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EI documento arriba citado repre
senta un paso mas en la lInea pro
puesta de la Comisi6n Economica 
para A.merica Latina y el Caribe 
(CEPAL) para el desarrollo de los 
pafses de la regi6n en los anos no
venta, intitulada "Transformaci6n 
productiva con equidad". 1 En 
este caso, para examinar, conjun
tamente con la Oficina Regional 
de Educacion de la Organizacion de 
las Naciones Unidas para la Edu
caci6n, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) para America Latina y el 
Caribe, la situaci6n de los pafses de 
la regi6n en materia de educaci6n 
y producci6n de conocimiento y 
profundizar en las interrelaciones 
entre estas y el desarrollo tecnolo
gico en el marco de las lfneas cen
trales de dicha propuesta, es decli, 
el progreso tecnico, transformacion 
productiva, equidad social y demo
cratizaci6n polltica. Y, a partir de 
ello ofrecer lineamientos estrategi

1 CEPAL, Transformacion productiva con 
equidad, La tarta pn'oritario. del desarrollo de Ami
rica Latina y el Caribe en los anos noventa 
(LC/G,1601-P), Santiago de Chile, Publi
caci6n de las Naciones Unidas, marzo de 
1990. 

cos y de polfticas para aplicarlos. 
En este contexto, dicho docu

mento se compone de cinco partes. 
En la primera parte, se realiza un 
suscinto analisis del patr6n de de
sarrollo de America Latina a par
tir de la posguerra, con el cual 
algunos pafses alcanzaron altos gra
dos de dinamismo econ6mico, unos 
cuantos lograron grados mfnimos 
de equidad, ninguno cumpli6 si
multaneamente ambos objetivos y 
que al agotarse progresivamente 
sus bases de sustentaci6n economi
ca, finalmente dan lugar a la tran
sici6n de los anos ochenta y a sus 
dolorosas experiencias. Asimismo, 
se examinan los desaffos de la de
mocratizaci6n en los afios noventa 
que son, por una parte, compati
bilizar el orden publico, los dere
chos humanos y la reducci6n de la 
distancia entre las realidades y as
piraciones de la poblacion. Y, por 
la otra, lograr una insercion inter
nacional basada en la progresiva 
tecnificacion de la esfera polftica y 
social y en cambios institucionales 
sobre bases de concertaci6n y con
senso. Tambien se hace referencia 
a las actuales tendencias del ambi
to productivo internacional a las 
cuales debe responder la educacion 
y la produccion de conocimiento y, 
finalmente, se destacan algunas 
orientaciones claves de la propues
ta "Transformaci6n productiva 
con equidad" para el desarrollo fu
turo de America Latina, como son: 
el enfasis en el esfuerzo interno ba

sado en el consenso nacional como 
motor de desarrollo; la competiti
vidad y equidad en un contexto 
de sustentabilidad ambiental; el 
desarrollo de los recursos humanos 
y de la difusion del progreso teeni
co como condicion para incremen
tar la competitividad y la equidad; 
la readecuacion del Estado a las 
nuevas circunstancias; y, por ulti
mo, el apoyo externo sobre todo en 
los ambitos comercial, de acceso a 
la tecnologfa y financiero, en espe
cial con respecto al manejo de la 
deuda externa. 

La segunda parte, contiene un 
diagnostico del que se derivan las 
orientaciones y poHticas que se 
proponen en este volumen. ASl, 
se hace una caracterizaci6n del 
desarrollo educativo de la region en 
las ultimas decadas en que destaca 
una sostenida expansion de la co
bertura del sistema educativo for
mal, sobre todo en la educacion 
basica, pero tambien en la superior, 
y sefialan los factores que contribu
yeron a que dicha expansion fuera 
en desmedro de la calidad de la 
ensefianza y a que el uso de las ca
pacidades del sistema fuese defi
ciente; cuestiones que se exami
nan principalmente con respecto a 
la ensefianza primaria y la se
cundaria, pero sin olvidar la supe
rior, asf como con relacion a la ca
pacitaci6n y a la educaci6n de 
adultos. Asimismo, se realiza un 
breve anaIisis de la situacion actual 
del conocimiento cientffico-tecno

logico en nuestros pafses cuyas 
caracterfsticas basicas son: la 
insuficiencia del esfuerzo y de los 
resultados alcanzados, la heteroge
neidad regional, la concentracion 
del gasto en sectores de limitado po
tencial competitivo, y el predomi
nio de una ciencia academica. Se 
presentan al respecto, diversas ini
ciativas en curso a nivel nacional 
que tienen por o~jeto introducir 
cambios en la educacion, la capa
citacion y la formaci6n cientffico
tecnologica. Enseguida, se hace 
una revision de los temas centrales 
de los debates educacionales en cur
so en algunos pafses desarrollados 
y de industrializacion tardfa, advir
tiendose que pese a las diferencias 
entre los sistemas educativos, la 
educacion se ha convertido en una 
prioridad en las estrategias nacio
nales de desarrollo en un cauce en 
que todos los palses estan reade
cuandose a las nuevas exigencias. 
Aspectos que se examinan mas pro
lijamente en el Anexo I de este do
cumento sobre los casos de Estados 
Unidos, Reino Unido, Japon, Sue
cia, Alemania, Francia, Italia y Co
rea. Por ultimo, se examinan las 
limitaciones de la teori'a neoclasica 
tradicional que considera el creci
miento demografico y la tasa de pro
greso tecnico 0 produccion de co
nocimiento como variables exo
genas, y se repasan las contribucio
T, ~s te6ricas recientes con respecto 
a los vfnculos entre educacion y de
sarrollo econ6mico, revisando los 



nuevos modelos provenientes de la 
gestion empresarial, de las visiones 
prospectivas y de la teorla econo
mica. Mismos que sin constituir un 
cuerpo teorico homogeneo, tienen 
en comun el objetivo de lograr que 
las fuentes de crecimiento sean en
dogenas y el hecho de que de eHos 
se desprenden planteamientos de 
poHtica para diseiiar medidas que 
permitan potenciar la produccion 
de conocimientos sobre la dinami
ca del crecimiento economico. 

En la tercera parte, se presenta 
Ia estrategia propuesta para crear 
en America Latina las condiciones 
educacionales, de capacitaci6n y 
de incorporaci6n del progreso 
cientlfico-tecnologico que hagan 
posible la transformaci6n produc
tiva y el incremento de la competi
tividad en un marco democratico 
de progresiva equidad social. Y 
ello, con enfasis en la enseiianza ba
sica y media, media vocacional yen 
el fortalecimiento del desarrollo tec
no16gico. En este marco, los cam
bios que se proponen apuntan en 
las siguientes direcciones: 

1. Desde el punto de vista poll
tico, asumir las actividades de 
producci6n y difusi6n de cono
cimientos como tareas estrategi
cas de largo plazo que requieren 
el mas amplio consenso posible; 
2. En relacion a los conteni
dos, focalizar la accion en los re
sultados de la educaci6n, la 
capacitacion, la ciencia y la 

tecnologfa, y en su articulacion 
con el desempefio de las perso
nas, las empresas y las institu
ciones en los diversos ambitos de 
de la sociedad; 3. Desde el punto 
de vista institucional, romper el 
aislamiento de los establecimien
tos educativos y de generaci6n y 
trasmision de conocimientos, e 
introducir modalidades de ac
cion en que los actores tengan 
mayores margenes de autono
mla en las decisiones, asf como 
mayor responsabilidad en los re
sultados. 

En suma, la estrategia se articu
la en torno a objetivos (ciudadanfa 
y competitividad), a criterios inspi
radores de poHticas (equidad y de
sempefiq), a lineamientos de 
reforma institucional (equidad y 
desempefio) y a lineamientos de re
forma institucional (integracion na
cional y descentralizacion). 

La cuarta parte, ofrece un esbo
zo de las pollticas para poner en 
practica la estrategia sefialada, las 
cuales se organizan en grupos de 
acuerdo en los siguientes objetivos: 

1. Generar una institucionalidad 
del CONOCIMIENTO abierta a los 
requerimientos de la sociedad; 
2. Asegurar un acceso universal 
a los c6digos de1a modernidad; 
3. Impulsar la creatividad en el 
acceso, difusion e innovacion 
cientffico-tecnologica; 4. Propi
ciar una gestion institucional 

responsable; 5. Apoyar la profe
sionalizaci6n del protagonismo 
de los educadores; 6. Promover 
el compromiso financiero de la 
sociedad con la educacion; 7. 
Desarollar la cooperacion regio
nal e internacional. 

EI primero es de fndole estrate
gica por su capacidad para impul
sar el dinamismo y el cambio en 
cada subsistema. Los dos ambitos 
siguientes se refieren a los resulta
dos buscados con esta apertura, y 
los cuatro restantes son de caracter 
instrumental. En estos distintos 
ambitos de poHtica se formulan li
neamientos que influyen en los di
versos niveles de la educacion 
formal, en la capacitacion y en el 
esfuerzo cientffico-tecnologico y, 
muy especialmente, en los vfnculos 
entre ellos y con el sector producti
vo. Enriquece esta parte, la in
clusion de varios recuadros que 
ilustran experiencias, diseiios, me
todologfas y aplicaciones de poll
ticas en diversos contextos na
cionales. Esto, sin defecto de que 
en general, en todas las partes, se 
introducen recuadros relativos a los 
temas que tocan. 

La quinta parte se refiere al cos
to y financiamiento de la estrategia. 
Como se indica, la magnitud, se
cuencia y earacterlstieas con que se 
apliquen las pollticas antes sefiala
das, variaran en funci6n de las es
pecificidades nacionales, en virtud 
de 10 eua! tambien variaran los cos

tos y las fuentes de las que se ob
tengan los recursos. Por tanto, esta 
parte se presenta fundamentalmen
te con fines ilustrativos a traves de 
una estimacion global del costo 
de la estrategia para la region y de la 
identificacion de las posibles fuen
tes de financiamiento. Con todo, 
brinda un marco de referencia util 
para los casos locales, tanto en re
laci6n a dichos factores , como en 10 
que ataiie a la distribucion de los 
recursos financieros, ya sea hacia 
las acciones mas claramente vincu
ladas al ejercicio de la ciudadanfa 
y al aumento de la equidad, 0 a las 
que favoreeen la elevacion de la 
competitividad, 0 a las que cum
plen simultaneamente ambos ob
jetivos. 

En surna, este documento, del 
que solo destacamos algunos ele
mentos centrales, hace una impor
tante aportaci6n en la tematica que 
aborda, tanto desde el angulo de 
sus anaIisis y de la informacion que 
maneja, como en el de la formula
cion de estrategias y medidas de ac
cion para enfrentar su problemati
ca. Motivo por el cual es un mate
rial de gran interes para todos 
aquellos que en los ambitos publi
co, academico y privado, se hallan 
involucrados en los asuntos educa
tivos y de producci6n de conoci
miento, y tambien para otros tipos 
de estudiosos y lectores que siguen 
con interes la evoluci6n del mundo 
contemporaneo. GLORIA GONZALEZ 

SALAZAR. 


