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Este ensayo pretende caracterizar un periodo crucial en el desarrollo 
reciente de la educaci6n en el Ecuador, sefialando algunos problemas basicos 
y proponiendo algunas hip6tesis para su estudio. Aunque se aportan algunos 
datos esenciales sobre la evoluci6n de la educaci6n durante cuatro decadas, el 
estudio no es exhaustivo en cuanto a la descripci6n pormenorizada de la 
politica educativa del periodo. Nos interesa mas bien adelantar algunas 
pautas de interpretaci6n para la politica educativa de una epoca en que se 
producen importantes tensiones entre la politica llevada a cabo por Jose 
Maria Velasco Ibarra, quien gobierna el pais en cuatro ocasiones durante ese 
lapso de tiempo, y las presiones internacionales en favor de una politica 
desarrollista y planificadora, que afect6 a toda America Latina en todos los 
ambitos, ademas del educativo. 

Desde esa perspectiva, este analisis quisiera contribuir a la discusi6n que se 
ha generado en el Ecuador en torno a la caracterizaci6n y significaci6n del 
velasquismo, proponiendo una interpretaci6n de este fen6meno que toma en 
cuenta, al menos en el periodo posterior a la Segunda Guerra M undial, las 
tendencias internacionales en favor del desarrollismo y la traslaci6n de 
muchas de las decisiones en politica social y econ6mica desde el ambito 
nacional a las esferas internacionales. Si bien el velasquismo de los afios 30 y 
primeros afios 40 puede inscribirse mas facilmente dentro de un reformismo 
social nacionalista y el inicio de una politica de masas, bastante generalizados 
en toda America Latina en la primera mitad del siglo y conceptualizados en 
muchas ocasiones como populismo, 1 el nuevo panorama latinoamericano, 
sobre toda a partir de los afios 50, se ve fuertemente condicionado por la 
acci6n de los organismos internacionales y por la adhesion de los paises 
latinoamericanos a sus recomendaciones y requisitos . En este sentido, cabria 
plantearse en el Ecuador la coexistencia de dos estilos politicos en una 
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coyuntura en la que se ponen de manifiesto elementos discr6nicos en pugna 
entre si. No es casual que la discusi6n en torno a la cuesti6n del populismo 
siga teniendo gran actualidad en el Ecuador, donde se han repetido 
fen6menos de esta indole hasta tiempos muy recientes y donde las tendencias 
populistas siguen teniendo un importante peso en la vida politica del pais.2 

Antecedentes y caracterizacion del periodo 

En 1944 asume la presidencia del Ecuador por segunda vez Jose Maria 
Velasco Ibarra. Aunque habia ocupado ya la presidencia del pais en el 
periodo 1934-35 y el velasquismo como movimiento habia surgido a principios 
de la decada del 30, es a partir de 1944 cuando realmente se pone en pnictica 
su politica con una peculiar impronta populista que perviviria con 
importantes vaivenes a lo largo de tres decadas. A partir de 1944 tambien 
el comportamiento politico de las elites tradicionales cambiaria radicalmente, 
en consonancia con las importantes transformaciones que sufri6 la estructura 
social del Ecuador a causa de un acelerado proceso de urbanizaci6n, y como 
consecuencia del nuevo estilo politico inaugurado precisamente en los aiios 30 
por el velasquismo. 

Frente a estos fen6menos internos, al final de la Segunda Guerra Mundial 
se dieron los primeros pasos hacia lo que hoy denominamos globalizaci6n, 
cobrando protagonismo las politicas diseiiadas desde organismos internacio
nales en el contexto de la Guerra Fria. Ello supuso para America Latina (y 
para lo que se llamani el Tercer Mundo) el inicio de una nueva era 
desarrollista , auspiciada por organismos como la CEPAL (Comisi6n 
Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas). Desde estos 
organismos se promovi6 un importante intervencionismo del Estado en 
politicas de desarrollo econ6mico y social a traves de estrategias de 
planificaci6n. 

Pero vayamos un poco mas atnis para identificar algunos hitos relevantes 
de la historia ecuatoriana que entrarian en juego en la segunda mi tad del siglo 
XX. En 1925 habia terminado el periodo de hegemonia liberal que se habia 
iniciado en 1895 y que habia conseguido institucionalizar el Estado nacional. 
En el proceso revolucionario liberal se habian puesto de manifiesto grandes 
dificultades para lograr la integraci6n nacional, ocasionadas por los fuertes 
obstaculos que se oporiian a la secularizaci6n de la sociedad y de las 
instituciones, asi como por el marcado regionalismo, entre otros factores. El 
retraso con que se produjo la consolidaci6n de ese Estado liberal, asi como las 
consecuencias de la Primera Guerra M undial y de la crisis de 1929, 
impidieron contar con la estabilidad suficiente y los recursos requeridos para 
potenciar el desarrollo material e institucional que otros paises latinoame-
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ricanos habian alcanzado en las ultimas decadas del siglo XIX. Entre 1925 y 
1944 hizo crisis el sistema liberal tradicional y la clase media aun muy 
incipiente, aliada al Ejercito, no fue capaz de consolidar una nueva forma de 
poder politico. Por lo tanto, este periodo 1925-1944 se caracteriz6 por una 
inusitada inestabilidad politica, mientras que paralelamente la crisis 
econ6mica hizo que la estructura social del pais cambiara radicalmente por 
la emigraci6n del campo a la ciudad. Es en este contexto que surge la figura 
de Jose Maria Velasco Ibarra y se inician nuevas formas de movilizacion 
politica y una alternativa a los partidos politicos tradicionales. La 
interpretaci6n del velasquismo ha suscitado una importante polemica entre 
los historiadores ecuatorianos, quienes han cifrado su importancia en cuanto 
origen de una politica de masas, pero discrepando en cuanto al papel activo o 
pasivo que le cupo en ese proceso a las llamadas clases subalternas, en un 
periodo de hondas crisis econ6micas, de diversificaci6n de la economia y de 
transformaci6n de las relaciones social es tradicionales - lo que J. 
Maiguashca (1991) ha denominado "crisis de la autoridad paternal". 3 

Sin lugar a dudas , las transformaciones en la estructura social y 
demografica del pais crearon una nueva relacion entre las regiones de la 
Sierra y la Costa y dieron lugar a alteraciones en el equilibrio politico que 
desde el siglo XIX se establecia entre ambas regiones. Si hasta comienzos del 
siglo XX la Costa, de predominio liberal, albergaba apenas un 20% de la 
poblaci6n total del pais, en 1950 albergaba ya a mas del 40% (CUEVA, 1979, 
69). Este fen6meno , junto al crecimiento de los nucleos urbanos, hizo que se 
incrementaran en el pais las fuerzas no conservadoras. La ciudad costera de 
Guayaquil fue la que creci6 a un ritmo mas espectacular a raiz de la crisis 
posterior a 1929. Entre 1929 y 1934 creci6 al ritmo anual del 5,33%, y entre 
1934 y 1946 sigui6 aumentando al ritmo del 2,5% anual (CUEVA, 1979, 93). 
Guayaquil es hoy en dia la ciudad mas populosa del pais, por encima de la 
capital Quito y, en general, el ritmo de crecimiento de la poblaci6n urbana del 
pais ha continuado en rapido ascenso, mostrando uno de los indices de 
crecimiento mas altos de America Latina. 

Porcentaje de poblaciim urbana respecto de la poblaciim total 

Alrededor de: 1950 1960 1970 1980 
Poblaci6n en localidades de 18,0 28,2 35,2 42,9 
20.000 habitantes y mas 
Poblaci6n en localidades de 14,8 19,6 23 ,7 33,2 
100.000 habitantes y mas 
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Concentracion urbana en la ciudad de Guayaquil 
(porcentaje respecto de la poblacion total) 

Alrededor de: 1950 1960 1970 
8,3 11,7 12,9 

E.I.A.L. 

1980 
15,5 

Fuente: CEPAL, Anuario Estadistico de America Latina y el Caribe, ed. 1988, Santiago de Chile, 
1989, pp. 6-7. 

Al inicio de la decada del 40, se habia creado en las ciudades un importante 
sector marginal constituido por la emigraci6n y por los sectores populares 
empobrecidos a lo largo de la decada anterior. Estas masas urbanas, que A. 
Cueva denomina "subproletariado" (personas sin empleo estable, vendedores, 
desocupados, etc.), se convirtieron en un importante apoyo para el 
velasquismo, aunque no puede hablarse del apoyo de un movimiento sindical, 
debido a la escasez de un proletariado urbano propiamente dicho, en un pais 
escasamente industrializado, al menos hasta principios de la decada de 1970.4 

La era de Velasco Ibarra concluy6 en 1972, coincidiendo con el hallazgo e 
inicio de la explotaci6n de importantes yacimientos petroliferos en el Oriente 
del pais. Es entonces cuando tom6 el poder un gobierno militar que intent6 
aplicar medidas nacionalistas para controlar los ingresos provenientes de las 
exportaciones de petr6leo. La prosperidad econ6mica, a pesar de graves 
desajustes, permiti6 al Estado emprender importantes medidas modemiza
doras, aumentandose considerablemente el gasto publico; asi como la 
burocracia estatal y, consecuentemente, las clases medias urbanas. Para
lelamente creci6 el proletariado urbano y se fue reforzando el movimiento 
obrero. 5 Sin embargo, en 1973 la agricultura seguia siendo el sector que 
ocupaba a la mayor parte de la poblaci6n activa (mas del 50% ), mientras que 
solo el 18 % se ocupaba en el sector secundario, del cual mas de las dos 
terceras partes eran artesanos. 

En 1978 se llev6 a cabo una transici6n democratica, que culmin6 con la 
proclamaci6n de una nueva Constituci6n en 1979 y la elecci6n como 
presidente del social-dem6crata Jaime Rold6s Aguilera. Desde entonces, la 
consolidaci6n de los procedimientos democraticos se ha visto amenazada, 
entre otras causas, por las consecuencias de los ajustes de la economia 
impuestos por la crisis que ha afectado a toda America Latina en la decada 
del 80. En estos afios qued6 definitivamente clausurado el ciclo desarrollista , 
inaugurandose una nueva epoca bajo el signo del neoliberalismo, que ha 
supuesto un nuevo planteamiento del papel del Estado, asi como el recurso a 
politicas liberalizadoras de la economia. La coincidencia de la transici6n a la 
democracia y la reducci6n de la politica social del Estado tuvo su efecto 
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tambien en una reforma educativa (1983), que podemos considerar el limite 
del periodo que estudiaremos en este ensayo. 

Lineas generales de la politica educativa en el periodo 1944-1983 

No resulta facil hacer un analisis global de la evoluci6n de la educaci6n 
ecuatoriana en este periodo hist6rico, no solamente por la acusada 
inestabilidad politica y vaivenes econ6micos que sin duda condicionaron 
las medidas de politica educativa, sino tambien por la carencia que existe de 
estudios sobre la evoluci6n de la educaci6n y sus problemas despues de la 
Segunda Guerra Mundial. No se cuenta, por ejemplo, con un estudio 
sistematico de las realizaciones educativas del velasquismo, habiendose 
SOSlayado todo analisis de SU politica educativa para esclarecer los rasgos 
populistas que se le atribuyen a sus gobiernos. 6 En general, este hecho puede 
extenderse a toda America Latina, donde los estudios sobre las politicas 
educativas denominadas populistas son ciertamente escasos. 7 

La Revoluci6n Liberal ecuatoriana de 1895 habia conseguido instituciona
lizar un sistema publico de ensefianza cuya caracteristica mas sefialada fue la 
de la secularizaci6n. Esta secularizaci6n de la ensefianza, junto a la de otros 
servicios publicos, formaba parte de las necesidades de afianzar al Estado 
frente a la poderosa influencia que la Iglesia cat6lica habia ejercido a lo largo 
de todo el siglo XIX, asi como de crear una identidad nacional no vinculada a 
los val ores religiosos imperantes en la sociedad ecuatoriana. 8 El laicismo, 
termino con el que se denomina desde entonces la politica educativa liberal, se 
constituy6 en un elemento sustancial de secularizaci6n de la sociedad, de 
"nacionalizaci6n" y de consenso. 

Tras varias decadas de hostilidad entre la Iglesia y el Estado, las relaciones 
entre ambos se normalizaron al acordarse en 1937 un modus vivendi con la 
Santa Sede.9 Segun este acuerdo, se devolvi6 la personeria juridica a las 
entidades eclesiasticas, respetando su libertad dentro del regimen de 
separaci6n de Iglesia y Estado. No obstante, se lleg6 al compromiso de 
colaborar en la atenci6n al indigena, las misiones, la cultura y la educaci6n, 
favoreciendose a partir de entonces la educaci6n en las instituciones 
religiosas, a las que se libr6 de la tutoria estatal que les impedia otorgar 
grados academicos y establecer sus propios programas de ensefianza. 

A pesar de ello, la ensefianza oficial continu6 siendo laica y, aunque dej6 de 
estar articulada a un proyecto de Estado, como en los albores del liberalismo, 
se puede decir que la educaci6n publica habia conseguido institucionalizarse 
bajo ese patron laicista, apoyada por el magisterio que se habia formado en 
las Escuelas Normales fundadas por el liberalismo y que habia creado una 
cultura pedag6gica, con una importante proyecci6n en la cultura nacional, 
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que resisti6 el protagonismo que lentamente volvia a ganar la ensefianza 
confesional. 

Porcentaje de establecimientos de ensefianza privada 

Preescolar Primaria Media Superior 
1919 - 8,2 28,5 0,0 
1928 - 12,8 - 0,0 
1935 - 9,4 - 0,0 
1959 34,0 14,2 59,9 20,0 
1975 52,3 13,1 49,0 29,4 

Fuente: G. Ossenbach, Formaci6n de los sistemas educativos nacionales en Hispanoamerica. La 
politica educativa coma factor de consolidaci6n de/ Estado Nacional (1870-1900): el caso de/ 
Ecuador, tesis doctoral inedita, Madrid , Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, 1988, 
pp. 318 y 322; L.F. Bilbao, Economia y educaci6n en el Ecuador a partir de 1960, Quito, Ed. Banco 
Central <lei Ecuador, 1980, pp. 83 y 251. 

a) La politica educativa en el periodo 1944-1979 

El sistema educativo liberal instaurado a partir de 1895 habia favorecido a 
las incipientes clases medias urbanas, cuyo ascenso social se vio impulsado 
por sus posibilidades de acceso a los colegios secundarios laicos, a las 
Escuelas Normales y a ciertas instituciones educativas militares, entre otros 
establecimientos. En los afios 40, el transformado panorama social urbano 
planteaba nuevos retos a la educaci6n publica, a los que se sumaban las 
necesidades de atenci6n a la poblaci6n rural, sobre todo la indigena, 
secularmente excluida de los benefiCios de la ensefianza. 10 

El velasquismo abordaria su politica educativa con una preocupaci6n 
moralista, en un momento hist6rico en que las transformaciones sociales 
del Ecuador hacian tambalear los parametros tradicionales de convivencia 
social. Como han sefialado R. Teran y G. Soasti, esta actitud tuvo como 
consecuencia, entre otras cosas, una oposici6n al magisterio nacional laico, 
que habia ido adquiriendo en las decadas anteriores un importante 
protagonismo politico. Velasco Ibarra desarroll6 todo un discurso en favor 
de la libertad y la despolitizaci6n de la ensefianza, que favoreci6 la acci6n 
de la Iglesia Cat6lica en la educaci6n. Su discurso moralizante y 
universalista se enfrent6 a la idea de la "cultura nacional" que simbolizaba 
el magisterio laico. No obstante, Velasco Ibarra mantuvo siempre el 
principio liberal en cuanto a mantener alejada a la religion de la politica, 
defendiendo el Estado laico y el laicismo en la ensefianza oficial ("es decir, 
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que el Estado como tal no ensefia ni ataca religion alguna", Art. 171 de la 
Constituci6n de 1946). Sin embargo, la Constituci6n de 1946 contempl6 la 
posibilidad de subvencionar la ensefianza particular (Art. 171) 11 y en el 
mismo afio de 1946 se autoriz6 la creaci6n de la Universidad Cat6lica en 
Quito. Para A. Cueva, esta estrategia de Velasco Ibarra es un componente 
de su postura populista, ya que era consciente de la fuerte influencia 
cat6lica sobre el pueblo ecuatoriano y ello le apart6 de toda postura 
anticlerical, enfocando en su discurso politico los problemas del Ecuador 
en terminos morales y religiosos (CUEVA, 1979, 111-13). En esta 
apreciaci6n coincide M.C. Cardenas, quien puntualiza que la religion se 
erige en Velasco Ibarra como un instrumento de control social 
(CARDENAS, 1991, 64). 

Este discurso moralista, encubierto de aparentes aspectos modernizantes 
al apelar a una nueva sociedad de masas (CARDENAS, 1991, 65), no 
pudo tener un efecto duradero en este lapso de tiempo. En el periodo que 
va de 1944 a 1972, Jose Maria Velasco Ibarra accedi6 a la presidencia del 
Ecuador en cuatro ocasiones, interrumpido en los intervalos 1948-1952 
(presidencia del liberal Galo Plaza), 1956-1960 (presidencia del conservador 
Camilo Ponce) y 1963-1966 (gobierno militar). La politica velasquista hubo 
de convivir y alternarse con el nuevo discurso economicista y con la 
politica desarrollista y planificadora que se impuso de forma arrolladora 
en toda America Latina y que encontr6 importantes auspiciadores en los 
gobiernos de oposici6n a Velasco Ibarra. Habria que analizar, no obstante, 
hasta que punto la internacionalizaci6n de las politicas de desarrollo 
podria estar en conflicto con los referentes nacionales ecuatorianos 
presentes en la actuaci6n y en el discurso politico de Velasco Ibarra. No 
hay que perder de vista que en torno a las politicas economicistas de estas 
decadas se dio un considerable consenso en toda America Latina, de 
manera que se implementaron reformas (entre ellas, reformas educativas) 
de caracteristicas muy similiares por parte de gobiernos de distinto signo 
politico. Por otra parte, no parece justificado sobrevalorar la acci6n de 
Velasco Ibarra, pues su politica no lleg6 a traspasar los limites del sistema 
econ6mico existente ni a plantearse una ruptura con muchos de los 
elementos del orden agrario tradicional. 

A partir de los afios 50, el Ecuador, al igual que la mayoria de los paises 
latinoamericanos en esa epoca, adopt6 medidas de planificaci6n del 
desarrollo, que incluian una ampliaci6n de la educaci6n publica, concebida 
como creadora de riqueza y de estabilidad social. En el campo de la 
educaci6n, el sustrato te6rico del nuevo paradigma de desarrollo lo constituye 
la teoria del capital humano, mediante la cual se intentaron acompasar las 
reformas educativas con los requerimientos del sistema ocupacional, 
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entendiendose las decisiones en el campo de la educacion como inversiones de 
capital. Estas politicas se vieron impulsadas por organismos internacionales 
como la UNESCO, la CEPAL y la OEA, entre otros, y supusieron una 
incursion decidida del Estado en las estrategias de modernizacion. 12 La 
bonanza economica que vivio Ecuador en la decada de los 50 con el auge de 
las exportaciones bananeras, y en 1972 con las petroleras, favorecieron esta 
politica. En los afios 60, a pesar de la fuerte crisis que vivio el pais, las 
medidas de la Alianza para el Progreso, encaminadas a promover el desarrollo 
ya frenar la expansion del comunismo, pusieron fondos a disposicion para la 
expansion educativa. 13 

A pesar de los intervalos en los que el velasquismo estuvo en el poder, 
los nuevos planteamientos desarrollistas y la presion social imprimieron 
una caracteristica comun a la politica educativa de todo el periodo, 
incluyendo la epoca del gobierno militar de los afios 1972-1978. Los 
partidos politicos tradicionales (conservador y liberal) tuvieron que 
adoptar tambien en sus programas medidas sociales populares. La tonica 
general fue la de la expansion acelerada del sistema educativo y la atencion 
a la alfabetizacion. Sin embargo, a pesar de que se elaboraron medidas de 
planificacion del desarrollo, los gobiernos velasquistas se caracterizaron 
por prescindir de toda planificacion, adoptando mas bien medidas de tipo 
asistencial de atencion urgente a los requerimientos populares, dando 
prioridad sobre todo a la realizacion de obras publicas y a la extension de 
la educacion. Algunos autores han sefialado que el velasquismo fue causa 
de no pocos desordenes financieros y administrativos, que imposibilitaron 
la realizacion de un programa de desarrollo coherente y articulado. En ese 
sentido, los gobiernos velasquistas contrastarian con los afanes desarrollis
tas de Galo Plaza o con la politica planificadora de la Junta Militar de 
1963-66, pero el resultado de ambas politicas, asistencialista y planifica
dora, redundaron a lo largo de todo este periodo en beneficio de la 
extension de la educacion publica, como lo muestran las cifras de 
crecimiento que incluimos a continuacion: 

Aumento de las tasas brutas de escolaridad y analf abetismo 

Primaria(*) Media(*) 
1950 56,7 4,4 
1960 72,6 10,6 
1975 93,7 27,5 

(*) Se consideran educaci6n primaria los cursos 1° a 6°, y educaci6n media los cursos 7° a 12°. 
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Analfabetismo en la poblacion de 15 aiios y mas 

I 1950 
44,0 

11960 
32,5 

I 1970 
25,8 

11980 
16,5 

45 

Fuente: R. Nassif, G.W. Rama, J.C. Tedesco, El sistema educativo en America Latina, Buenos 
Aires, Kapelusz, 1984, pp. 136-137; CEPAL, Anuario Estadistico de America Latina y el Caribe, 
ed. 1991, Santiago de Chile, 1992, p. 54. 

En 1954, bajo el gobierno de Velasco Ibarra, se creo la Junta Nacional de 
Planificacion y Coordinacion Economica. Fue el primer organismo publico 
que elaboro estudios globales de la realidad nacional, como resultado de los 
cuales formulo los mas diversos programas, entre ellos tambien de educacion 
(en 1960 se creo el Departamento de Planificacion Integral de la Educacion en 
el Ministerio de Educacion Nacional). Estos programas se hallan contenidos 
principalmente en los tres planes de desarrollo: decenal (1964-73), cuatrianual 
(1970-73) y quinquenal (1973-77), con los cuales se busco elevar la tasa de 
crecimiento de la economia y mejorar la distribucion del ingreso. 14 

Con anterioridad a 1964, afio en el que se inicio una reforma del sistema 
educativo, asi como el primer plan de desarrollo de la educacion para el 
decenio 1964-1973, la educacion primaria presentaba hondas desigualdades 
entre las zonas rurales y urbanas, ofreciendose en este nivel obligatorio solo 
cuatro afios de estudio en el ambito rural, mientras que en las zonas urbanas 
el ciclo era de seis afios y era el unico que capacitaba para el acceso a la 
ensefianza secundaria. Por su parte, la ensefianza secundaria se subdividia en 
diversas ramas de estudio, incluyendo varias especialidades tecnico-profesio
nales, asi como las Ciencias de la Educacion consagradas a la formacion de 
los maestros de ensefianza primaria. En general, la politica educativa anterior 
a los afios 60 prestaba escasa atencion a la formacion de profesores y a la 
educacion rural, siendo muy considerable el numero de ensefiantes que 
ejercian sin tener la titulacion requerida. 

A partir de 1960, la nueva concepcion mas economicista y practica de la 
educacion impulso importantes reformas en los niveles primario y secundario 
y se produjo un aumento considerable de los presupuestos del ramo 
educativo. Fue igualmente significativa la firma de numerosos convenios 
internacionales para la ejecucion de proyectos de educacion. La politica 
educativa favorecio sobre todo la extension de la educacion primaria en las 
zonas rurales, asi como un considerable crecimiento de la ensefianza 
secundaria publica en las ramas de ensefianza general y tecnica. La reforma 
educativa de 1964 amplio la ensefianza primaria rural a 6 afios, igualandola 
con la urbana y, en general, organizo la ensefianza primaria en tres ciclos de 
dos afios cada uno, con el fin de reducir la tasa de abandono escolar mediante 
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el cambio de examenes anuales por examenes de ciclo. En la enseiianza 
secundaria la reforma de 1964 instituyo un ciclo basico y otro diversificado, 
este ultimo incluyendo opciones de estudio para la formaci6n de obreros 
cualificados. Una Ley de Educacion y Cultura promulgada en 1977 amplio la 
obligatoriedad y gratuidad de la educacion hasta el primer ciclo de la 
enseiianza secundaria, formando la denominada enseiianza basica, con 9 aiios 
de estudio. 

Evolucion del porcentaje del presupuesto nacional dedicado a educacion 

1940 1950 1960 1970 1975 1979 
15,64 19,77 15,41 21,26 22,61 25,21 

Fuente: L.F. Bilbao, Economia y educaci6n en el Ecuador a partir de 1960, Quito, Banco Central 
del Ecuador, 1980, p. 105. 

Ademas, los planes de desarrollo educativo potenciaron la implantacion en 
las areas rurales de los llamados nucleos de educaci6n que, teniendo en cuenta 
las necesidades especificas de las diferentes zonas del pais, debian asegurar 
por una parte la enseiianza tradicional para la poblacion en edad escolar y, 
por otra, organizar actividades de alfabetizacion y cualificacion profesional 
para la poblacion adulta. La implantacion de estos nucleos, aunque su 
extension fue reducida, perseguia provocar un efecto de motivacion y 
organizacion de la poblacion hacia el progreso economico y social. 

En general, sin embargo, segun apreciaciones de L.F. Bilbao, el 
incumplimiento parcial de los planes de desarrollo en materia de reforma 
agraria y de expansion y diversificacion de la industrializacion generaron 
desequilibrios importantes entre la estructura econ6mica y social y el sistema 
escolar, por la imposibilidad de la economia de absorber los recursos 
humanos formados a traves del sistema educativo, aunque tambien por causa 
del peso del sistema tradicional de formacion general, que ha seguido siendo 
atractivo para amplios sectores de la poblaci6n en busca de un mayor 
prestigio social. 

Merece la pena, finalmente, hacer algunas consideraciones sobre el papel 
que le cupo al magisterio nacional en todo el proceso reformador de la 
educaci6n publica durante este periodo de tiempo. Sohre este tema 
quisieramos unicamente plantear algunas hip6tesis que pudieran servir de 
referente a un estudio pormenorizado de la cuesti6n. Si bien, como 
apuntamos anteriormente, hay que tomar en cuenta que la politica de 
Velasco Ibarra supuso un obstaculo importante para el magisterio nacional 
laico, no hay que perder de vista que, en general, en America Latina los 
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docentes perdieron sus mayores posibilidades de orientar las politicas 
educativas cuando se implementaron las estrategias de planificacion del 
desarrollo. El tecnocratismo, que fue caracteristico de esas estrategias, 
traslado a los organismos de planificacion nacional y a los expertos 
internacionales el campo de las decisiones en temas como la innovacion 
educativa, el diseno curricular y la elaboracion de guias y materiales de 
ensenanza. En ese sentido, se produjo una gran perdida de protagonismo 
por parte de los docentes y los pedagogos en todo el proceso reformador. 
Esta cuestion deberia ser analizada en profundidad y tomada en 
consideraci6n a la hora de valorar el papel de los gremios docentes, y 
en particular de la Union Nacional de Educadores del Ecuador. En 
terminos muy simplificadores, habria que analizar hasta que punto los 
maestros, que en parte se han visto ellos mismos eclipsados por el discurso 
economicista que los ha mantenido al margen, abandonaron el campo de 
la renovaci6n escolar para preocuparse por reivindicaciones mayorita
riamente laborales. 

b) La educaci6n en el periodo de restauraci6n democratica a partir de 1979 

La nueva Constituci6n Politica de 1979, que restaur6 la democracia en el 
pais, otorg6 por primera vez en la historia ecuatoriana el derecho de 
ciudadania y el sufragio a los analfabetos. Sin embargo, el voto es obligatorio 
solamente para los ciudadanos que sepan leer y escribir y facultativo para los 
analfabetos (Art. 33). Consecuentemente, los nuevos gobiernos elegidos por 
cauces democraticos se fijaron como una de sus principales metas en politica 
educativa la disminucion del analfabetismo, ampliando igualmente los 
servicios educativos para adultos y los del medio rural. La misma 
Constitucion establecio que en el presupuesto del Estado se destinaria no 
menos del treinta por ciento de los ingresos corrientes del gobierno central 
para la educacion y la erradicacion del analfabetismo (Art. 71). El programa 
de alfabetizacion "Jaime Roldos Aguilera" de 1980-1984, asi como la 
Campana Nacional de Alfabetizacion "Monsenor Leonidas Proano", que se 
llevo a cabo entre los anos 1989 y 1990 con importantes ayudas 
internacionales, son las primeras manifestaciones de esta politica, a las que 
hay que anadir la politica decidida en favor de la educacion bilingue e 
intercultural dirigida a la poblacion indigena, a la que dedicaremos un 
analisis mas pormenorizado mas adelante. 

En febrero de 1980 el Ministerio de Educaci6n y Cultura promovi6 un 
debate pedagogico nacional, con la participacion de mas de 200 
educadores del pais, con el fin de sentar las bases de la politica educativa 
de la nueva epoca que entonces se iniciaba. 15 La nueva Ley de Educacion 
de 1983 no introdujo cambios significativos en la organizaci6n de los 
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niveles educativos, pero las estrategias de desarrollo del sistema educativo 
dieron prioridad a la educaci6n preescolar, tradicionalmente desatendida, 
asi como a hacer efectiva la cobertura de la ensefianza basica de 9 afios a 
toda la poblaci6n de 6 a 14 afios de edad. Por otra parte, despues del 
espectacular crecimiento de las cifras de cobertura escolar en las decadas 
precedentes, la preocupaci6n en los 80 se centr6 en cuestiones relativas a la 
llamada calidad de la ensefianza, siempre dentro de una preocupaci6n 
economicista muy acentuada y en medio de las dificultades financieras que 
en esa decada afectaron a toda America Latina, reduciendo los recursos 
para las politicas sociales. 

La preocupaci6n por la calidad de la ensefianza, cuesti6n que ha gravitado 
en todas las estrategias latinoamericanas de reforma educativa en las decadas 
de los afios 80 y 90, es por una parte una reacci6n a alarmantes cifras como 
las de deserci6n y repetici6n dentro del sistema escolar, sobre todo en el nivel 
primario. 16 Por otra parte, es una forma de respuesta al reto de la 
globalizaci6n y la competitividad internacional, ademas de a otras cuestiones 
relativas a los valores de la convivencia y de la gobernabilidad. Para el caso 
ecuatoriano, no hemos podido contar con datos pormenorizados sobre 
porcentajes de alumnos repitentes o sobre la deserci6n escolar. Sin embargo, 
algunas cifras relativas a las decadas de los 60 y 70 nos pueden dar alguna 
idea sobre esta cuesti6n, a la que se intent6 buscar una soluci6n en los afios 
80: 

I 1960 
36,3 

Matricula del 6° curso de ensefi~nza primaria sobre 
la poblacion de 12 afios (%) 

I 1970 
60,4 

11975 
51,9 

(Estos datos hay que compararlos con la tasa de escolarizaci6n general para 
la ensefianza primaria, que para 1960 era del 72,6% y en 1975 era ya del 
93,7%.) 

Fuente: R. Nassif, G.W. Rama, J.C. Tedesco, El sistema educativo en America Latina, Buenos 
Aires, Kapelusz, 1984, p. 138. 

Sin embargo, en Ecuador los presupuestos destinados a la educaci6n, 
debido a las medidas de ajuste econ6mico, no consiguieron aumentar en la 
decada de 1980 en relaci6n al total de ingresos del Estado, como podemos 
observar en el siguiente cuadro: 
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Presupuesto del sector "Educacion" sobre el total del Presupuesto del 
Estado, 1980-1990 (%) 

1980 33,02 
1981 31,26 
1982 29,32 
1983 25,67 
1984 25,04 
1985 22,65 
1986 20,67 
1987 21,29 
1988 19,57 
1989 19,14 
1990 17,01 
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Fuente: Ministerio de Educ:Jcion Nacional de Ecuador, Ecuador, Serie "Sistemas Educativos 
Nacionales", Madrid, OEI, 1994, p . 74. 

Educacion ind~gena y politica de alfabetizacion 

El hecho de que casi la mitad de la poblaci6n rural del Ecuador es indigena, 
y que la agricultura era la que todavia en la decada de 1970 ocupaba a la 
mayor parte de la poblaci6n activa, con altos indices de analfabetismo, nos 
obliga a prestar una atenci6n especial a la educaci6n rural, a los programas de 
educaci6n indigena y a la politica de alfabetizaci6n en la epoca que venimos 
estudiando. 

A partir de 1944, la alfabetizaci6n entr6 a formar parte de las prioridades 
en la politica educativa ecuatoriana. En ese afio se inici6 una Campana 
Nacional de Alfabetizaci6n que promovieron dos instituciones privadas (la 
Union Nacional de Periodistas y la Liga Ecuatoriana de Alfabetizaci6n, 
originalmente Hamada Liga de la Ensefianza de los Analfabetos), amparadas 
por una Ley de Alfabetizaci6n promovida por el Estado. Estas instituciones, 
sin embargo, mantuvieron su actividad casi exclusivamente en las zonas 
urbanas, de manera queen las areas rurales el analfabetismo afectaba en 1960 
todavia al 45% de la poblaci6n mayor de 15 afios. Otras actividades 
encaminadas a la formaci6n de adultos estaban muy escasamente desarrolla
das y fuera de la responsabilidad directa del gobierno. 

Dentro de la politica de extension de los servicios sociales que caracteriz6 la 
decada de los afios 60, el Estado asumi6 oficialmente el proceso de 
alfabetizaci6n a traves del sistema escolar publico y mediante sucesivas 



50 E.I.A.L. 

campafias (Proyecto Pilato de Alfabetizaci6n, 1967-72 y Programas de 
Alfabetizaci6n 1972-75 y 1977-79). Como se recoge en el cuadro relativo al 
aumento de las tasas de escolaridad entre 1950 y 1975, el analfabetismo en la 
poblacion mayor de 15 afios descendio desde el 44% (1950) hasta el 16,5% en 
1980. Con la asistencia tecnica de la UNESCO, el Proyecto Piloto iniciado en 
1967 fue una campafia de alfabetizacion funcional inspirada en las ideas del 
brasilefio Paulo Freire. Esta campafia pretendia reforzar la relacion entre la 
alfabetizacion y la estructura economico-social de las regiones en las que se 
aplico. 17 Las dificultades para llevar a cabo una reforma agraria y la 
pervivencia en el medio rural de estructuras muy tradicionales obstaculizaron, 
sin embargo, el impulso de una alfabetizacion ligada al desarrollo local y 
regional. No obstante, las estrategias para estimular el desarrollo de la 
alfabetizacion en el pais se han caracterizado por la integracion a los centros 
de trabajo industrial y agropecuario, asi como por su inclusion en programas 
de desarrollo comunitario que abarcan a la vez programas de salud, 
infraestructura y otras areas de desarrollo. 

Las campafias alfabetizadoras de la decada de los afios 80 interpelaron mas 
especificamente a los indigenas, como consecuencia de la instalacion de un 
nuevo paradigma en la consideracion de la integracion del indio a la 
nacionalidad ecuatoriana. Hacia mediados de la decada de los afios 70 
aparecio en el debate politico la reivindicacion etnica, la cual se intensifico y 
acelero en las decadas siguientes y tendria uno de sus momentos algidos en el 
Levantamiento Indio Nacional de 1990. Desde los inicios de la decada de los 
80 surgio un intenso debate en el que se han venido discutiendo categorias 
como la de "nacionalidades indigenas" o "estado pluricultural o plurinacio
nal", 18 a la vez que las propias comunidades indigenas han adquirido un 
destacado protagonismo en sus propios programas de reforma y desarrollo 
social. En el campo de la educacion, esta cuestion obtuvo su estatuto legal a 
partir de 1983, afio en el que la nueva Ley de Educacion reconocio como 
objetivo oficial la educaci6n bilingiie intercultural. En ese mismo afio se 
introdujo una reforma a la Constitucion Politica de 1979 en lo relativo a la 
educacion bilingile, definiendola en los siguientes terminos: 

En los sistemas de educacion que se desarrollen en las zonas de 
predominante poblacion indigena, se utilizara como lengua 
principal de educacion el quichua o la lengua de la cultura 
respectiva; y el castellano, como lengua de relacion intercultural 
(Art. 27). 

Este tipo de educacion supuso asignar al factor cultural, y no solo al 
lingilistico, una importancia fundamental, por lo cual se dio cabida 
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prioritaria a los contenidos culturales vernaculos en todas las areas 
curriculares. 

En Ecuador existen once grupos etnicos en los cuales la lengua es solo uno 
de los factores de diferenciacion, ya que cada lengua expresa a su vez un 
peculiar sistema de pensamiento y de vision del mundo. Los procesos de 
desarrollo economico hasta la decada de 1970 habian sido casi siempre 
indiferentes a la riqueza de la herencia cultural, los valores y las creencias de 
estos grupos. La escuela y la accion del Estado, en parte a traves de los 
medios de comunicacion de masas, impusieron tradicionalmente la lengua 
castellana como vehiculo de escolarizacion y de comunicacion, relegando las 
lenguas vernaculas a la comunicacion familiar e intracultural. A pesar del 
notable crecimiento de la escolarizacion y el descenso de los niveles de 
analfabetismo en el medio rural durante las decadas estudiadas, el desarrollo 
se habia venido limitando sobre todo a la educacion primaria y habia 
favorecido el aprendizaje del castellano, creando un tipo de bilingiiismo que 
solo permitia al indigena una relacion parcial con la sociedad nacional 
blanco-mestiza. Lejos de facilitar un proceso interculmral, este tipo de 
bilingiiismo y de castellanizacion tendian a establecer una fractura entre la 
cultura blanco-mestiza y la vernacula, resultando esta ultima postergada. Los 
indigenas asi castellanizados han sido siempre los mas inclinados a la 
migracion a los centros urbanos. 

Los movimientos de los propios grupos indigenas, cada vez mas activos, 
dieron un impulso decidido al cambio de perspectiva en la educaci6n rural. 
La nueva concepcion de la educaci6n bilingiie intercultural pretende la 
reidentificaci6n cultural de los sectores indigenas, para que, aun dentro de un 
proceso de modernizacion y de integracion a la sociedad nacional, puedan no 
solo mantener el USO de SU lengua materna, Sino tambien reproducir SU propia 
diferencia etnica. Desde finales de la decada de los afios 70, esta nueva 
perspectiva estuvo avalada por investigaciones de lingiiistas, antropologos, 
etc. , creandose las condiciones para su implantacion. Ya en 1978 sobresale 
por su envergadura la colaboracion suscrita entre el Ministerio de Educaci6n 
y el Centro de Investigaciones para la Educaci6n Indigena (CIEI) de la 
Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, que inicio importantes estudios 
culturales y lingiiisticos, elaborando numerosas cartillas de alfabetizaci6n y 
de matematicas. 19 

El paradigma de la educaci6n bilingiie intercultural se ha constituido de 
manera irreversible, al igual que en otros paises de America Latina con 
importantes poblaciones indigenas, en un principio basico de la educacion 
publica ecuatoriana. Ello hay que estudiarlo tambien como parte de un 
fenomeno mundial, enfrentado con la cuestion de la multiculturalidad ante la 
presion de la globalizacion. En America Latina esta tendencia recibiria un 



especial impulso por el debate en torno a la celebraci6n del V Centenario del 
Descubrimiento de America. Los derechos de las nacionalidades indigenas 
han sido objeto de diversos reconocimientos constitucionales y se han 
plasmado como principios de importantes acuerdos internacionales.20 

La educaci6n bilingiie intercultural supone para el Ecuador un importante 
reto, a pesar de los recortes presupuestarios y las politicas sociales restrictivas. 
Este logro es consecuencia, como hemos qicho, de una decisiva participaci6n 
de las propias comunidades indigenas, pero sin duda tambien de la propia 
expansion del sistema escolar en las decadas que hemos venido analizando, 
cuyos efectos sobre la democratizaci6n de la sociedad parecen incuestio
nables. 

La puesta en marcha de la educaci6n bilingiie intercultural ha contado con 
un fuerte apoyo internacional y con la colaboraci6n de organizaciones no 
gubemamentales, la Iglesia Cat6lica y otras instituciones privadas, que se han 
unido a los esfuerzos del Estado y de lq.s propias comunidades indigenas en 
esta materia. Ello ha supuesto la capacitaci6n de personal docente y la 
elaboraci6n de materiales didacticos apropiados. Se ha favorecido la 
participaci6n de la comunidad en la determinaci6n de los contenidos 
educativos y se ha procurado la capacitaci6n de miembros de las 
comunidades indigenas para su participaci6n en los programas educativos. 
Ecuador ha sido el escenario de multiples iniciativas experimentales en este 
campo, no siempre coordinadas entre si. No obstante, la experimentaci6n e 
investigaci6n sobre el tema es muy abundante y convierte al pais en uno de los 
pioneros en educaci6n bilingiie intercultural en America Latina. 

La educacion superior y el movimiento estudiantil 

El panorama de la ensefianza superior ecuatoriana se transform6 a partir de 
1946 con la fundaci6n de universidades privadas confesionales, cuyo 
desarrollo ha supuesto una fuerte competencia para las universidades 
publicas. Como mencionamos anteriormente, la normalizaci6n de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado a partir de 1937 y, sobre todo, la 
postura de Velasco Ibarra, dieron pie a la creaci6n, en 1946, de la Universidad 
Cat6lica de Quito, a la que se sumarian en 1961 la Cat6lica de Guayaquil, en 
1970 la Cat6lica de Cuenca y en 1971 la Universidad Tecnica Particular de 
Loja. En un pais donde la lucha por la secularizaci6n de la ensefianza habia 
sido tan determinante en el debate politico, y en el que la Universidad habia 
sufrido desde principios de siglo tambien el impacto del laicismo, el 
establecimiento de Universidades privadas cat6licas debe entenderse como 
un fen6meno de enorme significaci6n ideol6gica y politica. Precisamente en 
1953, el fundador de la Universidad Cat6lica de Quito, Padre Aurelio 
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Espinosa Polit, definia a esta institucion como "la prenda de la perduraci6n 
de elementos ideologicos que deben seguir alentando en la vida y el progreso 
de la nacion, por ser parte vital de su tradicion genuina". El historiador E. 
Ayala Mora interpreta la importancia de la creacion de esta Universidad 
argumentando que "una vez que el sector conservador terrateniente de 
orientacion catolica vio perdida la Universidad estatal como lugar de 
formacion de los cuadros necesarios para el control del Estado, sintio la 
necesidad de fundar un centro que tuviera esas caracteristicas".21 

En el ambito de la ensefianza superior de caracter publico, hay que destacar 
la creacion por parte del Estado de numerosas instituciones que debian 
responder a las exigencias de capacitacion tecnica, agropecuaria y adminis
trativa que el desarrollo del pais planteaba. En el periodo 1952-1973 se 
crearon siete universidades tecnicas, que se sumaron a las cinco universidades 
publicas existentes con anterioridad a 1944 (Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja 
y la Escuela Politecnica Nacional). El aumento del numeto de universidades y 
la supresion de los examenes de ingteso a la educacion superior, decretada en 
1969, han sido la causa de un espectacular auniento de la poblaci6n 
universitaria a partir de ese afio, asi como de graves catencias que produjeron 
un descenso del nivel academico de la universidad publica. Aunque el objetivo 
de la supresion de los examenes de ingreso fue la democratizacion de la 
Universidad, siguieron predominando en ella estudiantes provenieiites de las 
clases media y alta. 22 

Evolucion de la matricula en la enseiianza superiOr (nimiero de estudiantes) 

1959 1964 1975 1977 
8.33 111.564 170.391 190.548 

Fuente: L.F. Bilbao, Economia y educaci6n en el Ecuador a partir de 1960, Quito, Banco Central 
del Ecuador, 1980, pp. 247, 251-252 y 255. 

Las universidades ecuatorianas gozan de uria importante tradicion de 
autonomia, si bien este principio ha sido violado en frecuentes ocasiones en 
relacion con la inestabilidad politica y social que ha caracterizado al pais en 
los afios 40 al 80. El Movimiento de Reforma Universitaria de Cordoba 
(Argentina) tuvo un fuerte impacto a partir de 1918 en el Ecuador, 
introduciendo los principios de autonomia, libertad de catedra y cogobierno 
estudiantil, que se afirmaron definitivamente en la Ley de Educacion Superior 
de 1938 yen la Constitucion de 1946, la cual contemplo la autonomia incluso 
para las universidades particulares. El movimiento estudiantil, activo desde 
principios del siglo, se organizo definitivamente en 1944 con la creacion de la 
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Federaci6n de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y se convirti6 
en uno de los grupos de presi6n mas influyentes del pais, sobre todo en la 
decada del 60. Los estudiantes universitarios participaron activamente en la 
Revoluci6n que llev6 al poder en 1944 a J.M. Velasco Ibarra, y en la 
Asamblea Constituyente de 1945 las universidades tuvieron una amplia 
participaci6n en la orientaci6n dogmatica de la nueva Constituci6n. Sin 
embargo, la progresiva politizaci6n y radicalizaci6n del movimiento 
estudiantil, cuyos dirigentes han provenido casi siempre de la clase media, 
han sido causa de numerosos enfrentamientos con el poder politico. Entre 
1950 y 1975 rigieron tres Leyes de Educaci6n Superior, que sufrieron 
multiples reformas con el objeto de "despolitizar" la Universidad y limitar la 
autonomia y el cogobierno. A su vez, la Universidad fue invadida y 
clausurada en varias ocasiones, destituyendose a muchos profesores. Estas 
medidas afectaron sobre todo a la Universidad Central de Quito en 1963, 
1966 y 1970. 

Los partidos que ejercieron en esos afios la hegemonia politica en la vida 
universitaria fueron los de la izquierda. En los afios 50 predomin6 el Partido 
Socialista Ecuatoriano, que desde la decada del 20 habia adquirido una 
importante presencia en la Universidad y del cual provenian, en alianza con el 
Partido Comunista, la mayor parte de los dirigentes de la FEUE. En los afios 
60 se produjeron varias escisiones en los Partidos Socialista y Comunista, 
favoreciendose la fundaci6n del Partido Comunista Marxista Leninista, de 
tendencia maoista, que se convirti6 en el de mayor influencia en todas las 
universidades del pais. El Partido Liberal y la Democracia Cristiana 
Universitaria, sin embargo, tuvieron tambien algun protagonismo en estos 
afios. Los estudiantes de las universidades cat6licas y de las escuelas 
politecnicas se organizaron en federaciones estudiantiles y se politizaron solo 
a partir de 1966 y 1969, respectivamente. En las universidades cat6licas, el 
poder de influencia del movimiento estudiantil ha sido mas reducido, lo cual 
ha redundado a la larga en una mayor estabilidad y competitividad 
academica de estas instituciones frente a las universidades publicas. 

Hacia 1970, como consecuencia de las sucesivas fragmentaciones internas y 
por efecto de la represi6n del gobierno, se produjo un significativo 
debilitamiento y agotamiento del movimiento estudiantil. Al iniciarse en 
1979 el nuevo regimen constitucional, el gobierno, cuyos miembros provenian 
en gran parte de la Universidad, favoreci6 un mayor entendimiento con la 
educaci6n superior mediante la Ley de Universidades y Escuelas Politecnicas 
(1982), que introdujo el instrumento de la planificaci6n para el desarrollo de 
la educaci6n superior y consigui6 practicamente acabar con la violencia en la 
U niversidad. 



Corrientes pedagogicas y desarrollo de las ciencias de la educacion 

En la decada del 30 se difundieron con intensidad en el Ecuador los 
principios de la Escuela Activa, sobre todo la metodologia decrolyana 
aplicada a la escuela primaria. A la difusi6n de estas ideas contribuyeron el 
Primer Congreso Nacional de Educaci6n Primaria celebrado en 1930, la 
creaci6n de la Secci6n Pedag6gica de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Quito en 1929, pero sobre todo el incremento de las Escuelas 
Normales y la actuaci6n de una generaci6n ya madura de antiguos 
normalistas que por esa epoca ocupaban cargos de responsabilidad en la 
educaci6n del pais (las primeras Escuelas Normales en Quito y Guayaquil 
habian sido fundadas en 1901). Fue precisamente a partir de la decada de 
1930 que se increment6 en el pais, de manera muy considerable, el numero de 
publicaciones de tematica pedag6gica, que con anterioridad habian sido 
ciertamente escasas.23 Algunas revistas surgidas en esos afios se encargaron 
de difundir las ideas de la Escuela Activa, tales como Cuadernos Pedag6gicos 
y Nueva Era. Si nos atenemos a las palabras del pedagogo mexicano Moises 
Saenz, que visit6 Ecuador en 1931 , entonces las escuelas urbanas 
ecuatorianas, "juzgando con un criterio tecnico-pedag6gico, merecen una 
alta calificaci6n: son partes de un sistema ordenado y bien organizado; tienen 
programas bien orientados y bien hechos, estan en manos de preceptores de 
muy aceptable preparaci6n y a quienes las autoridades educativas se 
preocupan por mejorar profesionalmente. Estas escuelas revelan ese espiritu 
de orden y de mesura tan caracteristico a toda la vida ecuatoriana, y ademas 
la direcci6n ilustrada de gentes que estan al tanto de los progresos 
pedag6gicos mundiales".24 Sin embargo, la investigaci6n pedag6gica en el 
Ecuador, tal como tambien sugiere Moises Saenz, ha sido reducida y se ha 
primado, sobre todo, la difusi6n de corrientes y experiencias extranjeras. 

En la decada de los afios 60 y 70 se adoptaron ampliamente las teorias del 
capital humano y las perspectivas desarrollistas en educaci6n. Junto a esta 
linea tuvieron gran difusi6n, entre otras, las ideas de Paulo Freire sobre la 
"alfabetizaci6n funcional" de adultos. Los organismos internacionales como 
la UNESCO o la OEA, como parte de su ayuda tecnica, fomentaron estudios 
sobre la educaci6n ecuatoriana. El Convenio Andres Bello de Integraci6n 
Educativa, Cientifica y Cultural, firmado en 1970 por los Ministros de 
Educaci6n de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Peru y Venezuela, tambien 
propici6 el conocimiento de la educaci6n en el Ecuador con fines de acci6n 
mutua entre los paises signatarios del Convenio. 

Fuera de las instituciones de formaci6n del profesorado (Facultades de 
Ciencias de la Educaci6n e Institutos Normales), el pais ha carecido de 
importantes centros de investigaci6n y bibliotecas especializadas en asuntos 



educativos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, instituci6n de gran prestigio 
creada por Velasco Ibarra en 1944, 25 con su Secci6n de Ciencias Filos6ficas y 

-----<de---Bducaci6n, fo€--{!Yi-zas-t~l--{;€Ilt-ro-mas--impor--t-ante-hasta fi-Ilales-de-la -decada 
de 1970 para apoyar y fomentar investigaciones y publicaciones de tematica 
pedag6gica, sobre todo a traves de su Revista Ecuatoriana de Educaci6n 
(creada en 1947) y de su propia editorial. En estas publicaciones colaboraroh 
en esta epoca los educadores mas renombrados del pais, como Emilio 
Uzcategui, Edmundo Carbo, Gonzalo Rubio, Julio Larrea, Reinaldo 
Murgueytio, Julio Tobar Baquero y muchos otros. 

Lamentablemente, la Revista Ecuatoriana de Educaci6n dej6 de publicarse a 
finales de la decada del 70 y no fue sustituida de inmediato por ninguna 
publicaci6n cientifica similar editada por el Ministerio de Educaci6n o alguna 
universidad. La revista Filosofia, Letras y Educaci6n, publicada desde 1948 
por la Facultad del mismo nombre de la Universidad Central de Quito, asi 
como la Revista de la Universidad Cat6lica de! Ecuador, aunque contienen 
algunos temas de interes educativo, participan tambien de otros generos y 
disciplinas cientificas. El analisis pormenorizado de estas publicaciones 
contribuiria, sin duda, a un conocimiento mas completo de la educaci6n 
ecuatoriana en el periodo que aqui estamos analizando. La desaparici6n de 
una revista tan emblematica como la Revista Ecuatoriana de Educaci6n podria 
quizas interpretarse como la consecuencia de la perdida de protagonismo de 
los pedagogos y normalistas en las estrategias desarrollistas de reforma 
educativa, tal como lo sugeriamos al referirnos al magisterio ecuatoriano en el 
periodo 1944-1979. 

Menci6n aparte merecen los estudios e investigaciones en torno a la 
educaci6n indigena que se desarrollaron con intensidad sobre todo a partir de 
los afios 80 y que han abarcado diversas perspectivas, no solo la pedag6gica, 
sino tambien la antropol6gica, lingiiistica, cultural, etc. Es de destacar la 
labor del ya mencionado Centro de Investigaciones para la Educaci6n 
Indigena (CIEI) de la Pontificia Universidad Cat6lica de Quito, asi como la 
de otros grupos activos en este campo que publican sus investigaciones en 
algunos centros y editoriales especializados, como la editorial Abya-Yala o el 
Centro Andino de Acci6n Popular (CAAP), entre otros muchos. 

NOT AS 

1. Para una caracterizaci6n de ese primer velasquismo, vease Torre, C. de la (1994). 
2. Un ejemplo de la actualidad del fen6meno populista, y del interes que este despierta entre los 

cientificos sociales, es el libro colectivo, prologado por Paz y Mino, J. (1992). No podemos 
entrar aqui en la caracterizaci6n de un fen6meno tan interesante como la elecci6n y 
revocaci6n popular del lider ecuatoriano Abdala Bucaram en 1997, que tambien ha merecido 
el adjetivo de populista. 
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3. Para un conocimiento exhaustivo de Ia polemica que el velasquismo ha suscitado entre los 
historiadores ecuatorianos, veanse Cardenas, M.C. (1991); Cueva, A. (1979); Hurtado, 0. 
(1981); Maiguashca, J. (1991); Maiguashca, J. y North, L. (1991), Paz y Mifio, J. (1992); 
Quintero, R. (1980); Thorp, R. (1991); Torre, C. de Ia (1993) y (1994). 

4. Segun 0. Hurtado, el populismo de Velasco Ibarra descubre las nuevas condiciones 
economicas y sociales e interpreta politicamente a lbs emergentes sectores populares que 
aluvionalmente Began a las ciudades. Sin duda, el mas importante aporte de! populismo Io 
constituye la incorporacion masiva de! pueblo al proceso politico, en el que se convierte en un 
factor determinante, al menos de las contiendas electorales. Mientras otros partidos huscan 
organizar a Ia "clase obrera" en un pais en el que el proletariado es cuantitativa y 
cualitativamente debil, el populismo ve claramente que Ia fuerza popular se encuentra entre 
Ios marginados y se vuelca a su movilizacion politica (Hurtado, 1981 , 231-32). 

5. Sobre Ia organizacion de Ios grupos populares en este periodo, ver Hurtado, 0. (1981), 259-
268. 

6. Este hecho Io corroboran R. Teran Najas y G. Soasti Toscano en un reciente trabajo que 
pretende ser una primera aproximacion al tema: "La educacion laica y el proyecto educativo 
velasquista en el Ecuador", en Ossenbach, G. (dir.) , (en prensa). 

7. Una contribucion a este tema es el trabajo colectivo difigido por Ossenhach, G. (en prensa), 
que incluye colaboraciones sobre Brasil, Argentina, Chiie, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, 
Venezuela y Mexico. 

8. Sobre Ia politica secularizadora de! liberalismo, tanto en la educacion corno en otros ambitos 
de Ia vida ecuatoriana, vease el numero monografico de Ia revista Procesos. Revista 
Ecuatoriana de Historia, N° 8 (1995/1996), titulado "El Iaicismo en Ia historia de! Ecuador" . 

9. Sohre el modus vivendi de 1937, ver Larrea, J.I. (1954). 
10. Sohre Ia educacion indigena en Ia historia de! Ecuador, vease Ossenbach, G. (1996). 
11. La posibilidad de subvencionar Ia ensefianza particular se ha mantenido tambien en Ia 

Constitucion de 1979 (Art. 27). 
12. El punto de partida de Ia nueva politica educativa Io podemos situar para America Latina en 

1956, afio en el que se celehro en Lima la "Conferencia Regional sohre Ia Educacion Gratuita 
y Ohligatoria en America Latina", convocada por Ia UNESCO. En esta reunion se disefio el 
Ilamado Plan Principal de la UNESCO para Ia region, poniendo enfasis en el fomento de Ia 
educacion primaria y en Ia promocion de Ia idea de Ia planificacion educativa en relacion con 
el desarroIIo economico y social. La adhesion a las recomendaciones de Ia UNESCO en 
sucesivas Conferencias Regionales y mediante Ia actualizacion de! Plan Principal, asi como el 
trabajo de misiones tecnicas de este organismo en los distintos paises latinoamericanos, 
supusieron una internacionalizaci6n de la politica educativa. 

13. El ritmo de crecimiento de Ia economia ecuatoriana a partir de 1950 fue espectacular, 
Ilegando a niveles nunca alcanzados en anteriores periodos, aunque manteniendo grandes 
desajustes, sobre todo en Io que al medio rural y Ia agricultura se refiere (Hurtado, 1981, 311-
23). Cuando entro en vigor el programa de ayuda de Ia Alianza para el Progreso, se exigi6 a 
todos Ios paises la elaboracion de planes de desarroIIo como condicion para obtener la ayuda 
exterior. En el caso ecuatoriano, esa politica trajo consigo paralelas reformas: agraria, 
educativa, administrativa y fiscal. La formacion del Grupo Andino en 1969 favorecio el 
proceso de industrializacion mediante Ia ampliacion de! mercado y Ia distribucion de 
programas de produccion industrial entre sus miembros. 

14. Sohre Ia politica de planificacion educativa en el periodo 1960-1980, ver Bilbao, L.F. (1980), 
capitulo 3. 

15. Veanse los documentos de! mencionado debate en: Ministerio de Educacion y Cultura (1980). 
16. Algunos indicadores generales para America Latina y el Caribe en 1988 pueden ser 

ilustrativos (Fuente: CEPAL-UNESCO, 1992, 45): 
Repitentes primer grado: 46%. Repitentes sexto grado: 18%. Afios de escolarizacion en 
primaria: 6,8. Grados aprobados: 4,2% de una cohorte que termina el sexto grado: 60,4%. 
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17. Sobre la alfabetizaci6n en los aiios 60, veanse los numeros 52 (1963) y 53 (1964) de la Revis ta 
Ecuatoriana de Educaci6n. 

18. Para conocer los multiples aspectos y consecuencias de este debate, vease VV. AA. (1992). 
19. Sobre la actuaci6n de la Pontificia Universidad Cat6lica de Quito en materia de educaci6n 

bilingiie, ver Yanez Cossio, C. (1985). 
20. Sobre esta evoluci6n en America Latina, vease Clavero, B. (1994). 
21. Veanse los textos citados de A. Espinosa Polity E. Ayala Mora, en Arellano Escobar, E. (ed.) 

(1988), pp. 39-40. 
22. En los aiios lectivos 1968-69 y 1969-70, los hijos de obreros y artesanos matriculados en el 

primer curso representaban el 7,2% de los estudiantes; en el curso 1971-72, esta proporci6n 
era del 8,7% (Fuente: Hurtado, 1981 , 293-94). 

23. Sobre la producci6n de obras de Pedagogia en el Ecuador desde el siglo XIX hasta 1969, 
vease Bohorquez, F.M. (1972), sobre todo las pp. 75-107. 

24. Ver Saenz, M. (1933), p. 150. 
25. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se cre6 con el fin de apoyar y fomentar las investigaciones 

y estudios cientificos en general, a traves de la organizaci6n de conferencias, el 
establecimiento de una editorial, el patrocinio de exposiciones cientificas y artisticas, el 
estimulo con premios a los escritores y artistas nacionales, la direcci6n de las artes populares, 
etc. Fue creada como instituci6n aut6noma y se organiz6 por secciones cientificas: de 
Ciencias Juridicas y Sociales, de Ciencias Filos6ficas y de Educaci6n, de Literatura y Bellas 
Artes, de Ciencias Hist6rico-Geograficas, de Ciencias Biol6gicas, de Ciencias Exactas y de 
Instituciones Culturales Asociadas. Con el fin de crear tambien centros estimuladores de la 
cultura en las provincias y respetar las peculiaridades regionales, la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana ha creado igualmente numerosos Nucleos Proviniciales en distintas zonas del 
pais. Vease al respecto, Vargas, J.M. (1965), capitulo XXII. 
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