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INTRODUCCIÓN 

 
Se  ha dicho mucha,s 

 
 
eees que la 

cit'in de un pa ís. tenemos que con- 
jugar elementos de calidad. canti- 
dad.  equidad.  i nc l usión.  elemen- 

nuevo  horizonte  (Primera  Parte) 
y b) los objetivos estratégicos 
(Segunda   Parte).     La  sol idez  e 

realidad del mundo es normal- 
mente antinómica. de do s contra- 
rios. o de elementos y  sit uac iones 
claramente diferentes y a veces 
complementarios: la materia y el 
espíritu: el cuerpo y el alma: los 
ángeles   y   los   demon  ios:   la  co- 
rriente positiva y la ncgati, a: el 
1 y el O: el bien  y  el  mal:  el 
hombr e y la mujer: la  pobru  a y 
la riqueza: el amor y el odio. J:n 
unos casos. uno repre senta lo 
valioso: en otros. lo deseable: 
también lo claramente diferente 
pero no  necesariamente  opuesto. 
Y así suces i vam ent e. 

 
Pero. en otros muchos casos. so- 
lamente la integración de los di- 
versos elementos diferentes.  y 
hasta aparentemente opuestos que 
constituyen el todo. permite al- 
canzar el logro deseado. el éxito 
esperado . Así. entre  much os 
otros ejemplos: un pa ís se consi- 
dera   desarrollado   no   solame nt e 
cuando tiene una buena econo- 
mía. si no cuando en él existen 
también: libertad. posibilidad de 
expresarse. distribución  equita- 
tiva de los bienes. buena educa- 
ción.    respeto    a    los    derechos 
human os, servicios bás icos de vi- 
vienda. luz. agua. etc. 

 
En el caso de la educación. si se 
refiere a las personas. como diría 
Walter Pei'ialoza. se trata de pro- 
curar una educación  no  parcial, 
de un único aspecto. sino inte- 
gral: hominización.  socialización 
y culturación. Si en cambio se 
rcliere al conjunto de la educa- 

tos   cognitivos.   éticos.   ciudada- 
nos. de valores. y otros. que per- 
miten el desarrollo del ser. hacer. 
conocer    )    vivir    un ido s.   entre 
otros. dentro del conjunto de  la 
soc iedad. 

 
Por tantu. el Proyecto  Lducativo 
Na c iuna l que aquí se analiza. 
corno punto de part ida . debe de 
ser  lllU)     integral   y   abarcar   las 
má s  variadas  realidades   educa- 
ti vas de la persona y la sociedad. 
teniendo adcrnás presente una 
adecuada jcrarquización. Si no es 
así. si es unilateral por una visión 
insulicicnte de la realidad educa- 
tiva o por convicciones ideoló- 
gicas. políticas. u otras , será un 
proyecto. seguramente  excelente 
en rnuchos aspectos. pero  par- 
cial, inadecuado, insuficiente  y 
por qué no, peligroso. 

 
Por tanto.  la  primera  pregunta 
que debe hacerse en to rno al Pro- 
yecto Educativo es si es perti- 
nente en cuanto a lo que es la 
educación; si abarca toda  ella;  o 
ha dejado aspectos  importantes 
que podrían constituir má s tem- 
prano que tarde. lag un as en la 
formación personal o colectiva ele 
los peruanos . 

 
Para el caso del Proyecto Educa- 
tivo Nacional. habrá que rev isar 

los do s aspectos  que  constituyen 
lo sustantivo del trabajo realizado 
por el Consejo Nacional de Edu- 

cación y   refrendado y oficia- l 
izado   por   el   Gobierno   el   a110 

pasado: a) la urgencia de un 

integralidad de cada uno de ellos 
será n la garantía de un futuro 
trabajo educativo adecuado y 
completo. l .a ausencia de  algu- 
nos elementos en el plantea- m ient 
o. s i es el caso.  hará  ver  las   li su 
ra s y demandará buscar sol u- 
ciones. 

 
1. "LA URGENCIA DE UN 

NUEVO HORIZONTE" 
 

La    rev is ión   de   los   títulos   del 
primer apartado planteado  bajo 
este epígrafe en el documento que 
se  ana Iiza.   nos   hace   ver   pronto 
que el Proyect o Educativo Nacio- 
nal busca descubrir. por una  par- 
te. las urgencias  o  necesidades 
que se vislumbran para  el  futuro 
en el sector educativo y. de otra, 
hacer un diagnóstico de la rea- 
lidad   ed ucat iva    peruana    como 
necesa rio punto de pa11ida para 
sabe r lo que debernos  hacer. 

 
Tanto uno como otro aspecto. 
urgencias (necesidades) y diag- 
nóstico (realidad de la que par- 
timos),    son    fundamenta   les,   ya 
que sobre sus bases se escogerán 
los objetivos estratégicos por los 
que se optará en la segunda parte 
de este importante documento . 

 
E n cuanto al diagnóstico, no es 
cuestión    solamente    de   seña lar 
bien situaciones problemáticas di- 
versas, s. no que es . que 
ellas sean las  más significativas  e 
i n fluy ent es. Habrá que averiguar 
si los  aspectos  escogidos  fueron 
los mej ores. 

 
f' u /0111i110. Eduordo PROYECTO  EDUCATIVO  NACIONAL:  U11... 27 



28 Educación/ Añ'o XIII/ Nº I  

Se trata, por tanto, de  ver  ante 
todo si se han escogido bien las 
urgencias y se han seiialado 
adecuadamente los  aspectos  que 
se diagnostican; y si. en a111hos 
casos. son los más significativos. 
Por poner un ejemplo: podría 
proponer111e hacer un estudio 
sobre el catolicismo en el Perú. 
pero al contemplar las  necesi- 
dades o  urgencias.  quedar111e 
con las de tipo social. o 111aterial. 
y olvidar las de forrnación  en  la 
fe. la esperanza y la caridad. así 
co1110 el desarrollo de las 111is111as 
mediante la oración. los Sacra- 
mentos, y otros. Asimismo. el 
diagnóstico lo podría hacer bási- 
camente sobre las carencias ma- 
teriales de la gente  y  poco  sobre 
la situación espiritual de las 
personas. Obviamente.  estaría- 
mos ante unas urgencias y un 
diagnóstico  no  sólo  parciales, 
smo que no van a los aspectos 
fundamenta les. 

 
Es rnuy lógico que. si se busca 
guardar coherencia entre el diag- 
nóstico y las urgencias por con- 
cretar, las urgencias derivadas de 
un diagnóstico que no  coloca 
corno prioridad lo más impor- 
tante, no serán las mejores, ni las 
más urgentes. Por ello. siempre 
habrá  que  preguntarse  cuán 
bueno es el  planteamiento  que 
está debajo de las  sugerencias  y 
del   diagnóstico.   Asimismo.   si 
no está ideologizado o politizado. 
Porque si el punto de partida es 
inadecuado o insuficiente. las 
conclusiones. en este caso los ob- 
jetivos estratégicos.  no  estarán 
bien escogidos. 

 
A) "Una visión del país vm- 

culada a la educación que 
queremos". 

 
Una lectura detenida de este 
apartado nos hace ver diversas 

cosas, así: 
 

Se percibe clararnente que, en 
esta parte del Proyecto Nacional, 
prima notablemente una cosmo- 
visión de la educación corno 
elemento para el desarrollo social 
y econó111ico del Perú, muy por 
encima de una que enfatice el 
perfeccionamiento del hombre (la 
horninización. socialización y 
culturación que decía Walter 
Peiialoza). Es verdad que al 
respecto hay un avance impor- 
tante en relación a redacciones 
primeras del Proyecto en las 
cuales el olvido o  poco énfasis. 
en torno a la persona, era mucho 
más notorio. 

 
A continuación. la mayoría de los 
párrafos que expresan, en esta 
parte del documento, una preocu- 
pación significativa por la per- 
sona humana. Más adelante pre- 
cisiones que expresan el énfasis 
económico y socio-político. 

 
• "Proponemos tener en un 

plazo definido un país don- 
de la realización  plena  de 
las personas sea una posibi- 
lidad cierta". 

 
• "En cuanto fuente de la 

realización de las  personas, 
la educación es en sí misma 
un fin en todo proceso de 
desarrollo humano y no 
puede ser sacrificada o pos- 
tergada por otros fines". 

 
• Refiriéndose al desarrollo 

humano que propicia, se dice: 
"Su contenido es ético y está 
dirigido a hacer  del  Perú 
una sociedad en la cual nos 
podamos realizar como per- 
sonas en un sentido  inte- 
gral. En esta noción están 
contemplados los ideales de 
justicia y equidad, que re- 

sultan, a fin de cuentas, los 
principios que dan legiti- 
midad a una comunidad". 

 
• "Esta concepción del desa- 

rrollo implica una com- 
prensión de las personas 
como portadores de necesi- 
dades y de potencialidades, 
metas y derechos que deben 
ser atendidos, no sólo en lo 
referido a  la  subsistencia  y 
a la protección, sino conte- 
niendo también las necesi- 
dades y capacidades de li- 
bertad, creatividad, afecto, 
identidad, trascendencia y 
sentido". 

 
Las frases o párrafos  expuestos 
dan la impresión de ir precisa- 
mente en contra de lo que plan- 
teamos: un cierto vacío de lo 
educativo antropológico en  favor 
de lo económico, social y  polí- 
tico. pero no es así. Las frases, 
párrafos y contextos que destacan 
muy fuertemente la excesiva 
prioridad de lo  económico,  social 
y político. que el Proyecto desa- 
rrolla luego. son mucho más 
contundentes y hace ver su neto 
predominio y, sobre todo, su 
carácter  vertebral  y  organizador 
de la educación y de las acti- 
vidades humanas en general. Es 
decir. las urgencias inmediatas 
dejan bastante de lado a la per- 
sona, para mostrar un neto pre- 
dominio de  lo  social,  económico 
y político y llevan  a  distorsionar 
un enfoque integral que dé paso 
también a respuestas sólidas y 
completas. El párrafo clave al 
respecto es el siguiente: 

* "La transformación nacional 
que vislumbramos contiene ele- 
mentos muy numerosos y sobre 
todo plantea la consolidación 
del desarrollo humano. A par- 
tir de ahí hay que afirmar 
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avances concretos que sirvan a 
ese fin mayor, en las cuatro 
siguientes dimensiones: desa- 
rrollo económico y competiti- 
vidad; bienestar y equidad, < fir- 
mación de la institucionalidad 
democrática; reforma del Estado 
e integración territorial, social y 
cultural del país". 

 
La amplitud que se da a conti- 
nuación en el texto comentado al 
desarrollo de estos cuatro aspec- 
tos, hace ver que ell os consti- 
tuyen el centro del horizonte del 
desarrollo humano que debiera 
orientar una educación, ya que el 
título general d ice: --una visión 
del país vinculada a la educación 
que queremos ". Es dec i r, la edu- 
cación que queremos debe estar 
vinculada centralmente a estas 
cuatro d imens iones. La persona 
pasa a un lugar secundario. 

 
No cabe duda que estos cuatro 
aspectos expresados no solamente 
son importantís imos, sino tam- 
bién impr escind ibles. Pero lo que 
resulta difícil  es  concretar  en 
ellos toda la preocupación del 
desarrollo humano como si abar- 
caran toda la labor a reali zar, 
como se deduce con facilidad  de 
su exclusión de otros temas de 
raigambre más humanista y per- 
sonal. El desarrollo de la  per- 
sona, lo ético, y otros, aunque 
mencionados como manifesta- 
mos, debieron ser muy bien con- 
cretados, puesto que constituyen 
urgencias necesarias para el fu- 
turo desarrollo  humano  del  Perú 
y de los peruanos. 

 
Aparte de que las urgencias se 
centralizan en los cuatro  temas 
man ifestados, el amplio desa- 
rrollo que se les da y su conte- 
nido, muestra que se perciben 
como los esenciales y casi únicos 
para resolver los problemas del 

Perú . En el fondo es un retorno a 
ideas de los setenta cuyos diag- 
nóst icos  llevaban  directamente  a 
pr ior izar este  tipo  de  aspectos  de 
tal forma que  lo  personal  pasaba 
a un plano secundario. 

 
E l subtítulo sigu ient e del docu- 
mento: -- u na educación  reno- 
vada que genera cambios", re- 
fuerza lo que  se  está  afirmando. 
En efecto,  iniciando  el  apartado 
se dice: "Hacer realidad dicha 
visión demanda transformar 
nuestra educación ... ¿Qué fun- 
ciones ha de cumplir la  edu - 
cación en la transformación del 
país?" Y si bien el párrafo si- 
guiente está consagrado a la per- 
sona (está trascrito más arriba), 
todos los siguientes van al ma-  
nejo económico,  social  y  político 
y culminan mucho más adelante 
con un amplio cuadro, desarro- 
llado en cada aspecto,  que  dice 
que "la  transformación  educa- 
tiva  requiere  y  propicia  gran- 
des cambios institucionales". Y 
luego, ya al inicio del gran  cua- 
dro: "Para hacer realidad la 
educación  que  el   Perú   necesita 
y la visión de  país  que  reco- 
gemos  se  debe  reformar  nues- 
tra vida institucional en varios 
aspectos. Sin ser exhaustivos y 
tomando como base una orien- 
tación   del   desarrollo   nacional 
en una perspectiva de redistri- 
bución de la riqueza  y  de  jus- 
ticia social  (nota  nuestra:  estos 
dos elementos son  importantes 
pero no se puede tomar solamente 
dicha persp ectiva), cabe  enfati- 
zar la necesidad de cambios 
institucionales como los si- 
guientes: 

 
Administración de Just icia/// 
Derechos Humanos/// Políticas 
sociales de lucha  contra  la 
pobreza y la exclusión/// 
Administración Púb li ca/// Genui- 

na democrac ia. (El cuadro está 
bajo el epígn fe: "Educación y 
reforma institucional''). 

 
Salta a la vista, el forzamiento  de 
lo educativo hacia opc iones de 
políticas que, en varios casos. 
escapan mu cho  a  su  campo 
norm a l de acción. En cambio, la 
educación en sí, como valor esen- 
cial para las persona s, no aparece 
corno elemento central entre las 
grandes urgencias nacionales, al 
menos modestamente  al  lado  de 
lo que sí se enfatiza: lo  econó- 
mico y competitivo, la demo- 
cracia. la reforma del Estado, etc. 
En otras palabras, lo no educativo 
pasa a ser lo prioritario y lo 
educativo es simplemente el ca- 
mino para conseguirlo: la clásica 
instrumentalización de la edu- 
cación como en la época de 
Velasco. 

 
B) ¿De qué realidad partimos? 

Viejos problemas y nuevas 
promesas 

 
Los autores del Proyecto Educa- 
tivo Nacional piensan, y  con 
razón, que " hay que ser opti- 
mistas sobre el futuro de nuestra 
educación y de nuestro país". 

 
Se plantea luego un cambio 
integral en la educación del Perú 
y se hace una serie de observa- 
ciones a su pasado educativo, 
aunque desde la tradicional pers- 
pectiva de golpear mucho para 
poder así justificar los camb ios. 
No faltan frases "cli ché" favoritas 
de no pocos sociólogos, las cua- 
les podrían discutirse, así como 
ciertas afirmaciones muy nega- 
tivas sobre la actual situación 
educativa nacional. 

 
No obstante, el texto recupera 
equilibrio    cuando    plantea    los 
" Recurs os y avances educativos: 
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un camino por e nsa nc ha r··. l·:n 
ese sentido.  se  dice:  ..Pllr  otro 
lado. si la realidad presente es 
su111a111entc críti1.:<1. tarnhién es 
cierto que no carninarnlls sllbrc 
tcireno baldío... 

 
El desarrollo que hace a con- 
tinuación de los recursos con que 
contarnos  para  m an/,ir  (sucialcs. 
cd uca t iH  1s.   políticlls   :-   11orn1,1- 
t i vos. a í corno  los  linancicrn ) hace 
\'er una serie de aspcctus favorables 
que hacen justicia a los  grandes  
es l'ucr/ os  que  se  han hecho en el  
pasado  por  la educación de parte de 
diversos actores: docentes. sociedad. 
go- biern os.  Sin  crnlx1rgn.  cu,rndo  
en las cien últi111as pág i na s se plan- 
tean los  seis  objcti, os  estraté- 
gicos. otra ve/ se vuelve a un 
criticis1110 al parecer muy e:-.:a- 
gerado. co1110 que hubo diversos 
redactores con ideas di l'crentcs o 
que no se pusieron de acuerdo. 

 
1 UNA RESPUESTA INTE- 

GRAL, EL PROYECTO 
EDUCATIVO NACIONAL 

 
l-::1 Proyecto l '.d uca t i \'() Nacional 
establece seis  objctirns  estraté- 
gicos : 

 
a) Oportunidades y resultados 

educativos de igual calidad 
para todos. 

b) Estudiantes e instituciones 
educativas que logran 
aprendizajes pertinentes de 
calidad. 

c) Maestros bien preparados 
que ejercen profesional- 
mente la docencia. 

d) Una gestión descentrali- 
zada, democrútica, que lo- 
gra resultados y es finan- 
ciada con equidad. 

e) Educación superior de cali- 
dad se convierte en factor 
favorable para el desarrollo 

de la competitividad nacio- 
nal. 

t) Una  sociedad  que  educa  a 
sus ciudadanos v los com- 
promete con su comunidad. 

 
l:n la parte introductoria al dcsa- 
rrnllu de cstns nbjctivos se sci'ia- 
la. al parecer muy accrtaclarncntc. 
el llbjeto del Pru>ecto.  /\sí  se 
dice: "El objeto de 1111 Proyecto 
Educativo Nacional se  sitúa  en 
dos dimensiones indisociablcs y 
mutuamente influyentes: una 
educaciún para la realizaciún 
personal  de  todos  los   peruanos 
y una educación para la reali- 
zación colectiva de  la  democra- 
cia y dl'I desarrollo del país". 

 
i\lgo antes se 111a11ilicsta: "que 
debe cobrar la forma de un 
Proyecto Nacional, entendido 
como un amplio acuerdo  en  el 
que se expresan las principales 
aspiraciones de la sociedad". 

 
M,is si unll Ice las rnús de cien 
púginas siguientes del Prnyecto y 
hasta tnrninarlo. ubscrvarú varios 
aspectos di screpantes: 

 
a) Nn se observa 111ucha relación 

entre la Primera Parte ya co- 
mentada y los Objetivos Es- 
tratégicos que corresponden a 
la Segunda Parte. No se 
observa una conexión sólida 
que los haga complementa- 
rios e interdepcndientes. Co- 
mo que se trata de una cierta 
yu:-.:tarosición de documen- 
tos. 

 
b) Nll se ha escogido al  menos 

un11 de los ob_jetivos con el fin 
de buscar el desarrollo ele la 
persona en aspectos sustan- 
tivos. De alguna manera. la 
comprenden. pero a la distan- 
cia y débilmente. i\quí  se 
trataría de una yu:-.:taposición 

de visiones con quienes intro- 
dujeron varias frases y párra- 
fos valiosos en las líneas de la 
persona. ya mencionados. 

 
c) Los objetivos estratégicos. y 

su desarrollo básico. muv 
poco dicen acerca de la 
rcali/ación total integral de  
los peruanos. concentrándose 
en una educación para el 
desarrollo del país. [s una 
educación para el desarrollo 
nacional. llluy poco para las 
personas. Sin emba rgo, el 
título de esta segunda parte es 
muy claro: --una respuesta 
integral. el Proyecto Educa- 
ti,o Nacional". 

 
d) Ln el desarrollo más extenso 

de los seis objetivos estra- 
tégicos. se vuelve sobre el 
diagnóstico. en este caso so- 
bre cada aspecto que se pro- 
pone. pero se suele hacer de 
forllla más bien negativa.  no 
se considera aspectos posi- t 
i\'OS  como  sí  se  hacía  en  la 
primera parte. como se ha 
comentado. Se busca drama- 
ti/ar  para  sustentar  más  fác i l- 
mente la nueva propues ta. 
Incluso. por ejemplo. cuando 
se diagnostica la calidad se 
hace sobre la pruebas de me- 
dición de evidente tipo cogni- 
ti\o. Poco o  nada  se  analiza 
de otros aspectos. 

 
e) ! la y  ternas  de  índole  socioló- 

gico. importantes ciertamen- 
te. pero demasiado recurren- 
tes. como los pobres y la po- 
brua. o el binomio pobreza - 
riquua. la marginalidad. y 
otros. l.a superación de ellas 
pareciera a veces el objetivo 
central de la educación y de 
este Proyecto. A veces. pare- 
ciera que la preocupac1on 
educativa debiera concentrar- 
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se  en  sola ment e  el  grupo  po- 
bre y 111arginal o de que se 
trata de un documento prepa- 
rado para sustentar un pro- yec 
to de ca111bio soc io-econú- 111i 
co.   La educac  ión  cn111ún  y 
corriente de  la  gran  mayoría 
de los perua nos  111erece  un 
es pac io 111í n imo. 

 
f) Cosa  par ec ida  ocurr e  con  los  

t i pos de educación. 1.a preo- 
cupación por la 1-:scuela PC1- 
bli ca es ún ica o casi  ún ica. así 
co1110 ex presa y total. La Ed 
ucac ión  Privada  parece  no 
existir   si no   para   algún   co- 
111cnt a rio  ocas iona l.   Sin  em- 
bar go.  e I la  ha sobre pasad o  ya 
el 20 1¼1 v se halla en continuo 
crecimiento. Ln la Superior 

Co nst i tu c ión como docu- 
men tos   i nt e rnac iona les   rc le- 
,·a nt es   son   favorables   a   lo 
re li g iosn.    FI  m ismo  me nc io- 
nad o l> rn yec to (pág. 39) ma- n 
il ie sta   que   el   expresa    las 
principales aspiraciones de la 
soc iedad   perua na. En  sí nt e- 
sis. un ol v ido ciertamente e-
.:traíio y. dc li n i t i va mente i 
nadm  isible   en   un   país   ta n 
re li gioso  co1110  el  Perú. Las 
pe rsona s que hace n un Pro- 
yecto deben tener en cuenta las 
de111andas  y  deseos  de  los 
peruanos y no. en todo caso,  
sus propias idea s. 

 
h)   Se  tiene   la   i m pre sión  de   un 

Pr m ec to  Educati\'o  Nac iona l 
que  detalla  e-.:cesivarnente  las 

m uy  i mp orta nt e  li m itac ión en e 
l elemento c la ve del desa- rroll 
o  personal.   Su  presencia es 
muy secund a ria y no ver- 
tebral.   siendo   así   que   es   el 
búsico para un Proyecto Edu - 
cativo  Nacional.     Asi m ismo, 
se obse r va un predominio 
excesivo de lo econó111 ico. 
sociológico   y   político   sobre 
lo educativo. 

 
3. En un Proyecto Fducat i vo e l 

logro de una espec ie de 
..m íst ica   educativa   nac iona l"' 
(n o se ha bla de e ll a ni de 
nada semeja nt e) es e l que en 
definitiva va a llevar a logros 
reales. E n efec,to sin deseos 
sustantivos que proceden  de 
un entusiasmo del conven- 

U n iversita r ia    y    no    U ,n i e r- cosas. en lugar de haberse cimiento, asi como sin es- 
sitar ia  ya  constituye  111ás  del 
50 %. Tanto un os co1110 otros 
son peruanos y 111erecen la 
preoc up ac ión  de  un  Proyecto 
Ed ucat i vo Nacional. Tam- 
bién   sus   111aest ros   y   pro fe- 
sores son peruanos y no  sue- 
len ser gent e adinerada. 

 
g) Otro te111a claro y e-.:tra i1a- 

111ente ausente  es eI de  la  re Ii- 
giosidad en general (sea ella 
católica.    evangélica.    judía. 
etc . ). Sabe111os que una fór- 
mac ión   integral   sup one   los 
más   variados  aspectos:  cogni- 
t i vos. afec t i vos y ot ros. Lo 
reli gioso.    para    111 uch ísima s 
per sona s. y con seg ur idad la 
gran ma yor ía en el caso del 
Perú, constituye algo esencial 
para la  vida  de  las  personas. 
ta n o má s importante  pa ra 
ellas  qu e  su de sar ro ll o cog- n 
i ti vo. físico. etc. U n Pro- yec to     
Ed uca tiv o     Nac  iona l debe   
promover   todo   aquel lo qu e 
construyen las personas y la  nac 
ión,  y  la  reli gios idad   lo hace. 
Por ot ra parte. tant o la 

concretado   a   Ias  gra nd es   Ií- 
neas.   Con  ello es posible que 
haya  muc hos choques con  los 
sucesi vos   M i n ist ros  de   Ed u- 
cac1on. No es aconsejable que  
un  grupo  de  ideas.  mu y re 
speta bles pero bastante par- c ia 
les. se imp o nga n has ta el 
detalle  los sigu ient es 20  años. 
Se nc ill a mente. 111 uc has cosas 
se dejarán de lad o. 

 
NOTAS FINALES 

 
1.   /\nte     todo.     i nd epend ie nt e- 

mente   de   las  críticas   expre- 
sadas. ha y que alirmar el es- 
fuer/ l'   y   los   logros   que   ha 
sign il icado el trab ajo rea li - 
zado.  así como   una  se rie  de 
elementos  po si t ivos que será n 
muy  útiles  para  el desarrollo 
de la edu cació n en el  Perú. 
este artículo  no ha  pre- 
tendido. ni tenía espacio para 
ello.  resa lta r  l o  positivo.  si no 
analiLar bás ica ment e las lagu- 
na s o lo objeta ble. 

 
1 Seii:ilar que se observ a una 

fuerzo  y   constancia.   particu- 
la rm ent e de los a l umn os (te- 
rna  tampoco  tratado  y  si n  e l c 
ua l no hay  proyecto  educa- 
tivo que funcione). no hay 
posibilidad  de   éxito.   La   fa- 
m ili a como apo1te no ha merec 
ido    un    én fas is    parti- c u la r.    
No  es  c uest ión  sola- mente ele 
seña la r políticas educativas 
corno se hace. hav que  seí'ia lar  
con  más  fuerza  el papel  de  los  
ac tores  y el rum- bo que se 
requiere de ell os. Tndo   lo   
mencionado   no   se obse rva 
de mayor i nt erés  en el 
Proyecto. 

 
4. Pese  a  las  obse rvac  iones  que 

se  hacen  al  documento   por 
mu y un il atera l. no hay mucho 
peligro de que tenga una inci- 
denc ia  ma yor.   Su  escasísima 
difusión hac e que pocos 
maestros. y menos padres de 
fa111 i I ia.   lo  conozca n.    Es  en 
las  aulas  y  en  las  fam i Iias.  y 
no e n los  documentos.  donde 
se juega el partido de la 
educación.   y  c i e rtam ent e  los 
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maestros y los padres saben 
equilibrar mucho mejor los 
aspectos cogn it ivos ,  afecti- 
vos , formativos, espirituales, 
religiosos, y otros, que  lo  que 
se suele producir en el  "Perú 
ofic ial" de los múltiples do- 
cumentos,  leyes.   normativi- 
dad ,  currículo,  y  sobre   tod,o 
de investigadores de  escri- 
torio. 

 
5. Que es muy importante que la 

Sociedad Civil y Po l ít ic a, que 
elabora doc ume ntos , legisla- 
ción y normatividad, evite 
imponer planteamientos ideo- 
lógicos personales de los au- 
tores, acercándose a un justo 
pluralismo y a las  demandas 
de las personas, que suelen 

estar más preocupadas de los 
valores, la ética, la religio- 
sidad , y otros, que de la 
obsesión socio-económica y 
productiva de ciertos estratos 
pe ns a ntes . El avance de 
estados teocráticos, peligro- 
sos por cierto, muestra cómo, 
ante la indolencia y oposición 
de sectores civiles  influyentes 
y políticos de  respetar  lo 
ético, religioso, y otros, el 
pueblo reacciona y busca 
dejarlos a ellos de lado pro- 
moviendo peligrosos proyec- 
tos teocráticos. La sociedad 
civil y política, ni puede , ni 
tiene derecho a ir contra la 
integral idad de los procesos 
personales y colectivos de la 
sociedad para satisfacer ideo- 

logías particulares, admisi- 
bles en el plano personal, 
pero cuestionables cuando 
quieren hacerse pasar por ser 
la expresión de la sociedad. 

 
6. Que es necesario que en las 

propuestas de políticas y los 
correspondientes planes ope- 
rat i vos , se subsanen los c laros 
vacíos existentes, a fin de que 
el Proyecto Educativo Nacio- 
nal sea realmente integral y 
valioso y no reciba un recha- 
zo, sobre todo, de maestros e 
instituciones pensantes que 
suelen revisar con cuidado los 
alcances profundos de lo que 
viene de los diversos gobier- 
nos. 
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