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El Informe es producto del seguimiento y 
supervisión de la implementación del Plan 
Piloto de municipalización realizado por la 
Defensoría del Pueblo a 31 municipalidades 
distritales durante diferentes momentos en 
los años 2007, 2008 y 2009, y se plantea 
como objetivo: “[...] contribuir a que este 
nuevo modelo de gestión educativa garan-
tice la mejora de la calidad educativa en el 
país y se constituya en una oportunidad 
para superar los niveles de inequidad edu-
cativa existentes” (p. 11).

Este punto de partida resulta relevante en 
la medida en que el ministerio de Educa-
ción ha anunciado la expansión del Plan de 
municipalización sin haber realizado una 
evaluación consistente que dé cuenta hasta 
qué punto la transferencia de la gestión a 
las municipalidades garantizará el derecho 
de los estudiantes a una educación de cali-
dad con equidad.

En el primer capítulo se analiza el proceso 
de descentralización educativa y se seña-
la que una de sus principales dificultades 
radica en la poca claridad en la definición 
de competencias y funciones entre los tres 
niveles de gobierno (nacional, regional y 
local), de lo que se desprende una de sus 
recomendaciones para que el ministerio de 
Educación presente “a la brevedad posible” 
su Proyecto de Ley de organización y Fun-
ciones (LoF), así como la matriz que deli-
mite las funciones que deben asumir cada 
nivel de gobierno, las instancias especiali-
zadas (direcciones regionales de educación 
y unidades de gestión educativa local) y la 
propia institución educativa.

El segundo capítulo está referido al diseño 
del Plan de municipalización y del Plan Pilo-
to en lo concerniente a su organización, las 

etapas para su implementación, su financia-
miento y las municipalidades distritales com-
prendidas en esta primera etapa. Respecto 
del diseño, el Informe señala la ausencia de 
una evaluación integral de aquellos factores 
que condicionan la educación —la pobre-
za, la salud y la alimentación—, las grandes 
diferencias de gestión, capacidades y recur-
sos entre ellas, lo que podría ahondar las 
inequidades entre distritos con mayores o 
menores niveles de pobreza y recursos. asi-
mismo, se anota que el Plan no contempla 
una fase de evaluación que permita deter-
minar la viabilidad para pasar de una etapa 
a otra. Las evaluaciones realizadas por el 
ministerio se limitan a dar cuenta detallada 
de las acciones ejecutadas a través de sus 
diferentes dependencias administrativas, 
como talleres, actividades de promoción y 
capacitación, entre otras. En ese sentido, se 
recomienda que la elaboración de los linea-
mientos de una etapa de expansión “[…] 
tome como punto de partida la evaluación 
integral de la etapa inicial sobre criterios e 
indicadores que permitan identificar los re-
sultados y las dificultades a fin de superarlas 
y perfeccionar progresivamente el Plan de 
municipalización”.

Finalmente, en el tercer capítulo se presen-
tan los resultados de la supervisión del Plan 
Piloto, sobre lo cual se señala la desarticu-
lación con el proceso de descentralización, 
que se inicia con la transferencia adminis-
trativa antes que con el traslado de compe-
tencias y funciones, conforme a lo regulado 
por las normas de la descentralización.

El Informe concluye con 17 recomendacio-
nes dirigidas al ministerio de Educación, a la 
Secretaría de Descentralización de la Presi-
dencia del Consejo de ministros y a los go-
biernos regionales y locales.

Primera supervisión del Plan de Municipalización de la 
Gestión Educativa: Aportes para su implementación.

 [Serie Informes Defensoriales-Informe número 148]. 
Lima: Defensoría del Pueblo. 2009.
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Sin duda, el Informe 148 constituye un apor-
te importante para el análisis y búsqueda de 
caminos que garanticen que la incorpora-
ción de los gobiernos locales a la gestión 
educativa se realice ordenada y concertada-
mente, para que dialogue y se inserte en el 
proceso de descentralización en marcha en 
las diferentes regiones del país.

Sin haber terminado de definir las com-
petencias y funciones de cada uno de los 
niveles de gobierno (recordemos que el mi-
nisterio de Educación es el único que no ha 
presentado aún el proyecto de LoF y su ma-
triz de competencias); sin contar con una 
evaluación consistente y profunda del Plan 
Piloto, con transferencias tardías que limi-

tan a las municipalidades acreditadas a un 
rol de ventanilla de pagos; y sin haber pre-
visto una estrategia para garantizar la equi-
dad en un universo tan heterogéneo como 
el de las municipalidades del país (el Fondo 
de Compensación para la municipalización 
de la Gestión Educativa, FoNComUNGE, 
no llegó a implementarse), insistir en una 
generalización del modelo (que, además, 
no dialoga con el diseño y los procesos de 
descentralización en marcha) no parece res-
ponder a una real vocación de mejorar la 
calidad de la educación, sino a implementar 
una repentina iniciativa surgida desde las 
más altas esferas del actual Gobierno.

César Sánchez Cuadros

Sumario
Actores locales en acción
PARTICIPACION CIUDADANA Y 
DESARROLLO EDUCATIVO   Jorge Chávez.
LA EDUCACIÓN EN LA AGENDA DEL 
GOBIERNO LOCAL   José Ramos Ponce.
Cifras que hablan
CUANTO INVIERTEN EN EDUCACIÓN         
  Arturo Miranda Blanco.

Dialogando sobre el desarrollo educativo: 
HAGAMOS DE LIMA UNA CIUDAD 
EDUCADORA    Manuel Iguiñiz E.
Desde otras ciudades
EL DESAFÍO DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO    Juan Samaniego

Globalización, desarrollo local y socie-
dad civil
Leandro Venacio
Estudio sobre análisis de la globalización, sus 
reglas de juego y sus desafíos para crear nue-
vas oportunidades en el desarrollo local. Más 
información:
http://www.eumed.net/libros/2007a/222/indice.htm. 

Sistematización de la experiencia en 
presupuesto participativo municipali-
dad de Talanga, Francisco Morazán 
Rigoberto Silva Corea,
Documento de sistematización sobre la puesta 
en marcha de la estrategia de incorporación de 
criterios para la participación de la sociedad civil 
organizada, instituciones y organizaciones comu-
nitarias tanto del ámbito urbano como rural del 
Municipio de Talanga, Francisco Morazán. En pdf:
www.volensamerica.org/IMG/pdf/CIPRO-
DEH.pdf

Otra vez, tímidamente, el invierno limeño nos 
trae su neblina y su atmosfera fría.  El gris se im-
pone desde el cielo. Vuelve Lima con sus calles 
mojadas y su gente transitando abrigada. En los 
extremos de la ciudad, muy temprano, limeños y 
limeñas al andar imprimen su huella en la tierra 
humedecida de las laderas y quebradas.  Todas 
y todos urgidos en pos del diario. Carretillas hu-
meantes en los paraderos con desayuno al paso.
En la Lima de hoy, entre otros, vemos jaladores 
de buses que van derramando lisura, y a la seis no 
hay lechera ni a las siete tizanera, y a las ocho las 
puertas de las escuelas públicas  se van cerrando 
dejando a algunos estudiantes fuera, además de 
aquellos a quienes  la pobreza los ha retirado del 
sistema y del derecho a la educación. 
De pronto, aprovechando el tumulto, entre pol-
vo, bocinas y radios a todo volumen, alguien 
rebusca nuestros bolsillos. Otros tosen mucho, 
sabe dios desde cuando, porque  las recetas de 
la posta o del seguro no consiguen curarlos.  
Así, ocho millones de actores montan esta esce-
na cada día en un territorio con poco agua, y a 
costa de desaparecer el desierto, las laderas, los 

humedales.  Tantos  habitantes juntos generan 
amplias demandas de salud, educación, segu-
ridad, justicia, transporte, recreación, en suma 
calidad de vida.  Y por supuesto, buen gobierno.  
Es decir, uno que atienda y oriente el desarrollo 
de la ciudad para que tengamos calidad de vida 
en condiciones de equidad.  Porque Lima, como 
el país, es un territorio de brechas sociales.  
Cabe que los limeños y limeñas de hoy nos 
pongamos a pensar qué ciudad queremos, a la 
que  tenemos derecho.  Y pensar que sí pode-
mos darnos a nosotros y a nuestros hijos e hi-
jas la ciudad que se merecen.  Este número, de 
Diálogos Ciudadanos, quiere ser una invitación 
a pensar en esta Lima y en la educación que es 
posible y necesaria.  Una educación pertinente 
al proyecto de ciudad y de ciudadanía al que 
aspiramos. Cabe en esta re�exión, reconocer 
qué vienen haciendo los gobiernos locales 
y las di�cultades que atraviesan en recursos, 
conocimiento, capacidades para cumplir los 
mandatos que la ley les da en materia educa-
tiva, y gobernar dando forma a un proyecto 
educativo de ciudad  para todas y todos.

Editorial Severo Cuba Marmanillo, Tarea

 Boletín Informativo de Tarea / Año  2 - Nº  8 /  Abril - Mayo 2010

Gobiernos Locales: Participación ciudadana 
en el proceso presupuestario.
Carmen Pineda Nebot
Artículo que plantea re�exiones sobre uno de los meca-
nismos de participación menos conocido: la participa-
ción ciudadana en el proceso presupuestario. En pdf: 
http://www.presupuestosparticipativos.net/propios4.pdf

Experiencias de gestión local y presupuesto 
participativo: aportes a la participación, la 
gobernabilidad y la gestión pública 
USAID/PERÚ – CARE Perú
Estudio que presenta el marco teórico conceptual, 
antecedentes e institucionalización del presupuesto 
participativo; así como la descripción y análisis de ex-
periencias de presupuesto participativo. En pdf:
http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/Presupues-
toParticipativo.pdf

Estudio sobre gobiernos subnacionales y 
gestión educativa. Informe Final
Néstor Valdivia y Patricia Arregui
Investigación que presenta un diagnóstico de los go-
biernos subnacionales, sus �nalidades, sus capacida-
des institucionales, políticas y técnicas para asumir la 
gestión educativa. En pdf:
http://www.grade.org.pe/download/docs/gobier-
nos%20subnacionales%20y%20gestion%20educa-
tiva.pdf

Ciudad Educadora
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
Página web que presenta la �nalidad, objetivos y �lo-
sofía de la ciudad educadora. Más información:
http://www.bcn.es/edcities/aice/estatiques/espan-
yol/sec_educating.html

               Tarea Asociación de Publicaciones Educativas

www.tarea.org.pe

Enlaces

diálogo ciudadano
Construyendo municipios Educadores

CONTENIDO DEL n.º 8, MAYO 2010.

Actores locales en acción. Participación ciudadana y desarrollo educativo. La Mesa 
de Educación y Cultura de Independencia. / Jorge Chávez ayala.

La educación en la agenda del gobierno local. Una experiencia de la Municipalidad de 
Lurín. /José Ramos Ponce.

Cifras que hablan. Cuánto invierten en educación. Los gobiernos locales 
metropolitanos. / arturo miranda Blanco.

Dialogando sobre el desarrollo educativo: Hagamos de Lima una ciudad 
educadora. Sentido educativo de la vida en la ciudad. / manuel Iguiñiz Echeverría.

Desde otras ciudades. El desafío del distrito metropolitano de Quito. Educación 
para todos. / Juan Samaniego.

Informes, colaboraciones y pedidos:
TAREA Asociación de Publicaciones Educativas
Parque Osores 161, Pueblo Libre. Lima 21, PERÚ
Direcciones electrónicas:  tarea@tarea.org.pe
 www.tarea.org.pe
Publicación disponible en Internet:
http://tarea.org.pe/modulos/Boletin/tareainforma/Dialogo8.pdf
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Colección Cuentos pintados del Perú: Awajún, asháninka, 
shipibo-konibo. 

Lima: Comité de Damas del Congreso de la República y Fondo Editorial del Congreso 
del Perú, 2010

agradezco a todos ustedes la suerte de estar 
aquí en presencia de los artistas narradores 
y pintores que han traído hasta Lima las his-
torias de los ancestros asháninka, awajún y 
shipibo-konibo.

Esta colección de cinco Cuentos pintados 
del Perú es la culminación del trabajo de 
muchos años bajo la dirección de Pablo ma-
cera, con la colaboración de Javier macera y 
maría Belén Soria.

Los relatos de la literatura oral amazónica 
que han sido puestos por escrito e ilustra-
dos sobresalen por su complejidad narrativa 
tanto en el texto como en el dibujo y el co-
lorido. Estamos frente a un nuevo género 
literario que Pablo macera ha acompañado 
desde sus inicios y que se ubica hoy como 
uno de los géneros propiamente peruanos 
más prometedores. Gracias a la combina-
ción de la escritura y la imagen, la riqueza 
de la expresión física y el poder evocativo 
de los grandes narradores amazónicos es 
re-escenificada en el papel y plasmada en 
las pinturas que acompañan los textos de 
los cuentos. De esta manera, el paso de la 
oralidad a la escritura es mediada y trans-
formada por la plástica.

Esta colección de cuentos ilustrados tiende 
un puente hacia la memoria colectiva de los 
pueblos habitantes del bosque y, al mismo 
tiempo, nos impulsa hacia nuevas formas de 
comunicación nacidas de la mezcla con el 
mundo urbano, donde la subjetividad, el bi-
lingüismo y la plástica de los autores son los 
vectores de la creación. Queda al lector em-
barcarse en un viaje que lo llevará a internar-
se en paisajes vívidos cargados de memoria 
—el monte, los ríos, los cielos— y a observar 
a todos sus habitantes, espíritus y humanos.

Un aspecto de estos cuentos que llama la 
atención es su valor instrumental como medio 

de transmisión de estrategias de negociación 
y técnicas de guerra en el sentido amplio del 
concepto, es decir, de estrategias para lograr 
objetivos en la vida. Los relatos muestran 
cómo el paisaje y los seres que lo pueblan —lo 
que nosotros en las ciudades solemos llamar 
animales, plantas y elementos de la geogra-
fía— son investidos de inteligencia estratégica 
tanto para la protección como para la ofensiva 
(cuando ésta es necesaria), y también para la 
enseñanza de los peligros de la codicia y las 
ansias de poder. Cuando se trata de llegar a 
acuerdos, protegerse y aceptar nuestros lími-
tes, los relatos amazónicos nos muestran que 
los mejores ejemplos por seguir se encuentran 
en el medio ambiente y en la observación de 
los seres con los que compartimos el entorno. 
El paisaje es el sitio de múltiples intencionali-
dades estratégicas que el niño, al escuchar las 
narraciones de sus mayores, aprende a cono-
cer y a utilizar en su vida.

La intencionalidad estratégica de los elemen-
tos del paisaje es abiertamente revelada en 
las historias asháninka del Perené, narradas 
e ilustradas por Enrique Casanto Shingari 
en los volúmenes 4 y 5 de la colección. Di-
ferentes clases de hormigas, insectos, tigres 
de monte y de río encarnan el espíritu de 
grandes guerreros del pasado que lucharon 
junto a Juan Santos athualpa desarrollan-
do técnicas bélicas propias que les trajeron 
éxito y renombre durante su tiempo. Cada 
clase de hormiga, cada tipo de tigre, tiene 
su propia estrategia. Hasta una creciente de 
las aguas es una estrategia guerrera, la del 
famoso oonkama, que no peleaba con las 

La colección consta de cinco libros. En lengua shipibo-koni-
bo, relatos amazónicos, recopilados por María belén Soria, 
y Dueños de las plantas, recopilado por Javier Macera Ur-
quizo. En aguaruna, relatos amazónicos, recopilados por 
Javier Macera y María belén Soria. En asháninka, relatos 
amazónicos, recopilados por María belén Soria, y Guerre-
ros, a cargo de Javier Macera.
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armas sino con el río, mandando aluviones y 
destruyendo a sus enemigos.

Los cuentos nos enseñan, así, a ver el entor-
no como una fuente de estrategias por ser 
aplicadas en nuestras vidas. Sin embargo, las 
historias también cuentan cómo estos gue-
rreros fueron castigados, como suelen decir, 
perdiendo la apariencia y el habla humana, y 
convirtiéndose definitivamente en hormigas, 
insectos y otros elementos de la geografía. 
Este castigo se debió a su excesivo deseo 
combativo, a su poca generosidad o a su fal-
ta de respeto hacia el tabaco, la planta de 
los curanderos de la que depende el contacto 
con los espíritus y el uso de una lengua es-
piritual para hablar con todo tipo de seres, 
plantas, espíritus y animales.

La lección que emana de los cuentos es com-
pleta: no basta ser buen estratega para con-
seguir lo que se quiere; hay que aprender a 
controlarse a uno mismo y a respetar el en-
torno y los espíritus para lograr el éxito.

Los cuentos awajún narrados e ilustrados por 
Romer yagkug Sejekam en el volumen 3 tam-
bién nos muestran lecciones semejantes. El 
relato del hombre Luna y su esposa mentiro-
sa, glotona y egoísta, es un caso de desilusión 
amorosa que lleva a la separación de la pareja. 
Después de aprender a desconfiar y a espiar a 
su mujer, que se comía todos los zapallos de 
la chacra sin convidarle nada, Luna decide irse 
lejos. “No quiero seguir viviendo en la tierra, 
yo me voy arriba porque tu madre me enga-
ña”, le dice a su hijo. El castigo impuesto a la 
mujer es la pérdida del amado con quien no 
supo compartir. Luna se retira al cielo y su es-
posa se convierte en una triste ayaymama, un 
ave que llena la noche con su lamento.

El mismo desenlace se da en la historia del 
hombre Sal, cuando la mujer que él quería 
tomar por esposa lo rechaza. “Para no sufrir” 
se convirtió en sal, y “luego empezó a llorar 
hasta desaparecer”. Estrategias de guerras 
de amor que dejan al amante lleno de deseo 
por el otro, quien en lugar de imponerse, in-
teligentemente, se retira y conquista de esa 
manera el deseo desconsolado de la amada.
Las hermosísimas historias de los dueños de 
las plantas shipibo-konibo de Lastenia Ca-

nayo, del volumen 2 de la colección, están 
llenas de buen humor y advertencias, ya que 
muestran que cada planta tiene su dueño, 
quienes son sutiles estrategas. Por ejemplo, el 
simpático diablillo azul dueño de las plantas 
de shimbillo, con “su cara igualita de perro y 
sus patas diferentes y su rabo largo”, cuida 
celosamente de sus arbolitos. Éstos dan fruto 
en invierno, “cuando están bien gordos los 
shimbillos”. La gente los coge hasta llenarse 
la barriga; pero “si comemos bastante ya no 
se puede hacer el dos, porque tiene su dueño 
que le cuida y como mezquinando castiga a 
la gente golosa para que nunca corten sus 
árboles”; una estrategia defensiva del espíri-
tu de la planta, ingeniosa y eficaz.

En el primer volumen de la colección, Herminio 
Vásquez y Roberto Rengifo nos pasean por la 
vía láctea shipibo-konibo y todas las estrellas 
que acompañan al hombre Luna. aquí también 
nos esperan nuevas estrategias en la guerra del 
amor. La historia cuenta que el astro lunar que 
vemos en el cielo no es sino el rostro de un hom-
bre enamorador que aprovechaba la oscuridad 
de la noche para acercarse a las doncellas en su 
lecho y desaparecer con las primeras luces de la 
alborada. Pero una muchacha inteligente mon-
tó un plan para lograr identificar a su amado. 
Cuando volvió a visitarla, ella le estampó sobre la 
cara su mano llena de huito, una fruta cuyo jugo 
es una tinta natural que tiñe la piel por varias 
semanas. además, es algo así como una tinta 
mágica, porque cuando recién se coloca casi no 
se nota. Solamente después de varias horas apa-
rece el tono negro sobre la piel. Fue así cómo, a 
la mañana siguiente, la moza pudo finalmente 
ver el rostro de su amante: era el que tenía la 
cara manchada, y, para colmo de engaños, era 
su propio hermano. avergonzado, el incestuoso 
decidió retirarse en lo alto y desde entonces ilu-
mina el cielo con su rostro marcado de negro, 
recordándonos a todos y para siempre la razón 
de su castigo, y la ingeniosa estrategia de la jo-
ven que lo desenmascaró.

Luna es una figura central de la mitología 
amazónica, y si bien en las historias ashá-
ninka del Perené aparece bajo su aspecto fe-
menino, en la mayoría de la literatura oral de 
la región es un varón. Pero en ambos casos 
está íntimamente asociado a la fertilidad fe-
menina, puesto que es Luna quien regula los 
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ComPartiEndo SabErES
yaChayninChikunamanta rimariSun
Programa de radio con un enfoque intercultural bilingüe

RADIO “WARI” 95.3 FM DE HUAMANgA 
Domingos a las 10:00 de la mañana

Producción:  TAREA Asociación de Publicaciones Educativas
 Región ayacucho
 Urbanización mariscal Cáceres; mz. “C” Lote “19”
 Teléfono (51 66) 319537
 Fax (51 66) 314642

ciclos menstruales y también el curso de las 
aguas y la fertilidad de las plantas, especial-
mente la yuca. La narración de sus aventuras 
cuando Luna estaba sobre la tierra, como 
suelen decir, es un acto religioso del más alto 
significado. Pero, al mismo tiempo, sus his-
torias son cómicas y hacen reír, porque Luna 
es un dios lleno de sentido del humor y a 
veces algo metepata. De esta manera, los ni-
ños aprenden entre risas las enseñanzas más 
importantes para sus vidas.

Son muchas las estrategias bélicas que en-
contramos impregnadas en los elementos del 
paisaje de los que nos hablan estos cuentos 
pintados. Cuánto tenemos que aprender de 
ellos. Hace unos días, por coincidencia, re-
visaba en una librería del Centro de Lima el 
libro de las 36 Estrategias chinas, heredero 
de la milenaria sabiduría taoísta. Es uno de 
los libros de mayor venta en las librerías del 
mundo, traducido a todos los idiomas, por-
que contiene una sabiduría bélica ancestral 
que puede aplicarse a todos los ámbitos en 
las guerras de la vida, tanto a los negocios 
como a la familia y el amor. Qué bueno fuese 
que los peruanos también aprendiéramos de 
las estrategias de nuestros mayores amazóni-
cos y nos enriqueciéramos con su inteligen-
cia, tan antigua como la de la China.

Tengo entendido que esta colección de Cuen-
tos pintados será repartida en las escuelas 
rurales de la amazonía. yo quisiera pedirle 
al Comité de Damas del Congreso de la Re-
pública que estos libros sean distribuidos, o 
difundidos, a través del Plan Lector, principal-
mente en las escuelas de Lima y las otras ciu-
dades del país, porque somos nosotros, aquí 
en las ciudades, quienes más necesitamos 
aprender de la gran inteligencia estratégica 
de nuestros ancestros amazónicos.

ayer mismo le leí varios cuentos a una so-
brina mía de 9 años. Estaba fascinada. Los 
niños de las ciudades están ávidos por cono-
cer el paisaje amazónico y sus habitantes, y 
por escuchar las voces de nuestros grandes 
narradores y pintores de los bosques, los ríos 
y el cielo. Para los adultos urbanos, el descu-
brimiento de nuestra inteligencia amazónica 
también será un instrumento vital y un mo-
tivo para respetarnos a nosotros mismos y a 
todos los peruanos.

Luisa Elvira Belaunde*

* Palabras de Luisa Elvira belaunde durante la presenta-
ción de la colección Cuentos pintados, realizada el 25 
de febrero del 2010 en el Congreso de la república del 
Perú.


