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 Resumen: En este articulo se analiza el lugar central
 que han ido adquiriendo las nociones de calidad y
 equidad en el discurso educativo de Mexico y America
 Latina. Se sostiene la hipotesis de que esos cambios se
 asocian con las transformaciones conceptuales en el
 discurso educativo para America Latina en las iltimas
 dcadas, para lo cual se revisan y comparan los
 planteamientos sostenidos en el periodo 1950-1970
 conocidos como aeducacion para el desarrollo" y la
 prpuesta de los anos noventa conocida como "educaci6n
 para la transformaci6n productiva con equidad". De
 manera particular se indaga en la concep-ci6n de
 equidad que sostiene esta iltima propuesta, asi como en
 el papel central que se le asigna a la pmrducci6n de
 conocimientosy algunos lineamientos crticos que apun-
 tan a la necesidad de un replanteamiento afondo de la
 noci6n de equidad para hacerla compatible y signifi-
 cativa en el contexto de sociedades estructuralmente

 diferenciadas.

 Abstract: This paper analyzes the central idea that the
 notions of quality and equality have acquired in the
 educational discourse in Latin America. The author

 presents the hypothesis that those changes are associated
 with the conceptual transfowmations in this discourse

 for the region during the last decades. Thus she examines
 and compares the concepts held during 1950-1970,
 known as "educationfor development", and theproposal
 for the nineties known as "education for productive
 transformation with equality". This conception of
 equality is particularly examined in this last proposal,
 as well as the central rolle of theproduction of knowledge

 and a few critical guidelines about the need for an in-
 depth analysis of this notion to make it compatible and
 significant in the context of structurally differenciated
 societies.

 ES STAMOS PRESENCIANDO UNA TRANSICION, un desplazamiento, en la forma
 de conceptualizar la educaci6n y en sus orientaciones rectoras. Tanto en
 Mexico como en otros paises de America Latina, los modelos educacionales

 que germinaron hacia finales del siglo XIX hincaron sus pilares en la triple fundamen-
 tacion de obligatoria, gratuita y laica, trazando con ello la fisonomia de los moder-
 nos sistemas educativos.

 En Mexico, en los debates recientes --ultimos quince afios- ha ido tomando
 forma y emergiendo una caracterizacion que fue incorporando los rasgos de equidad
 y calidad hasta llegar a establecerlos como principios politicos, normativos y ticos
 de la educacion.

 * Ponencia presentada en el XX Congreso Latinoamericano de Sociologfa, ALAS, Mexico, D.F., 1995.
 Este trabajo se inscribe en una linea de investigaci6n que bajo el titulo de "Formaciones conceptuales en
 educaci6n" aborda el analisis de los procesos de emergencia, cambio y sedimentaci6n de contenidos de
 conocimiento sobre la educaci6n. Una versi6n preliminar de este trabajo fue presentada como ponencia
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 No se trata, en lo fundamental, de plante'amientos iniditos: el problema de La cali-
 dad ha venido siendo mencionado y documentado reiteradamente desde muxy di-
 versos espacios de enunciaci6n durante Los uiltimios veinte afios (diagno'sticos de
 politica educativa, investigaciones, etc.); el problema de La equidad ha sido taxnbie"n
 extensamente diagnosticado desde la referencia a Las desigualdades educa-tivas.

 Aunque en estr-icto sentidio equidad y calidad no son termnlinos nuevos en el dis-
 curso educativo, su significado si lo es. La difearencia r-adica en el lugar- arliculador
 que eni los disculrsos actuales, tanto locales como internacionales, se les hace desem-
 peiiar a. la calidad y La equidad en cuanto paranietros valorativos paira caracterizar
 las condiciones de funcionaniento de La ensefianza baisica y en La definicion de
 principios y ol-ientaciories va-lor-ativas de la. misina, ilegaando incluso a, cuedar con-
 templados en el marco normativo que regula La prestaci6n del servicio educativo.
 Esto tltimo se apr-ecia -par?a el caso de M(xico- en el capitulo dedicado a la
 equxidad en La Ley GeneraL de Educacio6n aprobada enjulio de 1993 (Diario Oficial
 de la Federacio6n, 13 de julio de 1993).

 Paralelamente al desplazainiento obligatorieda,d-calidad/equidad, caracteristico
 del ilitimo ter?cio del siglo XX, L)resenciamos un proceso de movimiento y cambio
 conceptual a nivel de Las concepciones sobre el papel y la finci6n de la educaci6n
 en La vida social, sostenidas y difilididas por los grandes organismos internaciona-
 les quie desde Los aiios sesenta lider-ean el. cainpo de producci6n de polfitcas educativas
 (UNESCO, CEPAL, OREALC, etc.). En ese nivel el movimiento mn"is significativo radica
 en el cambio desde una conceptua.lizaci6n de la "educacio6n como factor del desa-
 rrollo" 1 hacia una conceptualiza-ci6n de "Las condiciones educacionales quie hagan
 posible La transformacio6n de Las estructuras productivas de la. regi6n en un marco
 de progresiva equiidad social".2

 CEni qu6 consisten estos desplazamientos (obligatoriedad-calidad/equidad y edu-
 caci6n para el desarrollo-educaci6n. para La tr-ansformaci6n pr-oductiva con equ-i-
 dad), es decir, crnio se ha modificado el espectr-o conceptual en que se asientan y
 c6mo, pori lo tanto, ha variado La concepci6n de educacio6n implicada en ellos? ~por
 que causas el principio le obligatoriedad, que durante priacticamnente todo este
 siglo sirvi6' par-a definir las orientaciones de La educaci6n, se muestra ahl-ora insufi-
 ciente para r?esponderi a Las nuevas e incontenibles deinandas de acceso, permanen-
 cia y rendimiento?; icon que se asocia, el desplazamiento e.n los principios recto-
 res de La educaci6n y La reprobleinatizaci6'n ahi implicada?; ~cuales son Los fVictores
 que estAin implicados en esta necesida-d de actualizaci6n de Los principios r?ectories de
 La educaci6n?, y ~que papel han jugado en este prioceso Los macrodiscursos educa-

 1 Esta, concepcci6n adquiri6 cara'cter forutnal eisla. Conferencia General de la UNESCO de 1 960. M4l1tiples
 docurnentos postericotcs la. finudamenitan cin extenso, porc ijemplo: ONU, inrrrne de la, CJnfierencia sobr
 Educacidn y Desarrollo socialy econ6rnico en ATrnefica Latina, Consejo Econ6rmico y Social, Cornisi6n Econ6rinica
 para America- Latina. DCcirno periodo dle sesiones, Mar del Plata., Argentina, mayo, 1963.

 2CEPAL-U NESCO, Educacio'n y conocirniento: eje de la transformaci6n promdtuctiva con equidad, Naciones Un idas,
 Santiago de Guile, 1992, p.125.
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 tivos (propuestos por origanismos internacionales) que, a su vez, tambien han expe-
 rimentado desplazarnientos propios?

 El andlisis que se presenta en este trabajo se dirige a ofriecer algunos eleinentos
 para iniciar La reflexi6n en tomo a estas interrogantes, abordaindolas desde una doble
 perspectiva analiftica complementaria: por una parte, la r-econstr-uccio6n hist6rica de
 pr-ocesos estructurales (expansi6n y evolucion de los sistemas (le enseiianza en
 Amer-ica Latina, gestaci6n de formaciones discursivas) y, par?alelamente, La decons-
 triucci6n de conceptos pr-esentes en Los (liscursos (educacio6n par-a el desarrxollo, edu-
 ca-cio6n para la transformia,ci6n productiva con equidad, coiocirniento, calidad y
 equidad).

 1. EL ESCENARIO EDUCATIVO LATINOAMERICANO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO

 XX: DE LA EXPANSIOjN COMO PRIORIDAD A LOS PROBLEMAS DE CALIDAD

 El per-fil educacional de Ame'rica Latina hacia inicios de La d6'cada de Los sesenta fue
 trazado por La UNESCO en Los siguientes t6'rminos:

 De una poblaci6n eni edad escolar estitnada en cerca. de 40 millones, solamente reci-
 ben eduaci6n prim aria unos 19 millones. Ademas del ansentismo escolar sefiala-do, la
 desercio6n en el curso de los estudios es altfsisma: el niirnero de alumnos qiue termina
 la escolaridad primaria no alcanza al 20% de los qiue la. inician. El promedio del nivel
 educativo en America. Latina nio supera el primer grado de la escuiela primaria para la
 tot~lidad de la poblaci6n, ni el cuarto grado para los qlue tuvieren la oportinidad de
 ingresar en la escuela. El extraordinario crecimiento demogra'.fico de Am6rica Latina
 agrava progresivamiente el problerna ya existente de la poblaci6n en edad escolar que
 no recibe educaci6n por falta de escuelas. Como consecuencia de la situacio6n descri-
 ta, sernan necesarios uno 500 000 maestros ma's, y similar nlimero de aulas, para aten-
 der adecuadamente la poblacio6n eni edad escolar. 3

 Las dCcadas siguientes pueden ser descritas com'o anos en que se despLeg6 tin es-
 fuerzo sostenido por modlificar- esos patrones planificando el crecimniento de los siste-
 mas educativos; de tal suerte que La evoluci6n de la r-egi6n en nateria educativa
 entre 1950 y 1980 suele ser caracterizada, actualinente, en t6rminos de una sosteni-
 da elevaci6n del niveL educacionaL pr-omedio de la poblacion como tendencia hist6-
 rica del periodo (veaase el cuadro).

 Vista de manei-a geneiral. esta tendencia se tradutjo fundamentalmente en una
 expansi6in sostenida de la cobertura, r-esuitado no desdeiiable si se toina en cuenta
 La pr-ecariedad y atraso de la situaci6n educativa Latinoamericana a mediados deL
 presente siglo. La expansio6n sostenida en los sistemas de ensefianza latinoamnerica-
 nos se vio reflejada de diversas forinas: (lescenso en La tasa de analfabetismo absolu-

 3UNESCO, Boletin 7hmrestral, vol. II, niirn. 5, enero-marzo de 1960, P. 34, citado en UNESCO-OEA, Informie
 de la comisi&n de evaluacion del Proyecto Ptincilai .sobwe Extensi6n y Mejoramiento de la Educaci6n Pfirnafia en
 Am6&ica Latina, Buenos Aires, 1966.
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 to, u "Universalizacio6n" del acceso a la educaci6n baisica,6 aumento de la atencio6n
 preescolar, 6incremnento en el n?imero de escuelas,1 ampliaci6n de las plantas do-
 centes,8 etcetera.

 MATRiCULA Y TASAS DE ESCOIARIzACI6N EN AMERuICA LATINA Y EL CARIBE9

 (MILES DE PERSONAS Y PORCENlIAJES)

 1960 1970 1980

 PREESCOLAR

 PobLacion atendida 983 1 728 4 739
 Tasa de atenciln 2.4 3.3 7.9

 PRIMUARIA

 Niimero de alumnos 26 653 43 983 64 795
 Tasa neta de escolarizacio6n 57.7 71.0 82.4
 Tasa bruta de escolarizaci6n 72.7 90.7 104.8

 MEDIA.

 Ntirnero de alumnos 4 085 10 662 17 595
 Tasa neta de escolarizaci6'n 36.3 49.8 62.6
 Tasa bruta de escolarizacio6n 14.6 25.5 44.9

 SUPERIOR

 Niimero de at-Lmnos 573 1 640 4 872
 Tasa neta de escolarizacio6n 5.7 11.6 23.6
 Tasa bruta de escolarizacion 3.0 6.3 3.5

 El esfuerzo de expansion sostenido durante ma's de un cuarto de siglo dio forma
 a sistemas escolaresque lograron superar enormes deficiencias todavia existentes
 hacia Los afios cincuenta. Con ello, se ensanch6 el umbral de Los Logros alcanzados

 4Pas6 de 34% en 1960 a 16% en 1987; cft CEPAL-UNESCO, op. cit., p. 40.
 5 En 1988 Ia tasa de escolarizacion para el grupo de 6 a 11 afios era de 90%, ibideem.
 6 Del 2 % al 14% en el lapso de 1960 a 1988, idem., P. 41.
 Incremento estimado de 32.45% entre 1957 y 1985. Datos de 1957: uNEsco-oEA, op. cit, datos de

 1985: UNESCO-UNICEF, La educaci6n preescola,ryy sica enAmrnica Latinay el Catibe, Santiago de Chile, 193.
 8 Incremento estima-do en 19.91% entre 1957 y 1985. Mismas fuentes de la nota anterior.
 Cifras de ORFALC-UNESCO, cft. CEPAL-UNESCO op. cit., P. 41. La tasa neta de escolarizaci6n se refiere

 al nilmero de alunsnos de un grupo de edad (sin importar grado que cursan) dividido por la pohlaci6n en
 el mismo grupo de edad. La tasa bnita se refiere a la matrfcula total del grado (sin importar la edad)
 dividida por la poblaci6n del grupo de edad quie corresponde al grado. Los grupos de edad son: 0 aS5 afios
 para preescolar, 6 a 11 para primaria, 12 a 17 para secundaria y 18 a 23 para superior.

 164



 LOS DESPLAZAMIENTOS EN EL DISCU'RSO EDUCArIVO1

 y, consecuentemente, se corrieron las flionteras de las condiciones minimnas de fun-
 cionamiento y desempefio exigidos a Los sistemnas educacionaLes. Una vez alcanzado
 cierto nivel de expansi6'n y crecimiento, se generaron las condiciones de posibili-
 dad par-a poner en el centro dc las poi'ticas educativas de la, r-egio6n los pr-oblemas
 sobre La calidad y equidad educativas. Dcsde el punto de vista de la denianda, la
 expansi6n educativa y La universalizaci6n de La ensefianza primaria se Iradujer?on en
 un problema de calidad de la, educaci6n; desde el punto de vista de la oferita se
 expresaba coino un problema de igual(iad en La distribhuci6i. del serivicio.

 No es mnera coincidencia que Los diagn6sticos de los afios 1960 y 1970 subri-ayen
 Los diversos r-asgos de dicha expansi6n, y mencionen aspectos reLacionados con la
 calidad (indices de repr-obaci6n, deseircion, repeticio6ru, etc.) conio metas todavia
 no aLcanzadas en el contexto de La expansio6n, mientras que los diagno'sticos mas
 recientes Los sit6an como indicadores de estiructuras educacionales inequitativas que
 requieren ser reformadas. Vearnos c6mo estAin documentados los problemrlas de ca-
 lidad y equidad en un informe de 1993 correspondiente a La regi6n de Am6rica
 Latina y el Caribe:'0

 -iun 20% de la poblaci6n ingresa tardfamente con respecto a la edad de ingreso
 establecida [...] el ingreso tardfo es una. fuente de inequidacl ya que reduce los afios de
 permanencia en la escuela de los alumnos de menores recursos y genera heterogenci-
 dad de edades en las clases [... De esta inanera, se reducen sus niveles de aprenidizaje,
 tanto por el menor tienipo ?que estin en la escuela como por el hecho de que sus coni-
 discipulos tienen edades heteroge'neas y el maestro no suele dar ensefiainza indi-
 vidualizada;"1
 -el aliimno promedio permanece en la escuela prirnaria de seis grados duranite 6.8
 afios, pero s6lo avaiza 4.2 grados. S6lo el 47.2 % de( los alumnos que ingresa hoy a la
 escuela finalmente completarlfa la edncacio6n primaria de seis grados, pero 56% de los
 graduados lo hari'a despue's de liaber repetido t-res o mn's cursos. En p)romedio, por
 cada estudiante graduado de la educaci6n primaria se emplearfan 15.5 afios-alunmno
 de estudio. El promredio de afios de estudio necesarios para ser promovido al grado
 siguiente es de 1.7 afios [... ] Estas cifra-s indican que el alumno pronedio debe ocu-
 par un lugar en el gTado (asistir aclases) durante 1. 7 afios antes de aprobarlo finalimente
 y ser promovido al siguiente o, tambi6n qiue el 70% de los aluninos requecrirfa un afio
 o mas para conmpletar un grado;"
 -en la regi6n existe un serio problenia. de repeticio6n quie so-lo se ha reducido leve-
 mente en la iiltima d6cada. El problema de la repetici6n se acentiia en el primner
 grado (41.4%), aunque la repetici6'n es alta en todos los gra-dos (30.9%) [...] Este
 nivel de repetici6n es un indice de la. dificultad que han experimentado los sistemas
 educativos para adecuarse a la creciente heterogenieidad cultural y etaria de la pobla-
 ci6n atendida y a su lirnitada capacidad para asimilar el camnbio. Es cadcla. vez ma.s noto-
 ria la distancia que separa, por un lado, el ralpido proceso de creaci6on y aciumulaci6n
 de conocimietos a nivel de la. socie(Iad y, por otro, la lenta incorporaci6n, trai-ismision
 y difusi6n de ese saber a, trave's de la. escuela. 1

 1' UNESCO-UNICEr, La educaicinr epecolar y b6sica en Am&rica Latina y el Caribe, Santiago de Chile,1993.
 11 Idem, p. 6.
 12 idrmn, p. 7.

 1 Idem, p. 9.
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 El diagnostico que ofrece esta descripccion fue elaborado con posterioridad a la
 Conferencia Mundial sobre Educaci6n para Todos (UNESCO, Jomtein, Tailandia,
 1990) y su objetivo era evaluar las condiciones educacionales de la regi6n para defi-
 nir las estrategias que permitieran cumplir con las metas de educacion para todos
 fijadas enJomtein. En ese marco resulta significativo que el diagn6stico se organice
 a partir del enfasis que se pone sobre los aspectos de calidad y equidad.

 El problerna de la calidad de la educacion y las medidas para atenderlo se plan-
 tea en terminos de lograr un ingreso oportuno y la reduccion de la desercion prema-
 tura, tareas que estarian "asociadas con incentivos apropiados y con una adecuada
 seleccion de tecnicas y experiencias educacionales atractivas. Esto implica investi-
 gar mas sobre las caracteristicas de la demanda y los diversos factores (incluidos los
 etnicos y culturales) que la afectan, e identificar (y evaluar) las tecnicas y experien-
 cias exitosas".14

 2. CALIDAD Y EQUIDAD EN EL PLANTEAMIENTO EDUCATIVO MEXICANO DE LAS
 OLTIMAS DECADAS

 En Mexico, al igual que en otros palses de America Latina, el principio de obligato-
 riedad de la educaci6n, sancionado constitucionalmente, constituyo a lo largo de
 todo el siglo que estai por conduii; el marco legal que garantizaba la distribuci6n del
 servicio educativo entre toda la poblaci6n del pafs. En diversos documentos de po-
 litica educativa esta idea es reiterada como el marco que posibilito e impuls6 el
 desarrollo y la extension de la oferta educativa en el Mexico contemporaneo.

 En 1981, un importante diagn6stico sobre la situaci6n educativa nacional indica-
 ba lo siguiente:

 Noventa afios despues de la formulaci6n del principio legal de la obligatoriedad de la
 educacion primaria (1892), y cincuentay cinco anfos despues de la creaci6n de la Se-
 cretarfa de Educaci6n Puiblica, el pals logro alcanzar una capacidad de atenci6n a
 la demanda cercana al 100% y cuenta con el nuimero suficiente de escuelas, aulas y
 maestros paraatender atodalapoblaci6n que demanda este nivel educativo. Sin embar-
 go, aunque existe tal capacidad de atencion, el funcionamiento del sistema educativo
 y las condiciones economicas y sociales imperantes en el pais dificultan la atenci6n
 efectiva del total de la demanda, registrandose una baja eficiencia internay la existen-
 cia de un flujo de desertores que, aun cuando en los uiltimos afios se ha reducido,
 tiende a reconstituirse. Los problemas de eficiencia internay del sentido y calidad de
 la ensefanza en el nivel, parecen constituir los principales problemas que debera en-
 frentar en el futuro la educacion primaria mexicana.15

 El diagnostico ofrecido en este documento se estructura conforme a un patr6n tfpi-
 co de argumentaci6n en el que se establecen los logros alcanzados bajo la egida de
 la obligatoriedad como orientaci6n rectora de la educacion, y se muestran las insu-

 14 Idem, p. 8.
 15 GOPLAMAR, Necesidades esenciales de Mexico. Educacidn, Siglo XXI Editores, Mexico, 1981, p. 107.
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 ficiencias del servicio educativo. Mediante Ia designacio6n de "atencio6n ef&ctiva" pone
 de r?elieve una extensa franja de probleni.as que ya desde entonces se asociaban con
 la calidad: baja eficiencia interna, flujo (le desertores y r-eciclamiento de estos fen6'-
 menos dentro del sistenma de enseiianza. Si-n embar-go, el texto no plantea, todavia la
 necesidad de una refundamentaci6n parcial de los priincipios r-ectores de la educa-
 ci6n. La referencia a la. calidad desempefia una funcion adjetivante, es decii; expre-
 sa uno de los aspectos prioblemnciticos y/o deficientes del servicio educativo ba'sico;
 pero no es todavia uin factor sustantiv(o que articule en torno suyo los dem'as aspec-
 tos con que se caracteriza la ensenianza.

 Planteamientos como "universalizaci6n" de la enseiianza estAin tambien presentes
 en diag-n6sticos de los afios ochenta, en consonancia con las tendencias internacio-
 nales.'6 El te&rmino expresa una l6gica afflli a la del principio de obligatoriedad, pero
 trasluce un sentido quc rebasa o excede a. lo connotado mediante la obligatoriedad.
 El sentido con el que se propone la "univer-salizaci6n" de la ensefianza, ba'sica, atafie
 a darle tn alcance que no se habfa logrado todavi'a a pesari de sti canicter obligatorio:
 a la expansio6n en te6rminos de coberturia, agrega la atenci6n en te'r?minos del r-ezago.
 Veaimoslo en el siguiente documento de poil'ica educativa.

 El Priogramapara la IVlo derntizacio6n Editcativa 1 989-1 994 plante6i como objetivo prio-
 ritar?io la "universalizaci6nti" del ciclo coripleto de la pn-imaria, con especial atenci6n
 a las zonas en las que subsiste una elevada proporcioii de poblacio6n infantil que no
 termina los tres primeros grados de enseiianza basica: "Par?a atender la demanda
 educativa y r-educir- el rezago en mater-ia, de educaci6n pr-imaria es preciso uiniver-sa-
 lizar el acceso a la educaci6n primarxia";1' es decii; adeina's de obligaton-ia hay que
 hacerla universal: "La univerxsalidad de la pnimaria comypleta es una medida necesa-
 ria para cumplir con la justicia social qpie obliga a ofriecerla a todo unexicano y a
 reducir las disparidades de atencio6n educativa entr?e regiones y grupos sociales.
 Consecuentemente, hacer-la el objetivo pi-ion-itario y alcanzarlo modificarain al siste-
 mla en su conjunto".1'

 La nocio6n de univer-salidad propuesta, y utilizada en este pr-ograma de poi'tica
 educativa no tuvo mayor- r-esonancia a juzgar por la escasa recur-rencia del te'lrmino
 en otros documentos y dliagnosticos. Por- su parte, Ia noci6n de calidad apar-ece de
 manera reiterada con un significado asociado a "inodernizaci6n" de los sistemas
 de enseiianza: "Los pr6oximos anios nos imponen la tarea de realizar una profunda
 modificacio6n de nuestro sistema educativo para hacer-lo mas participativo, eficiente
 y de mejor calidad, es dlecir; ma's moderDo"'9 y con mayor enfasis: "La caractelrstica
 distintiva de la educacio6n moder-na? debe ser la calidad. Par-a lograrla se priopone

 16 La "`niversalizaci6n" de la educaci6n primnaria esta asentada comno primer objetivo del Proyecto
 Principal de Educaci6n de la UNESCO.

 '1 Poder Ejecuitivo Federal, Pmgratnta para la mtodemizaci6n educativa 1988-1994, MWxico, 1989, p. 23.
 18 Idern, p. 27.
 19 rldem, p. 5.
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 revisar Los contenidos, renovar los m"todos, privilegiar la. formaci6n de maestros,
 articular Los diver-sos niveles edicativos y vincular Los procesos pedag6'gicos con los
 avances de La ciencia y la tecnologlfa"A..0

 En el mismo documento, La nocion de equida-d recibe un tratamiento indirecto;
 se Le aborda ba'sicamente desde La 6ptica del recoitocimiento de iuna "distribucion
 inequita-tiva" de las oportunidades. No obstante, par?a el Pro grama para la, Moderniza-
 ci'6n Educativa, caLidad y equidad constituyen. criter-ios que fonnain parte de Las "ambi-
 ciones" en materia. educativa: "una-i educacio6n de calidad y ina aut6ntica apertura
 de oportunidades iguaLes para todos" son factores concuirrentes para "un cambio
 que posibilite nuestras metas de criecimiento con equidad".i'

 Esta ilitima frase es altamente significativa pues expr-esa el hernyanainiento con
 Los pLanteamientos de Los macro(liscursos sobre educaci6n para Am3r?iica Latina
 de Los 'iltimos afios: transformaci6n de Las estructur-as productivas eni un marco de
 progresiva equidad social.

 Las nociones de (aalidad y equidad presentes ya en este documeento de 1989, antn-
 que de manera incipiente, irain ganado concrecio6n en diversos pianos durante los
 ai'ios posteriores: La reformulaci6n de La ley de educaci6n, que dedica un apartado
 a la ecquidad; Las propuestas deL sindicalismo magisterial (especfficamente el SNTE)
 en torno a La calidad, asi como mlultiples estudios de investigacion que docurnentan
 Las diversas facetas del problemya (Ce la calidad y la equidad.

 Otro docuinento de politica c(Lucativa relevante para reconstruir La trayectoria
 de formacio6n de las nociones de calidad y equidad en la educacio6in es e Acuerdo
 Nacional para la Mode~rnizacio6n de la Educacio6n Badsica, dado a conoceri en mayo de
 1992. En il, siguiendo el patr6n tipico.de argumentaci6n, se pone de manifiesto La
 transici6n entre Los Logros de un servicio educativo impuLsado por el principio de
 Ia obligatoriedad y los retos que se per?filan ante urna cobertura a'in insnficiente y
 no colmada por la obligatoriedad como criterio rector de poiltica educativa. En un
 brevisimo recuento sc sefiala La magnitud de la transformrnaci n del servicio educa-
 tivo verificada a Lo Largo de este siglo en Los mnrgenes deL principio de obligatorie-
 dad, calificaThdola como "hazafia imnpresionante":

 [...] de 1921 a La fecha se ha logrado un avance notable en ia cobertura: La escolaridad
 pronedio pas6 de un grado a na's de seis, el indice de analfabetos se redujo del 68 al
 12.4 por ciento, uno de cada tres mexicanos esti en la escuelay dos de.cada tres niflos
 tienen acceso a La ensefianza preescolar, la atenci6n ala demanda en la prirnaria es de
 alrededor del 90 par ciento y cuatro de cada cinco egresados tiene acceso a La secun-
 daria [...] 22

 Asentados Los Logros, agrega:

 20 Idern, p. 19.
 21 Idaen, p. vi.

 222 SEP, Acuerdo Nacional para (a Modernizaci6n de la, Educaci6n Bdsica, MWxico, 1992, s/p.
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 [...] el reto de la cobertura subsiste. Los resultados del XI Censo General de Poblaci6n
 y Vivienda, relativos al afio 1990, permiten apreciar limitaciones muy serias en la co-
 bertura educacional en lo que se refiere a alfabetizaci6n, acceso a la primaria, reten-
 cion y promedio de afos de estudio, esto acentuado con disparidades regionales muy
 marcadas. La calidad de la educacion basica es deficiente en que, por diversos motivos
 no proporciona el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y
 destrezas, actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de los educandos
 y para que esten en condiciones de contribuir, efectivamente, a su propio progreso
 social y al desarrollo del pals [...]23

 De acuerdo con este documento, la calidad es un problema que atafie no solo al
 como de la enseianza (distribuci6n de las oportunidades), sino al que de la misma
 (significatividad de los conocimientos y destrezas que se propician). Esta especifica-
 ci6n de calidad se encuentra enfatizada desde otros ambitos de produccion, como
 se vera mas adelante. Ubicado en un piano de discursividad propio, el sindicalismo
 magisterial tambien ha contribuido a trazar el perfil de los problemas de calidad y
 equidad.

 El entramado que da forma al problema de la calidad en la perspectiva sindical
 no difiere mucho de las logicas con que se le articula en documentos oficiales como
 los que se han analizado. Tambien aquf se comienza por reconocer los logros y
 apuntar las carencias: existe un consenso en cuanto a que los problemas de la cali-
 dad de la ensefianza tienen como telon de fondo las deficitarias condiciones de

 cobertura, distribucion e impartici6n del servicio educativo que se ofrece. Veamos
 c6mo es descrito el panorama educativo.

 Si bien la cobertura del servicio educativo alcanzo niveles 6ptimos en las decadas
 de los setenta y ochenta (en 1981 se registraron tasas de inscripci6n a la educaci6n
 primaria por arriba del 95%), esta ha tenido lugar en una estructura esencialmente
 inequitativa: las oportuiidades de escolaridad no se ofrecen de manera homoge-
 nea, asi como tampoco son igualitarias las posibilidades de acceso, permanencia y
 egreso exitoso; una alta proporcion de poblacion infantil y adolescentes del pais
 todavia no accede a alguno de los niveles basicos; 13 de cada 100 nifios en edad de
 6 a 14 aiios no asisten a la escuela primaria. Si se mira regionalmente, se acentuan
 los rasgos de esta desigualdad: en el Distrito Federal no asisten cuatro de cada 100,
 en Guanajuato y Oaxaca 18 de cada 100, en Michoacan 20 de cada 100, en Chiapas
 28 de cada 100.24 Ahora bien, de quienes logran inscribirse en una escuela, no to-
 dos continuian sus estudios, ni aprueban y terminan el ano escolar que cursan. La
 reprobaciones, deserciones temporales y deserciones defintivas son, desde otro an-
 gulo, expresi6n de la inequidad educativa. Un alto porcentaje de alumnos no logra
 permanecer con exito en la escuela, y esta, a su vez, no ha sido capaz de retenerlos.
 El abatimiento del "fracaso escolar" se mueve lentamente: en un periodo de 15 ainos,

 29 Idem, s/p.
 24 SNTE, "La equidad como prerrequisito de la educacci6n nacional", Pnimer Congvso Nacional deEducaci6n.

 Documentos de Trabajo, Documento nim. 5, Mexico, 1994, p. 1.
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 la reprobaci6n en primaria practicamente se ha mantenido en el mismo porcen-
 taje, mientras que la deserci6n ha disminuido de 8.7% a 5.3 por ciento.25

 Las nociones de calidad y equidad reciben un tratamiento diferencial. En diver-
 sos documentos se advierte una atenci6n privilegiada a la primera de ellas, en tanto
 que la equidad es concebida como prerrequisito de la calidad de la educaci6n nacio-
 nal.26 Una interpretacion estricta de este planteamiento encontraria que en el la
 cuesti6n de la equidad no representa una meta por si misma, sino que es conside-
 rada instrumento, medio o condicion para la consecuci6n de la calidad como meta
 prioritaria.

 La funcion sustantiva o articulante que va adquiriendo el problema de la calidad
 durante los aiios ochenta recibe un importante impulso de formalizaci6n y docu-
 mentaci6n sistematica a traves de diversas investigaciones concretas cuyos resulta-
 dos empezaron a difindirse en los primeros aiios de la decada de los noventa.27 Los
 esfuerzos desplegados desde este campo de producci6n hacia la caracterizaci6n
 y conceptualizacion de los problemas de calidad y equidad merecen ser conside-
 rados.

 La 'noci6n de calidad mantiene diversas connotaciones, es decix; se le asocia a

 una gama de referentes que van desde la pertinencia de la oferta escolar hasta la
 atencion diferencial de la demanda social, pasando por la relevancia de los conteni-
 dos de aprendizaje y los procedimientos y agentes mediante los cuales se realiza:

 -desde el punto de vista de las oportunidades de escolarizaci6n, el problema de
 la calidad se traza enfatizando las desiguales condiciones en que la escolarizaci6n se
 efectua y consecuentemente los desiguales resultados que produce;

 -desde el punto de vista de la formaci6n integral de las personas se plantea en
 terminos de la capacidad de propiciar la adquisicion de posiciones criticas, respon-
 sables, creativas que redunden en formas de integraci6n adecuadas a la sociedad;

 -desde el punto de vista de la relevancia social de los contenidos educativos, el
 problema de la calidad se formula argumentando en una doble direcci6n: por una
 parte, la necesidad de una adecuacion permanente de lo que se enseiia atendiendo
 a las caracterfsticas, aspiraciones, intereses y necesidades de quienes reciben la en-
 senianza; por otra, la urgencia inaplazable de actualizar los contenidos de la ense-
 fianza para ponerlos a la altura de los nuevos retos derivados de las transformacio-
 nes sociales del fin del siglo (informatica, globalizaci6n, etcetera);

 -desde el punto de vista de las caracteristicas de la demanda de educaci6n, el
 problema de la calidad se perfila a partir de los "efectos perversos" que se derivan del
 hecho de brindar una oferta educativa homogenea y de tendencias uniformes a

 25 Idem, p. 3.
 26 Cfr. SNTE, "La equidad como prerrequisito de la educacci6n nacional", Documento num. 5, Mexico,

 1994; SNTE, Primer Congreso Nacional de Educaci6n. Documentos de Trabajo, 10 Propuestas para asegurar la
 calidad de la educaci6n pablica, Mexico, 1995.

 27 La Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, ademas de articulos de invesigaci6n publicados
 sobre el tema, ha dedicado dos "Editoriales" al problema de la calidad (vol. XXI, num. 2, 1991 yvol. XXIV,
 num. 1 y 2, 1994) y uno al problema de la equidad (vol. XXV, num. 2, 1995).
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 demandantes heterogeneos en terminos de grupo social y etnico de origen, capital
 cultural, ubicaci6n sociogeogr5fica, pertenencia cultural, etcetera.

 En cuanto a la noci6n de equidad es posible identificar tambien esfuerzos por
 trazar para ella connotaciones especificas. Por una parte, de manera recurrente la
 cuesti6n de la equidad se formula como una adjetivaci6n al problema de la calidad
 aludiendo, de manera mas precisa, a la distribuci6n de las oportunidades educati-
 vas, incluyendo en ellas no solo el acceso sino la permanencia, la aprobacion y la
 promoci6n al grado siguiente. Por otra parte, se formulan planteamientos que inten-
 tan situar la naturaleza propia del problema de la equidad mns alla de su subordina-
 cion a los aspectos de calidad. Visto desde este ultimo modo, el problema de la equi-
 dad se esboza a partir del reconocimiento explicito y tematizado de las diferencias:

 [...] se ha intentado eliminar las diferencias economicas, sociales y culturales en nues-
 tros paises, por medio de la instrumentaci6n de sistemas pedagogicos que, por su
 uniformidad, no pueden responder a los requerimientos de las diferentes subculturas
 existentes en la region [...] esto se ha traducido en una desigual distribuci6n de opor-
 tunidades educativas, ya que se ha violado el principio de que no se debe dar un trato
 uniforme a quienes son profundamente desiguales entre s.28

 Los conceptos de calidad y equidad emergen como reivindicaciones fundamentales
 en un panorama de desequilibiios estructurales acumulados, ocupando un lugar sus-
 tantivo y rector en el debate educativo actual de Mexico y Latinoamerica. El sentido
 y significado de estas nociones ha ido toinando forma en las ultimias decadas, de tal
 suerte que el debate en el que ocupan un lugar protag6nico es tambien un espacio
 en el que los propios terminos se definen.

 3. DE LA "EDUCACION PARA EL DESARROLLO" A LA "EDUCACION PARA LA TRANS-

 FORMACION PRODUCTIVA CON EQUIDAD": EL REBASAMIENTO DE LOS DISCURSOS29

 Los cambios anteriormente descritos en el piano de una caracterizacion de un ser-
 vicio educativo de calidad y equitativo, corren paralelos a cambios en los macrodiscur-
 sos educativos para America Latina. Tales formaciones discursivas han contribuido
 a dar forma a una conceptualizacion de los aspectos de calidad y equidad. En ese
 nivel es posible observar tambien una serie de desplazamientos.

 Las grandes tendencias educacionales propuestas para America Latina que pre-
 dominaron alrededor de un cuarto de siglo (esto es, 25 afios entre las decadas de los

 28 GEE, "La equidad educativa: un reto permanente", Revista Latinoamericana deEstudios Educativos, vol.
 XXV, nuim. 2, 1995, p. 7.

 29 El temino rebasamiento tiene una fuerte carga analitica. Cualifica los procesos de cambio en las
 formaciones conceptuales corno procesos donde las transformaciones no suceden de manera lineal, ni
 tampoco como pasos de una etapa de pen samiento a otra completanmente distintacon mayor complejidad.
 Por el contrario, enfatiza el hecho de que una nueva formaci6n conceptual es el resultado de una
 reorganizaci6n de los elementos precedentes, es decir, una nueva articulaci6n de los elementos construidos
 en formaciones anteriores.
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 cincuenta y setenta) estuvieron asociadas con inm modelo de ordenamiento social
 centr-ado en la idea de "desarr?ollo".

 Hist6ricamente la. noci6'n de (lesarrollo loa asumido diversas acepciones; incluso
 durante las decadas en qutie ocupo6 un lugar protagonico en el peensamiento sociol6-
 gico y econo6mico de los anos cincuenta, no tuvo un iunico sentido uniforme.A0 Los
 tratados cla'sicos de Rostow (Las elapas d1 el crecimiento) y Ger-mani (Sociologia de, il mo-

 dernizacion) sentaron los pilaries teo6riicos que diei-on sustento a una visio6n dcl desa-
 tr-ollo como sucesi6n lineal de etapas. Conforme a esa vision, el desarrollo dle una
 sociedad consistia en hacer-la transitar- desde etapas iniciales o tradicionales hacia
 etapas avanzadas o modern-as. En te?rminos concrietos, tal concepcio6n se tra-ducia en
 instrumenltar los mecanismos para que las sociedades atr-asadas lograran su pr-opia
 transicio6n desde econoinias agrarias y orientadas a la exporitacidin, hacia. economias
 urbano-industr-iales orientadas al inercado interno y con ina creciente capacidad
 pr-oductiva. Se suponifa que el pi-oceso mismo harf-a posible propor-cionar a Ia po-
 blaci6n enipleo e ingriesos quc peir-mitieran un nivel de consunio y acceso a servi-
 cios sociales mo(lernos. La noci6n, de desarrollo se conjunt6 en por lo menos dos
 sentidos medular-es: como cr-ecimiento de la. produccio6n que depende de la tasa de
 inversio6n, y corno resultado de la, inodernizaci6n de las instituciones de la socie-
 dad.1 En ambas acepciones cabia a la educacio6n cumplir un papel potenciador del
 desar-rollo.

 En el piano educacional ese paradigma de cambio y evoluci6n social se tradujo
 en una ser-ie de postulados concretos.32 La concepci6n sobr-e el papel de la educa-
 ci6n en las sociedades en desarrollo se configur6j iinediante la articulaci6'n de una
 triple caracterizaci6n:

 a) la educaci6n conmo factor del desarrollo, postulado que se desdobl6' en dos
 tipificaciones conceptuales: la educacion como inversion en capital huniano y su
 condicion de fo)rmraldora de cuadr-os profesionales o r-ecursos hurnanos calificados;

 h)la educa-cio6n comno mecanisin( de transforinaci6n social, funci6n que se desagre-
 ga en dos caracterizaciones: la educacion como miiedio de selecci6n y ascenso social,
 y la educacio6n conio inslrumento (e progreso tecnico;

 c) los soportes hutnianos, fundanientalmente el tipo de macestros que r-equiere la
 educacio6n para curuplir sn papel ein iel crecimniento econ6mico."

 10 Al respecto recu6irdese que la teorfa dle la dependencia. elabor6 una propuesta contestataria a la,
 concepci6n desarrollista. Asimismo, durante los ailos setenta circularon planteamientos qiue a partir de
 la noci6n de "estilos de desarrollo" cuestionab]-jan el caricter neutralyuniversal de laideolog-a desarrollista:
 cfr. Rama., G., Educacido, imd genes y estilos de desarmollo, UNESCO-CEPAL-PNUD, Buenos Aires, 1977; Wolfe,
 M., "Estilos de desarro'llo y educaci6n. Uln inventario de mitos, recomendaciones y potencialidadles",
 Revista de la CEPAL, irni. 21, diciembre, 1983.

 31 Cf( Wolf, M., El desariollo esquivo, FCE, M6xico, 1976.
 12 Un recuento detallado de los posttilados en materia de educaci6n anteriores a los afios sesenta

 puede consultarse en UNESCO, Confewnrecias internacionales e dinslrucci6n pilblica. Recomendaciones, 1934-
 1968, Ginebra, Siiza, 1970.

 " De entre los muchos docinrneosos de Ia 6poca quie signa-ron dicha concepcion de educaci6n, son
 representativos: ONU-CEPAL, 1963, op). cit. y7 Medina Echevarrfa, Filosofta, eiducaci6n y desarivllo, Siglo XXI
 Editores, MWxieo, 197.9.
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 La afirmacion de que la educaci6n es un factor del desarrollo tiene como ante-
 cedente y base de sustentaci6n los anilisis sobre los " factores residuales" del creci-
 miento economico que ocuparon la atenci6n de los economistas despues de la se-
 gunda guerra mundial. Hasta antes de que se diera a conocer la "teorfa de los factores
 residuales", el crecimiento econ6mico de las sociedades se habfa explicado a partir
 de los tres factores clasicos que intervienen en la produccion: tierra, capital y traba-
 jo. Sin embargo, a partir de ellos no era posible explicar cabalmente los ritmos de
 crecimiento del PNB. "Lo que no logra explicarse se adscribe, entonces, a un cuarto
 factor denominado 'residual' que, de hecho, es un elemento complejo que incluye
 al mismo tiempo el progreso tecnico, el desarrollo del conocimiento y el nivel so-
 cial de la educacion".34 Estudios inspirados en el modelo de economia neoclasica
 aportaron elementos para cuantificar los efectos de diferentes variables sobre el cre-
 cimiento econ6mico; en esta "contabilidad del crecimiento", como llamaron a ese
 modelo de desagregacion de factores del crecimiento, la educaci6n fue identificada
 como un factor importante en la explicaci6n de las tasas de crecimiento. En ese
 contexto, hacia finales de los anos cincuenta y a principios de la decada de los sesen-
 ta comienzan a aparecer estudios cuya finalidad es concretamente analizar la educa-
 cion como un mecanismo que contribuye al desarrollo;3s en todos ellos se comparte
 la idea de que "los cambios tecnologicos introducidos por el sistema productivo no
 son suficientes para alcanzar un incremento de productividad". Este incremento
 solo puede lograrse gracias al "trabajo vivo", es decir, mediante la aplicacion de una
 "fuerza de trabajo" educada.36

 Vista de esta foma, la educaci6n llego a ser considerada como uno mas de los
 insumos para la producci6n; un insumo que "posee el mismo caracter que las inver-
 siones econ6micas propiamente dichas",7y en cuanto tal debe regirse por los crite-
 rios de rentabilidad y rendimiento con los que se norman las demas actividades
 econ6micas de la sociedad. Se afirma, desde este enfoque, que la educacion es una
 inversi6n que debe ser redituable en los mismos terminos que se habla de rentabi-
 lidad en una unidad productiva, generalizandose un estilo de concepci6n de la ins-
 tituci6n escolar como una organizacion productiva, como un proceso susceptible de
 ajustarse a los criterios de rendimiento y rentabilidad puesto que es con base en
 ellos como podra optimizar su fimcionamiento y responder en forma adecuada a las
 demandas que el desarrollo economico impone a la educaci6n via el sistema esco-
 lar. En este sentido Medina Echavarria seiiala: "[...] todas las actividades sociales

 pueden y deben medirse por su rendimiento";38 y la educacion no escapa a ello:

 34 Serge, M. et. al., "Unanueva ideologia de la educaci6n", en G. Labarca, Economa politica de la educacidn,
 Nueva Imagen, Mexico, 1980, p. 334.

 5 Algunos de los mas relevantes son: Shultz T. W., Valor econ6mico de la educaci6n, 1962; Denison, E. F.,
 Measuring the Contribution of Education (and the Residual) to Economic Giowth, 1964; Solow, R., "A Contribution
 to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, nuim. 70, 1956.

 36 Serge, M. et aL, op. cit, p. 336.
 37 Medina Echavarrfa, J., op. cit., p. 108.
 s8 Idem, p. 176.
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 "cuando la labor- educativa se inser-ta en una organizaci6n, los rendimientos de la
 misma en cuanto tal pueden mediirse y estin sujetos a la vigencia contemnporaTnea
 del incremento de La productividad".3"

 El enfoque desarrollista que predomin6 durante mais de dos de'cadas sostenla
 que la educacio6n' es unia inver-sio6n (le iguial naturi-aleza que otr-as inversiones econo6mi-
 cas; sin eimbargo, le recon.oce uina. peculiaridad qiue se deriva del objeto al cual esta
 inversio6n esti orienitada: en el caso de la eduxcacio6n se trata de una inversio6n cuyo
 objeto lo constituyen los miembr-os de la sociedad. Es una inver-sio6n que se orienta
 a actuar- sobire los hombres para tr?ansformarlos eni recur-sos que hagan posible el de-
 sarrollo econo6mico; los hombr-es se consideran como una variable especifica de la
 producci6n, son "capital huniano" que debe ser uitilizado 6'ptimamente; son catego-
 rizados como fuente de recursos en fuerza de tr-abajo, paria lo cual requier-en recibir-
 una preparacio6n que se obtiene de la educacio6n,y ym-s concretamente, de La educa-
 ci6n, entendida como la capacitaci6n que se adquiere dentro del sisteina escolar.
 La educacio6n se concibe entonces como el "mecanismo fundamental para la forma-
 ci6'n de la infraestmrctura social" (los recursos hIumanos) que requiere el desarr?ollo 40

 Estas concepciones trazaron ri perfmetro en el que tuvo lugar la expansio6n
 hist6rica de los sisternas de educaci6n en Ainerica Latina. Pero los lmites y distor-
 siones de ese ensanchainiento cuantitativo no tardaron en inanifestarse, y con ellos,
 la necesidad de form-nalizarlos y diagnosticarlos.

 La transici6n entre la Ilamada "d6cada perdida" -como se (lo en ilamar a los
 aiios ochenta- y Los ainos noventa, se caracteriza, porque empiezan a cir?cuilar nue-
 vos planteamienitos que expr-esan una renovada concepci6n sobre lo educativo.

 La centralidad de la nocion de desarirollo comiio crecimiento econo6mico cede

 terr-eno a una forinulaci6n que pone en tela de juicio aquel patr6-in de desarr-ollo
 hist6rico al mostrar- las dificultades de diversas economfas par?a "compatibilizar el
 crecimiento con la. equidad". De acuierdo con esa lo6gica analiftica, la historia riecien-

 te de Amn'riica Latina, se descr-ibe en los siguientes terminos: "El patr6n de desarrollo
 econ6mico que rigi6 a Ame'rica Latina a partir de la Segunda Guerra Mundial mos-
 tr6 diversos signos de agotamiento a finales de los afios setenta y principios de los
 ochenta. Durante Las decadas prmecedentes, aigunos pa'ses logr-aron niveles eLevados
 de dinamismio econ6mico, unos pocos alcanzair-on grados minimos de equidad y
 ninguno, aparentemriente, cumnJ)li6 simniltAnearnetnte Los objetivos esperados del pro-
 ceso de desarrolLo", 41 a sabei; crecimiento con eq1uidad.

 Tampoco se cumplieron Las nelas de inserci6n internacional de estas economias
 en la esfera de una comnunidad iundial (ie imercado, 42 ya quue los esquem-ias de
 comipetitividad en que se basaron no estaban asentados en la. incorporaci6'n del

 "I Idern, p. 137.
 40Idemip, P. 121.
 41 CEPAL, UNESCO, op). cit., 1992, P. 23.
 2 Inserci6n internacional sigiifica., en 4ste contexto, foi-roar parte del escenario eco6mrnico mundial

 como "requisito para estimiular el crecirniienito, favorecer la incorporaci6n del progreso t6cnico, elevar
 la productividad y el nivel de vida de la pohlaci6n", idern, p. 127.
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 progreso tecnico y la elevaci6n de la productividad, sino eni el estrangulamiento
 econ6mico de los sectories mas pobres. En consecuencia, tampoco alcanzaron a ser
 satisfechas las expectativas de democratizaci6n via la formaci6n de Ia inoderna ciu-
 dadania.43

 La inserci6n internacional y la formarci6n de la moder-na ciudadanfa constituyen
 los pilares en que se aptntala el modelo de ordenamiento social de la tr-ansforma-
 ci6n productiva con equidad; constitu)yen, de hecho, el objetivo estrat6gico cuyo
 logro est.i supeditado al "desarrollo de uina eficiente interaccio6n entr-e ei desarrollo
 cientifico, los avances tecnologgicos y la aplicacion de 'stos a las actividades produc-
 tiVaSI"144

 Puiggr6s, en su ya clasico estudio sobrie las polificas de penetracion de los paises
 desarrollados hacia los subdesarrollados, analiza con nitidez c6mo desde la posgue-
 rra el progreso se convir?ti6 en desarrollo.45 En nuestr-o tiempo presenciamos un
 desplazamiento hom6logo: el desarrollo se convierte en transformacio6n productiva
 con equidad.

 Las representaciones sociales de los afios sesenta sobr-e el desar-rollo, entendido
 fundamentalmente desde su arista econ6mica, 6ya no inantienen, treinta aiios des-
 pues, un lugar central; se foijan "nuevas" representaciones, y el papel protag6nico
 que ctimpli6 la noci6oii (l desairollo enipieza a scr riebasado por un inodo de intelec-
 cion quce pone cii el cenitro de sus airgumecntos la "triansformacion dc las estwucturas
 productivas" de la regi6n en iin marico de "progiresiva equidad social" a partir? de la
 expansio6n del conocimniento, entendido 'ste cor(i difusio6n y uso eficiente de tec-
 nologias modernas de producci6n, de infor?macio6n y comunicacion.

 En ese contexto mu(lanl y se t-ransfoirinan las concepcciones sobre el papel de la
 educaci6n en las sociedhdes que no hasi alcauzado las mnetas de crecinsiento y eqni-
 dad. Entre las ideas basicas de esta foiniia emerigente de pensar- y problematizar la
 ediucaci6n desta.can las siguientes:

 a) la educacion consiste en una inver?sion en conocisnientos;
 b) ma's que calificar a una fuerza de trabajo, la educaci6dn debe orientarse a (lesa-

 rr-ollar- la capacidadd de aprender a, apren(ler;
 c) la educaci6'n y el conocmnienito son el eje de la transformiaci6 n produictiva con

 equidad.

 41 Formaci6n de la ciudadani'a se entiende conio un agregado de aspectos en los que se incluyen "la
 cohesi6n social, la equidad en la. distribuci6n de las oportunidades y los beneficios y la solidaridad en el
 seno de una socieda-d conpleja y diferenciada', ibidern.

 44 IdeM, p. 128.
 45 PUiirc6s, A., IiP erialismno y educaci6cn en Ameuica Latina, Nueva Imagen, M6xico, 1980.
 46 Es cornuin encontrar en docunentos dle esa epoca. una homotogaeci6n directa y sini niayores

 mediaciones entre desarrolto y desarrollo econ6rniio. Un ejemnplo to tenemos en la. posicion de Medina
 Echevarrfa -adoptada por la CEPAL-, quien al arializar la naturaleza del desarrollo de las socie(ia-des se
 remite at desarrollo econ6rnico eritendido coIrio "un proceso continuadto ecuyo mecanismo esenciat
 consiste en la aplicaci6n reiterada del excederite en nuevas inversiones, y qie tiene como resultado la
 expansi6n mismna incesante de la unidad produectiva. de que se trate". Gftn Medina, Echevarrfa, op. cit.,
 p. 12.
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 Las implicaciones educativas que conlleva el modelo de ordenamiento social asen-
 tado en la transformaci6n productiva con equidad son multiples: atafien desde las
 formas de organizacion y gesti6n institucional hasta los contenidos y orientaciones
 curriculares, pasando por el diseno de politicas educacionales y cientificas
 consensuadas localmente para que respeten las identidades culturales de la region.
 Muchas de ellas han sido ya objeto de minuciosos analisis criticos,47 por lo que aho-
 ra concentrarenlos la atencion en dos aspectos: 1) la resemantizaci6n de las cate-
 gorfas de conocimiento y aprendizaje, asi como el papel que se les adjudica en el
 desarrollo, y 2) la manera en que esta planteado el problema de la equidad.

 Conocimiento y aprendizaje

 Durante los afnos sesenta y setenta la educaci6n fue caracterizada como una inver-
 si6n en capital humano. Sin perder esa funci6n sustantiva de inversion, en los anos
 noventa se plantea que la educacion consiste en una inversi6n en conocimiento.
 Pero dque se entiende mas precisamente por conocimiento en el marco de esta
 propuesta? La pregunta cobra relevancia si se tiene en cuenta que se inserta en un
 horizonte mas extenso de experiencia hist6rica y de reflexi6n (filos6fica, humanistica,
 cientffica), donde el t6pico del conocimiento ha adquirido una enormne importan-
 cia a raiz de la generalizaci6n en el uso y difusi6n de tecnologias informaticas; fen6-
 meno peculiar de nuestro fin de siglo y piedra angular de lo que se ha dado en
 llamar "condici6n postmoderna".48 En ese sentido, un modelo de desarrollo social
 y una propuesta educacional que ponen como centro al conocimiento resultan muy
 significativos.

 iDe que conocimiento habla la postmodernidad y de que conocimiento habla el
 discurso cepalino? Ambos coinciden en situar la revolucion de la informaitica como
 detonador de una serie de procesos de transforrmaci6n asociados con la producci6n
 e intercambio de informacion desconocidos hasta entonces; pero mientras que los
 teoricos de la postmodernidad toinan ese hecho como expresion de la disolucion
 de los lazos sociales basados en el consenso y de la necesidad de nuevas formas de
 legitimacion del saber, dentro del discurso cepalino se le concibe en forma diame-
 tralmente opuesta: "la incorporacion masiva de las nuevas tecnicas de comunicaci6n
 e informaci6n representan una oportunidad unica para potenciar el control de los
 individuos y de las organizaciones sociales sobre su propia dinimicay suvinculaci6n
 con los poderes estatales y econ6micos".49

 47 Cfi Labastida, J., G. Valenti y L. Villa Lever (coords), Educaci6n, ciencia y tecnologia. Los nuevos desafios
 para Amnrica Latina, UNAM, Mexico, 1993, volumen que recoge las ponencias presentadas durante el
 Seminaro "La importancia de las politicas de educaci6n y de cienciay tecnologia paralas nuevas estrategias
 de desarrollo", realizado en la UNAM para discutir y analizar la propuesta cepalina, septiembre, 1992.

 48 La referencia corresponde, ciertamente, a Jean-Francois Lyotard, quien en diversos anflisis publicados
 hacia fines de los ochenta, escudrifia y disecciona las transformaciones en la produccion, difusi6n y uso
 del conocirniento en las "sociedades informnatizadas". (Cfi, entre algunos, La condici6n postmoderna. Informe
 sobre el saber, REI, M6xico, 1989; La posmodernidad (explicada a los niiios), Gedisa, Barcelona, 1987.

 49 CEPAL, UNESCO, 1992, op. cit., p. 129.

 176



 LOS DESPLAZAMIENTOS EN EL DISCURSO EDUCATIVO

 Para el postmoder?nisino se trata de un estallamiento en las formas (le producir,
 difundir, usar y significari el conocimiento y lo interpreta como sfntoma de una epo-
 ca donde Los principios de fundarientaci6n totalizantes y esenciales han sido erosio-
 nados y puestos en crisis, donde se desvafnecen Las certezas de interpetaciones "uini-
 cas" y "verdaderas"; sintoma, en fin, de una sociedad signada por La diferencia, por
 la pLuralidad en todas sus dimensiones: cultural, e'tnica, de ge'nero, ideol6'gica, r-eli-
 giosa, de significados, etc.50 En eL pensaTniento cepalino, por el contrario, desemnpe-
 fla un papel articulante y ordenador expr-esado en postulados conio "informaci6n y
 telecomunicaciones: vector de laItransfbrinaci6n productiva con equidad";51 es decir,
 representa una Linea de luxerza que or-ienta hacia metas preestabLecidas cuyo signifi-
 cado y valoraci6n social sernan, en principio, aceptados de manera general.

 La propuesta basada en la transforinacio6n prioductiva con equidad posiciona al
 conocimiento como mediaci6n para el logro de Los objetivos de competitividad: for-
 mar'la capacidad de coinpetencia se asocia con La difusi6n del pr-ogreso t6cnico y su
 incorporaci6n a La produccio6n de bienes y servicios. Ahiora bien, difundir eL priogre-
 so t6cnico presupone pr-ocesos de "acurnulaci6n de conocimientos t6cnicos" que im-
 plican "una complementacio6n entrte creaci6n de conocimiento, innovacio6n y difu-
 si6n".52 De acuerdo con estas afirmaciones, la. acumulacion de conociniiento es un
 proceso de m6Ltiples fatcetas que se desar-rolLa miediante La articulaci6n de, por lo
 menos, tres elementos o factores (en realidad tambiekn son procesos): cr?eaci6n o pro-
 ducci6'n de conocimientos, adecuaci6n o innovaci6n del conocimiento ya existente
 y difusi6'n del conocimiento, tanto del "inuevo" coino del "inilovado". No obsiante eL
 manejo diferenciado (le los aspectos iniplicados en la. acumulaci6'n de conocimien-
 to, se conser'va unia, conceL)cio'n del mnismo mlarcadamente estrecha; praiticanmente se
 Le entiende como progr-eso tecnico y dlesarir-ollo de tecnologias.

 Tanibien en la d6cada de Los sesenta, la idea del progreso te'cnico habia desempe-
 fiado un papeL relevante, pero mientr?as que en aquel contexto se le adjudicaba una
 condici6n de factor' exo6geno, aliora se le construye conio var?iable endo6gena.. Este
 cambio de posicionainiento que experilnenta el conocimiento estai asociado con un
 replanteamniento de lo que se entiende por apr-endizaje.

 Se consideria quie un requisito indispensable, lanto para desarir-ollar nuevas tec-
 noLogi'as como paria utilizarlas de inaneriea competente, radica en La exposici6n a
 "procesos fundamentales de apriendizaje, en particular Las modalidades de apr-endi-
 zaje mediante La pra'ctica (learning-b)y-doing), el apr?endizaje mediante el uso de siste-
 mas compLejos (l,eamningt-by-using y el aprendizaje mendiante La interiaccio6n entre
 productores y consumidor-es (learning-by-interacting ".

 50 Sobre el tema de postmodernidad y conocirniento especfficamente abordado desde el 'arnbito de la
 eduaci6n, cft. De Alba, Alicia (comp.), Posmodernidad y educaci6n, CESU-Pornia, MWxico, 1995.

 51 Bajo esta nibrica fue publicado por CEPAL uno de los documentos fiundadores de la perspectiva
 centrada en el conocimiento: Inforinaci&n y telecomtunicaciones: vector de la, trrnsfobmaci6n productiva con
 equidad, Santiago de Chile, diciernbre, 1991.

 52 Ideem, P. 31.
 5' Ibidem.
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 En este contexto las ideas de capacitacion y for-macio6n de r-ecursos se reforman.
 Se conser-va el supuesto de que la fbrmaci6n de recursos humanos constituye un
 factor crucial para la triansforimacio6n produictiva., ya que e'sta. es "la materia en qiue
 mejor se conjugan consideraciones de dinamismno econo6mico con equidad social",
 pero se refornula de modo que no s6'lo se contemiplan Las tareas de "formar" y "adies-
 tr-ar" sino tambie'n el "readiestrar", 54 en otras palabras, formar recursos humanos
 "susceptibles de ser entrenados varias veces durante su vida productiva"55 haciendo-
 se capaces de asimilar y usar las innovaciones tecnol6gicas.

 Las formaciones discursivas coinciden en seiialar que La acumulaci6n de conoci-
 mientos (i.e. crea-ci6n, innovaci6'n y dilusio'n) es una dimensio6n de La educaci6n con
 una enorne capacidad de influencia en la transformacion pr-oductiva con equidad;
 sin embargo, ha sido "insuficientemente utilizada por La regi6'n en el pasado"?56 Do-
 cumentos como el Infoi-mte sobre Desrarrollo Hlurnano de 1992 hablan incluso de una

 "industria del conocimiento" y aseguran que "a menos que los paises en desarrollo
 adquieran un m, ayor control sobre la creciente 'industria del conocimiento' perIna-
 necerTan por siempre rezagados en la producci6n de bajo valor agregado" .5 Lo que
 se entiende por- "industria del conocimniento" es simple y Ianamnente fbormacion en
 capacidades t&cnicas y administrativas seguin queda expiresado en esta cita: "Los paises
 en desarrollo deberin trascenderi las preocupaciones basicas de sobr-evivencia hu-
 mana e invertir fuertemente en todos los niveles de formacio6n de capital humano,
 sobr-e todo en capacidades t6cnicas y administrativas".58 Podriamos inter?pretar estas
 tendencias, larafraseando a Bourdieu, corno la puesta en marcha (le estrateg'ias de
 reconversi6'n del capital econ6mnico en capital (Ie conocidniento."

 Llama La atencio6n de manera poderosa el lugar de privilegio que se le concede a
 la "distribuci6n de conocimiento y las capacidades", incluso frente a la atencion
 de necesidades ba'sicas de sobrevivencia. Seguin La l6gica en que se asienita esta po-
 sicio6n, habria que generar Las conidiciones necesarias par-a producir y distribuir el
 conocimiento y coino consecuencia, de ello se lograria el mejor-amiento de los nive-
 les de vida: "Es poco probable que el mundo tenga en alguin rnomento unia distri-
 buci6n equitativa. del capital fisico. Pero el mnejoramiento de la. distribuci6n de
 conocimienito y capacidades constituye una pr-oposicion mucho mais manejable y
 puede contribuir a igualar La distribuci6'n de opor-tunidades de desarrolLo".60

 -1 CEPAL, Tran.qbrmaci6n poductiva, con equidad. La tarea pniofita7ia del desarrollo de Anihica Latina y el
 Caribe en los alos noventa, Santiago de Chile, 1990, p. 17.

 r' CEPAL, UNESCO, 1992, op. cit, p. 31.
 56 CEPAL, 1990, p. 14.
 11 PNUD, Infonne sobme desarrollo humtano, Tercer Mundo Editores, Bogotl, 1992, P. 25.
 E' Ibiden.

 g Cft. Bourdieu, P., La distincidn, Taurus, Madrid, 1988; en especial las secciones sobre "estrategias de
 reconversi6n".

 0 Ibident.
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 Equidad

 De manera sincr6nica a la noci6n de conocimiento se presenta la de equidad. Tal
 relaci6n vinculante no resulta extrana si se tiene en cuenta que segutn esta forma-
 ci6n discursiva, los objetivos de insercion internacional y formacion de la moderna
 ciudadania solo pueden ser alcanzados a traves del incremento en la productividad,
 la difusi6n del progreso tecnico (conocimiento) y la democratizacion, entendida
 no solo como igualdad formal ante la ley, sino como distribucion igualitaria de las
 oportunidades y beneficios, asi como solidaridad en el interior de sociedades com-
 plejas y diferenciadas (equidad). Pero ique es especfficamente lo que se entiende
 por equidad? El manejo que se hace de la nocion no es novedoso; no aniade ele-
 mentos sustantivos, no abre espacios de comprensi6n mas alla de las problematiza-
 ciones que habitualmente se plantean en torno a la equidad entendida como igual-
 dad de oportunidades y como compensaci6n de las diferencias.

 En la propuesta cepalina "la equidad tiene que ver con el acceso a la educacion
 -es decir, con iguales oportunidades de ingreso- y con la distribucion de las posi-
 bilidades de obtener una educacion de calidad. Es decir, con oportunidades se-
 mejantes de tratamiento y de resultados en materias educacionales."61 Al Estado le
 corresponde una partiticipaci6n activa "que compense puntos de partida desigua-
 les, que equipare oportunidades, que subvencione a los que lo necesitan, que re-
 fuerce capacidades educativas en las localidades y regiones mas atrasadas y aparta-
 das".62

 Aunque en el nivel de la conceptualizaci6n de equidad no hay nuevos elemen-
 tos, si los hay en cuanto al papel que se le hace jugar en el objetivo de la inserci6n
 internacional. A este respecto se afirma que "para compatibilizar la equidad con la
 inserci6n internacional es necesario elevar constantemente la productividad y me-
 jorar todas las capacidades institucionales de los paises, proceso en el cual la educa-
 cion y la difusi6n del progreso tecnico desempenan papeles cruciales".63

 Si se da un giro pragmintico, esta relaci6n entre insercion internacional y equi-
 dad se traduce como articulacion necesaria entre "desempeno eficaz" y "eqiidad",
 donde el desempefio "mira hacia la eficacia (metas) y eficiencia (medios), evaluando
 rendimientos e incentivando la innovaci6n", y la equidad "mira hacia la igualdad
 de oportunidades, la compensacion de las diferencias, el desarrollo equilibrado y la
 cohesion del cuerpo social en su conjunto".64

 Es posible identificar en esta formacion discursiva una supeditacion de la equi-
 dad a los objetivos de la competitividad y ciudadania o, dicho de otro modo, la
 equidad no tiene el estatuto de meta u objetivo estrategico; consiste mas bien en
 lineamiento de politica y medio para arribar a los objetivos de ciudadania y com-
 petitividad:

 61 CEPAL, UNESCO, 1992, p. 129.
 62 Ibidern.

 63 Idem, p. 29.
 64 Idem, p. 126.
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 [...] la competitividad que conduce a la elevaci6n del nivel de vida se basa en el al-
 mento de la productividad y en la incorporacion y difusion del progreso tecnico. Por
 su caracter siste'mico requiere un grado razonable de cohesi6n social y de equidad.
 Por su parte, esta ultima, en un mundo que tiende hacia una creciente homogenei-
 zacion, difusi6n y convergencia de las apiraciones a acceder a bienes y servicios mo-
 dernos, no se sostiene si los pafses no logran una autentica competitividad.65

 Al abordar lo relativo a la equidad como criterio para la formacion de la ciudada-
 nia, se ofrece un planteamiento sugerente. Se afirma que el criterio de equidad en
 la formacion de la ciudadania "impone a los sistemas educacionales el desafio de
 distribuir equitativamente el conocimiento y el dominio de los codigos en los cua-
 les circula la informnaci6n socialmiente necesaria para la participaci6n ciudadana".66
 Resulta de interes el que no se aluda a distribucion de recursos materiales sino a
 participacion en el manejo de recursos simbolicos (c6digos); pero incluso a ese ni-
 vel se construye dando por hecho el valor universal de los c6digos informacionales
 y presuponiendo que estos se mueven conforme a algun tipo de patr6n homogeneo
 de valoracion y uso social.

 La propuesta de transformacion productiva con equidad se presenta como van-
 guardia en cuanto a modelos de desarrollo, capaz de estar a la altura de los comple-
 jos desafios del nuevo siglo. Sin embargo, la noci6n de equidad que se plantea en
 ella permanece aherrojada en concepciones que ya resultan insuficientes en el con-
 texto de las sociedades de nuestra actualidad. En el fondo, se trata de una nocion de

 equidad que continia arraigada a una concepci6n de la sociedad corno un todo
 funcional en la que si bien se r econocen margenes de comnplejidad, estos estAin refe-
 ridos fundamentalmente a una pluralidad de componentes que logran coexistir
 aglutinandose en torno a algun vector que les de direcci6n. En las descripciones
 -por cierto escasas- que se hacen en el texto Educacion y conocimiento respecto a
 los rasgos de complejidad de las sociedades actuales resalta, por un lado, el fuerte
 enfasis que se le pone a los aspectos vinculados al orden econ6mico y tecnico-cien-
 tifico, y por otro, la debilidad con que son tratados los aspectos sobre pluralidad
 cultural y de identidades, los cuales se mencionan, pero no llegan a tener el mismo
 nivel de problematizaci6n que los primeros. Ni que decir de la ausencia total de
 mencion alguna respecto a la pluralidad de significaciones sociales sobre los bienes
 que se producen y las formas de acceder a ellos y consumirlos.

 Para dar forma a una nocion distinta de equidad se necesita partir de otra con-
 cepcion de sociedad. La concepci6n marxista de la sociedad dividida en clases no
 resulta tampoco suficiente; se requiere dar forma a un modelo de inteligibilidad
 que piense la sociedad tomando la diferencia y la alteridad como lo constitutivo de
 la actualidad.67

 65 Idenr p. 34.
 6 Idem, p. 127.
 67 Los planteamientos desarrollados por el pensamiento de la posmodernidad, asf como algunos

 postulados del enfbque sociosistemico luhmaniano, brindan valiosos recuadros de teorfa para fundamentar
 una concepci6n de lo social basada en la diferencia.
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 En relacion con modelos de desarrollo precedentes, el esquema de transforma-
 ci6n productiva con equidad parece expresar un alejamiento de los modelos de
 ordenamiento social (i.e. de crecimiento econ6mico y desarrollo como sociedad)
 de los aiios cincuenta y sesenta, que postulaban procesos secuenciados: primero
 crecimiento economico, para luego poder atender las necesidades de la poblacion,
 via la redistribuci6n de la riqueza producida. En su lugar vemos perfilarse un mo-
 delo donde se plantea, como punto de inicio, la transformacion de las estructuras
 mediante las cuales se realiza la producci6n para hacerlas compatibles con un mo-
 delo de crecimiento econ6mico sustentado en la competitividad y la equidad, y no
 solo en la distribucion igualitaria de los productos obtenidos por el despliege de la
 actividad economica. No obstante, es muy pronto para valorar si dicha transicion de
 modelos consigue, por una parte, superar los rezagos acumulados en America Lati-
 na desde hace ya varias decadas, y por otra, alcanzar las metas que se ha auto-
 propuesto.

 4. ELEMENTOS PARA UNA REPROBLEMATIZACION DE LA NOCION DE EQUIDAD

 QQue significa hablar de equidad en nuestra actualidad? QQue sentido tiene plantearse
 ese principio que en algunos casos es asumido como criterio rector dtico-poltico y
 normativo (documentos de politica educativa nacional), y en otros, como la propues-
 ta cepalina de los noventa, es considerado solo cotno lineamiento de politica, como
 mediacion para la consecuci6n de obje:ivos estrategicos? Mas auin que sentido tie-
 ne plantear la cuestion de la equidad en el contexto de un ordenamiento social
 basado en una economia de mercado? Los supuestos en que se asienta una econo-
 mia de mercado son ya, desde su punto de partida, propicios a la desigualdad: el
 libre juego de las leyes de oferta y demianda presupone, err6nearente, una igual-
 dad en el acceso al mercado en sus dimensiones de produccion, capitalizacion, circu-
 laciony consumo. Evidentemente, se trata de una igualdad formal, no real. Las crf-
 ticas al orden basado en las fuerzas del mercado llegan incluso mas alla del
 cuestionamiento de sus supuestos y apuntan a su viabilidad para impulsar un desa-
 rrollo equitativo: "[...] incluso si los objetivos neoliberales se cumplen (reducci6n
 de la participaci6n estatal er la economlia, desaparici6n de las fuerzas corporativas,
 libre intercambio internacional) los beneficios que de ahi deriven no harani variar
 en nada las condiciones inhumanas en que transcurrira la vida de tres de cada cua-
 tro habitantes de Mexico [...].68

 CC6mo concebir la equidad y como hacerla realidad en un horizonte donde,
 segun cifras de UNICEF, el 95% de los mil millones de ninos que naceian en la
 pr6xima decada en el mundo seran pobres?69

 68 Zermenio, S., "Desidentidad y desorden: Mexico en la economnia global y en el libre comercio",
 Revista Mexicana de Sociologia, num. 3, julio-septie-nbre, 1991, p. 20.

 69 Cft Campos, Julieta, ~ Que hacernos con los pobres ? La reiterada quaeila por la nacion, Ed. Aguilar, Nuevo
 Siglo, Mexico, 1994, p. 39.
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 ~Implica esta. idea de eqiidad un "tratamiento igual" a todos los demandantes
 del serivicio educativo sin consideriar- sus especificos contextos? Si reconocemos que
 "tratar a los desiguales como si fueran iguales contr-ibuiria a perpetuar La desigial-
 dad o empeor-arla,"70 entonces, ~c6mo entender La consigna de equidad en La distri-
 bucion de la calidad de la educaci6n?

 Desde el aingulo de los ordenarnientos sociales, el terireno en que se mnueve la
 consigna de equidad es enorimnemente complejo. No es iienos complejo eni el. arn-
 bito especifico de los r-etos y demandas educacionales. En otr-as palabras, al plantea-
 miento de equidad educativa le competen, diversos aspectos que atafien tanto al
 sistema escolar y su operacion como a los sujetos sociales y su posicio6n en el espa,cio
 social. En este sentido, la problematizacio6n de La equidad tiene que tomar en cuenta
 uin espectro de factores que se mueven en un doble frente.

 Por una parte, desde Los referentes del sistema escolar y su operaci6n, las pregun-
 tas en torno a la equidad y las acciones par-a instr-urnentarila, requieren reconocer
 niveLes diferenciados: a) nivel de las oportunidades formales, esto es, La capacidad
 instalada, La disponibilidad de los riecursos fisicos y humanos minimos indispensa-
 bles par-a ofrecer el servicio escolar- a la. poblaci6n; b) nivel de las oportunidades
 efectivas, Cs decir, posibilidades (le acceder- al servicio educativo, matricuLarse -y per-
 manecer en e1 hasta efectuar el recorrido completo; c) niveL de la'intensidad de Los
 r-ecur?sos, segin La denominaci6n con que Coleman alude a las var-iables de calidad
 que acentdan en nina u otra direcci6n La distribucio6n de Los r-ecuirsos escolares fisicos

 y materiales (escuelas unitarias, incompletas, maestros con mas de un gr?upo, etc6te-
 ra) ;l1 d,) niveL de Los procesos escolares, enfocados desde el aingulo de La calidad de
 La educaci6n impartida: adecuaci6n o inadecuaci6n de los culTicuLos a r-equer-imien-
 tos diferenciados.

 Por otra par-te, frenite a Las clesigualdades estiructuraies de nuestras sociedades,
 cualquier planteamiento de equidad habra de rieconocer esas desigualdades y to-
 marlas corno punto de parti.da: tratar- como iguales a los que son desiguaLes se tr-adu-
 ce en un ahondanliento de la. desigualdad. Por- ello, La consigna de equidad supone
 una noci6n de igualdad pluralista y compleja.

 No resuLta pues exagerado afiirmar- que La consignia de La equidad educativa cons-
 tituye uno de Los r-etos ma's provocadores de nuestro tienipo, hom6iogo -sin olvi-
 dar Las particularidades del caso- al exper-ime'ntado durante el GIitiino tercio del
 siglo XIX sobre la, definici6n social de La obligatoriedad de la educaci6n y su apli-
 caci6n efectiva.72 De manera similar- a Lo que a.conteci6 con La implantaci6n de la
 obligatoriedad, el pr-oblema de La equidad pLantea desafios de intelecci6n y de es-
 trategias de operacionalizaci6n. Dejando de lado las cuestiones sobre c6mo instru-

 " Schimlkes, Silvia, "La desigialdad en la calidad de la educa-ci6n primaria", Revista Latinoamericana de
 Estudios Educativos, vol. XXIV, nPms. 1-2, 1 994, P. 17.

 1' Colemaan, J. S., Equality and Achieventent in Education, Westview Press, Boulder Co., 1 990.
 n.2 ?ft. Granja Castro,Josefina, "Form-aciones conceptuales en educaci6nn. Los saheres sobre la. escuela

 mexicana. en el siglo XIX", Encuentros de Ivve.stigaci6n. Edutcativa, DIE, MWxico, 1991 (en prensa).
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 mentarla, cuya consideracion presupone una serie de aspectos de orden particular
 (diseiio de pollticas, operacionalizacion de mecanismos y estrategias, etc.), se dedi-
 cara la parte final de estas notas a sefialar algunos de los rasgos implicados en una
 reproblematizacion de la noci6n de equidad, vinculando en torno a ello el analisis
 expuesto en las paginas precedentes.

 La sociedad del presente necesita adoptar nociones mlas complejas para aludir
 a las pretensiones de igualdad. Las concepciones simples e indiferenciadas de la
 igualdad con las que ha crecido la sociedad occidental, muestran un deficit en su
 capacidad de describir nuestra actualidad.

 En sus lineamientos generales esas concepciones se basan en el supuesto de que
 los bienes se deben distribuir de modo que puedan ser igualmente compartidos, o
 al menos ampliamente compartidos, por cada ciudadano. Dichas concepciones de
 igualdad simple se sustentan en varios supuestos: primero, que todos los bienes son
 valorados socialmente de manera hornogenea y segundo, que existen canales
 distributivos (mercado, Estado) que funcionan con ese proposito. En una sociedad
 regida por el criterio de igualdad simple, los bienes relacionados con la esfera de la
 educacion se conciben y organizan bajo el supuesto de que el sistema educativo
 tiene que dar las mismas oportunidades a todos, y es responsabilidad del Estado
 distribuir dicho bien y servicio.

 Frente a las ideas de igualdad simple, cuya deficiencia mayor radica en conservar
 la intenci6n de igualar o compensar lo desigual, es decir; no comprender que lo
 desigual debe ser considerado con criterios diferentes, se han desarrollado plantea-
 mientos alternos.

 Desde el ambito de la filosofia politica y con fuertes apoyos en la historia y la
 antropologia, Michel Walzer desarrolla, a principios de la decada de los ochenta, un
 trabajo pionero en toino a lo que denomina "igualdad compleja".73 En la prespectiva
 que ahi se propone la igualdad no se concibe como eliminaci6n de las diferencias.

 No se trata de islotes de teorfa; otros pensadores tamnbien plantean ideas afines.
 Relevante en ese sentido es la propuesta de Charles Taylor quien, recuperando a
 Hegel, hace incisivas reflexiones hist6rico-filosoficas sobre las nociones de igualdad
 e identidad y propone lo que designa como "politica del reconocimiento". La poli-
 tica del reconocimiento tambien toma como punto de partida la diferencia; es una
 "politica de la diferencia" que contrasta, en cuanto a sus supuestos y procedimien-
 tos, con la "politica de la dignidad igualitaria": "con la politica de la dignidad igualitaria
 lo que se establece pretende ser universalmente lo mismo, una 'canasta' identica de
 derechos e inmunidades; con la politica de la diferencia lo que pedimos que sea
 reconocido es la identidad unica de un individuo o de un grupo, el hecho de que es
 distinto de todos los demas [...] es precisamente esta condicion de ser distinto la
 que se ha pasado por alto [...]".74 Las politicas igualitarias han luchado por establecer

 " Walzer, M., Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, Nueva York, 1983.
 14 Taylor, Ch., El multicultuwalismo y la "politica del reconocimiento", FCE, Mexico, 1993, p. 61.
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 forinas universales de nio discriminawcio6n siendo "enteraniente ciegas a Los modos en

 que difieren Los ciudadanos; en canibio, La politica de La diferencia a menudo redefi-
 ne La no discriminaci6n exigiendo que hagamos de estas distinciones La base del
 tratarniento diferencial".W7 Son (os modos de politica que comparten el concepto ba-
 sico de iguaLdad de respeto, pero que entran en conflicto: "pam-a el tino el principio
 del respeto igualitario exige que tiratemos a Las personas en una fDrrna ciega a. la dife-
 rencia [...] para el otro hemos de reconocer y aun fomentar- la particularidad [ ... ] .7

 Las r-efer-encias anteriores no constituyen brotes inconiexos de teorfa; pot' el con-
 trario, estas eLabor-aciones van siendo retomadas en distintos lugares,n lo cual es
 indicio (le que est;in emergiendo conceptualizaciones r?enovadas. Tenierndo esto en
 cuenta no deja de larnar- la atencio6n el lhecho de que el diagno'sfico-propuesta de
 CEPAL-UNESCO para. etnfilar el desan-i-olLo de La riegion al siglo XXI, ptie se nos ofr-ece

 conio lo ma's actualizado en materia de desarir-ollo social y de educacion, pase por
 alto esas elaboraciones de teorfi'a y contintie sosteniendo una concepcion insuficien-
 te de equidad.

 La idea de igualdad compieja pr-oporciona elenientos para pensar- de otra mane-
 ra eL probletna de La equidad. Su punto de par-tida consiste en concebir- una teorfa
 de Los bienes basada en La "pluralidad de Los significados sociales" atribuidos a Los
 bienes y en La "coniplejidad de los sistemas distr-ibutivos". Waizer r-esume en seis
 proposiciones La teoriia de Los bienes que sustenta a La igualda-d compleja:

 -ilo todos Los bienes que lajuslicia distributiva considera son bienes sociales; los bie-
 nes tienen distinta-s significaciones en distintas sociedades [...] una miisma "cosa" es
 valoracla por Liferentes razones, o es valorada a-quf y devaliada alli [...]
 -los individuos asuinen identidlades concretas por la. manera en que conciben y crean
 -y luego poseen y enpleani- Los bienes sociales [...] La dIistribucion no puede ser
 entendida comio Los actos de Lhombres y inujeres aun sin bienes particulares en la
 mente o en Las manos [...I
 -no existe un solo conjunto de bienes basicos o primnarios concebible para. todos Los
 mundos morales y materiales, o bien, un conjunto asf tendrna que ser concebido en
 t6e'rminos tan abstractos, que serfa de poca utilidad reflexionar sobre Las particulares
 formas de La distribucio6n [...]
 -es La significa.ci6n de los bienes lo q-ue deterinina su miovimiento. Los criterios y
 procedimientos distributivos son intrlnsecos no con respecto al bieni en sf mismo sino
 con respect-o al bien social L...] Toda distribuci6n esjusta o injusta en rel]aci6'n con los
 significados sociales de Los bienes de que se trate [ ...]
 -los significados sociales poseen car'cter hist6rico, al igual que las distribuciones [..]
 -cuando Los significados son distintos, las distribiuciones deben ser aut6nomas. Todo
 bien social o conjunto de bienes sociales constituye, por asi decirlo, una esfera
 distributiva denrtro de Ia cual s6lo ciertos criterios y disposiciones soni apropiados [.1 7

 75 Idern, p. 62.
 ' Idem, p. 67.
 " Keane,John, Demwwcracia y sociedad, civil, Alianza Universidadi, Madrid, 1992. El autor relata que toda

 uina generaci6n de pensadores europeos quie defiende la necesidad de una actualizaci6n del sociaLismo
 que ofrezca alternativas a los problexnas (ic nuestras sociedades en este fin de sigLo, se ha inspirado eni
 planteamientos conho los de Waizer. Cfrt op). cit., "Los li'nites de la. acci6n estatal".

 " Waizer, M., op). cit., p. 21-23.
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 En su punto de partida, el planteamiento de igualdad compleja atiende al significa-
 do de los bienes sociales y exaniina Los principios internos de Las distintas esferas
 distributivas. Lo priiner-o implica aceptar que en uria sociedad existen f'ormans dife-
 rentes de valorar los bienes sociales, inicluyendo La escolaridad; lo segundo significa
 que "ningtun ciudadano ubicado en una esfera o en relaci6n con un bieil sociaL deter-
 minado puede ser- coartado pori ubicarse en otra esferia, con respecto a un bien distin-
 to".79 Distribuciones ant6nornas implican aquf que "ningtin bien social 'x' ha de ser
 distribuido entre hombres y mujer-es que poseean algiln otro bien 'y' simplemente
 porque poseen 'y' sin toinar en c-uenta, el significado de 'x"'Y0

 Segiin esta concepci6n todavia poco generalizada, La iguaLdad compLeja no es
 una identidad de posesiones, es una relacio6n entre pel?sonas r-egulada por Los bienes
 que elLas hacen, compariten e intercambian conforme a una diversidad de criteriios
 distributivos que reflejan la diversidad (le los bienes sociales. La igualdad compLeja
 r-econoce que el vacfo entr-e "los que tienen" y "los que no tienen" s6lo puede acor-
 tarise desarrolLando mecanismos que distribuyan los diferentes bienes a diferentes
 personas, de inaner?as diferentes y por razonies diferentes.I

 tQue' tipo de reformulaciones en toi-no a La equidad educativa pueden activarse
 utilizando estos insumnos te6ricos? Walzer indica aLgunas de ellas:

 Las escuelas, los rniaestros y las ideas constituyen un conjunto de bienes sociales, con-
 cebidos de manera aut6noma respecto de otros bienes y quiie a su vez reqIuieren de un
 conjunto independiente de procesos distributivos. Las plazas de ensefianza, las plazas
 de estudio, la autoridlad en las escuelas, los grados y las promociones, los distintos tipos
 y niveles de conocimientos: todo ello tiene qiue ser distribuido, y los esquemas cis-
 tributivos simplemen te no pueden reflejar los esquemas de la econoinfa y (del orden
 politico, pues los bienes en cuestion son distintos.82

 En una perspectiva de esa naturaleza adquiere reLevancia el hecho de qne pueden
 coexistir- en una sociedad nna pluralidad de significaciones en torno al valor- de la
 escolaridad como bien social; vaLoraci6n difereilcial que afecta incluso La extensio6n
 de las trayectorias educativas formalmente trazadas de manera unifornie. AL riespec-
 to afirima Waizer: "todo avance en la edad de dejar? la escuela ha sido visto como ina
 victoria para la igualdad. A cierto nivel, no obstante, esto deja de ser cier-to, pues no
 puede ser qnie eL curso de una sola vida individual sea igualmente apr-opiado para
 todos los nifios 1 La Lparte mas signilicativa de su argumentacion viene ensegui-
 da: "[...] mientras el tr-abajo escolar sea el uinico carnino para la responsabiLidad
 adulta no podrni construirse una comunidad poll'tica de ciudadanos iguales. La ciu-
 dadania igualitaria exige una escolaridad comuin, mas no exige una tr-ayectoria edu-
 cativa uniforine".84

 9 Ideem, p. 33.
 s Ibidem.

 1 Cft. Keane,J., op. cit.
 82 Wakzer, op. cit., P. 209.
 1 Idem, p. 218.
 "4 Ibidcrm.
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 Pero el problema distributivo mas grave en la esfera de la educaci6n continua
 siendo el de mantener el fragil y quebradizo equilibrio entre hacer de los ninos
 destinatarios de una ensenanza comuin, sin destruir lo que no es comufn entre ellos:
 sus particularidades sociales, culturales, de raza o de genero.

 El horizonte en el que emergen los problemas de calidad y equidad esti atrave-
 sado por desequilibrios estructurales en la expansion seguida por los sistemas de
 educaci6n en America Latina, pues si bien fue posible alcanzar en la segunda mitad
 del siglo niveles de crecimiento sin precedentes en la historia de la region, el perio-
 do fue testigo del acrecentamiento de fenomenos como deserci6n, extratemporalidad
 en el ingreso y en la obtencion del grado, reprobacion, etc., que son indicio de una
 aguda desigualdad en los resultados que se obtienen al pasar por los sistemas de
 ensenanza.

 Sin dejar de lado el piano de las acciones concretas que se emprenden para ali-
 viar estos desequilibrios, hacen falta reflexiones y problernatizaciones de fondo que
 tocan cuestiones neuralgicas del fen6meno: que entender por equidad educativa y,
 consecuentemente, como impulsarla al nivel de las representaciones politico-socia-
 les y al nivel de las estructuras escolares. ~Equidad implica solamente prever y esta-
 blecer las condiciones de igualdad en el acceso y en la distribuci6n de los insumos?,
 o ~estamos trabajando con una nocion de equidad que reconoce los desiguales
 puntos de partida de quienes hacen uso del servicio educativo y las diferentes va-
 loraciones sobre la escolaridad? Es decir, Ccomo se piensa la equidad: como una
 argumentaci6n de fuerte impacto politico-social que refrenda el ideal de una igual-
 dad formal, o como una equidad compleja y pluralista que no se plantea una igua-
 laci6n abstracta ("ciega" en palabras de Taylor) de las condiciones de partida y de
 llegada de una poblaci6n altamente heterogenea y particularizada, sino nivelacio-
 nes diferenciadas implicando esto estrategias regionales ad hoc?

 Desde el punto de vista de la "igualdad compleja" y la "politica del reconocimien-
 to" las medidas compensatorias deberfan ser reconsideradas a fondo. Estos instru-
 mentos de ortopedia politica han sido durante decadas el mecanismo privilegiado
 para atender y tratar de solventar la desigualdad escolar. En su mayoria mantenen
 enfoques que se findamentan en la idea de ofrecer mas apoyos e insumos a quienes
 disponen de menores recursos. Estos esquemas podrian ser replanteados en termi-
 nos de que lo necesario no son solo mas recursos canalizados a quienes menos han
 sido beneficiados, sino estrategias y mecanismos diferenciados: distintos bienes dis-
 tribuidos de maneras diferentes mediante procedimientos de atenci6n y apoyo di-
 ferenciales.

 Los procesos de cambio en las conceptualizaciones que una sociedad utiliza para
 explicarse y describrirse a si misma no son faciles ni rapidos. La historia de los sis-
 temas de pensamiento de las sociedades y de sus instituciones ofrece innumerables
 ejemplos sobre como esos cambios tardan en ser asimilados e incorporados a las
 representaciones que orientan la vida social: "el instrumental mental de una epoca
 -las ideas y el lenguaje- es lo que mas lentamente cambia en la historia de las
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 sociedades" seguin lo expresa Le Goff. Tfal vez la nociorn dle equidad se encuentrta en
 ese zimipasse.
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