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INTRODUCCIÓN 

LA EDUCACIÓN EN LA 

CUMBRE DE LAS AM ÉRICAS 

MARCELA GAJARD01 
ANA MARÍA DE ANDRACA2 

El tema de la educación y su reforma será clave en la próxima 
reunión de la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Santiago de 
Ch i le, en Abril de 1 998. Esta será la oportunidad en que los Jefes de 
Estado y de Gobierno revisarán los avances de los acuerdos tomados en 
la primera reunión de esta Cumbre Hemisférica realizada en Miami en 
1 992. En aquella oportunidad, los mandatarios e lectos de las Américas 
suscribieron una declaración ampl ia donde se comprometían a preservar 
y fortalecer la democracia, promover la prosperidad a través de la 
integración económica y el l ibre comercio, erradicar la pobreza y la 
discnminación, garantizar un desarro l lo sustentable y conservar el medio 
ambiente para las futuras generaciones. 

En materia educacional los mandatarios firmaron el Plan de Acción 
para el Acceso Universal a la Educación donde reconocieron un interés 
común en erradicar el analfabetismo y universalizar el acceso a una 
educación de calidad. Para estos fines, propusieron: aunar los esfuerzos de 
los sectores públ ico y privado, el de los organismos no-gubernamentales 
e i nternacionales para que, al año 20 1 O, se haya logrado erradicar el 

Directora del Programa lnterdisciplinario de la Reforma Educativa en América Latina 
(PREAL). Programa conjunto de CINDE y el Diálogo Interamericano. 

2 Investigadora de PREAL. 
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analfabetismo, disminuir el ausentismo escolar, mejorar la calidad de la 
enseñanza, universal izar el acceso a una educación básica de calidad y 
lograr una cobertura mínima del 75% en la enseñanza media, concitar el 
apoyo de las instituciones del sistema f1nanciero internacional y del sector 
privado para fortalecer la educación de adultos y la capacitación de 
trabajadores y desplegar esfuerzos para que esa educación sea más 
pertinente a las necesidades del mercado y de los empleadores; mejorar 
la capacitación de los recursos humanos, así como la formación técnica, 
profesional y magisterial consideradas esenciales para el mejoramiento de 
la calidad y la equidad de la educación en los países del hemisferio; ampliar 
el acceso y mejorar la calidad de la educación superior y promover la 
cooperación entre aquellas i nstituciones que aportan conocimientos 
científicos y tecnológicos necesarios al desarrollo sustentable; apoyar 
estrategias para superar las deficiencias nutricionales de los niños en edad 
escolar con el propósito de ampl iar su capacidad de aprendizaje, apoyar 
la descentralización, ofreciendo garantías de adecuado financiamiento y 
amplia participación en la toma de decisiones a los padres, educadores, 
l íderes comunitarios y funcionarios de gobierno. revisar los actuales 
programas de capacitación, hemisféricos y regionales, para adaptarlos a los 
actuales exigencias del desarrol lo económico, crear una asociación 
hemisférica que reúna a representantes de gobierno, de los organismos 
no-gubernamentales, el sector empresarial, los donantes y las organizacio
nes internacionales que proporcione un foro de consulta en materia de 
políticas de reforma y permita uti l izar los recursos con mayor eficiencia3• 

Son varios los esfuerzos desplegados por los países para cumplir con 
estos compromisos. En la mayoría de el los existen reformas en marcha y, 
en otros, el tema está apareciendo como una prioridad en la agenda 
política y sooal. En este sentido, en la Cumbre de Santiago se procederá 
a revisar lo implementado, observar el grado de avance para materializar 
los acuerdos y explorar áreas, estrategias e instrumentos de cooperación 
que posibi l iten un trabajo coordinado y que permita el intercambio de 
expenenoas. 

Para efectos del segu imiento de los avances de la Cumbre existe un 
conjunto de procedimientos. Los gobiernos de México, Argentina y Chile 
son los responsables de la coordinación de las acciones. También de 
organizar reuniones técnicas donde se comparan los avances y se definen 
los planes de acción. Comparten la responsabi lidad de la elaboración de 

3 Declaración de Principios. Cumbre de las Américas, Miami, 1 99 2  
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las agendas con las Cancil lerías al igual que los países que, sin tener 
responsabi l idades de coordinación, participan de las reuniones y aportan 
con antecedentes sobre los avances habidos en la implementación de 
políticas y programas dirigidos a cumplir con los propósitos expresados en 
el Plan de Acción sobre el Acceso Universal a la Educación. 

En este artículo se entregarán antecedentes, empíricos y conceptua
les, sobre la In iciativa de Educación y sus avances. Es conveniente aclarar 
que esta es una de las veintitrés iniciativas desarrolladas en el marco de 
esta Cumbre Hemisférica. El resto de ellas cubre áreas relacionadas con los 
acuerdos más generales referidos a la preservación y fortalecimiento de la 
democracia, la superación de la pobreza y erradicación de la discriminación, 
la promoción del l ibre comercio y el fortalecimiento de la Integración 
hemisférica, entre otros. 

El trabaJO se ha dividido en cuatro apartados. El primero hace 
referencia a cuestiones de contexto, necesarias para entender el marco en 
que se i nserta esta actividad, luego se aborda el modo en que se han 
l levado a la práctica las actividades de coordi nación, a los obstáculos y 
facil itadores presentes en la ejecución de las acciones y por último algunas 
recomendaciones a partir de las cuáles podría mejorarse la implementación 
a futuro4. 

CUESTIONES DE CONTEXTO 

Tal como se lo señalara con anterioridad, hay que explicitar que el 
Plan de Acción propuesto por la Cumbre surge en un momento en que 
la central idad de la educación para el desarrol lo y la reforma educativa son 
una preocupación prioritaria en la agenda política de los países en la región. 

Con distintos niveles de avance e implementación, todos los países 
están preocupados por lograr la cobertura universal en los niveles primario 
y secundario, privilegiar la atención educativa de los sectores más pobres 
y meJorar la calidad y la equidad de la educación. Asimismo, los problemas 

4 La información que se presenta en este informe corresponde principalmente a la 

revisión de fuentes secundarias y opiniones vertidas en 23 entrevistas realizadas en 
México. Chile y Argentina, países coordinadores de la Iniciativa de Educación, 
Colombia y República Dominicana, seleccionados con la intención de recoger 
información en países de diferente grado de avance en sus reformas educativas y 
distinto grado de vínculos con la coordinación de la Cumbre. 
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de la educación (en materia de calidad, equidad y eficiencia) son comparti
dos y reconocidos en diagnósticos comunes. 

Por otra parte, hay que señalar que los países involucrados tienen 
grados de desarrollo diferentes respecto de las transformaciones educati
vas. Existen algunos donde se han verificado avances importantes en el 
logro de metas coincidentes con las de la In iciativa y, otros, donde aún se 
deben crear las condiciones para lograrlas. Se encuentran en etapas más 
avanzadas los países de ingresos medios (i.e. Argentina, Colombia, Chile, 
Uruguay) que los países de ingresos bajos (i.e. Guatemala, Nicaragua, El 
Salvador) . Las condiciones son más favorables en los países relativamente 
homogéneos que en países donde se dan situaciones de heterogeneidad 
cultural ( i .e. México, Ecuador, Bolivia). Hay países donde se ha vivido 
procesos de reforma que l uego se vieron interrumpidos (i.e. República 
Dominicana): otros que sólo en años recientes han podido poner en 
marcha procesos de reforma educacional (i.e. Paraguay) y aquellos donde 
las condiciones políticas han demorado los acuerdos necesarios para 
impulsar procesos de transformación educativa (i.e. Guatemala, Nicaragua). 
Cualquiera sea el caso, la reforma educativa, campea alto en la escala de 
prioridades nacionales y se la considera como un proceso endógeno que 
puede verse favorecido por los grandes acuerdos i ntemacionales como los 
de la Cumbre. No obstante, la diversidad de situaciones existentes es un 
factor de importancia la momento de definir planes de acción comunes. 

También es necesario considerar que los principios, las prioridades, 
las pol íticas en la región no son producto de los acuerdos de la Cumbre, 
sino el resultado de un largo proceso de anál isis, debates, diseño y 
ejecución de políticas. En un número considerable de países, los actuales 
procesos de reforma son el resultado de consensos alcanzados entre los 
más diversos sectores y actores de la vida nacional que han logrado 
establecer acuerdos mínimos respecto de las metas a alcanzar en materia 
educativa antes de entrar al nuevo mi lenio. Asimismo, existen experiencias 
nacionales interesantes conducentes a mejorar la cal idad y equidad de los 
servicios educativos, mejorar su gestión, descentralizar la toma de 
decisiones y fortalecer la autonomía de las escuelas, fijar estándares de 
calidad, medir resultados del aprendizaje, así como diversificar las fuentes 
de fi nanciamiento para la educación básica (primaria y secundaria) y la 
educación superior. 

La consideración de estos elementos en el diseño e implementación 
de un plan de acción para la meJoría de la educación es clave ya que las 
recomendaciones de la Cumbre, por ser una reunión de presidentes, 
sirven de marco para fortalecer la idea de la necesidad de los cambios en 
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la educación, para legitimar procesos en curso o para promover la 
adopción de estrategias exitosas o recomendar el seguimiento y eval uación 
de las acciones para aprender de la experiencia y poderla intercambiar. 

De hecho, casi todos los países de la región están implementando 
acciones que podrían identiftcarse como esfuerzos concretos para lograr 
el acceso universal de la educación al 20 1 O. En general, estas acctones 
responden a las particulares realidades educativas y las di námicas internas 
de los países. Aunque coinciden con las orientaciones de la Cumbre, su 
eJecución no responde a dicho mandato, sino a prioridades y planes de 
desarrol lo nacional que incluyen medidas de reforma educativa con 
propósitos afi nes a la Cumbre5. E l valor de esta última, por lo tanto, radica 
en la expresión de una voluntad pol ítica para enfrentar la necestdad de 
imponer una educación de calidad que contri buya a la superación de la 
pobreza y las i nequidades en la región6. 

Algunos de los problemas observados en la implementación de la 
In iciativa de Educación se relacionan con lo anterior. Su Plan de Acción no 
refl eja todos los esfuerzos nacionales por mejorar la calidad, equ idad y 
eftciencia del sistema educativo y no i ncorpora los aportes de actores 
distintos a los del gobierno. La educación como tarea de todos es algo que 
no parece explícito en las estrategias de acción que privilegien la 
interlocución se da entre instituciones de gobierno y si bien en algunos 
países existe voluntad pol ítica para incorporar a otros actores aún no se 
definen canales ni procedimientos para el lo. 

La falta de información es otro obstáculo serio para avanzar en la 
implementación de los acuerdos de la In iciativa de la Educación. No todos 
los países disponen de información clara y oportuna sobre la Cumbre y sus 
In ic iativas. Más aún, los antecedentes de la I niciativa y del Plan de Acción 
sólo se conocen en los Departamentos de Relaciones Internacionales de 
los Ministerios lo que diftculta la participación de otros organismos que 
podrían aportar la formulación de estrategias o en la implementación de 
los proyectos. 

5 Así lo señalaron los entrevistados, al decir "hay una correspondencia entre el mandato 
de la Cumbre y los compromisos de gobierno. Pero de ninguna manera ha sido el 
motor para hacer los cambios ... Los cambios educativos en desarrollo, han sido fruto 
de nuestras necesidades y de un proceso muy rico de concertación y consultas." 

6 Al respecto se indicó " El espíritu de las Cumbres es elevar algunos temas que 
preocupan a la región, para que puedan ser valorados a nivel de los jefes de Estado de 
modo que ellos los apoyen con voluntad política. La significación de la Cumbre, 
entonces, tiene más relación con legitimar que con mspirar." 
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Un problema adicional surge de la poca articulación que existe, en 
general, entre los acuerdos y actividades de otras reuniones de simi lar 
naturaleza. (MERCOSUR, Jontiam, Cumbre Iberoamericana, PROIVIED
LAC) . Cada reunión opera con desconocimiento de las otras, no se 
construye sobre acuerdos anteriores y se duplican las agendas, lo que 
genera trabajo adicional sobre las Oficinas de Relaciones Internacionales de 
los Ministerios de Educación. En general, estos disponen de poco personal 
para coordinar la implementación y el monitoreo de las acciones. Esto 
conduce a que, con frecuencia, los procesos se activen previo a las 
reuniones de los Presidentes podrá luego ocupar un lugar menos prio
ritario en la agenda de trabajo de los Ministerios. 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES 

Lo anterior queda en evidencia a partir de la revisión de los avances 
en la implementación de los Acuerdos. En 1 996 Richard E. Feinberg, 
publicó un l i bro donde examinaba el paso de lo dicho a lo hecho en las 
veintitrés In iciativas de la Cumbre7. Para el lo, construyó un cuadro dando 
cuenta del progreso, la arquitectura, la participación de las organizaciones 
internacionales y las asociaciones entre públ icos y privados, jerarquizando 
el cumplimiento de los compromisos con base en cinco categorías: fuerte, 
muy bueno, bueno, modesto, menor y poco movimiento. 

En todas ellas, la In iciativa por la Educación registraba una calificación 
de avance "modesto", señalándose que ésta se ha movido lentamente en 
todos los frentes, producto del desempeño de los tres "pi lares" involucra
dos en el Plan de Acción de los gobiernos, las organizaciones internaciona
les y las asociaciones intergubernamentales y no-gubernamentales. 

A partir de esta información y en los puntos siguientes, se examina 
la situación a Jul io de 1 997, pocos meses antes de la reunión de los 
mandatarios en la Segunda Cumbre Hemisférica. 

7 Richard E. Feinberg, Summitry in the Americas. A progress report. lnstitute of 

lntemational Economics, Washington D.C. April 1 997. 
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Instituciones de gobierno 

En la In i ciativa por la Educación han jugado un papel clave las 
Canci l lerías y los Min isterios de Educación de México, Argentina y Chi l e  
como co-responsables e n  la tarea de determinar acciones para lograr el 
Acceso_.l)QM�rsal a una Educación Básica de Calidad al año 20 1 O y cum plir 

.�ñi� compromisos de .la Cumbre de M iami. 
M éxico elaboró un documento prel imi nar, que aún no estaba l isto 

para su i m plementación, y lo presentó al S I RG8 en Enero de 1 996 . Al año 
siguiente, en marzo de 1 997, presentó al mismo comité un Plan de Acción 
un poco más elaborado pero que aún carecía de l íneas estratégicas de 
acción. En el se proponía que cada país identifi cara las especiales caracterís
ticas de su rezago educativo y sus grupos vul nerables y fijara metas de 
ampl1ación progresiva de la atención educativa; que se compartiera un 
conjunto de princi pios y metas comu nes, se adoptara estrategias de 
colaboración hemisférica para universalizar una educación equitativa y de 
calidad al año 20 1 O y se privi legiara estrategias de desarrol lo en los niveles 
de la educación pre-escolar, básica y media, de ni ños, jóvenes y adultos 
focalizando la atención en los grupos vulnerables9. 

En Ju l io de 1 997, el documento fue modificado, introduciéndose 
cambios en los mecanismos de trabaJO y las proposiciones para i mplemen
tar las recomendaciones para la educación. Esta reunión significó un 
cambio en el est i lo de consu lta sobre documentos generados entre los 
países coordinadores a una participación más ampl ia de otros actores al 
i nvitarse a partici par a representantes de organismos internacionales 1 0• 

Dos ejes de atención, con sus correspondientes estrategias de 
cooperación surgieron en esta reunión. Estos fueron los de la: 
• Equidad, que privilegia estrategias para promover el acceso un iversal 

a la educación básica con énfas is en la universalización del acceso a 

8 El Summit lmplementation Review Group (SIRG) es un comité ejecutivo compuesto 
por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y de algunas 
organizaciones multilaterales, que se reúne periódicamente para monitorear la 
implementación de los planes de acción de las distintas iniciativas de la Cumbre. 

9 Específicamente, se alude a poblaciones indígenas, población dispersa, migrante con 
discapacidad, urbano-marginada, mayor de 35 años, analfabeta, sin educación básica y 
en condiciones de pobreza y femenina en condiciones de rezago educativo. 

1 O Ellos participaron también en una segunda reunión de trabajo realizada en Santiago, 
en Agosto del mismo año, sobre cuyos resultados no se tiene antecedentes. 
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una educación de calidad, para los grupos con rezago escolar y para 
quiénes se han visto excluídos de los beneficios del sistema. 

• Calidad, con énfasis en el mejoramiento de la cal idad de la educación 
y la mejoría de la eficiencia del sistema. 

El cuadro siguiente, elaborado con base en la propuesta de jul io de 
1 997, si ntetiza las l íneas de acción propuestas en cada foco de atención y 
las estrategias para lograr los objetivos propuestos. Aún cuando en esto se 
da cuenta del estado de avance del Plan de Acción, sus l íneas de trabajo 
y estrategias, todavía faltaba definir estrategias para las áreas de alfabetiza
ción de adultos, la formación docente, la def1nición de estándares y la 
formación ética. Las estrategias formuladas hasta entonces para las 
diferentes l íneas reflejan una i ntención de trabajo colaborativo entre los 
países de la región, centrándose en el intercambio de materiales, metodo
logías y experiencias; la organización de seminarios y talleres; la creación de 
redes hemisféricas o grupos de trabajo, así como el trabajo prospectivo 
para identificar los enfoques más promisorios para el logro de los 
objetivos 1 1 • 

1 1 Actualmente, se prepara un nuevo proyecto de Plan de Acción, que circulará en 

consulta a los países la úttima semana de Octubre y se ha programado una nueva 
reunión de coordinación, para el 1 8  y 1 9  de Noviembre de 1 997. Ella tiene por objeto 
revisar la Declaración de los Presidentes, revisar el Plan de Acción e informar sobre el 
cumplimiento del Plan de Acción. Se estima que en esta úttima reunión se incorporarla 
a representantes de todos los países 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LAS RECOMENDACIONES PARA LA EDUCACIÓN 
ju l io 1 9 97 

A. Líneas de acción y estrategias de B. Grupos de trabajo sobre: 
colaboración hemisférica: 

l. Equidad 
(Acceso un iversal a la educación básica) 
-Alfabetización y educación de adultos 
- Modelos de educación, inicial y básica 
intercultural bi l ingüe para niños indígenas 
- Educación compensatoria para grupos 
vulnerables y de rezago educativo 
- Intercambio de materiales. metodolo
gías. i nvestigaciones, etc 
- Seminarios y talleres (educación bi l in
güe. capacitación de docentes bi l ingües, 
precoz educativo. etc) 
- Creación de red hemisférica de Educa
ción Básica intercultural bi l ingüe 
- Seminario sobre políticas compensato
rias aplicadas 
- Seminario de capacitación para gestores 
de pmgramas compensatorios 
- Proyecto piloto de actividades regiona
les conjuntas en educación compensato
rra 

2. Calidad 
(Mejoría de la calidad de la educ./ refuer
zo) 
- Programas de formación docente 
- Programas de educación a distancia con 
nuevas tecnologías 
- Identificación y certificación de compe
tencias laborales 
- Definición de estándares ( educ. básica 
y media) 
- Valores éticos: educación para la demo
cracia 

- Medios para facil itar el acceso a redes 
satelitales de TV educativa 
- Intercambio de experiencias de educa
ción a distancia 
- I ntercambio de diseño de material didác
tico y de metodologías 
- Diagnóstico y estudios prospectivos, 
caracterización conceptual y metodológica 
- Lineamientos sobre temas relacionados 
(evaluación de experiencias. recomenda
ciones para operación, ventajas y riesgos) 

Fuente: Documento de trabaJO. Reun1on de coord1naC1on. Mex1co, jul1o de 1 997. 
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Organismos internacionales 

El Plan de Acción de la Cumbre de Miami hizo un l lamado especial 
a la OEA y al BID para apoyar a los países en la  implementación de la 
In ic iativa por medio de asistencia técnica y de ayuda financiera. Otros 
organismos, tales como el Banco Mundial y la Comunidad Europea 
también se mencionan como apoyos claves para la implementación de las 
acciones en todos los ámbitos difundidos en la Cumbre de Miami. Hay 
otros organismos, como la Unesco y la UNICEF que, aunque no se 
mencionan, son importantes para el avance en la implementación. 

En general, ni la OEA ni el BID estuvieron muy activos en los apoyos 
a los países hasta mediados de 1 997. La OEA porque se encuentra en una 
redefinición de su misión y, a futuro, debiera jugar un papel importante en 
la construcción de espacios que permitan promover alianzas, crear redes 
y consorcios y fao l itar el intercambio de información. Con base en esta 
reestructuración debería, además, servir de canal de comunicación con 
otros organismos f1nancieros y de cooperación técnica así como coordinar 
esfuerzos de monitoreo y seguimiento de la implementación de las 
acciones de la Cumbre, ausentes hasta ahora en las negociaciones y en los 
acuerdos. 

El BID, por su parte ha declarado que la educación es una de sus 
prioridades y ofreció incrementar sus aportes financieros a los países 
donde se estaba lejos de lograr la cobertura universal en la primaria e 
incrementar el acceso en secundaria, dos de las metas más importantes en 
el Plan. Lo real izado, s in embargo, se ha l imitado a los programas que ya 
estaban en curso sin que aún se perciba una voluntad para material izar en 
acciones la declarada prioridad. 

Desde jul io de 1 997, a raíz de su participación en la reunión de 
México, tanto la OEA como el BID han participado más activamente en la 
Iniciativa de Educación. La OEA prometió apoyos financieros para las 
reuniones preparatorias y tiene la intención de participar en el  seguimiento 
de la Cumbre. El BID , aunque no ha determinado aún mecanismos y 
montos, ofreció apoyo en varias áreas de cooperación técnica regional 
vinculadas a sus prioridades en educación (i.e. educación a distancia vía 
satél ite, intercambio de profesionales, actualización de estadísticas 
educacionales y uso de tecnologías de información para la difusión de 
programas innovadores circulación de softwares). 

La Oficina Regional de la UI\JESCO para América Latina y el Caribe, 
que ofrece un espacio importante en lo relacionado con la orientación del 
desarrollo educativo en la región, el intercambio de experiencias e 
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i nformación y promueve objetivos s imi lares a los de la  In iciativa de 
Educación de la Cumbre, prácticamente no ha articu lado sus actividades 
con la misma. Tampoco se registra la partici pación, o presencia, de 
UN ICEF y de otros organismos como la OIT en lo que respecta a la 
formación para el trabaJo y el Banco Mundial en tanto entidad financiera 
con sign ificativos recursos invertidos en la región en pro de la  mejoría de 
la cal idad y equidad de la educación básica y media, entre otros. 

Logros más concretos en materia de apoyo a la implementación de 
las recomendaciones para la educación corresponden a la agencia de 
cooperación bi lateral del gobierno norteamericano . En este sentido, la 
USAID formuló el Programa de Revital ización de la Educación en América 
Latina como un instrumento de apoyo a la material ización de los Acuerdos 
contenidos en la Declaración de Principios y Plan de Acción de la Cumbre 
de Miami. Persigue, con éste, contribuir a la  formación de una amplia red 
de instituciones y personas interesadas en promover e implementar 
cambios educativos en los niveles de la enseñanza básica y media, y 
fortalecer los vínculos entre los más d iversos actores sociales para 
involucrarlos en las reformas. Tras diversas consu ltas con potenciales 
al iados y el lanzamiento de esta in iciativa por la Pri mera Dama de Estados 
Unidos en visitas oficiales a Chi le y Paraguay, en Septiembre de 1 996, la 
USAI D, aprobó una donación cercana al m i l lón de dólares amer·icanos 
anuales, por un período de tres años, dejando la ejecución de las 
actividades en manos del Diálogo Interamericano. Éste que desde 
mediados de 1 995 codirige el Programa de Promoción de la Reforma 
Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL), en colaboración con la 
Corporación de I nvestigaciones para el Desarrol lo (CI NDE) ,  hizo 
converger ambas i niciativas para aprovechar lo construido con aportes del 
BID y ampl iar la red de i nstituciones y personas i nvol ucradas en el mismo. 

Participación del sector privado y las organizaciones 
no-gubernamentales 

Si bien la anterior es una in iciativa del sector no-gubernamental en 
general la participación de estos organismos en la preparación de la 
Cumbre resulta bastante l im itada particularmente en lo que dice relación 
con la toma de decisiones y formulación de recomendaciones para la 
agenda de los Presidentes. 

Entre los factores que inciden en el lo está la situación de la mayoría 
de las organ izaciones no-gubernamentales en América Lati na y El Caribe, 
de precaria subsistencia, que i ncide en su vinculación con la Cumbre. Los 
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cambios recientes en las políticas de cooperación i nternacional les han 
restado muchos recursos financieros y sobreviven gracias a su participación 
en la ejecución de programas sociales del Estado. Esto hace difíci l que, por 
in iciativa propia y sin fi nanciamiento adecuado, puedan participar sea en el 
monitoreo de actividades o en la implementación de las mismas. La 
situación es diferente en Estados Unidos donde la participación es mayor, 
generalmente reclamada por los sectores privados, y financiada sea por 
entidades estatales o con recursos de la cooperación. 

Se agrega a lo anterior el que, contrario a lo que ocurre en países 
como Estados Un idos y Europa, en América Latina y El Caribe no existe 
una trad ición de participación ciudadana en este tipo de eventos. Menos 
aún en el ámbito de la educación. Dicha participación es mucho más 
frecuente en in iciativas relacionadas con el fortalecimiento de la sociedad 
civi l ,  la participación ciudadana, los derechos básicos, derechos de la mujer, 
democracia y desarrollo sustentable. 

A esto hay que agregar que siendo la Cumbre una reunión de Jefes 
de Estado de gobiernos, la representación formal corresponde a las 
Canci l lerías y, prácticamente, no existen normas y procedimientos, para 
incentivar la participación de privados sea en la formulación de propuestas 
o en las actividades de la Cumbre. Por una parte, no existen canales que 
posibi l iten esta participación y, por otra, las organizaciones privadas 
raramente se acercan a reclamar un papel en este tipo de eventos. De 
hecho, hasta hora sólo organismos no gubernamentales argentinos y 
chilenos se habían acercado a las respectivas Canci l lerías y Ministerios de 
Educación con propuestas específicas de monitoreo de actividades y 
contenidos para la agenda. 

Por último, consu ltas sobre esta situación indican que, además, existe 
poco interés o desconocimiento por parte de las ONGs sobre los 
propósitos, avances y procedimientos para aportar a la agenda de la 
In iciativa aún cuando en su mayoría, reconocen el valor del espacio abierto 
por la Cumbre en el sentido de priorizar acciones de cambio educativo. 
Asimismo, existe un desconocimiento por parte de los centros académicos 
especial izados en educación sobre los Acuerdos de la Cumbre y la 
In iciativa para la Educación, pese a su activa participación en los procesos 
de reforma educativa 1 2  

1 2 Al respecto algunos representantes de ONGs indicaron que: "sobre la Cumbre 
sabemos muy poco. sabemos por la prensa que en ella se hacen acuerdos de interés 
público. Pero no conozcamos los acuerdos adoptados ni los temas tratados". Un 
especialista en educación agregó " En general se sabe poco o nada sobre las Cumbres, 
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OBSTÁCULOS Y FACILITADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS ACUERDOS 

La In iciativa de la Educación no fue una actividad que irrumpiera con 
fuerza en el escenario posterior a Cumbre como fue el caso de las otras 
recomendaciones relacionadas con problemas hemisféricos ( i .e. combate 
a la corrupción, narcotráfico, desarrol lo sustentable o cuestiones comercia
les). 

La actividad para def1nir los temas centrales de acción en áreas como 
las mencionadas y las estrategias para ponerlos en práctica, se in iciaron a 
pocos meses de realizada la Cumbre de 1'1 iami. Con este f1 n se organizaron 
varias reuniones con la participación de encargados de gobierno, especialis
tas, organismos técnicos y organizaciones no-gubernamentales. Paralela
mente, se desarrol ló un trabajo de negociación y asesoría a diversos países 
para lograr los acuerdos necesarios. 

Como ya se indicara, el sistema de "coord inadores responsables" fue 
establecido por el SIRG y los países se ofrecieron voluntariamente para 
esta tarea, correspondiendo a México, secundado por Argent ina y Chi le, 
la tarea de promover acciones para lograr l os propós1tos de la In ic iativa de 
la Educación. Esto fue hecho a través de las sucesivas versiones del Plan de 
Acción para lograr el Acceso Universal a la Educación y posteriores 
reuniones de coordinación para avanzar en la formulación de estrategias 
y defi nir acciones específicas. 

Consu ltas sobre los pro y los contras de este s istema de coordina
ción, dan como respuesta que aunque existe voluntad no hay mecanismos 
oficiales para abrir espacio al interés públ ico ni al que tienen las organiza
ciones de la sociedad civi l por aportar a los debates 1 3. Por último, si bien 

ni siqu iera que tienen que ver con educación, sólo quienes están ( involucrados 
directamente) en el asunto saben de los acuerdos en concreto. Ni conocemos los 
temas que se trataron y desconocemos los acuerdos que se adoptaron ... es necesario 
integrar a las sociedades civiles organizadas para conocer y tomar parte de estos 
acuerdos y abrir cauces de participación." 

1 3 El Instituto Norte-Sur de la Universidad de Miami y el Instituto de Economía 
Internacional, han venido siguiendo la evolución de los planes de acción de las diversas 
iniciativas. En 1 996. ellos encargaron un conjunto de informes al respecto y sus 
resu ltados fueron presentados en un Taller celebrado en Washington el 29 de Mayo 
de 1 996. Una nueva serie de informes fue encargada por las mismas instituciones para 
visualizar el paso de los dichos a hechos Uul io de 1 997). los resultados de estos 
últimos fueron analizados en el Taller "From Mi ami to Santiago: lmplementation of the 
Summit of the Americas", realizado en Washington en Septiembre del año en curso. 
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algunos gobiernos aceptan el aporte de las organizaciones civi les en lo 
relacionado con la educación no-formal y extraescolar, lo que es el sistema, 
y su reforma, se considera hasta hoy, como una responsabil idad prioritaria 
de los Ministerios de Educación. 

En la In iciativa de Educación, la formulación del Plan de Acción fue 
enfrentada en una primera etapa, con mecanismos de participación 
restringidos, ciñéndose principalmente a consultas entre los países coor
dinadores y ca-coordinadores, así como consultas a los países por la vía de 
comentarios a documentos prel imi nares. Ello, util izando los mecanismos 
oficiales de los Min isterios de Educación y Relaciones Exteriores. Tal como 
se lo señalara con anterioridad, a la fecha de este i nforme, las consu ltas en 
base a documentos preparados por los países coordinadores dieron paso 
a reuniones técnicas de trabajo de carácter más ampl io, incorporando a los 
países que han demostrado mayor i nterés por involucrarse, a representan
tes de organismos interregionales (OEA) y agencias de financiamiento (BID 
y Banco Mundial) .  Asimismo, la  preparación de la Cumbre de Santiago, 
abrió algunos espacios de participación a la sociedad civil a través de la 
formación de una comisión ad-hoc convocada por el Ministerio de 
Educación de Chile y la realización del Seminario Internacional sobre 
Educación, Democracia y Desarrol lo Sustentable en el Marco de la  
Cumbre de las Américas, patrocinado por PREAL y organizado por PAR
TICI PA , en Agosto de 1 997. 

El monitoreo o segu imiento de los avances de la In iciativa ha sido un 
gran ausente en los dichos y en los hechos no apareciendo ni siquiera 
mencionada a nivel de recomendaciones. A nivel del Plan de Acción 
propuesto por los países coord inadores se asignaría este papel a la OEA, 
pero e l lo sólo ahora comienza a cobrar cuerpo. 

Ni en los Acuerdos de la Cumbre, donde se originó la In iciativa, ni en 
el Plan de Acción de los países coordinadores se establecieron mandatos 
respecto del seguimiento de las acciones, un tema sobre el que habrá que 
tomar decisiones en la próxima reunión de mandatarios delegando esta 
responsabil idad en algún organismo i ndependiente .. A este respecto sólo 
recientemente ( Jul io de 1 997) se avanzó en esta dirección delegándose 
en la OEA la responsabil idad del segu imiento de la implementación de los 
Acuerdos. 
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A MODO DE CONCLUSIONES 

La preparación de la próxima Cumbre es un proceso en marcha. Tal 
como la implementación de las acciones que hacen posible cumpl ir con los 
Acuerdos adoptados en la anterior reunión de presidentes. Sin duda, y tal 
como se lo indicara con anterioridad, es importante que el tema de la 
educación y su reforma sea tratado como una prioridad de las máximas 
autoridades políticas. Esto no sólo le da un status diferente sino que 
compromete a otras autoridades de gobierno, y al país en su conjunto, en 
la implementación de políticas para el logro de las metas. 

Varias son las medidas necesarias para avanzar en esta dirección. 
Algunas tienen que ver con el financiamiento de la educación, otras con la 
gestión de la misma y, una tercera, con la necesidad de invertir en 
programas i nnovadores de mejoría de la cal idad, equidad y eficiencia de los 
sistemas educativos. También con la necesidad de establecer mecanismos, 
internos y externos, de información y retroal i mentación que permitan una 
mejor coordinación de las acciones y e l  ajuste de políticas para adaptarlas 
a las diferentes situaciones de los países en la región. 

Con respecto a la Cumbre de las Américas resulta imprescindible 
articular los acuerdos adoptados por los Jefes de Estado y de Gobierno 
con otros, más específicos, adoptados por los Ministros de Educac1ón en 
las reuniones como el PROMEDLAC, con los emanados de Com1siones 
I nternacionales, como la presid ida por J. Delors o las emanadas de la 
reunión de Jomtien, donde se abordaron muchos de los temas incluídos 
en la agenda de la Cumbre. 

También resulta conveniente crear mecanismos de difusión que 
permitan a actores distintos del gobierno informarse sobre los acuerdos 
que se adoptan en este ti po reuniones para poder aportar a la implemen
tación de los mismos. En general , parte importante de esta información no 
l lega a las organizaciones de la sociedad civi l ,  aún cuando estos actores son 
claves en los procesos de reforma y de mejoría de la educación, en 
general . Por lo tanto, a futuro, sería importante crear canales de informa
ción y mecanismos de partici pación para los d iversos actores de la 
sociedad civi l .  

Lo anterior es tan importante como coordinar el trabajo de los 
ministerios con aquél que realizan las redes y organismos privados que 
promueven la reforma educativa en la región e incorporarlos al seguimien
to y evaluación de las acciones. Uno de los mayores problemas en materia 
de reformas es que, raramente, se evalúa sus resultados e impacto. 
Después de casi una década de implementación de políticas que apuntan 
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a la universalización del acceso a una enseñanza de calidad, en los niveles 
básico y medio así como a una mejor articulación entre educación y 
trabajo ya es hora de examinar lo que resulta y lo que no funciona en 
materia de políticas y de medidas de cambio. En esta tarea, resulta clave 
la participación de los organismos i nternacionales, así como la de los 
centros de investigación y desarrol lo educativo en la región. 

Por último, pero no por ello menos importante, el aprovechamiento 
de recursos tecnológicos para difundir estrategias y avances de reformas 
en curso son claves tanto para el logro de las metas propuestas como para 
faci l itar los intercambios y la colaboración hemisférica. Si la Cumbre apunta 
a optimizar recursos escasos en la región resulta de suma utilidad el poder 
uti l izar estos espacios y crear redes de colaboración donde participen no 
sólo los gobiernos, sino también actores provenientes de los sectores 
privados y no-gubernamentales, en general, así como todos los organismos 
multi laterales de cooperación que se i nteresan en apoyar procesos de 
reforma. 
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