO) 2.062.9 27.5 16.7 ! 38.2 1 12.5 1 51.9 1 4.4 J 

1960 19.0 5.8 

1981 (CENSO) 1.799.5 18.1 9.9 26.1 8.1 39.6 6.0 

1985 1.741.0 15.0 7.5 22.0 6.7 33.6 6.9 

s 
% CY f: -. 
f 
3 
m 

5 
E. 

fuente, Inetituto Nacional de Estadlstica, El Analfabetismo en el Per6 1940-1981. Lima. 1906 

Instituto Nacional de Eetadlstica. Perú. Compendio Estadlstico 1986. Lima, 1987 

Anos 1950/1956/1962/1968/1975/1980 I Estimaciones CIPE 



CUADRO 17 t CRECIMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACION 1948-1985 

I 
INDICADOR 1948 1956 1964 1968 

TOTAL DE DOCENTES (1) 27,523 43.975 93,426 118,099 

TOTAL DE ADMINISTRATIVOS(2) 455 500 22,928 18.618 

ADHINISTRiCION CENTRAL(2.1) 455 500 1,061 1.544 

626 

ADHINISTRACION ESCOLAR (2.3) a/i s/i 20,872 16,448 

,RELACIONESr (2) (1) 1.7 1.1 24.5 15.8 

(2.1i2.2)/(2) -- -- 9.0 ll.7 

-- -- 4 (2.3)/(2) 91.0 . 88.3 

1972 1977 1985 

120.231 130.300 233,766 

17.522 18,370 25.321 

1,530 2.166 2.108 

2.807 5.130 6,092 

13,165 11,054 17.121 

14.6 14.1 10.8 

24.8 39.8 32.4 

75.2 60.2 67.6 

Fuentee I Ditaccih de Estadistica Educativa I Para el personal docente y de admlnistracibn escolar 

Mendoza Rodrlguez, Juan. Nuevo Potencial de la Educaclh Peruanas Para personal administrativo de los 
an 1948-1956 

OSPE. Dlagndstico de la Educaci6n 1968-1970. Para la informaclbn sobre el personal administrativo y 
docente de loe a?108 1968 - 1972 - 1977 

Direcci6n de personal I Para personal administrativo de 1985 



CUADRO ll3 I CREDITOS EXTERNOS AL MINISTERIO DE EDUCACION 

NIVEL 0 
INSTITUCION MODALIDAD 

BANCO MUNDIAL 
Primarla,Sup~ 
riar.Tecnol6gica 

REPUBLICA DE HUNGRIA I Superior, Tecno- 
16gica 

REINO DE ESPARA Inicial. Primaria, 
Super.,Tecnolõgics 

CREDITOS DE BANCA PRIV,J 
I 

Primaria, Secunda- 
DA USA AL NEF ria 

TOTAL I 125.4 l 8 

Monto del - Na de 
Prbstsmolen Crbditos 
millones USS) 

Aho de Inicto 
de EjecucI()n 

1973/1904 I 

1973/1977/1981 
l 

1977/1903 
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7-9. rue Eugène Delacroix, 7.5116, París. 



Informe de Investigación n” 77 

Los principios y métodos generales del planeamiento de la 
educación tienen vigencia en un determinado contexto nacional con 
sujeción a criterios de oportunidad y de aplicación que corresponden a la 
perspectiva histórica general, a los objetivos buscados y a los medios 
movilizados a traves de los procesos que ponen en juego las fuerzas de 
orden social, politice, económico y cultural actuantes en el pafs. De allf 
que la práctica del planeamiento de la educación se ve obligada a 
evolucionar dinámicamente en sus interrelaciones con el sistema 
educativo y su contexto al tratar de asegurar niveles apropiados de 
pertinencia, operacionalidad y eficacia. 

El presente estudio analiza dentro de esa perspectiva cómo ha 
evolucionado la experiencia del planeamiento de la educación en el Perú, 
al intervenir en procesos claves de analisis, formulación, puesta en 
ejecución y vigilancia, de sucesivas polfticas y estrategias de expansión, 
cambio y mejoramiento de la educación, durante seis fases polfticas 
significativas en el periodo histórico 1948-1985. 

El Perú es un pafs en vfas de desarrollo, de mediano tamafío, de 
grandes contrastes y sujeto a fuertes tensiones, que se han acentuado en 
las últimas decadas, y su larga y variada práctica del planeamiento de la 
educación puede aportar lecciones de la experiencia útiles para los 
actores pasados, presentes y futuros del desarrollo de la educación, tanto 
en el Perú como en otros paises. 
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