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JUSTIFICACIÓN

A Io largo de los objetivos y justificaciones que se han rearizado para las

reformas educaüvas hechas por er gob¡erno mexicano desde 1993 se ha

declarado que los cambios educativos responden a la intención de formar

sólidamente en todos los ámbitos de la vida, tanto en el trabajo, como a nivel

personal, socialmente y polfticamente. se plantea también una calidad

educat¡va que permita mejores oportunidades y elevar el nivel y rezago

educativo. Formar ideares como responsabiridacr soc¡ar, ribertad, valores

cfvicos, partic¡pación social y cal¡dad. Entre otros de sus objeüvos, piedra

angurar de ra po[tica educativa, e§tá er desarroilo de competencias,

habilidades, destrezas y apt¡tudes que permitan insertar ar individuo ar mercado

laboral, donde ra formación a niver superior cobra importancia y concreta dicha

pretensión.

En el discurso, cada uno de estos objetivos dejan ver un interés real por la

educación, un interés por mejorar la caridad de vida de ros indiv¡duos, sin

embargo' cabrfa ra pregunta sr esto es rearmente es asr o en rearidad er camb¡o

educativo a nivel superior responde a los intereses económicos tanto

nacionales como ¡ntemacionales, sí tan sólo se está cumpliendo con

estándares pranteados por organismos evaruadores de ra educación superior a

nivel globar y, por úrümo, si ros cambios son parte de una serie de reformas

estructurales que se han venido realizando a partir de las reestructuración del

§istema capitarista que flevan a un cambio en las reraciones económicas,

polfticas, sociares y que por ende tienen su impacto en ras porít¡cas a niver
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superior subordinando el conocim¡ento académ¡co a los ¡ntereses mercantiles

laborales.

El interés de la presente invest¡gación es dar cuenta de los procesos de

reformas a planes y programas de estudio puestos en marcha hace algunos

años a nivel superior, de los cuáles muchos jóvenes hemos sido partfcipes y

gue de alguna manera ha impactado en nuestra formación académica, éstos

tienen su origen en polfticas educativas a nivel nacional que buscan la

estandarizac¡ón del conocimiento, con la finalidad de, por un lado, lograr la

homogenización a nivel mundial para un posible financiamiento, y por el otro,

instru¡r para los procesos laborales en condiciones precarias. Esta

preocupación parte de otorgar a los jóvenes que áctualmente pugnan por una

mejora en la educac¡ón superior elementos que permiten entender su lucha,

orientarla y asum¡rla como un elemento más en los procesos soc¡ales que se

han venido gestando por la mejora de vida y de condiciones materiales.
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¡NTRODUCCION

El estado moderno es la institución que nace del seno de la sociedad

capitalista. Su papel fundamental es perpetuar el funcionamiento de la

economfa capitalista. Por lo tanto la mayor parte de sus pollticas están

orientadas a buscar el funcionamiento económico del mercado. Es decir, el

estado tomará las medidas necesarias para: controlar todos los espacios

v¡tales del ser humano, contener los descontentos sociales, legislar el trabajo

asalar¡ado, cooperar con la concentración de capitales, promover la inversión

de capitales y sostener la existencia de la propiedad privada. Siendo cada una

de estas partes, elementos constituyentes del Estado, asf como las

instituc¡ones también están su.ietas a los intereses de mercado. Así podríamos

deducir lo mismo para instituciones tales como las universidades.

Si tomamos en cuenta que una de las tareas del estado es la creación de

polfticas educativas, tendríamos que concluir que este objetivo se encuentra

relac¡onado con la orientación del estado que antes se describiÓ. Las

universidades como instituciones se encuentran en la mi§ma dinámica del

sistema capitalista. La part¡cular¡dad de su existenc¡a está definida por las

característ¡cas totales del capitalismo. Como partes integrantes del estado, las

instituc¡ones de educación superior tienen las mismas finalidades.

El propósito de esta investigación es realizar un análisis sobre la polltica

educativa implementada por el gobiemo mexicano en el per¡odo de 1992 a

2012, centrada en lfneas de acción que han tenido una continuidad con cada

uno de los gob¡ernos que fung¡eron su mandato en este período y que han

establecido un impacto en la educación super¡or.





Una de las justificaciones para los cambios, gue se han presentado en los

documentos que contienen la polft¡ca educativa, ha sido que los cambios que

se han venido dando en este campo es por la neces¡dad de vincular la

educac¡ón al trabajo y formar en base a valores como democracia, cultura de

la tolerancia y responsabilidad, entre otras, para posibilitar la mejora en la

calidad educaüva y de vida de los ind¡viduos. Ante tal argumento sostengo

que los cambios educativos que se han venido implementando no tienen como

fin último impulsar un progreso en la vida de cada uno de los sujetos que

forman parte de nuesfa sociedad, como lo declara e[ gob¡erno. Sino que se

sustentian en la necesidad de formar jóvenes universitarios con muy poca

capacidad crft¡ca para d¡scernir, ante la estab¡lidad del sistema polft¡co que

construye, a partir de un discurso democrático, un escenario cada vez más

factible para la clase empresarial, sector minoritario que requ¡ere gente con

más habilidades técn¡cas para la obtención de mayores ganancias, ganancias

que no se ven reflejadas en el poder adquisitivo de las personas y que además

son contratadas con salarios muy bajos, pocos derechos laborales y con alto

grado de explotación. Siendo esto asl, la educación superior no estarla

generando pensam¡ento analltico, cftico y reflexivo, perdiendo con ello la

posib¡lidad de construir sujetos libres capaces de discemir ante lo dado y

teniendo como consecuenc¡a máquinas de trabajo aceptando que aceptan

pas¡vamente las precarias condiciones laborales y de vida.

La investigación que a continuac¡ón se presenta busca explicar por qué a pesar

de que el gobierno define a la educac¡ón como una mejora social en la realidad

esto no se concreta asf. Por supuesto no sólo se anal¡za a nivel discurso, sino





las cond¡c¡ones materiales e h¡stóricas que han generado los cambios

educativos en los últimos años, los intereses de la clase empresarial, la

necesidad de sostener la estabilidad polftica, los ejes sobre los que se sustenta

la polftica educativa y los cambios educativos en las universidades, para

finalmente presentar algunas consideraciones finales.

El objetivo de la presente tesis es mostrar una mirada crítica a las políticas

educativas neoliberales. Para poder conceptualizar correctamente la relación

que existe entre educac¡ón y polfticas neoliberales utilizare un marco teórico

crítico al neoliberalismo y a la educación. Las $iticas de Marx al modo de

producc¡ón cap¡tal¡sta no permiten entender este sistema como la forma de

desarrollo de la vida en la que suceden una serie de contradicciones que

derivan de la confrontación entre trabajo asalariado y capital. Aunque es un

paradigma teórico formulado hace siglo y med¡o el marxismo sigue dotando las

herram¡entas necesarias para el anális¡s polftico. Pues, aunque los postulados

se diga son "antiqufsimos', la real¡dad sigue conservando esencialmente las

mismas caracterfsticás.

Por esta razón en el primer capftulo se describen conceptos y categorlas que

utiliza el maxismo con relación a la educac¡ón. En diversos textos de Karl Max

podemos encontrar preocupaciones de la relación que existe entre pedagogia,

educación, estado y soc¡edad.

Es especlficamente con Antonio Gramsci que podemos encontrar un análisis

mas detallado de la relación entre pedagogía y educación, incluso la def¡nición

de la misma. En cualquier estudio que implique conceptos gramsc¡anos se

hace necesario plantear, por lo menos los ejes princ¡pales de sus aplicaciones.
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Para entender la propuesta pedagógica de Gramsci se explice el concepto

card¡nal de su teorfa: la hegemonfa. La Hegemonfa puede entenderse como la

relación pedagógica entre las clases sociales. Ya que implica una conducción

del lo teórico. Pero según Gramsci los asuntos de educación no solo se limitan

a la relación entre educador y educando. Las relaciones pedagógicas, vistas en

la total¡dad de las relaciones humanas, también son relaciones políticas. En

egte sentido la pedagogia también contempla un proyecto polftico. La

pedagogfa como proyecto polftico no solo implica una contrad¡cción abstracta,

sino una contradicción entre las clases soc¡ales de la sociedad. Este conflicto

pedagógico también estará protagonizado por el estado que jugara un papel en

favor de la clase hegemónica, por esta razón una de las preocupaciones del

estado será conducir la educación ya que a partir de ésta se imponen las

concepciones de la clase hegemónica al resto de la sociedad.

Uno de los sujetos indispensables guejuega un papel decisivo en la educación

es el inteleclual orgán¡co. El análisis Gramsciano rompe con el esquema

d¡cotómico, unidireccional y pasivo de la pedagogla. Establece la relaciones

pedagógicas desde su contex'to h¡stórico, desde la dinámica que crean los

diferentes conflictos sociales También analiza la función que desanolla cada

sujeto dentro del devenir histórico. En este sentido, Gramsci nos habla de un

sector de la sociedad que tendrá un rol importante en la relación pedagógica:

los intelectuales orgánicos, pedagogo y/o educador quienes t¡enen una func¡ón

polftica en la sociedad. Con estas breves propos¡ciones de la Teorfa Cr¡tica se

analiza crfticamente las polfticas educativas neol¡berales. Partiendo del juic¡o
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de que dichas reformas son una etapa mas en la dominación de una clase, en

lo particular de las grandes transnacionales.

Una vez definido el marco teór¡co se procede a ¡ealizar una reseña del

neoliberalismo. El capitulo que hace referencia al Neoliberal¡smo y la educación

no implica un análisis minucioso de los postulados teóricos de teorfas

económicas en boga durante los últimos treinta años. S¡mplemente es una

reseña de las transformac¡ones que se han presentado en el modo de

producción capitalista. As¡m¡smo se mencionan las propuestas económicas de

dicha corriente.

Parto de la idea marxista de que el capitalismo está caracterizado por las

contradicciones de clase. Y en cada época que se desarrollan las crisis se

presentan reajustes para seguir manteniendo la hegemonfa de la clase

dominante. Para ello se señala la cris¡s del capitalismo que inicia en los años

setentas. Crisis que representó un cuestionamiento del Estado benefactor, del

modelo de ¡ndustrial¡zación seguido en todos los pafses capitalistas. Dicha

crisis necesito la apliceción de nuevas polfticas, que no era más que la

adaptación de otras formas de dominación.

El perfodo que se ha definido para la presente investigación ha estado marcado

por significativos cambios en el ámbito educativo. Todos ellos promovidos en

una época en dónde el gobierno mexicano ha venido realizando una serie de

reformas estructurales que fueron parte de una recomposición económica en

donde el modelo de industrialización llegaría a su fin y comenzarf a una

economía de tipo global, es decir inicia la apertura de los mercados a nivel

internacional y con ello la dism¡nución de las baneras arancelarias nac¡onales.
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Ante las cris¡s del modelo de sustituc¡ón de importac¡ones y por ende la

necesidad de reestructurar para que las ganancias capitalistas fueran rentables

para las grandes corporaciones transnacionales se hizo necesaria mano de

obra mejor calificada que fuera capaz de hacer frente a las exigencias de una

naciente economla. Con ello se abre una nueva era en donde se establecen

estándares que puedan ser flexibles en cualquier parte del mundo, tanto

laboralmente como en la rama del saber, por lo cual a lo largo de los últimos

años se han venido dando una serie de reformas que posibiliten la formac¡ón

de sujetos con un perfil de egreso coherente con una sociedad de este tipo.

A partir de esta nueva forma en el modelo económico los requerimientos de

mano de obra mayormente cal¡f¡cada son una neces¡dad y las universidades

son las fabricas formadoras de esta mano de obra, uno de los requerim¡ento

indispensables a instancias educativas para recibir financiam¡ento de

organismos intemacionales guienes se encargan de realizar préstamos a

pafses en vfas de desanollo y que a cambio de ello establecen medidas y

lfneas de acción. Es en este contexto en donde se han hecho reformas

educativas que impulsan la vinculación educación-mercado laboral.

En México se inaugura el proyecto Neoliberal a partir de 1982. La profunda

crisis económ¡co-social exigfa el cambio de paradigmas en la polftica. El

modelo de sustitución de importac¡ones habia desarollado todas las

contradicciones posibles. El desempleo, la devaluación, la falta de liquides en

los mercados, bajas inversiones, dependencia económica, eran las constantes

en la sociedad mex¡cana y en el campo educat¡vo los modelos educativos no

eran funcionales con el nuevo modelo económico que estaba por venir. Para





soluc¡onar la diffcil situación los últ¡mos gobiernos, desde Miguel de la Madrid,

adoptaron un modelo económico basado en recomendaciones de organismo

externos. Los frutos de dichas recomendac¡ones son el incremento de las

mismas contradicciones En el campo educativo el vira.ie al neoliberalismo ha

representado una modificación a las polfticas educativas.

El capitulo lll se ref¡era a las pollücas neoliberales en materia educat¡va

implementadas en México. La descentralización, la evaluación, el

financiamiento de la educación han sido puntos claves en las polft¡cas

educativas del neoliberalismo. En México estas polfticas se aplicaron de forma

paulatina y silenciosa desde el inicio del neoliberalismo en el país. pero es en

el sexenio de Carlos Salinas que las reformas educativas dan paso firme. Dos

documentos serán irnportantes para el análisis de las polft¡cas educativas: el

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Bás¡ca y Normal y

Ley General de Educación. Estos documentos pondrán las bases legales para

redireccionar las polfticas educativas que tomaba el estado. Dichos

documentos reconfiguraran la administración educativa planteando la

necesidad de descentralizar las funciones del estado, poniendo énfasis a las

evaluaciones y diagnósticos en el pafs. En la educación bás¡ca una piedra

angular para facilitar la aplicación de las nuevas políticas educat¡vas fue el

SNTE que se encargo de legitimar varios de los proyectos neoliberales en

materia educativa. Dicha organización grem¡al ha promovido la tecnificación de

la actividad magisterial mediante conven¡os con el estado.

El hecho de haber realizado cambios en materia educativa ha sido, según el

gobierno, la posibilidad de insertar a los jóvenes al mercado laboral de manera





exitosa en un mundo cada vez más competitivo, con la firme idea de que ello

permitirá acceder a una v¡da mejor. Junto con esta idea se halla la necesidad

de formar sujetos con valores que le permitan participar en la vida democrática

del pafs siendo actores fundamentales. Asimismo impulsar valores como el

respeto al medio ambiente, la tolerancia, la responsabilidad soc¡al, la calidad,

compeüt¡vidad, la flexibilidád y la polivalenc¡a.

Las reformas neoliberales han ten¡do una aplicación paulatina. Es mi objet¡vo

espec¡ficar cómo las recomendaciones de organismos intemacionales han

direccionado en materia de educación super¡or y, éstas, se han concretado en

los diversos procesos de modificación a programas y planes de estudio en las

diferentes universidades y centros de educación superior. Estas mod¡ficaciones

tendrlan el mismo espíritu neoliberal de incrementar la competencia, eficienc¡a

y productividad. Es decir, la func¡ón de la universidad como una adaptación a

las exigencias del mercado internacional modificando sus contenidos

académ¡cos y formas de educación

Estas transformaciones han sido impulsadas durante las ultimas tres décadas

con el financiamiento y patrocinió de agentes externos como el Fondo

Monetario lnternacional, el Banco Mundial y el Banco lnteramericano de

Desarrollo. Todos estos organismos impulsan una visión comercial de la

educación. El financiamiento de la educac¡ón ha permitido la creación de

organismos que tienen como objetivo modernizar las ¡nst¡tuciones de educación

superior.

En el último capítulo se sintetiza todo lo expuesto, con el caso particular de las

modificaciones a los planes y programas de estudio de la Universídad
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Autónoma Metropolitana. Las modificaciones a los planes y programas de

estudio de la Un¡versidad Autónoma Metropolitana concreta la aplicación de

polfticas neol¡beral$ a ¡nstituciones de educación superior expuesto en el

capftulo tres.

El propósito de mod¡ficar los planes y programas de estudio se caracterizado

por el argumento de colocar a los egresados de manera eficiente y competitiva

en el mercado laboral. Ello ha ido en detrimento de una formación crltica, ya

que las modificaciones han versado sobre la disminución de contenidos crfticos

por debajo de la adaptación de contenidos administrativos y técnicos. Estos

cambios corresponden a una modificación en los procesos productivos

tendientes a la flexibilización, movilidad y polivalencia. En el caso concreto de

la UAM se han reducido contenidos crfticos sustituyéndolos por "nuevas

habil¡dades' indispensables para que los egresados se adentren en el mercado

laboral. Las modificaciones no solo han afectado a los estudiantes, también

a los académicos. Este sector ha tenido que laborar bajo la lógica de las

constantes evaluaciones y la generación de puntos.

L2





CAPITULO I

La visión materialista de la educaclón

La econom¡a capitalista, como todas las sociedades divididas en clases

soc¡ales, se basa en la explotación del hombre por el hombre. La peculiaridad

de este modo de producción se encuentra en el trabajo asalariado. Nuestra

sociedad en última instancia para asegurar su existenc¡a necesita perpetuar las

condiciones materiales de producción de la vida, es decir, la reproducción de

los factores de la producción; la reposición de los elementos necesarios para el

proceso de producción. Existe un factor clave de la producción, cuya

inexistencia negarla cualquier posibil¡dad de creac¡ón y acumulación de

riqueza: el trabajo humano. Por lo tanto es riecesario, para d sbHna econórnioo

c4itslista, la repro&cci<fr de esa li.eza de fabE{o, en bdo nprnenb s.ieh a h
condk*mes de e>plffiión c4iHtsta

' j'odas /as octstlades a¡tq*rcs han éscansaó en el anBonls¡¡p enfe dases

qpewás y ryirrl¡&ls ftM Wa pffi ryimt wa chse, es pr«*o ase$/rarb

¿nas ordh*rnes qrc b pamibn, pr lo nBrp§ ura üsu on*brnb é escbr¿tr.d

t...1 l-a @,ffitt *nckt & la exitunia y & la Mn & /a dase furguesa

es la aumule*h & la riqeza en mancs ú pn*ilbrcs, la fumaci5tt y d

ffiwtarbúo M @fital La Mtffi1 de exsúsnob *l @fihl es d haóaj)

Ml

Les condiciones necesarias para la reproducción del trabajo asalariado, eje del

s¡stema capitalista, asf como el ambiente propic¡o para la sobrevivenc¡a de la

l Marx, Kárl, 1818-1883 Man¡fiesto del part¡do comun¡sta Moscú : progreso, p. 20
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sociedad capitalista están subordinadas al nivel de desarrollo económico. De la

misma manera en que todas las relaciones sociales se encuentran

subordinadas a las relaciones económicas cada uno de los elementos

necesar¡os para la reproducción del sistema capitalista se encuentran

supeditadas al grado de explotación capitalista. Entre más desarrollada se

encuentra la economfa capitalista más compleio se vuelve el proceso de

reproducc¡ón del sistema capital¡sta. Parte elemental de este fenómeno

descansa en la competencia entre la clase trabajadora:

"[...] la competencia entre los obreros en cinco, d¡ez o veinte veces. Los

obreros no sólo compiten entre sl vend¡éndose unos más barato que

ofros, s,no que compiten también cuando uno solo realiza el trabajo de

cinco, diez o veinte; y la división del trabajo, implantada y

constantemente reforzada por el capital, obl¡ga a ros oóreros a hacerse

esta c/ase de competencia.

Además, en la medida en que aumenta la divis¡ón del trabaio, éste se

simpl¡fica. La peicia especial del obrero no s¡Ne ya de nada. Se le

convieñe en una fuerza product¡va simple y manótona, que no necesita

poner en juego ning[tn recurso físico ni espiitual. Su trabajo es ya un

trabajo asequible a cualquiera'¿

Para que los trabajadores superen esta competencia es necesario que posean

conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan ¡nsertarse

2 Marx, Karl, 1818-1883. frabajo asalariado y cap¡tal : salario, prec¡o y tananc¡a Buenos

Aires: Polémica, L974 p,p.t2
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eficientemente como fueza laboral que respondan a las ex¡gencias de los

procesos product¡vos. Unido a esto es menester adoptar lo§ estándares y

pautas culturales direccionadas por la clase dom¡nante. Todo esto es

alcanzable por las instituciones estatales por ejemplo todas las que tiene que

ver con el sistema educat¡vo.

"la clasé que e¡erce el poder material dominante en la srciedad es, al

mismo t¡empo, su poder esp¡r¡tual dominante. La clase que tiené a su

disposición /os medios para la producción material d¡spone con ello, al

mismo tiempo, de los medios para la producción esp¡ritual, lo que hace

que se le sometan, al prop¡o tiempo, por témino medio, /as deas de

quienes carecen de /os medios necesanbs para producir

espiritualmente.'3

Max y Engels desanollaron una crftica al capital¡smo. Analizando los d¡ferentes

procesos de deshumanización que genera la economía capitalista, los

fundadores del marx¡smo plantearon una alternaüva pedagógica.

El problema pedagógico en los fundadores del Marxismo
Mafi y Engels establecieron una crftie¿ al modo de Producción capitalista. Para

ambos autores la polftica se traduce como la lucha entre las clases sociales por

controlar las fuezas de producc¡ón, esta lucha es la fuerza dinám¡ca detrás del

desarrollo humano. Este conflicto político se expresa, supeditado al sistema

económico, en todos los espacios de desanollo y de desenvolvimiento del ser

humano. Desde su concepción material¡sta, los fundadores del Marxismo, ven

al estado como el Instrumento de dominación de una clase por otra. Al respecto

3 Marx, Karl, 181&1883 . La ideologfa alemana Méx¡co: Cultura Popular, 1974 p.p. 31
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Marx nos d¡ce 'El poder pollt¡co es simplemente el poder organizado de una

ctasé para optimir a la otra4 . Engels a su vez dice: "E/ Estado es [...,f

simplemente un producto de ta sociedad en c¡eña etapa de la evolución's.

Ambos autores creen que el estado surge en las sociedades divididas en

clases. La división de la sociedad en clases surge como resultado del proceso

de la d¡vis¡ón social del trabajo. De la m¡sma manera el proceso de división

social del trabajo es derivado del proceso de enajenación del trabajo. Asf lo

afirman en la ldeologfa Alemana "... la cl¡visión del trabajo sólo se conv¡e¡te en

verdadera división a pañir del momento en gue se separan el trabajo material y

el mentaP . Entonces Marx y Engels creen que el estado es un instrumento de

dominación de una case soc¡al que se basa en una sociedad clasista y

enajenada.

El cap¡tal¡smo contiene una var¡abil¡dad de fenómenos sociales. Como exponen

Max y Engels la esencia del capitalismo es la sociedad clas¡sta y enajenada.

Asf, podrfamos deducir que los procesos de enseñanza aprend¡zaje también

son una expresión de una soc¡edad clasista.

Asf Marx y Engels nos indican en el Manifiesto al Partido Comunista, lo

siguiente:

' ¿Acaso vuestra propia educac¡ón no está también influ¡da por la

sociedad, por las condiciones socra/es en que se desanolla, por la

¡Marx, Karl, 1818-1883 Man¡fiesto del partido comunlsta Op. Cit.
5 

Engels, Friedr¡ch, 1820-1895 Elorigen de la familia, la propiedad privada y el Estado
Méx¡co, D. F.: Quinto Sol, 1985
6 Man, Karl, 1818-1883 . La ¡deología alemana México; Cultura Popular, L974,p.p.24
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intromisión más o menos directa en ella de la sociedad a través de la

escueta?7

La pregunta supone que la educación está cond¡cionada por la sociedad en la

que se desarrolla. En el caso concreto la sociedad que estudia Marx es la

sociedad capitalista. La pedagogía éstará condicionada por la estructura de

clases del capitalismo.

En la tercera lesrs soDre Feuerbach, Manx y Engels establecen una posición

innovadora de la pedagogfa. Conceptual¡zando a la sociedad como producto de

la actividad del ser humano, nos hablan de una pedagogfa dinámica, tend¡ente

al cambio soc¡al.

'La teorla materialista de que /o§ lrombres son Noducto de las

circunstancias y de la educaciÓn, y de que por tanto, los hombres

modificados son producto de c¡rcunstancias daftnfas y de una éducac¡Ón

modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen

que cambien las circunstancia§ y que el prop¡o educador necesifa ser

educado. . ."8

En el Manifiesto Comunista se establece una posic¡ón polftica en relaciÓn a la

pedagogía. '...1o que eflos [os comunistas] hacen es modificar el carácter gue

hoy t¡ene [a pedagogla] y sustraer la educación a la influencia de la clase

dominant€s. En el proyecto polftico ideado por Marx y Engels conciben a la

7 Marx, Karl, 1818-1883
8 Marx, Karl, 1818-1883
e Marx, Karl, 1818-1883

Man¡f¡esto del part¡do comun¡sta Op. Cit

Oblas escogidas tomo 1, P¡ogreso. p.p.398

Manifiesto del partido comunista Op. C¡t
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pedagogfa separada de la clase dominante. Como se expone más adelante,

esto solo es posible con la destrucción de la sociedad clasista.

En su ensayo, Crít¡ca al programa de Gotha Manx menciona la relación que

existe entre el estado y la pedagogfa. El estado como organizador del poder de

la clase social que controla el proceso de producción tiene una relaciÓn directa

con todos los procesos pedagógicos así como las instituciones ded¡cadas a la

enseñanza aprendizaje. La educación y las escuelas son uno de los elementos

indispensables que perm¡ten la subs¡stenc¡a de la clase trabajadora.

"El que en algunos esfados de esfe (tftimo pafs llas e§cuelas y la

educac¡ón, sean "gratuitos' tamb¡én centros de instrucciÓn superior, sólo

s¡gn¡fica, en realidad, que alll a /as c/ases arfa§ se les pagan sus ga§los

de educac¡ón a costa det fondo de los impuestos generalesla'

Marx ve en los estados capitalistas más desanollados la tendencia de

desanollar elementos educativos en la sociedad. Se da cuenta que el

desanollo del capitalismo generó la popular¡zación de la educación, es decir las

masas analfabetas de las soc¡edades del antiguo régimen iban disminuyendo

en la medida en que crecía la industria. Pero el estado organizado por la clase

dominante se conv¡erte en educador del pueblo.

"velar por el cumplimiento de esfas prescripciones legales [que

promueven una mejor educaciónf mediante in§pecfores del Estado, y

otra cosa completamente dlsfrnfa es nombrar al Estado educador del

pueblo! Lo que hay que hacer es más bien substraer la escuela a toda

10 Marx, Karl, 1818-1883 Obras escogidas tomo 2, Progreso. p'29

18





influencia por parte dal gobiemo y de la lgles¡a. [...] es, por el contraio,

el Estado el que necesita recibir del pueblo una educac¡ón muy

seyera'11.

En conclusión Max y Engels ponen las bases de la crftica al capital¡smo. Ven

en el estado el ejercicio de la dominación política de una clase sobre otra. La

$füca de Marx y Engels gira en torno a la crftica a la sociedad enajenada y

clasista. Asf mismo la educación es una expresión más de la sociedad. La

educación al ser producto de la sociedad enajenada y clas¡sta estará

adminiskada por el estado.

Las reflexiones de Gramsc¡ relacionadas con la política y la
pedagogía.

Gramsci se ocupó de la relación entre pedagogfa y polltica; entre intelectuales

y productores; entre cultura y trabajo. Desde sus primeros escritos Gramsci nos

propone reflexiones sobre la escuela y sobre el principio educativo, reflexiones

que alcanzaran su clfmax teórico en los años maduros del encarcelamiento. De

sus ¡deas em€rge una crítica de la pedagogía y de la política educativa

soc¡alista. En sus escritos sobre pedagogfa exalta la relevancia de los valores

culturales. Para Gramsci, la educación debe de exclu¡r la exaltación

intelectualista y ar¡stocrática, ya que, ésta es la organización del saber. El

saber crltico, para Gramsci, es la educación de la totalidad de los hombres y no

tan solo de reducidas elites; es la independenc¡a de las masas.

Lo que Gramsci busca es la apertura de posibilidades de organización de la

clase trabajadora y de d¡fus¡ón de la cultura no hegemónica. Es decir concibe la

r1 tbÍdem pp.30
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cultura separada de la d¡rección de los intelectuales tradicionales, para verla

conducida desde la organización del proletar¡ado. Por eso ve la escuela

socialista como una escuela completa que abarca todas las ramas del ser

humano.

Para Gramsci el problema pedagógico tiene una estrecha relac¡ón con la

polftica. El teórico revolucionario italiano elaborara dos categorfas importantes

para entender la relación existente entre la polftica y la pedagogía; Hegemonfa

e ¡deologfa

Gramsci fue influenciado por el maxismo y estuvo relacionado con las

discusiones intelectuales de su época. Las preocupaciones sobre la relación

conciencia y acción serán nodales en su bagaje teórico. Recordemos que

desde los escr¡tos de Max se puede observar la incitación a la clase obrera de

ser el sujeto revolucionario, ya que al resum¡r todas las contradicciones de la

sociedad cap¡tal¡sta el proletariado t¡ene la posib¡lidad de emancipar a todas las

clases sometidas por el capitalismo. Para Marx la tarea de la emancipacién

coresponde solo al proletar¡ado pero también reffexiona sobre la neces¡dad de

superar las demandas económicas y convertir las reivindicaciones económicas

en objetivos políticos. Heredando las preocupaciones sobre el papel del

proletariado Gramsci recibirá la infiuencia de teóricos marxistas rusos.

Retomando la experiencia de la revolución Rusa teoriza sobre las cond¡c¡ones

subjetivas que podían perm¡tir la inmanente destrucción del capitalismo.

Por otra parte, los fundadores de la escuela marxista siempre consideraron

indispensable lograr la un¡dad enhe los movim¡entos obreros con la crftica

material de la filosoffa clásica alemana. En otras palabras querían dotar a los
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movimientos sociales de una henamienta teórica que les permiüera trascender

las luchas gremiales. Asf, Gramsci reconceptualiza las preocupaciones de los

socialistas con el análisis de los procesos sociales de su época, ¡ntroduciendo

la categorfa 'hegemonla'. El teórico ¡taliano ent¡ende la hegemonfa como 'ra

crÍtica real de una filosofla, la puesta en marcha de su dialéct¡ca real dentro de

la doctrina y la práctica polftica"12.

Recapitulando, Gramsci retomare la preocupación del papel revolucionario del

proletariado y de la necesidad de trascender las demandas económicas para

convertirlas en demandás polfücas.

De las diversas discusiones que influenciaron a Gramsc¡, le pregcupación por

la 'dirección' es retomada de los socialdemócratas de principios del s¡glo )«.

El tratamiento sobre. la dirección será dist¡nto, con influencia de las

experiencias soviéticas y de los aportes teóricos de Lenin. En medio del

pro@so del surgimiento del fascismo y de su impulso popular, Gramsci se

cuestionara sobre los elementos teór¡co-ideológicos que permitieron la

conducc¡ón de las masas al estado totalitario. Según é1, este proceso no fue

más que un conflicto hegemónico, es decir un confficto en la crítica real de la

filosoffa burguesa.

La reflexión Gramsciana sobre aspectos teóricos tendrá un t¡nte profundamente

polftico. Recordemos gue la pretensión de Marx es la de lograr la unidad entre

el pensam¡ento teórico y el proletariado. Ya en sus d¡versos escritos Marx

realiza d¡versas crft¡cas ep¡stemológicas al pensamíento teórico burgués. De

12 Gramsci, Antonio: Cuadernos de la cárcel, v. l, pp. 464*465, Ed. E¡naudi, Turín, 1975
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acuerdo con Marx el conocimiento de los teóricos del cap¡talismo no es más

que la expresión de una falsa conciencia. En el pensam¡ento marx¡sta la falsa

concienc¡a es concebida como un obstáculo al conoc¡miento verdadero. Se

piensa como un enor sistemático o una inversión de la realidad por

compromisos con el poder establecido. Estos compromisos son las limitaciones

que impone la clase dom¡nante con su concepción del mundo. Para Gramsc¡ la

hegemonía es la usurpación de lo intelectual y moral en la vida de las clases

dom¡nadas. La hegemonla se expresa e¡mo falsa conc¡encla en el

conocimiento, en la cultura o como lo designara Gramsci en el folklore. Gramsci

propone hablar del folklore porque es el espacio material donde se cristaliza la

hegemonfa burguesa. En pocas palabras el conoc¡miento de las masas se

éncuentra hegemonizado dentro del folklore como sent¡do común.

Tenemos que la hegemonfa implica el desarrollo dialectico entre filosofla y

polftica o el devenir entre la constante negación de teorla y prax¡s- La lucha

hegemón¡ca involucra una crftica real y polltica a las concepciones generales

del pensamiento. La hegemonfa como elemento humano también es histórica,

se desarrolla, no es espontánea y depende del desanollo material de la

sociedad. Es decir, en este proceso de hegemonfa también se encuentran

inmersas las contradicciones de las sociedades clasistas. En el

desenvolvimiento de lá lucha ideológ¡ca, que es lucha por la hegemonla,

también se desarrolla la critica del sentido común, del conoc¡miento, de la

filoeoffa. Esta luctra se da en el teneno de la praxis que a su vez determ¡na las

formas de pensamiento de cada época
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'[El conoc¡miento critico debe de] Hacerse utilitar¡o y coherente, elevada

al punto de unión con el pensamiento universal más avanzado. S¡gn¡frca

también crit¡car a toda la filosofla ex¡stente hasta el mom@nto, por cuanto

ha dejado estrat¡frcaciones en la frlosofla populalús

Cuando Gramsci plantea la hegemonfa proyecta una relación pedagógica. Por

el hecho de ser la organ¡zación del conocimiento. Asl la conducción del saber,

de la ciencia, de la filosoffa, la cultura, el folklore son organizados por una

actividad educadora. Esta pedagogla se halla en un histór¡co y material de la

sociedad. De la misma manera la pedagogla ¡mperante se ubica dentro de las

contradicciones del sistema cap¡talista. Para Gramsci la pedagogla es una

estrategia por mantener la hegemonía.

" Pero la relación pedagógica no puede reduc¡rce al ámbito de las

interacciones espéclñcamente esco/ásf,baq por las cuales las nuevas

generaciones @ntran en contacto con sus predecesores, cuyas

experiencias y valores históricos necesaf,bs absorben para madurar una

personalidad prop¡a, histórica y culturalmente su@ior. Esta relac¡ón

ex,bfe en toda soc¡edad en con¡unto y para cada individuo con

respecfo a los demás, entre las clases intelectuales y /as no

intelectuales, entre los gobemantes y los gobemados, entre las él¡tes y

/os seguldoreg entre los dirigentes y los dirig¡dos, entre las vanguard¡as

y los cuerpos de los ejércitos. Ioda relación de hegemonÍa es

neaesariamente una relación pedagóg¡ca y se verifrca, no sólo en el

interior de un pals, entrc las diferentes fueÍzas que lo componen, sino en

1r 
La formac¡ón de los lntélectuales, Editor¡al Gr¡jalbo, S.A. México DF, 1907
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todo el campo ¡nternae¡onal y mundial, entre grupos de civilización

n acionales y continentale§l+

Para Gramsci el problema pedagóg¡co es un problema político. Para él la

educación no solo implica la difusión de verdades en el educando sino le

conversión de los conocim¡entos enseñados en acciones vitales. Es más

importante el fenómeno de .conducc¡ón mediante una ideóloga gue las

innovac¡ones en el pensamiento" Es decir la pedagogfa se cristializa como

fenómeno polftico en el momento en el que la clase dominante hegemoniza su

pensamiento mientras que la clase dominada toma prestada la ideología

ajena.

La relación entrB pedagogla y polltica

Para Gramsci la pedagogía no se limita a las relaciones existentes en el

proceso de enseñanza aprend¡zaje. Todas las relaciones hegemónicas son

relaciones pedagóg¡cas. En este sentido Gramsc¡ como teórico y hombre de

acc¡ón polft¡ca se propone organizaÍ a las masas trabajadoras para emprender

una transformación social. Para lograr este objetivo es consciente de crear un

nuevo clima cultural. Esto es construir la homogeneidad del interés público

entre las masas y los intelectuales, basándose en la educación. Pero no solo

se reflere a una Íansmisión pasiva de conocimientos, Gramsci hace hincapié

en la transformación del folklore, que por el momento se encuentra

hegemonizado por la clase dominante.

Como ya se explico la hegemonía es el proceso en el cual la clase dominante

ejerce la dirección ideológica de la vida material del resto de la sociedad civil;

la 
El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, p.31-32
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es la act¡vidad polltiea que se desenolla en el interior de las contrad¡cciones

sociales; toma cuerpo en las instituc¡ones procedentes de la soc¡edad. Las

relaciones hegemónicas tienen un desarrollo histórico que depende dé la

correlación de fuerzas entre los sectores de la soc¡edad. Por lo tanto la

hegemonfa como conducción intelectual es una expresión pedagógica entre

clases soc¡ales opuestas por sus ¡ntereses: por un lado la clase que domina en

el proceso de la producción de la vida material y por otro quienes se

encuentran como clase social dominada.

"La revolución producida por la clase burguesa en la concepción del

derecho y, por ende, en la función del Estado, consisfe principalmente

en la voluntad de conformismo (y por cons¡gu¡ente ética del derecho y

del Estado). Las c/ases dominantes precedentes eran en esencla

consevadoras, en el sentido de que no tendfan a elabonr un accesa

orgánho de ,as ofras crases a la suya; vale decir, no tendÍan 'técnica' ni

ideológ¡camente a ampliar su esfera de clase: cgncepción de casfa

cenada. La clase burguesa se cons¡dera a sí misma como un organ¡smo

en continuo movimiento capaz de absorber a toda la sociedad

asimitándola a su nivel cultural y económico"15

En el fragmento anter¡or de los cuademos de la cárcel podemos observar como

Gramsci establece que el papel de la burguesfa como dirigente que amplia su

influencia al regto de las clases. La conclusión a la que arribara será que "foda

la func¡ón del Estado es transformada.' e, Esfado se conviette en educadol' .

15 Anton¡o Gramsci. Notos sobre Moquiavelo, sobre lo potít¡cd y sobre el Estodo moderno.
Cuadreno V Buenos A¡res, p. 135
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Gramsc¡ revolucionara el concepto de 'estado'. No limita este concepto a

visualizafo como la simple maquinaria de dom¡nación de una clase. Según

Gramsci el éstado realizara dos procesos para convertirse en el instrumento de

dominacíón: el consenso y la coerción. Estos procesos se encuentran en una

relación contradictoria a lo largo del devenir histórico. Las relaciones

hegemónicas entre las clases sociales atraviesan por los procesos del

consenso y la coerción. Podrfamos decir gue la pedagogla también se

desarrolla entre las tensiones permanentes de las clases sociales, en los

diferentes momentos en los que se expresa la hegemonfa de una clase social.

Por que según Gramsci, la hegemonfa se puede aprec¡ar cuando se logra crear

una ideología, "un hombre colectivo', un "conformismo soc¡al'que es adoptada

por las masas como una visión del mundo que func¡ona dentro del s¡stema

económico clas¡sta.

El concepto Gramsciano del Estado puede ser comparado con la función de la

escuela. Ya que tanto la escuela como el estado buscan la reproducción de

una forma de civilización y de un tipo de ciudadano. En ambas ¡nstituc¡ones se

formula la relación dialéctica entre consenso y coerción. " La escuela, como

función educativa pos¡tiva, y los tibunales como función educativa repres¡va y

negat¡va son /as actividades esfafa/es más impoñantes.. . "'6 por lo tanto la

función del estado no solo es la del gobierno. El estado como instrumento de

dominación con su dirección ideológica tiene una función pedagógica. Y las

inst¡tuciones de educación son la parte de la sociedad civil que utiliza la clase

"tbid, p. t6l
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dominante como 'tr¡nchera y casamata' para proteger el control de la clase

hegemónica.

Las concepciones del mundo -que son las ¡deas de la clase dom¡nante- se han

implantado en las masas por medio de las instituciones polftico-culturales. Esta

concepc¡ón del mundo adopta niveles de especialización y sofisticac¡án qr" ."
expresan en las teorfas cientfficas más complejas. La integrac¡ón de las

categorfas más complejas, como las de las teorías cientfficas {ue se ¡mparten

en las univers¡dades- sobre las mental¡dades, costumbre y valores de las

masas es un proceso donde la sociedad civil colabora con las func¡ones del

estado. Pero este no es un proceso para la clase dominada, por el contrario es

la expresión de las diversas contradicciones en la vida material. Gramsci dice

que por motivos de sumisión las clases dom¡nadas 'toman prestada una

concepción del mundo que no es la suya si no de otro grupo social'. En este

sentido la pedagogfa al ser una relación hegemónica, una relac¡ón de dirección

y organización exige en el educador un compromiso polft¡co que permita criticar

teórica y prácticamente la concepc¡ón del mundo hegemónica. Podrfa

resumirse la propuesta pedagógica de Gramsci en el interés de insertar en las

masas una concepc¡ón del mundo interesada en la vida material de la clase

trabajadora.

Gramsci a lo largo de su vida ¡ntento formar asociaciones polfticas que

impugnaran la hegemonfa imperante. Para el la pedagogfa deberla tener un

papel de transfrormador de la real¡dad.

"expresión de esfas crases suDa/fern as que quieren educarse a si

mismas en el a¡te de gobiemo y que t¡enon interés en coneer todas las





verdades, inclusa la desagradables y en evitar los engaños de /as c/ases

supeiores y tanto mas de si mrsmas...'r7

Congruente con este principio se vio inmiscuido en la formac¡ón de grupos que

impulsaran la educación de las masas. Al ¡nic¡o de su vida polít¡ca sus

planteam¡entos pedagógicos promoverán una idea del conocimiento como

herramienta de cambio social. Al finalizar su vida llegara a concluir que para

cambiar el orden social es necesario organizar la conciencia polltica de las

masas. Es decir en la evolución de su pensamiento pedagógico tendrá dos

formas diferentes de ver la educación; enseñar es guiar; y organizar es guiar.

La pedagogfa de Gramsci se dist¡ngue por considerar el papel activo de las

masas y de los educandos.

" Este problema puede y debe ser vinculado a la modema concepción de

la teoria y la práctica pedagógica, seg(ln la cual la relación entre él

maestro y el alumno es una relación act¡va, de vlnculos reclprocos, y por

lo tanto cada maestro es siernpre un alumno y cada alumno,

maestro..."18

Por lo tanto la pedagogfa Grmasc¡ana es una acc¡ón polltica de emancipac¡ón

de las masas que se encuentra en la disputa de la conducción ideológica de la

sociedad civ¡|. La pedagogfa no es el proceso unidireccional del educador y el

educando, ni del estado y sociedad civil. Es una actividad social que tiene

como objetivo polftico el extenderse a todos los ámb¡tos de las relaciones

" Antonio Gramsci. Cuadreno lV Buenos Aires. p. 135
18 Antonio Gramsci El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, p.31-32





sociales. El papel del educador debe ser la de articular la producc¡ón teórica

con las acciones polft¡cas de las masas, siempre bajo una perspect¡va clasista.

La relacién 6ntre ¡ntelectuales y productorcs

Uno de los elementos para entender la visión pedagóg¡ca de Gramsci es el rol

que desempeñan los ¡ntelectuales en la sociedad. Gramsci clasifico a los

intelectuales dependiendo de su papel dentro de la configuración hegemónica.

Se puede entender que el papel del ¡ntelectual como el que dirige la educación

de las masas.

Los intelectuales como tal son los encargados de entregarle a la clase

dominante las henamientas necesarías para perpetuarce como clase

hegemónica. Esto es le otorgan conciencia y homogeneidad de su propia

función. En este sentido los intelectuales son los creadores de la cultura

hegemónica. Si bien los intelectuales son un grupo de personas no se

distinguen como una clase social aparte.

"Cada grupo social, naciendo en el teneno originaio de una func¡ón

esonc¡al en el mundo cle la prcducción económica, se crea al mismo

tiempo, orgánicamente, uno o más rangos de intelectuales que le dan

homogeneidad y concienc¡a de su propia lunción no sólo en el campo

económico, sino también en el sociat y el polfticoltu

El proceso de distinción de este grupo se da por la misma división del habajo y

en todos los espacios de la vida humana tienen su desanollo intelectual y

cultural.

le Antonio Gramsc¡: Cuadernos de la cárcel. Tomo 5, pp.36-37.
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'Todos los hombres son intelectuales.. . ; pero no todos los hombres

tienen en la sociedad la func¡ón de intelectuales'2o

La división social del trabajo genera la especialización de las actividades.. El

trabajo de los ¡ntelectuales no está desligado de los intereses políticos porque

ellos determinan la dirección de la vida soc¡al con la generación de una visión

del mundo. El intelectual siempre cuenta con las herramientas necesarias para

expresar su opinión, ya sea desde la academia, la cátedra el periodismo,

etcétera. En este sentido las ideas de los intelectuales, que son las ideas de la

clase dominante, siempre se expresan para d¡recc¡onar el pensamiento de las

masas, la cultura y el folklore.

Los ¡ntelectuales orgánicos para Gramscl se definen a partir de la clase

con la que se identifican. Dentro de las contrad¡cc¡ones sociales que

genera el capitalismo se encuentra la clase trabajadora que opone sus

¡ntereses a los interese de la clase dominante. La clase trabajadora

como clase negada y emergente lucha por conquistar la hegemonfa. El

primer pasó para hacer esto es cuest¡onar su concepc¡ón del mundo que

ha tomado prestada de la burguesfa. En este proceso, la clase

trabajadora, crea sus propios intelectuales, que son los intelectuales

orgánicos. En este sentido los intelectuales orgánicos se definen por su

relación con la clase trabajadora. Esto es son el grupo de personas que

¡ntentan dotar de homogeneidad y conciencia social a los trabajadores.

Los intelectuales orgánicos en el desarrollo de la lucha polftica por la

hegemonía y por la revolución de la que nos habla el marx¡smo son los

'o ibídem
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que asumen un papel polft¡co favorable a las organizacione§ polfticas de

los trabajadores. Son los que hacen una crlt¡ca a la concepción del

mundo de la clase dominante. El pedegogo orgánico pose una visión

crítica por lo tanto humanista, que se contrapone a los intereses de la

clase domínate asl como de los intelectuales tradicionales. Es quien

mantiene una relación dialéctica entre el educador y el educando. Este

intelectual estará s¡empre relacionado con las acciones de la clase

kabajadora.

Desde la visión de Gramsc¡ el educador orgánico desanolla un papel

pedagégico para destru¡r al cap¡tal¡smo. El problema de la educación es el

máximo problema de clase, y no puede ser resuelto más que bajo el punto de

vista de la clase, que es el único que permite la valoración proletaria de las

¡nstituciones sociales y de las feyes. La propuesta gramsciana de la pedagogfa

es poner la educación al servicio de la clase trabajadora. En otras palabras

poner la cultura y el servic¡o de los sindicatos y organizaciones de los

habajadores. Esta propuesta representa una lucha polftica con el estado pues

el objetivo es arrancar la educación del control estatal. De la misma manera

como lo concib¡eron los fundadores del marxismo.

La relación entré cultura y trabajo
La escuela .en todos sus grados- y la iglesia son las dos mayores

organizac¡ones culturales de cualquier pafs, por el número de personal que

ocupan. Los periódicos, las revistas y la aclividad librera son también

producción cultural. Otras profesiones ¡ncorporan en sus actividades

especializadas una fracción cultural no indiferente como la de los médicos, de





los oficiales del ejército, de la magistratura.2r El estado crea cultura generando

con ello ¡deologfa lo qu€ da el significado más alto de una concepción del

mundo que man¡f¡esta impllcitamente en el arte, en el derecho, en la actividad

económica, en todas las manifestaciones de la v¡da individuales y colectiva, es

decir la posibilidad de conseryar la un¡dad ideológica en todos los bloques

social, cimentado y unificado prec¡samente por esa deteminada ideologfa que

va emparentada con un modo de producción determinado y concretados en el

Estado.

Estado y educac¡ón

Sf todo Estado tiende a crear y a mantener un cierto tipo de civilización y de

ciudadano y, por consiguiente de convivencia y de relaciones ¡nd¡v¡duales, éste

tiende a hacer desaparecer ciertas costumbres y actividades y a difundir otras;

el derecho será el inskumento para este fin (al lado de la escuela y de okas

instituciones y actividades) y debe elaborarse de modo que sea conforme al fin.

El Estado debe concebirse como educador precisamente en cuanto tiende a

crear un nuevo tipo o nivel de c¡vil¡zación.

El Estado es un ¡nstrumento de - racionalización - De ac¿leración y de

taylorizac¡ón, actúa según un plan, pres¡ona, incita, sol¡cita y castiga. El

Derecho es el aspecto represivo y negativo de toda la actividad positiva de la

civilización llevada a cabo por el Estado.22

2l Antonio Gramsci . (19811. La alternativa pedagógica. Mex¡co: Fontamara. pp..96
22 tbidem pp.58
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El papel de educar y la universidad
Si educar s¡gnifica formar al hombre adulto durante un largo periodo de su

adolescencia, como productor de bienes, -espirituales- y -rnateriales-, y si esta

producc¡ón puede darse tan sólo en la comunidad humana, el hombre es

productor en cuanto ciudadano, es decir animal polftico.23

Para Anton¡o Gramsci, con el capitalismo las actividades prácticas o

product¡vas se han vuelto más complejas (esto es, más vinculadas a las bases

cientfficas, más teóricas) y por otra parte las c¡encias se han vinculado a la v¡da

(constituyen la vida productiva) de esta relación entre ciencia y técnica, de

teoría y práctica, ha surgido la neces¡dad de formar tamb¡én a los productores

no ya a través de la simple tutela o la simple escuela profesional-manual. S¡no

a través de una escuela, técnica, a su vez, de cultura, o más bien a través de

tantas escuelas técnico-culturales como acüvidades productivas individuales

haya.

La solución racional para el problema de educar, tal como Gramsc¡ lo ve,

consiste en la creación de una escuela única de base que sea cultural y

desinteresada, es decir no profesional, pero que armonice con la capacidad de

obrar intelectualmonte y manualmente. Una escuela integral que disponga de

dormitorios, comedores, b¡bliotecas, etc. Se configurara por completo como

escuela activa y libre de las tradicionales formas de disciplina, y solicitara al

máximo la participación de los alumnos. Este act¡v¡smo, se tratara de un

dogmatismo dinámico muy diferente de la coerción brutal de que hablaba el

23 lbidem pag. 23
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americanismo de Ford y Taylor. Esta escuela no solo será activa sino también

creativa, con ilimitada autodisciplina.

La part¡cipación activa del muchacho, en cuanto sujeto del proceso educativo.

S¡ en la primera fase son ¡nd¡spensables un cierto conform¡smo o dogmatismo

o coerción (dinámicos) posteriormente se debe pasar al máximo de

autonomía.2a

Una educación auténoma, partic¡pat¡va, pero con tintes de ¡ntegralidad, una

dónde teoría y técnica vayan de la mano, sin situar una por aniba de la otra,

sino ambas conformando un sujeto capas de pensar y de actuar. Trabajo y

conocimiento unidos con el f¡n de integrar a un nuevo sujeto, uno con las

posibilidades de transformar las relaciones materiales y sociáles. Asf es como

en su teorla Gramsci entiende la educación, y es así como la entiendo.

En los últ¡mos años se ha planteado una transformación educativa que lleve a

la solución de los problemas existentes, pero también una formación que se

encuentre a la altura de las circunstancias histór¡cas, políticas y económicas

cambiantes e imperantes en el contexto en el que éste se desanolla. Ya que la

educación como bien lo dirfa Antonio Gramsci responde a una formación

histórica determinada, asÍ, con lo anter¡or podlamos af¡rmar, sin temor a

equivocarnos, que los camb¡os educat¡vos son producto de camb¡os en los

patrones de acumulación, concretan el fin de un modelo económico para dar

paso a otro, y al ya no responder a los fines de éste nuevo modelo es

necesario transformar en lo material e ¡deológico.

'za lbidem pag. 25
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CAPITULO ¡I

Neoliberalismo y educación

El capitalismo del siglo XX y su reconfiguración.
Una de las contradicc¡ones estruc'turales del cap¡talismo son las recunentes

crisis económicas, Desde el surgim¡ento y consolidación del capitalismo se han

suscitado diferentes etapas de expansión seguidas de profundas crisis. En los

siglos XVlll y XIX el sistema económico experimentó un crecimiento industrial.

Los procesos produclivos se vieron favorecidos por innovaciones tecnológicas,

asi mismo la inversión en diferentes empresas tuvo un crecimiento

exponenc¡al. Se sust¡tuyeron los trabajos domésticos con la implementación de

talleres especializados y surgió un mercado que conectaba a muchas c¡udades

europeas. La industria textil fue la piedra angular en la economfa de diversos

pafses. En la medida que este primer crecimiento se fue desarrollando, se

gestaron contrad¡cc¡ones en el modo de producción capital¡sta. Y mientras

crecían las c¡udades con sus fábricas e infraestructura moderna empezaban a

surgir aglomeráciones de masas de trabajadores en condiciones

diametralmente opuestas al crecimiento económ¡co. Unido a esto se empezó a

marcar diferencias marginales entre el campo y la ciudad.

A inicios del siglo XIX el capital¡smo experimentaba ya sus primeras crisis

económicas. Esta primera crisis estuvo caracterizada por la inestabil¡dad soc¡al

causada por la miseria de los trabajadores.

En la segunda mitad del siglo XlX, el capital¡smo experimentó un crec¡miento

de las unidades empresar¡ales permitiendo un mercado a gran escala y una

especialización mayor del trabajo. Las potencias europeas in¡ciaron las
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exportac¡ones de sus mercanclas, en muchas ocasiones la generación de

estos mercados fue beneficiado por la creac¡ón de imperios coloniales. De esta

manera el mercado europeo se expandió. Las innovaciones tecnológ¡cas

revolucionaron los procesos productivos: surg¡ó la maquinaria industrial. La

invención de nuevos transportes como el ferrocarril permitió una inversión

mayor en los mercados. Unido a este proceso se generó una competencia en

la producción, lo que provocalfa una tendencia decreciente en las ganancias

del mercado. La época de oro del capitalismo europeo trajo como resultado

d¡ferentes crisis que concluirfan con la gran depres¡ón de 1929. De igual forma,

la competencia de la mano de obra en el mercado laboral generó una

pauperizac¡ón mayor en las masas trabajadoras.

Con la crisis del 29 un gran número de empresas se declararon en banca rota.

Los mercados nacionales empezaron a competir ferozmente y en ocasiones se

suscitaron guerras entre las naciones con la finalidad de expandir los

mercados. Con ello, in¡ciaron las disputas entre las potencias colonialistas,

fenómeno que tendrfa como resultado las dos gueras mundiales del siglo XX.

En este contexto surgen doctrinas económico polfticas que tendrán el objet¡vo

de readm¡nistrar la división social del trabajo. El liberal¡smo económico se

reconfigura con propuestas teóricas como la del Keynesianismo. En la segunda

mitad del siglo XX se inicia un periodo de recuperación de los mercados.

Surgiendo entonces el mercado internac¡onal. Asf mismo, se mantiene la

tendenc¡a bélica de ¡mposición económica. Las empresas pasan de ser

nacionales a convertirse en corporaciones internacionales con una

organización multinacional. El desarrollo industrial adquiere una velocidad





mayor basado en la investigación cientffica que se desanolla en las empresas,

¡nstituciones estatales y Universidades. El Estado es uno de los elementos

claves para asegurar la rentabil¡dad de los mercados. Las inversiones son

reconfiguradas mediante los acuerdos de Breton Woods26 que contribuyen a la

expansión de las corporaciones bancarias.

En Europa y Estados Unidos empiezan a surgir ¡deas que cuest¡onaran la

intervenc¡ón del estado en las pollticas del mercado. Hayek publ¡cara'Ruta a la

servidumbre' donde reacciona contra el estado de bienestar social (de la etapa

anter¡or), promoviendo el libre funcionam¡ento del mercado.

Las primeras teorías neoliberales

económico internacional. Pero será

de estas teorfas, como una forma

internacional.

surgirán en plena etapa de crec¡miento

hasta 1974 donde comienza la aplicación

de soluc¡ón a la recesión del mercado

La edad de oro del capitalismo se interrumpe por una tendenc¡a decreciente en

las ganancias y una inflación en los mercados. Esta nueva época, en su inicio,

presenta la crisis del petróleo, donde los precios del petróleo se van a pique

generando una inestabil¡dad en la industria que tenía como princ¡pal fuente

energética los hidrocarburos. En este clima Hayek empieza a tener influencia.

25 Después de la Segunda Guena Mundia¡ y como consecuencia a la gran crisis mundial se pensó en lo
indispensable que el mundo se organizara para resolver los problemas esonómicos, Asl se definió la idea

de una organización intemacional con peso financiero y monetario. De ello, se crea¡on el Fondo
Monetario Intsmacional y El Banco intemacional de Reconstruccion y Fomento o también conocido
como el Banco Mundial, eslo ocu¡riría en la Conferencia celeb¡ada en un Estados Unidos en el hotel
Breúon Woods en 1944, nombre con el q¡¡e se conoce actualmente a los acuerdos y al sistema financiero
que d€ éstos se desprende. Entr€ uno de los objetivos más esenciales fue est¿blecer una liquidez
financiera para la reconstrucción de Europa, y aunque efl un inicio esta fue su función posteriormente se

penso en la inyección d€ capitales a los países pobres de todo el undo y el organismo encargado de ello
tüe el Banco Mundial. Riosec.o, Alberto. Evolución Juridica e institucional del GATI. Derechos de la
integrac¡ón, abril 1982, vol. 7 no. 67
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Se establece la idea de que las causas de la crisis se encuentran en los

sind¡catos y en el movimiento obrero. El sustento de ésto, se basa en el

cuestionamiento de los gastos sociales por parte del estado. Según los teóricos

neol¡berales las demandas de la clase trabajadora, aglutinada en sindicatos,

han minado las ganancias de las empresas, generando inflaciones que

culm¡nan en una crisis general en los mercados. Ante esta situación se

promueve un estado capaz de mantener una polltica monetarista y de limitar

las pretensiones de la clase trabajadora. El estado debe limitar los gastos

sociales y sus intervenciones económicas. El objetivo del estado, para los

neoliberales, debe asegurar la estab¡lidad monetaria. Para esto, es necesario

mantener una tasa natural de desempleo que permita una rnfluencia mfnima de

los s¡ndicatos.

Aunque las ¡deas neoliberales en esta época empiezan a tener una mayor

influencia, su hegemonfa tendrá un despertar lento. El primer campo de

exper¡mentación del neoliberalismo es en lnglaterra y en América Latina

durante la dictadura de Pinochet, cuando por primera ocasión se implementan

las políticas neoliberales. Con toda la maquinaria de la dictadura se empiezan a

aplicar programas el sometimiento de los sindicatos y la privat¡zación de

servicios públicos --en lo particular la educación-. Una década después de la

aplicación de las polft¡cas neoliberales en Chile, lnglaterra experimenta las

teorías de Hayek y Fr¡dman.

En 1979 en lnglatena, la soc¡al democracia abandona la adm¡nistración del

parlamento Británico. Margaret Thatcher, en ese año inicia el cargo de primera

ministra del Reino Unido. Será en ese país europeo, con capital¡smo avanzado,





donde el gob¡erno inicia la aplicación de las pollt¡cas neoliberales. La polftica

Tatcherista se caracterizó por una desregulación en el mercado, espec¡almente

en el sector linanciero. En este periodo se apl¡caron nuevas formas de

organización en el trabajo, como la flexibilización laboral, además de privatizar

empresas públicas. Durante 19&4 y 1985 se confrontó con los trabajadores

m¡neros. La Unión Nacional de Mineros estalló una huelga, que después de un

año es derrotada sin obtener alguna ventaja. Margaret Thatcher durante este

conflicto mantuvo una pollt¡ca dura contra el sindicato y estuvo dispuesta a

reprimir cualquier manifestación.

Mientras tanto, en 1980 el Partido Republicano candidateó al ex gobemador de

California Ronald Reagan para la presidencia de los Estados Unidos. En su

mandato Reagan se man¡ñestó favorable al libre mercado. Ya en su periodo de

gobierno se terminó con el control de los prec¡o§ del petróleo. Para controlar la

inffaeión se contrajo la em¡sión de dinero mediante el aumento de tasas de

interés. Para incentivar el libre mercado se redujeron las poltt¡cas fiscales. Y en

1981 se logró disminuir el gasto social.

El Neoliberalismo en la década de los 80 empezó a tener cada vez mayor

influencia. En Alemania Helmut Joseph Michael Kohl tomó el cargo de canc¡ller

de Alemania impulsado por la coalición cristiano democrát¡ca CDU-CSU. La

llegada al cargo de un conservador marcó un golpe para la social democracia

europea. En su mandato Michael Kohl logró la unificación de Alemania que

representárfa una ampliación del Mercado de la República Federal Alemana.

La polltica exterior del canciller alemán concretó la hegemonfa alemana en la

Unión Europea, su orientación en la polft¡ca exterior no solo tenía el objetivo de





la ¡ntegrac¡ón europea sino tamb¡én la posibilidad de el¡minar aranceles en los

mercados. De esta manera se manifestaron las tendencias neoliberales:

flexibilizar; desregular; privatizar y liberalizar el mercado.

Al finalizar el periodo capitalista del estado benefactor, se manifestaron una

serie de crisis en las economfas que segufan las polfticas de la CEPAL, es

decir se produjeron crisis en el patrón secundario de acumulaciÓn. Ante e§ta

s¡tuac¡ón se hizo necesario superar las cris¡s con la implementac¡Ón de otro

modelo de desanollo. Las nuevas exigencias planteaban: un ¡ncremento en la

tasa de plusvalía, desarrollo de monopolios y un incremento en el autoritarismo

polftico. El proyecto neol¡beral contemplaba una reorganización en el sistema

de la d¡vis¡ón internac¡onal del trabajo. Esta nueva div¡siÓn intemacional del

trabajo favoreció a las grandes empresas de carácter transnacional.

La Hegemonía del Neoliberalismo fue imponiéndo§e paulatinamente durante la

década de los ochentas. El objeüvo de esta doctrina económica fue combatir la

profunda reces¡ón de los mercados. Para esto §e propuso adoptar medidas

sustentadas en principios de la economfa clásica:

Reducir el gasto públ¡co mediante privatizaciones de empresas estatales y la

disminución de gastos sociales. El descenso del gasto público también se

tradujo en la aminoración de impuestos que supuestamente aumentarfa la

compet¡tiv¡dad y rentab¡l¡dacl de las empresas y la capacidad de ahorro.

otra polfüca adoptada fue reconvertir sectores no rentables, por la necesaria

adaptación empresarial a la revoluciÓn tecnológica que se estaba produc¡endo'
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Ello supondría el c¡erre de empresas de tecnologfa atrasada y la reducción de

la mano de obra.

Por otro lado, también se contuvieron salarios y se generaron empleos para

favorecer las ¡nversiones empresariales y combatir el desempleo.

A casi cuarenta años de la implementación de las polfticas neoliberales sería

preciso preguntar que tanto éstas han resuelto en materia social y económica.

En México su implementación fue de manera paulaüna, a pequeños pasos pero

contundentes, lo que llevarfa a establecer reformas estructurales en lo

económico, polftico y social, ¡mpactando en varias instituciones, una de ellas la

ed ucativa

La Hegemonla del Neollberallsmo

Como ya se señaló las ideas dominantes de cada época son las ideas de la

clase dom¡nante, asf lo señalaron Engels y Max. Bajo esta prem¡sa Gramsci

realizo un análisis de la sociedad capitalista concluyendo que el poder y

dominación de una clase social no solo se limita a la polftica y la economfa,

también se encuentra en la cultura, en el pensamiento, en el folklore y en la

educación. Este proceso Gramsci lo denomina hegemonfa. Que no es más que

un proceso de justificación de la dominación. Tomando en cuenta lo anterior

podrfamos señalar que en cada etapa del desanollo del cap¡tal¡smo se

encuentra una justificación a la dominación de la clase dirigente de la sociedad.
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Por lo tanto el proyecto del Neoliberalismo tamb¡én desarrolla una justificación

a la reconfiguración del capitalismo.26

La ideologfa del Neoliberalismo se sustenta en los siguientes principios

económicos:

a) la economfa capitalista t¡ende espontáneamente a una situación de

equil¡br¡o estable;

b) tal equ¡librio se corresponde con una plena utilización de los recursos

productivos;

c) la asignac¡ón de los recursos es óptima y da lugar a la max¡mizac¡ón

del div¡dendo soc¡al.

Como expres¡ón hegemónica el neoliberalismo se basa en paradigmas de la

economla clásica y la polftica liberal. Las concepc¡ones económicas

neoclásicas no solo se han impuesto en los administradores de los estados,

también en el seno de las universidades, de ¡ntelectuales y de organismos

institucionales. Todos estos elementos que izan la bandera del l¡bre cambio

tiene el objetivo de asegurar el consenso y la coerción. Para asegurar el

consenso se despliega un pensam¡ento proveniente de las Univers¡dades. Asf

tenemos el caso de los 'chrbago óoys' que son ¡ntelectuales, egresados de la

Universidad de Chicago, al serv¡cio de las corporaciones. Todos los

economistas seguidores de M¡lton Friedman y de Arnold Harberger han

entregado cohes¡ón necesar¡a a las grandes corporaciones. Asl mismo, han

" Santos, B. S. . Madr¡d: Trotta/
ItSA. pp.235
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promovido las bases teóricas para que las transnacionales puedan dominar en

el proceso productivo de la vida material del resto de la sociedad. Pero no solo

en las universidades procura la hegemonfa de los oligopolios. El Fondo

Monetario lnternacional y el Banco Mundial son las instituciones que imponen

la teorla a la polltica, a un conjunto de prescripciones prácticas que se

aplicasen a todas las economías. En este sentido la coerc¡ón no solo se

impone mediante las armas, por el contrarió las numerosas sanciones

impuestas por el FMI y el BM pueden llevar a millones de personas a la

eliminación por inanición.

La ¡deologfa Neoliberal se constituye como la Única expresión posible.

Parad¡gmas y cosmovisiones ajenas a este pensamiento son eliminadas y

perseguidas. Para comprobar esto empfricamente solo hay que mencionar el

caso de la l¡anza Bolivariana para América (ALBA) que son acuerdos

comefciales entre pafses de Amarica del sur y el caribe. Estos acuerdos se

basan en conientes ¡deológicas diferentes a las del Consenso de Washington.

Desde la creación de dicho acuerdo el boicot, a las naciones firmantes, por

parte de Estados Unidos se ha hecho presente. El sustento ideológico del

neoliberalismo para presentarse como única forma de desarrollo es su visiÓn

universal del fin de las ideologfas. Esta v¡sión tiene como expositor a Daniel

Bell catedrático de la Universidad de Massachusets y director de la revista

Foñune. Este ideólogo pondrfa una de las bases filosóficas del pensamiento

hegemón¡co. En sus obras El fin de la ideologla, Las contrad¡cc¡ones culturales

del capitatismo y El advenimiento de la sociedad posindustrial plantea las

bases teór¡cas del pensamiento único además de hacer una apologfa a las





sociedades de los países capitalistas. En la misma dirección se pueden

encontrar a los ideólogos ub¡cados como posmodemistas tales como Jean-

Frango¡s Lyotard, F. Fukuyama, etcétera. Todos estos pensadores postulan

que nos encontramos en una sociedad sin ¡deologfas donde es innecesaria la

política porque ya no hay alternat¡vas posibles al capitalismo. Así el

pensamiento neoliberal presenta una v¡sión de la sociedad como un espacio

desideologizado. Esta idea implica que las contradicciones y tens¡ones sociales

no existen. Pues el mercado es el espacio de interacc¡ón de los seres

humanos.. Estos son los principios qu6 le permitirá al neoliberalismo gestar su

sent¡do común.

Como ya se expl¡có la hegemonfa es un proceso donde entra en juego no solo

las concepciones más generales y abstractas creadas por los intelectuales. En

la hegemonía las cosmovisiones populares, el folklore, la cultura tienen un

papel fundamental pues es un proceso donde se asegura el dominio de una

clase mediante la imposición de un modelo civilizatorio y de un sentido común_

En este sentido el neoliberalismo debe entenderse como una explicación que

se basa en paradigmas teóricos de las ciencias sociales justificando la

dominación y como una cosmovis¡ón general que las masas toman para

justificar su realidad.

La apertura de mercados, el crecimiento de corporaciones en pafses menos

industrializados, el tráf¡co de mercanclas que provienen de distintas partes del

globo y que se comercializan en lugares distantes, en resumen la nueva

división internacional del trabajo ha permitido la imposición de concepciones

que trastocan el sent¡do común de las masas. No solo se han ¡mpuesto





paradigmás económicos, soc¡ales y filosóficos, también se han creado marcos

culturales similares. Esta imposición no ha sido mecánica, implicó un proceso

de insütucionalizac¡ón dé una cultura gue cuest¡ona los paradigmas anteriores y

crea nuevas cosmovisiories. En este sentido, las pollticas educativas,

entend¡endo la educac¡ón, desde su perspectiva gramsc¡ana, de conducc¡ón de

lo intelectual, han tenido un papel importante en la reconfiguración del sentido

común. Las polít¡cas neoliberales han generado procesos de reconfiguración

social expresados en la conciencia social. Los resultados del neoliberalismo

como: el desempleo, la mercantilización de los derechos sociales, la pobreza

extrema, crearon en los ciudadanos el sentimiento de conformismo,

abnegac¡ón y sometimiento2T. Porque la uniformidad ideológica del proyecto

neoliberal ha desmantelado la crftica al sistema cap¡talista pues parafraseando

a los teóricos neoliberales: el fin de las ideologías y la inuülidad de la política

son la muestra del éx¡to del capitalismo, por lo tanto es inevitable res¡st¡r los

embates del neoliberal¡smo. Esta es la ideologfa simple que se ha impuesto en

el sentido común de las masas.

Con ello podrlamos afirmar que la nueva división intemacional del trabajo es

un reajuste a la polftica de Estados Unidos, Unión Europea y demás países

oligopólicos. Pero en esnnnnencia, todos los planteam¡entos ideológicos del

neol¡beralismo son planteam¡entos de una clase social que está encabezada

por las corporaciones. Los paradigmas en los que se basa la teorfa económica

del neoliberal¡smo no es más que la justificación de la dominac¡ón de las

corporaciones. En el caso mexicano mucho de lo aquf planteado se concretizó

27 
En http://bibfiotecavirtual.clacso.o rg.ar/ar/libros/grupos/grim-cult/
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con la implementac¡ón de políticas neol¡berales llevadas a cabo a part¡r de la

década de 1980.

Gambio en los paradigmas académico+ducativos
La tradición burguesa inauguro un paradigma pedagógico. Uno de los máximos

exponentes de la pedagogla liberal de la burguesía es John Dewey. Este

intelectual norteamericano fue el la figura más representativa de la pedagogfa

progresista que aún se encuentra en boga. El modelo pedagógico propone una

enseñanza más vivencial que cognitiva. La educac¡ón, para los partidarios de

este t¡po de pedagogla conciben al educación estrechamente vinculada a la

sociedad, pues debe contribuir al desarrollo de la igualdad. Esta propuesta de

igualdad tiene una gran ¡nfluencia de la ilustración que ve como objetivo de la

educac¡ón el aumento de la humanización, la razón y la resolución de

conflictos. Para el estado, este paradigma pedagógico es considerado pues la

educación contr¡buye a la formación de ciudadanos y de una mejor democracia.

En resumen la educación podrfa ser el elemento de movilidad social y una

mejor cohesión social.

Esta perspectiva pedagógica empezó a tener una serie de crft¡cas y

transformaciones a mediados del siglo XX. Por una parte la masificación de la

educación combinó las discusiones pedagógicas con una visión económica.

Por otra parte, las crfücas centradas en un campo opuesto ideológ¡camente

hicieron hincapié en las limitaciones del paradigma pedagógico, asl como la

denuncia de la aceptación del modo de producción capitalista. El proceso del

neol¡beral¡smo que ha modificado los paradigmas cientfficos debido a la
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exigencia de nuevas propuestas ideológicas que permitan la hegemoníe ha

renovado la perspectiva pedagógica.

Recordemos que las polfticas neoliberales promueven la apertura de los

mercados, la reducción del gato prlbl¡co, la d¡sminuc¡ón de la intervenc¡ón

estatal en los mercados y la desregulación de los mercados. Además, los

teóricos de tal proyecto proponen que los agentes polít¡cos part¡cipen menos en

la asignación de los derechos sociales y que estos deben de ser dejados al

mercado. Dentro de estos derechos nos encontramos con la educación como

un derecho social en el que deben ¡ntervenir solamente agentes privados.

Las múltiples reformas que se han realizado en el mundo, bajo la inspiración

neoliberal, han homogenizado las polfticas educativas. En todos los casos las

polft¡cas educativas han estado inspiradas en una serie de d¡agnósticos,

propuestas y argumentos sobre una crisis de la educación2E. Según los

ideólogos del neoliberalismo, la educac¡ón atravesaba por una profunda crisis

de eficiencia, eficacia y productividad relac¡onada directamente con el

crecim¡ento exponenc¡al de la obrta educativa. Según estos intelectuales la

crisis tenia tres razones:

1. Los gob¡ernos han sido incapaces de equil¡brar los elementos

cuantitativos y cualitativos de la educación.

2E Pablo Geñt¡l¡, "El Consenso de Washin$on: la crisis de la educación en América
Latina", en : http://sitdem.webc¡ndario.com/concenso%20de%2oweshington
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La un¡versalización de la educación ha sido superada en la mayoría de

los pafses, los lnd¡ces de exclusión es uná muestra de la falta de

eficiencia del sistema educaüvo.

3. La promesa de combinar una educación en cantidad y con calidad es

una promesa incumplida por parte de los Estado lnterventores

Como promotores del mercado, los intelectuales neoliberales arguyen que la

intromisión del estado en las pollticas del estado a impos¡bilitado un correcto

desanollo de la educación. En este sent¡do, prometen revoluc¡onar el sistema

educativo con la condición de abrir a la competencia en el mercado. Según

ellos, no se hata de asignar presupuesto a las políticas educativas s¡no hacer

un uso racional de los recursos educativos.

El responsable de la crisis educativa para los neol¡berales es el Estado

interventor. Otro sujeto responsable son las asociaciones de trabajadores que

se han convertido en desviadores de los recursos educativos. Además, los

sindicatos al tener como interlocutor al Estado perm¡ten la intromisión de

políticas en la educación. Así las escuelas, universidades e instituciones de

educación se convierten en un espacio polftico, pervirt¡endo el sent¡do de las

instituc¡ones educativas. Un responsable indirecto de la cr¡sis educativa es la

sociedad civil que a cultivado la idea de 'educac¡ón pÚblica' y que es

demandada al Estado.

En este sentido, para solucionar la crisis el estado tiene que interyenir menos

en la educación. Lógicamente se tiene que el¡minar la burocracia

administrativa, al igual que las asociaciones de trabajadores. Y se t¡ene que





sustitu¡r la idea de educac¡ón pública por una educac¡ón individual que valore

los esfuerzos individuales y méritos intelectuales. El resultado tendrfa que ser

una educación que escoja a los elementos más aptos que puedan insertarse de

una forma eficiente en la educación.

Todas las recomendaciones emitidas para superar la crisis buscan

¡nstitucional¡zar la competenc¡a. Para ésto es indispensable elaborar

mecanismos de control de calidad en las políticas educativas y en las

inst¡tuciones educativas. lgualmente, articular el sistema educativo con las

demandas del mercado. Al proponer una menor ¡ntrom¡sión del estado, se hace

necesaria una trasferencia de responsabilidades donde el estado y los

sindicatos tengan cada vez menos oompetencia. Al evaluar constantemente la

educación exige una centralizac¡ón de un ente capas de realizar dicha tarea.

Esta centralización conlleva la estandarización de los contenidos en los

programas de estudio.

El neolib6ral¡smo on Máxico

A partir de la década de los 40 del siglo XX en México se desarrolló un modelo

económico conoc¡do como 'sustitución de importaciones". Este modelo se

implementó en México hasta los primeros años de la década de los ochenta.

Este médelo sust¡tuyo la importación de algunos productos industriales por

otros bienes producidos en Méx¡co. Estas polít¡cas promovieron el desarrollo de

la ¡ndustria ligera de productos básicos de consumo. Para lograr ésto el estado

apoyo con subsidios y med¡das proteccionistas que favorecieran la industria y
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la agricultura. En esta época se buscaba desanollar la economía intema por

esta razón al modelo económico se le conoció como: 'desanollo hacia adentro"

por la impoñanc¡a de sat¡sfacer la necesidades nacionales.

Las pollticas educativas tuv¡eron un ¡mpacto gracias al modelo económico de

esta época. Se crearon diversas ¡nstituciones de educación superior como el

lPN, las subsecretarfas de Educación y Tecnología y Educación Superior e

lnvestigación, asi mismo se crearon centros tecnológicos regionales y la

creación de universidades como la UAM, tamb¡én se promovió un Sistema de

Educación Científica y Tecnológica. Las políticas educativas buscaban

favorecer la industrialización nac¡onal y promover la autosufic¡enc¡a energética.

A pesar de los resultados en el crecimiento económico, este modelo no pudo

resolver varias de las contradicciones en la sociedad. Millones de personas

quedaron excluidas del crec¡miento económico. El mercado dictó sus reglas,

generando inflación, deuda externa, estancamiento salarial, etcétera. Los

¡ncentivos a las empresas agrícolas generaron los neoiatifundios y el

debilitamiento de los ej¡dos todo ésto propicio un fenómeno migratorio del

campo a las ciudades o al extranjero. Las manifestaciones y protestas

campesinas fueron la respuesta del sector ante las nuevas polfticas. El impulso

a la burguesia nacional permitió un nivel de vida más acomodado en las clases

dominantes, no asl para la clase trabajadora que habla visto una enorme

competenc¡a en el mercado laboral y numerosas devaluaciones. Así lo

mostraron varias mov¡l¡zaciones campesinas, obreras y populares a

consecuencia de las carestlas y el hambre. Aunado a los problemas

económ¡cos, en lo polft¡co, se venían desarrollando diferentes conflictos que





exigirlan un cambio en el Esiado. El aglutinamiento de grandes masas de

trabajadores en corporac¡ones fil¡ales al partido ofic¡al genero luchas por la

búsqueda de independencia y libertad sindical. El control de las organizaciones

polÍticas tuvo que someterse a la superioridad oficial, creando instituciones

dedicadas a la persecuc¡ón de la disidencia. La represión y persecución fue

una de las caracterfsticas de la polftica mexicana. La falta de una verdadera

democracia inclino a parte de la ¡zquierda a posiciones cada vez más radicales

que concluyeron en innumerables movimientos armados. Las movilizac¡ones

como la del magisterio, fenocanileros, estudiantes, campesinos, desment¡rían

los progresos del llamado 'milagro mexicano'.

Las políticas basadas en el modelo del desarrollo estabilizador también

manifestaron diferentes conflictos que propiciarían las movilizaciones populares

de esa época, siempre estuvieron acompañadas de llderes que egresaban de

alguna escuela rural, en este sentido las protestas que generaban las

desigualdades tenían un vfnculo con las organizaciones de estudiantes. Al

finalizat la década de los 50 maestros, intelectuales, trabajadores y

profes¡onistas de la educación protagon¡zaron una huelga que concluyó con la

represión y encarcelam¡ento de quienes exigían un incremento salarial. En

'1968, en el contexto del mov¡miento estudiantil, los estudiantes capitalinos

cuestionaron severamente el autor¡tar¡smo de la época, sobre todo los

movim¡entos estudiantiles contenidos de manera violenta en las universidades

de Sonora y Michoacán. En lo particular las universidades tuvieron que

emprender mov¡lizaciones politicas con el objetivo de obtener el reconocimiento

de libertades y reglamentos propios. Hay que recordar el Movimiento
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estud¡antil-popular de 1960 en Chilpanc¡ngo que buscaba autonomla

universitar¡a.

Al finalizar la década de los 70, el modelo de sustitución de importaciones

estaba en sus últimos dtas. El déficit ptlblico pasó a cumplir el papel de motor

del crecimiento, y éste a su vez, condujo a un fuerte deterioro de la balanza de

pagos; al mismo tiempo que el défic¡t externo como proporción del PIB

aumentaba, sus fuentes trad¡cionales de financiamiento (la agricultura y los

servicios) tendían e agotarse, lo cual obligó a recurrir en forma creciente al

adeudamiento externo; el crecimiento se vio ¡nterrumpido, por políticas

contraccionistas, la inflación y la incertidumbre que estas propic¡aban, abrieron

la puerta a la especulación y la fuga de d¡visas; el esfuerzo del Estado por

recuperar el crecim¡ento, conducían a agravar los desequilibrios

macroeconómicos. En su intento por mantener el modelo en funcionam¡ento

realizó la exportación masiva de petrÓleo, más cuando se detuv¡eron, la

situación se volvió insostenible y el pafs entro de lleno en un período de crisis y

ajuste estructural.

La crisis económica exigió al gob¡erno mexicano entrar en una serie de

préstamos. E§tos préstamos incluían una ser¡e de recomendaciones por parte

de organismos internacionales, que establecfan como condición, cumplir con

recomendaciones de éstos al pals endeudado, en esta caso México. Dentro de

las medidas se contemplaba: topes salariales, desregulación comercial,

adelgazam¡ento en el gasto público, eliminación de aranceles. Los préstamos

que el Banco Mundial y el Fondo Monetario lnternacional inician en 1949. Las

primeras relaciones entre México y los organismos financieros internac¡onales
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estuvieron marcadas por las políticas del Brefton Woods. Con la qu¡ebra del

sistema Bretton Woods en 1971 cuando Estados Unidos decreto la suspensión

de la convertibilidad en oro y en medio de la crisis del petróleo México se

conveñiría en un país privileg¡ado para el Banco Mund¡al deb¡do a la

dispon¡bilidad del oro negro. Pero a partir de 1982 con la crisis de la deuda

externa el Banco Mundial cambió las polfticas crediticias hacia México. En este

año se inauguraron los préstamos para los reajustes estructurales.

El peso mexicano venla arrastrando una serie de devaluaciones desde

décadas anteriores. En 1948 el precío del dólar se elevó a 8.O4 pesos y en

1954 la paridad se frjó en '12.49. Este tipo de camb¡o se mantuvo hasta el 3f de

agosto de '1976, fecha en que tuvo lugar una nueva devaluación. Después de la

última devaluación y al iniciarse el gobierno de José López Portillo, el país

estaba sufriendo las consecuenc¡as de la cris¡s capital¡sta mundial y de las

deficiencias del prop¡o modelo de desarrollo, seguido durante más de tres

décadas. El producto interno bruto, que en los años del llamado desarrollo

estabilizador había crecido a un promedio anual 7yo en términos reales, bajó a

3.4o/o en 1971. Se ¡ntentó react¡var la economía mediante incrementos en el

gasto ptiblico y el otorgamiento de estlmulos para el gasto privado, pero ello

provocó un relativo exceso de demanda y, desde 1972, un acentuado proceso

inflac¡onar¡o. Para poder solventar la difícil situación deficitaria México solicita

un préstamo en 1976 de 1200 m¡llones de dólares al Fondo Monetario

lnternac¡onal. El préstamo incluía un convenio de facilidad ampliada de pago

donde se estipulaba que México contaba con un periodo de tres años para

ajustar el equilibrio interno y externo de la economía. Este préstamo permitió la
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elaboración de programas sujetos a la observación de distintos topes y

restricciones en materia financiera que involucraban al s¡stema bancario. Con

este convenio México condiciono su economía y con el fin de evitar recesiones

se hace hincapié en efectuar cambios estructurales en la economía Mexicana.

En este marco, la administración Mexicana intentó estabil¡zar la economía

mexicana, basándose en los energéticos y en el financiamiento externo. La

estrateg¡a inclula reformas políticas y administrativas que inaugurarían la

política del capitalismo salvaje en México.

A principios de la década de los 80, la deuda pública y el pehóleo fueron

elementos decis¡vos en la economía mex¡cana. Con la inflación, el déf¡cit f¡scal,

la devaluación, y la deuda externa el modelo desarrollista vio su fin y su clímax

en 1982, con la nac¡onalización de la banca.

En un contexto de desprestigio administrativo, nepotismo, corrupción y

crec¡ente crisis de leg¡t¡midad gubernamental, el estado mexicano d¡ó un giro

de 180' con la implementación del Programa lnmediato de Reordenación

Económica (PIRE) y el Plan Nacional de Desarrollo 1983-'1988 (PND). Los

objetivos del PIRE eran: combatir la inflación, proteger el empleo y recuperar

un r¡tmo elevado de crecimiento económico. Para alcanzarlos, el gobierno se

propuso: disminuir el crecimiento del gasto ptlblico; proteger el empleo;

cont¡nuar las obras en proceso; reforza¡ las normas que aseguraran disciplina

en la ejecución del gasto público; proteger y est¡mular el abasto de alimentos

básicos; aumentar los ingresos públicos; canal¡zar el crédito a las prioridades

del desarrollo nacional; reivindicar el mercado cambiario a la soberania del

país, y reestructurar la administración pública. La aplicación del PIRE genero





una disminuc¡ón del défic¡t presupuestar¡o y cons¡go una contracción de las

principales activ¡dades product¡vas el ¡ncremento del desempleo y la

agudización de la recesión económ¡ca. lgualmente se generó un superávit en la

balanza comercial debido a la contracción comercial. A si, en el sexenio de

Miguel de la Madrid el problema de la deuda externa fue el mayor obstáculo del

crecimiento económico. Socialmente, la aplicación de topes salariales

incremento la pobreza y la marginación.

En 1986 se regiskó una caída internacional en los prec¡os del petróleo. Este

hecho afecto a la adm¡n¡stración estatal que tenía como caja fuerte la venta del

petróleo. El breve respiro del déf¡cit presupuestario tomó un impulso negat¡vo

más drástico. La solución a este nuevo problema fue aumentar el circulante

como mecanismo inflac¡onario de financiamiento. Los resultados generados

fueron el incremento de la inflación, contracción económica, reducción del

gasto públ¡co. Otras de las medidas Neoliberales para solucionar la enorme

crisis económica fue el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles.

La adhes¡ón Mexicana al GATT inició en el año de 1985 con las negociaciones

que culminaron en la firma el 24 de agosto de 1986. La ¡nclusión a este

acuerdo fue el parte aguas de la liberalización comerc¡al y después financiera.

La apertura arancelar¡a para nada significó un mejoramiento en la economfa.

Por el contrario, la falta de liquidez y el descenso del PIB obligaron al gobierno

de Miguel de la Madr¡d solicitar un préstamo de 7000 m¡llones de dólares que

podrían activar el Programa de Aliento y Crecimiento impulsado por el

Secretar¡a de Programación y Presupuesto. La especulación ftnanc¡era estaba

a la orden del día en los últimos dÍas de la administración de M¡guel de la





Madr¡d. En 1987 ocunió un crack bursátil que se acompañó de fuga de

capitales.

Ante esta situación se aplicó el Pacto de Solidaridad Nacional que rompería

con la ortodoxia de la política neol¡beral que se venía impulsando. El objetivo

de dicho programa fue disminuir la espiral inflacionaria a través de acuerdos

entre gobierno, empresarios y sectores asalariados: el gobierno como árbitro;

los empresarios, comprometidos a no aumentar los precios; los sectores

asalariados, obligados a no demandar cualquier aumento salar¡al por ar¡ba de

lo pactado. Siguiendo estas polfticas la inflac¡ón rev¡rtió su tendencia.

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari las políticas neoliberales tuvieron un

mayor impulso. Este presidente tuvo que enfrentarse a una renegociac¡én de la

deuda. El éxito de la nueva negociación se debió al nuevo clima de la

economla internacional. A escala mundial, el problema de la deuda en los

países dependientes se volv¡ó un problema de acreedores de las grandes

corporaciones. En este contexto Carlos Salinas logró seÍ favorecido por las

politicas del Plan Brady. Dicho plan estipulaba una flexibilización en las formas

de pago para poder incentivar la economfa de Estados unidos.

El neoliberalismo no solo modificó las polít¡cas financieras y fiscales, también

implementó un nuevo modelo de industrialización. Del modelo implantado en la

década de los cuarenta, el modelo de sust¡tución de importaciones, se pasÓ al

modelo maquilador o exportador. Es dec¡r, la producción de productos básicos

se consolida la industria textil, de igual manera la autosuf¡ciencia agrfcola

disminuyó pasando a un crecimiento exponenc¡al de las importaciones.
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En el gobiemo de Carlos Salinas el libre comercio tiene un auge. La firma del

Tratado de Libre Comercio con América del Norte permitió, además del

aumento de las exportaciones, un abaratamiento de la fuerza de trabajo.

lgualmente los tratados de libre comerc¡o que firman Ernesto Zedillo con la

Unión Europea y el Plan Puebla-Panamá de Vicente Fox. Uno de los hitos

neoliberales de Carlos Salinas fue la venta de numerosas empresas

paraestatales con el objetivo de sanear las finanzas públicas.

En este contexto de hegemonla neol¡beral, las contradicciones y crisis no

tardaron en emerger. En 1994 se sucedieron varios acontecim¡entos políticos

que develaron las reales condiciones nacionales. La crisis económica más

relevante fue la que se conoc¡ó como el 'enor de diciembre'. Ante el desplome

de las reservas internacionales, el gobierno mexicano decidió contener una

devaluación. La información de una inminente devaluac¡ón se filkó a algunos

empresarios que empezaron una compra desmed¡da de dÓlares. En este

sentido la fuga de capitales genero una devaluación. Pero la crisis empezó a

afectar a otros pafses que presentaban los mismos efectos financieros y

bursátiles. Esta fue la primer crisis que experimentaban las economías

neoliberales, a esta crisis se le denomino "efecto tequila". Todo esto sucedía en

los primeros años de gobierno zed¡llista. En estos años se incrementaron las

tasas de desempleo, y sub empleo, el cierre de varias empresas y la quiebra de

la mayorfa de los bancos, Ante la quiebra de los bancos, el presidente de

Ernesto Zedillo tomó la decisiÓn de recatarlos, pasando la factura a la deuda

pública para hacer esto creo el Fondo Bancario de Protección al Ahorro' que

después transmutaría en el lnstituto de Protección al Ahorro Bancar¡o.
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En resumen, la enorme crisis que se venia presentando a partir de la

implementación del modelo de sustituc¡ón de importac¡ones creó en Méx¡co las

condicione necesarias para reconfigurar la economla. Los gobiernos mexicanos

de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto

Zedillo, Vicente Fox han implementado una serie de políticas con una

tendencia Neoliberal. El objetivo de todas estas polfticas ha sido la

recuperación económica del paÍs, pero los resultados más concretos han sido

el aumento de desempleo, numerosas devaluáciones y la concentración de la

riqueza en muy pocas manos. Con la adopc¡ón de políticas que tendían a

desmantelar el gasto público, no solo se mercantilizaron intereses sociales,

disminuyó la necesidad de formar ingenieros, técnicos y cientfficos. Durante la

década de los 90 prol¡feraron Un¡vers¡dades Tecnológicas dotadas de buenos

talleres y laboratorios, para preparar a los técn¡cos capaces de operar y dar

mantenimiento a equipos ¡ndustriales creados en otros pafses y luego traÍdos a

México.

Asimismo se promovió una política de reinvers¡ón en la extracción de petróleo.

Para disminuir la inconformidad social se adoptaron med¡das populistas en

1978 como el programa de Coordinación General del Plan Nacional de Zonas

Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) y la apertura de tiendas.

lguálmente se realizaron reformas políticas en 1977 como Ley Federal de

Organizaciones Pollticas y Procesos Electorales (LFOPPE), que era la

pos¡bilidad de legalizar e incluir en la contienda electoral todas las

agrupac¡ones sociales que se habían gestado.
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Es en este contexto, en el plano educativo, a finales de la década de los

setenta, se establecerfan pactos para la mejora de la educac¡ón superior con la

Asoc¡ac¡ón Nacional de Un¡versidades e lnstituciones de Educación Superior y

paa 1992se llevaría a cabo la Modern¡zac¡ón Educativa.
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CAPfTULO III

Política educat¡va y un¡v6r6idad

Durante la década de los años noventa la mayoría de los países de América

Latina llevaron a cabo reformas educativas con la ¡ntención de transformar los

patrones tradic¡onales que estructuraban la educac¡ón. Muchos gobiernos

acentuaron la tendencia de la descentralización y en algunos casos modificaron

las estrateg¡as de financiamiento de la educación. La característ¡ca de los

gob¡ernos en esta épo€ fue desprenderse de una serie de responsabilidades y

asumir funciones nuevas, tales como la innovación pedagógica, la asistencia

técnica, la evaluación, la producción de conocimientos e información, la

acreditac¡ón de instituciones, la reelaboración de programas curriculares, etc.

Con la fuerte tendencia a debilitar el Estado e instituciones.2s

Bien es sabido que el sistema educativo no opera en el vaclo, que éste

responde a un programa político o a un proyecto ¡nmerso en soc¡edades

nacionales que viven transformaciones profundas en sus modos de

art¡culación con la economía capitalista, en sus modos de producción y

distribución de la riqueza.

En el caso de México se impulsó un proyecto modernizador como lo plantea

Latapi (1998: 32) a partir del sexenio echeverrista, sin embargo se definió y

concretó en el gobiemo salinista. Sus orientaciones se plasmaron en el

Acuerdo Nac¡onal para la Modernización de la Educac¡ón Básica y Normal

(ANMEB, 1992) y en la Ley General de Educación (1993). A saber, con base

2e Em¡lio Tent¡. (19991. Re haciendo escuelas hac¡a un nuevo paradigma en la educación

lat¡noamericana. Argentina: Santillaná, p.p. 48,49
50





en tres planos; la educación se relaciona con las nuevas coordenadas políticas,

económ¡cas y sociales que imponen la apertura y la globalización de la

economía, articulándose con tendencias como el adelgazam¡ento del Estado, la

eficiencia del gasto públ¡co, las polfticas de combate a la pobreza con sus

nuevas estrategias de compensación, la proclamación de los valores de

eficiencia y productividad, y la vinculación más estrecha de la enseñanza

superior con el ámbito empresar¡al.

En el segundo plano se dio la federalización o descentralización de la

enseñanza básica, ampliando los márgenes de autonomía de los estados,

mun¡cip¡os y planteles. Y sobre todo impulsando la participación de la sociedad

y de los padres de familia.

En cuanto a la acción pedagógica, en el tercer plano, el ANMEB plantea una

concepción de calidad educativa que descansa en tres elementos: atención al

maestro, reestructurac¡ón de planes y programas de estudio y la reelaboración

de los libros de textos con claras or¡entaciones cur¡culares y, por último, la

introducción gradual de evaluaciones externas.30

El ANMEB sería el planteamiento que darfa direcc¡ón a las reformas llevadas a

cabo en los años siguientes y que llevarían el sello de todos los planos aquf

citados.

30 Latapi sarre, Pablo (1998). Un siglo de educación nacional: una s¡stematización- En Pdblo
Lotap¡ Sdrré (coord ) Un siglo de educación en México, Vol. I Fondo de Cultura Económica,
Méx¡co, pp 34
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Pollticas y rcformas educativas de 1992 a 20{2
El Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica fue el aeuerdo

político entre el gob¡emo federal, los gobiernos estatales y el Sindicato

Nacional para los Trabajadores del Estado que dio lugar a la descentralización

de los servicios educativos de la federación hacia los estados. Dicho acuerdo

se firmó el 18 de mayo de 1992.

La aparlción de este acuerdo se d¡o en rnedio de una fuerte crisis económica y

una situación política gue amenazaba con la desestab¡lización del pals, debido

a un proceso electoral cuestionado y donde la legitimidad del presidente Carlos

Sal¡nas había sido fuertemente cuestionada por la opos¡ción e ¡ncluso por la

misma sociedad. La relevancia de situar el contexto al señalar que la firma del

acuerdo concluyó con la dest¡tución del titular de la SEP de aquel momento. La

importancia del ANMEB radica en que constituye, al mismo tiempo, una

estrategia política y otra de polftica educat¡va. En cuanto a lo primero, el

acuerdo y su formalización en la Ley General de Educación , en 1993, delinea y

define los ejes (reorganización del sistema educativo, reformulación d6 los

contenidos y mater¡ales educativos, y revalorización de la función magisterial)

que han orientado las reformas de las políticas y que aseguran los intereses del

actor sindical; pero también establece, por medio de la Ley General de

Educación, los procedimientos para la implementación de algunas políticas

estratégicas der¡vadas de esos ejes; es el caso de la política de formación

continua y el sistema de incentivos para el magisterio en serv¡cio que se

conoce como Programa Carrera Magisterial (PCM). La firma del ANMEB fue

posible porque el §NTE negoció con las autor¡dades educativas del más alto

nivel varios de los beneficios todavía vigentes y que se encuentran
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formalizados en la LGE, iales como mantener la titular¡dad de las relaciones

colect¡vas laborales nacionales; no extender la descentralizac¡ón de servicios

educativos al Distrito Federal por lo que esta entidad es, hasta el momento, el

único caso no descentralizado; y contar con un sistema de incentivos articulado

a la formación cont¡nua en beneficio casi exclusivo de la s¡tuac¡ón económ¡ca

de los docentes. En cambio, como estrategia de políticas, el ANMEB se

cristaliza en la política de descentralización, un parteaguas en la h¡stor¡a de la

gestión del sistema educativo nacional y un tránsito impregnado de tensiones

constantes en el vínculo entre la federación y los estados, a tal grado que, en

2004, algunos de estos últimos plantearon la posibilidad de regresar los

servicios educativos a la federación.

Las tres polfticas en cuestión se d¡señaron para revert¡r los problemas

identificados por el diagnóstico presentado en el ANMEB31. Este programa se

materializó con la reforma a la Ley General de Educación en .19g3 en donde se

delinea y definen los ejes (reorganización del sistema educativo, reformulación

de los conten¡dos y materiales educativos, y revalorización de la función

magisterial) que orientaron las reformas de las pollticas y que aseguran los

intereses del actor sindical; pero también establece, los procedimientos para la

implementación de algunas polfticas estratégicas derivadas de esos ejes. En

cuanto a la educación superior se legisla entorno a la autonomfa estableciendo

en el capftulo uno, articulo 1 lo siguiente:

31 Del Castillo-Alemán, Gloria. Las políticas educativas en México desde una perspectiva de
polít¡ca pública: gobernabilidad y gobernanza. Revista tnternocionol de lnvestigoción en
Educoc¡ón,vol. 4, núm. 9, enero-junio, 2012, pp. 8 Bogotá, Colombia pp.643





"1.. I La función social educat¡va de las universidades y demás

instituc¡ones de educación superior a gue se refiere la fracción Vil del

a¡tículo 3ro. de la Constitución Polltica de /os Esrados Unldos

Mexicanos, se regularán por las leyes que rigen dichas instituciones."s2

Con este decreto se establecerla la autonomla para escuelas de educación

superior lo que de manera directa llevaba a quitar responsab¡lictad al estado y

dejar a su albedrlo a las universidades de establecer sus prop¡os lineam¡entos,

curriculum y programas de estudio. Con ello podrfamos suponer que el

gobierno mexicano establecfa una política de avanzada para otorgar autonomfa

a las un¡versidades públicas y privadas para def¡nir el cómo estructurarse y

formar académicamente, sin embargo éstas, part¡cularmente las ¡nstituclones

públicas, se sometieron al financiamiento extemo y a las evaluaciones

internac¡onales con las que se vieron obl¡gadas a cumplir estándares

internacionales para lograr ser competitivas. Además de ello se comb¡naron

con otros elementos como procesos de modernización y cambios tecnológicos

en un contexto, como lo hemos mencionado con anterioridad, de hegemonfa

neoliberal, globalización de los mercados y la reforma del Estado. Frente a

este escenario es que se comienza, con base en el ANMEB, a estructurar una

serie de polfticas direccionadas también a la educación superior, las cuales se

concretarla con las reformas a los planes de estud¡o que se dieron años

posteriores en las universidades públicas más importantes del país.

32 Congreso de los Estados Un¡dos Mex¡canos. Decreto de La Ley general de Educác¡ón
publicado el martes de iul¡o de 1993 en el D¡ar¡o Ofic¡al de la Federación.
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El ANMEB sería solo una síntesis que orientaría las nuevas políticas de la

educación superior, sus antecedentes los podemos hallar años atrás, con el

acercamiento de la Secretarfa de Educación Pública y la Asociación Nac¡onal

de Universidades de Educación Superior¡ en 1978 con la ponencia "La

ptaneac¡ón de la educación superior en México'33 que planteaba la posib¡l¡dad

de const¡tuir el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación

Superior, en el cual se ¡ntegró una red de coordinación que comprendía 117

un¡dades instituc¡onales, 31 comisiones estatales, ocho consejos regionales y

una coordinación nacional con la finalidad de rev¡sar constantemente

contenidos educativos de las universidades públ¡cas. Posteriormente se aprobó

una modificación en la estructura de la SEP para dar lugar a las subsecretarías

de Educación Superior e lnvest¡gación C¡entifica y de Educación Superior e

lnvestigación Cientif¡ca.

En 1988 y con el cambio de gobierno se aprobó el documento 'Declaraciones y

aportaciones de la ANUIES para la modernización de la educación superior,',

en cuyo conten¡do la administración entrante basó la redacción del capítulo

sobre el sistema de Programa de Modernización Educat¡va (PME). para lo cual

hallamos lo siguiente: "la modem¡dad implica división y asunción de funciones;

claidad y s¡mpl¡ficación de procesos; ag¡lidad y racional¡dad en la toma de

declslones; participac¡ón conesponsable; lógica de efic¡encia, competenc¡a y

eticacia; reconocim¡ento simultaneo de la d¡versidad y la interdependencia; uso

audaz e inteligente de las pos¡bil¡dades desarrolladas por ta cienc¡a y ta

33 tbid, pp. 648
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tecnología; superación de dogmatismos, absoruf,srnos y secfarismos;

toleranc¡a, tibertad y critica's

La política de la educación superior asumió, a partir de este momento, un

cambio de dirección importante cuyos ejes fundamentales fueron tres, los

cuales hemos mencionado con anter¡oridad. Dichos eles contr¡buyeron a

perfilar los planes de gobierno en materia de educación superior de los

gobiernos de Ernesto Zed¡llo y Vicente Fox. En orden cronológ¡co menciono el

documento t¡tulado "Avances de la universidad pública en México' por el

Consejo de Univers¡dades Ptjblicas e lnstituciones afines publicado en el año

de 1994 en donde se establecen aspectos tales como:

" Entre las acciones emprendidas soDresa/en la adopción de mecanismos

para impulsar nuevos esquemas de socialización o resocialización del

educando, por considerar esfo corno un requisito indispensable para

formar profesionales que puedan enfrentar /os desafíos del siglo XXI; la

rev¡sión sistemát¡ca de sus programas académicos a fin de actualizaios

o reestructunrlos en función de los avances de la c¡enc¡a y de los

cambios pedagógicos y didácticos; la apertura de nuevas opciones de

formac¡ón continua, con el propósito de brindar a los profesionales

opot-tunidades para actualizarse en su campo disciplinario,

espec¡alizarse en una faceta de esfe o adquirir nuevos conocimientos

que complementen su formación. Con el objeto de retroalimentar la

imagen-objetivo sobre el quehacer del profesional, han realizado

3a (1989| Declaraciones y aportaciones de la ANUIES para la modernizac¡ón de la educación

super¡or, ANUIES
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es¿udios sobre el desempeño laboral de sus egresados; asimismo, con

el fin de proporciona¡les a ésfos mayores elementos para incorporarse al

mercado de trabajo, han introducido en /os procesos de enseñanza el

uso de equ¡pos de cómputo e ¡ncorporado r,ovedosos medios de

comunicación.Ñ

Estas medidas planteadas tendrfan que implementarse y nutrirse desde la

óptica de los rectores, permit¡lan una continuidad de polfticas.

Para 1999 se presenta " La educación supeior en el s¡glo Wl. Líneas

Esfrafégicas de Desarrollo. Una propuesta de la ANUIES." En este documento

se presenta un diagnóstico sobre los problemas de la educación superior,

algunos elementos de prospectiva, una visión general sobre las caracteristicas

deseables y una propuestas para el futuro, en donde se plantea también el

financiamiento como un eje fundamental:

'Crear el Slstema Nacional de Evaluación y AÜed¡tac¡ón (SNEA) para:

Contribuir al mejoram¡ento y aseguram¡ento de la calidad de /as /ES

p(tbl¡cas y part¡culares, de tipo universitar¡o y tecnológico y de educac¡Ón

normal, reconociendo y promoviendo la divers¡dad institucional existente,

propiciando que las instituciones y sus dependencias académicas

verifiquen el cumplimiento de su misión y objetivos. Además, para

garantizar a los usuarios de /os servicios educativos gue /as /ES y /os

programas académicos acreditados cumplen con /os requ¡sitos de

calidad y cuentan con la ¡nfraestructura y con los mecanismos ldóneos

35 
11994¡ Avances de la universidad pública en México, ANUIEs
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para asegurar la realizac¡ón de sus proyectos. Por últ¡mo, para

establecer canales de comunicac¡ón e ¡nteracción entrc los diyersos

secfores de la sociedad civil en busca de una educación de mayor

calidad y peñ¡nenc¡a"

Este documento sirvió de marco de referencia a los programas para la

educación superior propuestos en el Programa Nac¡onal de Educación del

Ejecutivo federal en funciones.

En el sexenio de Mcente Fox se publ¡có el Plan Nacional de Desarollo 2OO1-

2006 con sus conespondientes programas sectoriales, éste contenfa los

planteamientos de la ANUIES de los dos sexenios anteriores. propiamente,

este documento se tituló Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-

2006 en donde se establece:

"La mayor pafte de los programas educat¡vos que se ofrecen en el

sistema de educación supeiar son extremadamente rlgidos. En ta

formación profesional domina un enfoque demasiado espec¡alizado y

una pedagogía centrada fundamentalmente en la enseñanza, que

propicia la pasividad de los estudianfes. Las licenciaturas, en general,

Íomentan la especialización temprana, t¡enden a ser exhaustivas, tienen

duraciones muy drversag carecen de salidas intermedias y no se ocupan

suf¡c¡entemente de la formación en valores, de per$onas emprendedoras

y del desanollo de las habilidades ¡ntelectuates supeiores.

El reto es hacer más flexibles los programas educat¡vos e incorporar en

/os mr'smos el carácter ¡ntegral det conocimiento, prop¡c¡ar et aprend¡zaje
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continuo de los estudiantes, fomentar el desanollo de la creatividad y el

espf ritu emprendedor, prcmover el manejo de lenguajes y del

pensamiento lógico, resaltar el papel facilitador de los maestros e

impulsar la formación en valores, crear cultura y foftalecer las m(tlt¡ples

culturas que conforman el país, asl como lograr gue /os programas

reflejen los cambios que ocuffen en las profesiones, /as cienc¡as, las

humanidades y ta tecnotogía'36

Este documento incluye recomendaciones generales sobre las necesidades de

planeación y coordinación de las Escuelas de Educación Superior, que se

concretan en el objetivo de asegurar la integración vertical y horizontal efectiva

del sistema de educación superior med¡ante mecanismos eficientes de

coordinación y planeación de los distintos tipos de instituciones y subsistemas,

en el ámbito nacional y en cada una de las entidades federativas.

En 2001 también se publ¡ca el Programa Nacional de Educación 2002-2006

donde se establece los lineamientos de planeación y coordinación del sistema

de educación super¡or. En el documento llamado "lntegrac¡ón, coordinación y

gest¡ón del s¡stema de educación superior'' en él se organiza en tomo a tres

f¡nalidades particulares que plantean incrementar el gasto público, actualizar la

normativa y conformar un sistema de educación superior abierto, integrado,

diversificado, flexible, innovador y dinámico, que éste coordinado con otros

niveles educativos, con el sistema de ciencia y tecnologfa, con los programas

de artes y cultura con la sociedad.

t'12001¡ Programa Nacional de Educación, Gobierno Federal de la Repriblica Mex¡cana
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En este documento se realiza una crítica al funcionamiento irregular que habfa

ten¡do la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior,

según lo planteado este organ¡smo resultó ¡nef¡ciente para las necesidades que

presentaban en ese momentos las instituciones un¡versitarias. En

consecuencia, se propuso un nuevo esquema de planeación y coordinación de

la educac¡ón superior que perm¡ta integrar al sistema nacional y los sistemas

de los estados, asf como revitalizar el ejercicio de la planeación para convertirla

en el instrumento que armonice las acc¡ones de gob¡ernos, instituciones y

sociedad. sT

Cabe destacar que a lo largo de estos años se mantuvo una misma llnea de

planeación y coord¡nación, en donde autoridades universitarias convergen pero

también la iniciativa privada podrá participar en estas act¡vidades.

F¡nanciam¡ento y educac¡ón superior
Antes de referirnos a los instrumentos de acreditación y evaluación

correspondientes a la política educativa mex¡cana, que se constituyeron a part¡r

de 1992 con la consolidación ANMEB, sería importante mencionar que es lo

que llevaría a construir estos organismos para la educación superior.

Como se citó en el presente texto la consolidación de dos organismos

internacionales encargados de apoyar económicamente a países en vfa de

desarrollo después del perlodo de posguerra a nivel mundial, fue una realidad.

A partir de este perfodo, los organismos ¡ntemacionales adquirieron una fuerte

relevancia en la discusión mundial sobre las polfticas económicas y sociales. A

raíz de los f¡nanciamientos otorgados por el Banco Mundia (BM) y el Fondo

37 op. cit. LatapL pp.42
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Monetario lntemacional (FMl) se han establecido estándares y d¡rectrices para

la formulación de programas gubernamentales. El interés del Banco por temas

sociales se basa en que invert¡r en los pobres es una función bancaria

excelente, ya que de ésto se obtienen rend¡m¡entos favorables puesto que

asegurando educación y salud a los pobres es rentable y se ofrecen mejores

perspectivas de inversión. s

Entre las funciones que se pretende al financiar la educación es otorgar ayuda

a los países y a maximizar el impacto de la educación sobre el crecim¡ento

económico y la reducción de la pobreza, en consecuencia, proveé asesoría

política, análisis y asistenc¡a técnica. En México el financiamiento comenzó en

1963 y los ejes fundamentales del Banco Mundial, a n¡vel general, son la

posibilidad de generar un mayor acceso a la educación, equidad, eficiencia,

calidad, financiamiento, administración, además de situar a la educación en

condiciones favorables para responder al contexto de globalización y

competencias económicas. 3e

Asimismo el Banco Mundial en el documento publicado bajo el nombre de

'Tendencias de desarrollo' ha expresado que la educación debe mejorar el

desempeño escolar a partir de la salud y la educación, la cual debe estar

orientada a la construcción de cap¡tal humano con la posibilidad de mejorar su

vida. Pugna también por la descentral¡zac¡ón de la educación y las iniciativas

públicas y privadas, finalmente en el ámb¡to educativo debe existir una

38 (2ooo) Maldonado, A. y Rodríguez Clemente. Los organismos ¡nternacionales y la educac¡ón

en México. El caso de la educac¡ón superior y el Banco Mundial.
3e llgg'l, El desorrolto en lo práctico. Lo enseñonzo superior. Lds lecc¡ones derivodos de lo

experie ncid, W ashlngton, Banco Mundial.
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monitorización del aprendizaje proveniente de los sistemas educat¡vos con lo

cual se ha material¡zado una profunda internac¡onalización de tendencias

educativas, de las cuales nos refer¡remos más adelante.

Otro de los organismos a los que tendríamos que referirnos es al Banco

lnteramericano de Desarrollo (BlD), el cual fue creado en 1959 con el ob.jetivo

principal de acelerar el proceso de desarrollo económico y social de lo países

de América Latina y el Caribe que participan en este organismo.

Este organismo ha invertido en educación alrededor del 9% de todo lo que

destina a otros rubros, con lo cual se sitúa como uno de los centros que más

¡nvierte en educación superior en América Latina. El BID está muy ligado a las

políticas que genera el BM en materia de educación. De tal manera que este

sostiene que la educación superior es el eje fundamental para hacer frente a

los desafíos tecnológicos y económicos, ya que posibilita la mejora en la [...]

"productividad en la economfa, ach¡can la brecha tecnológica y modernizan a

las instituciones económicas y sociales'4o con lo anterior podríamos deducir

que se expresa abiertamente la intención de que la universidades colabore con

las industrias y esté ligada a la productividad.

El organismo pone fuerte énfasis en el fortalecimiento de los estudios de

posgrado, pero, sobre todo, en el impulso de la ciencia y la tecnología en la

región. El BID considera que una forma de potenc¡ar el crecimiento económico

de Lat¡noamérica cons¡ste en aplicar educaiión e investigación universitarias

40 (1gg4l lnformoción bósico, Banco tnteromericono de Desorrolro, washington, BID
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de "calidad" a las "necesidades especfficas de los distintos pafses la

conforman'al.

En méx¡co dos inst¡tuciones recib¡eron f¡nanciam¡ento del BlD, según lo reporta

este Banco en su documento "El banco y la Un¡versidad' publicado en 1997: La

Universidad Autónoma de Chapingo y el lnstituto Tecnológico y de Estud¡os

Superiores de Monterrey. Sin embargo, es preciso recordar que la UNAM

recibió un créd¡to en el año de1993, con lo cual son tres las instituciones de

educación superior en Méx¡co que han recibido un préstamo proveniente del

BID.

Este banco realizó también un conven¡o con México prestando capital para la

creación y desanollo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

(CONALEP), bajo la modalidad del subsector tecnológico.a2

De la misma manera, el organismo ha mostrado su preocupación por la

educac¡ón pr¡maria, apoyando proyectos llamados'compensatorios', el

"Programa para abat¡r el desarrollo educat¡vo" (PARE). Dentro de los objetivos

del PARE destacan: 'Elevar el nivel de aprend¡zaje en los alumnos de

educación primaria; asegurar una mayor permanencia de éstos en la escuela;

mejorar la preparación y acrecentiar la motivación de los docentes y refozar la

organización y administración educativas"a3.

o' (s/al Et bonco y lo universidod, Washington, BlD. (1997), BlD, 1997 "Documento OP-743
Educación".
o2 Bracho, Teresa (1992) El Banco Mund¡al frente al problema educativo. Un análisis de sus

documentos de polít¡ca sectorial, México, CIDE ("Documento de trabajo 2. Estud¡os
políticos").

o'op. cit. (s/a), oocumento sobre Ciencio y tecnología: BtD OP-744.
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Por otro lado en el gobierno de Ernesto Zed¡llo presentó el "Programa de

Ciencia y Tecnología 1995-2000", en donde se establecía un nuevo

financiamiento al organismo, el cual se formal¡zo en 1997 cuando se d¡o a

conocer que el CONACYT solicitó formalmente al Banco Mundial un crédito por

200 millones de dólares. La mitad de ese dinero se destinará al apoyo directo a

la ciencia y el resto al fomento de la aplicación de la oferta de serv¡c¡os

tecnológicos y la est¡mulación de la innovación. «

También el BID otorgó a la Univers¡dad Nac¡onal Autónoma de Méx¡co

(UNAM) un crédito, el cual ascendió a 230.5 millones de dólares con el apoyo

del Gobierno de España med¡ante el Fondo del Quinto Centenario. Una de las

principales cond¡ciones para el otorgamiento del crédito fue la realización de

una evaluación institucional. Al interior de la Universidad Nacional, el desanollo

del convenio tenfa por objetivo mejorar y 'eforzar la enseñanza de las ciencias

y la tecnología, dotándola de infraestructura especializada y actualizada;

tratando de "mejorar la calidad, relevancia y eficiencia de la formación de los

recursos humanos en todos los niveles {bach¡llerato, licenciatura y posgrado)

en las áreas mencionadas.a5

Las áreas beneficiadas fueron las Facultades de Arquitectura, Ciencias,

Contaduría y Adm¡nistración, Economla, Filosofla y Letras, lngeniería,

Med¡c¡na, Medicina Veterinaria y Zootecn¡a, Psicología y Química (obra civil y

remodelación); Derecho, Contaduría, las un¡dades multidisciplinarias, Artes

Plásücas, Enfermería y Trabajo Social (obra civil y equipam¡ento) y los

4 
En Lo Jornodo,lSjun¡o 18 de 1997, p.22.

a5 Sarukhán, José (1992) lnforme 1991, México, UNAM.
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lnsütutos y centros de Astronomía, B¡ología, Cienc¡as Nucleares, Física,

Fisiologla Celular, Geoffsica, lngenierfa, Matemáticas Aplicadas y Sistemas,

lnvestigación en Materiales, Qufmica, los Centros de Ecologfa, de lnstrumentos

y el de Mascarones (equipamiento).aB

Ante la inversión que estos organismos han real¡zado en nuestro país, han

establecido varios parámetros a seguir; por ejemplo la implantación de

mecanismos de evaluac¡ón, dentro de los cuales destaca la evaluación dirigida

a los docentes, a los estudiantes y al posgrado. Otra de las preocupaciones

centrales del Banco Mundial es el interés por reducir los costos educativos

estatales. El organismo descalifica los presupuestos que se otorgan a las

instituciones de educación superior con base en la negoc¡ación polftica, puesto

que en ellos no se cons¡dera ni la calidad ni la eficiencia.aT

El organismo recomienda la creación de una ser¡e de inst¡tuciones que

representen una alternetiva a la educación estatal univers¡taria; las sugerencias

incluyen, además de la educación privada en todas sus modalidades, las

universidades ab¡ertas, [...]"politécnicos, insütutos profesionales y técnicos de

ciclos cortos, community colleges e instituciones que ofrecen educac¡ón a

distancia y programas de educac¡ón de adultos".4

En el documento que publica el BM sobre "prioridades y estrategias para la

educac¡ón.. . " escribe que se debe dar pr¡oridad a las inversiones en la

6 
Díaz Barriga, Angel (1996) "Dos miradas sobre la educación superior: Banco Mundial y la

Unesco", en Momento Económico, Méx¡co, llE-UNAM, ene. feb.
o' Ogg'l, Prioridddes y estrdtegios poro lo educoción Una revis¡ón d€l Banco Mund¡al,

Washington, Banco Mundial. Pag.96* 
¡1995¡, Et desorrollo en lo próctica. Lo enseñonzo superior. Las lecciones derivodos de lo

exper¡enc¡o, Washington, Banco Mundial. Pág 37
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educación primaria y secundaria, por encima de la educación superior, porque

las "tasas de rentabil¡dad social' del primer tipo de enseñanza son super¡ores al

del segundo. Al respecto, opina Pablo Latapi que este organ¡smo promueve

políticas inadecuadas, no sólo porque concibe unilateralmente la prioridad de la

educación básica sobre la superior, sino porque además promueven la

productividad inmed¡ata del gasto educativo. As¡mismo plantea que aunque la

inversión que otorgan pueda sér f nfima influyen en las condiciones de

operación y evaluación de los proyectos financ¡ados y en las políticas

educativas más generales. En este mismo sentido de la toma de decisiones,

también afirma que en el seno del sistema educativo suelen enfrentarse feudos

burocráticos que pugnan por el control de puestos y dineros. ae

A partir de estas políticas de financiamiento y los l¡neamientos como para

otorgarlos, es que se han establecido una serie de políticas gubernamentales

que han intentado concretar las recomendac¡ones del BM y BlD. Éstas han

girado sobre dos ejes: el primero es la evaluación para la acred¡tación y, el

segundo, la planeación y organización para la obtención de resultados que

permita cont¡nuar con el financiamiento.

El énfasis en la evaluación como un componente integral de los procesos de

planeación y cambio formó parte de un nuevo repertorio de ¡nstrumentos de

polftica educat¡va instaurados a partir de 1988. La educación superior se

sometió a la acreditación y a la evaluación. En 1989 se reacüvó la Comisión

Nacional para la Planeac¡ón de la Educación superior (CONPES) para fomentar

una vinculac¡ón de la investigac¡ón con los sectores social y productivo, la

o' op. cit. Latap¡, p, pag. 41
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evaluación y mejoramiento del posgrado y la promoc¡ón de la calidad de la

investigación

Por su parte la ANUIES suscribió, en'1990, una propuesta de evaluación que

proponía en primer lugar la autoevaluación, la valorac¡ón interinstitucional

encome lnterisntitucionales de Evaluación de la Educación Superior, y la

evaluación y promoc¡ón de la calidad de ¡nvest¡gación. Con lo ante or, la

cultura de la evaluac¡ón alcanzó a ¡mpregnar las formas de gest¡ón académ¡ca

en las instituciones, sobre todo a través de programas de estímulo a la

productividad académ¡ca.

De los procesos de evaluación acordados en 1990 se derivó la creación del

Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), tomando

Ia forma de asociación civil encargada del diseño y administración de los

exámenes de ingreso a la educac¡ón media superior, superior y el posgrado,

asl como el de la cal¡dad de los egresados.

Para el año 2000 se aprobarfa la creación de un Consejo para la Acreditac¡ón

de la Educación Superior (COPAES) que fungiría como organ¡smo coordinador

de cuerpos académicos habilitados para la acreditación de programas

académ¡cos. En vinculación con el nacim¡ento de este consejo, el PNE propone

una estrecha relación entre evaluación y acreditación de los programas de

educación superior y establecer esquemas internacionales de acreditación, asf

como mecanismos de apoyo para que las escuelas de Educación Superior

acrediten sus programas académicos, lo cual, en años posteriores se

materializó en las escuelas de educación superior más importantes del país.
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Hemos reseñado que existen dos ejes que han delineado en los últimos años la

educación superior, uno de ellos versa sobre la evaluación, ya aquí expuesto, y

el segundo el financiamiento y los resultados que se espera como

condicionante.

A lo largo de la década de los noventa el gobierno federal ejecutó diversos

programas y fondos para la asignación de recursos de las lES. Uno de ellos fue

el Fondo para la Modernización Superior (FOMES) programa que aporta

recursos extraordinarios no regularizables a las IES y se concentra en el apoyo

a los proyectos ¡nstituc¡onales de adguisición y renovación de equipam¡ento,

así como de renovación académica y adminiskativa"

Para 2001 el Fondo de lnversión de Universidades Públicas Estatales con

Evaluación de la ANUIES (FIUPEA) iniciarla sus operaciones contribuyendo a

que las ¡nstituciones públ¡cas universitarias cuenten con apoyos extraordinarios

que les permitan ampliar y modernizar su infraestructura.

Otro programa que derivo de las polfticas de financiamiento delineadas por el

BM fue el Programa Nacional de Superación del Personal Académico operando

de 1994 a 1998, éste func¡onaba con base en un fideicomiso instituido por el

gobierno federal y administrado por la ANUIES a través de un comité técnico,

diseñado para otorgar becas de posgrado a profesores de carrera en ejercicio.

En 1996 también se estableció un Programa de Mejoramiento del Profesorado

(PROMEP) el cual funcionaría a corto plazo (12 años) impulsando la

consol¡dación de cuerpos académicos de alto n¡vel med¡ante becas de
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posgrado y otros apoyos para profesores de carrera y a través de la generación

de nuevas plazas de t¡empo completo para docentes con posgrado.

Actualmente el PROMEP financia a universidades de d¡versos estados, la

Universidad Autónoma Metropolitana también recibió fondos de este organismo

en un sus inicios, la Universidad Pedagógica Nac¡onal aún sigue recib¡endo

financiamiento del mismo. También ha apoyado la contratación a tiempo

completo de profesores de posgrado y la creación de cinco mil 441 nuevas

plazas. En 1998, la SEP estableció una variante del PROMEP para apoyar los

cuerpos académicos de los ¡nstitutos tecnológicos y del lPN. s

Otro Programa que valdrfa la pena mencionar sería el de Apoyo al Desanollo

Universitario, el cual se implementó en 1998 con el fin de apoyar actividades de

los cuerpos y organizaciones académ¡cas. Opera mediante el financiamiento a

proyectos específicos de colaboración, coloquios y estancias académicas,

publicación de l¡bros y revistas, proyectos de difusión cultural, etc.

Finalmente, se creó el Programa de apoyo a través del CONACYT, que como

ya habÍamos menc¡onado con anterior¡dad fue una fuerte inyección por parte

del BID a esta Consejo en el gobiemo de Ernesto Zed¡llo. Este programa otorga

apoyo a la investigación científica, humanística o tecnológica.

Es claro que existe una lfnea de financiamiento, que como se düo, es otorgada

a través de Organismos lnternacionales con el f¡rme propósito de obtener

resultados de la inyección de capital a escuelas de educación superior, mismos

50 Rodríguez, G. Roberto. Continu¡dad y cambio de las políticas de educac¡ón superior. Revisto

mex¡cono de lnvest¡goción Educativo, enero-abrii 2002 vol. 7 num 14 pp. 145
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que delinean las políticas educativas de este nivel para la obtención de

resultados. Y es resultado de este proceso el hecho de que en los últimos

años, desde que se puso en marcha el ANMEB que ha sido necesario

replantear un nuevo estereot¡po de universidad y modelo educativo para lograr

los estándares planteados que eseguren el financiamiento.

Construcción de un nuevo modelo de universidad
Las transformaciones educativas se han venido gestando en un contexto

mundial ya antes referido, es claro que las nuevas formas de producción y las

nuevas relaciones comerc¡ales exigen replantear el sentido de la univers¡dad y

su función social. Ya lo plantea el documento "La educación encierra un

tesoro'. lnforme a la UNESCO de la comisión internacional sobre la educación

para el siglo XXl, presidida por Jacques Delors en donde se pronuncian por la

educación univers¡tar¡a puesta a los designios del mercado, formando parte un

modelo educativo cooperando internac¡onalmente en la construcción

hegemónica del saber.5l

Ante la implementación de políticas neoliberales en México se exige al Estado

dejar de ser rector de la educación; por tanto las cuestiones educativas pierden

su carácter social y se subordinan a ¡ntereses privados, según el catedrático

Hugo Aboites: "[...] la apeftura de esta actividad a los pañiculares y, más bien,

a /as empresas del ramo educat¡vo, de ahora en adelante ya no se da tanto con

base en consideraciones intemas y de compatibilidad con el interés público,

51 Delors, Jaques (coord.) (1996), ¿a ed ucoc¡ón encierÍo un tesorc. lnforme a to UNESCO de to
com¡sión internocionol sobre lo educoción pora el siglo XXl, Madrid, Santillana, UNESCO
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sino que está enmarcada por una normatividad extema generada desde la

Wrspectiva fundamental del libre comercio62

Ante la pertinencia de cumplir con estándares de calidad, las universidades

dejan de lado su función soc¡al, a saber:

"La función social de la Unive¡sidad es, pues, múltiple. Debe crear y

difund¡r los conoc¡mientos cada vez más completos que se alcancen por

la ¡nvest¡gación. Debe preparar buenos profesionales que apliquen

expefta y razonadamente, técn¡cas y métodos útiles a la Sociedad

presente y futura, y que sean capaces de 'seguir atentamente el

adelanto de sus profesio nes durante toda la vida. Y, sobre todo y ante

todo, debe formar a los hombres más soóresa/ie ntes de la sociedad, por

su cultura general y su preparac¡ón, que se distingan por su manera más

acertada de hallar, plantear y resolver los problemas, por su aptitud de

comprender y su capacidad de obran

Sin embargo, nos dice Aboites a partir de la firma del fratado de Libre

Comercio lo ¡mportante es apoyar el desanollo de la industria en el ámbito de la

globalización, crear empresas t¡po enclave, donde los beneficios serán

únicamente para las compañías, mismas que gozaran no sólo de una mano de

obra calificada, sino tamb¡én del acceso a la investigación desarrollada en la

un¡versidad. De tal forma se pone en marcha una nueva era de conquista,

donde el mercado es la punta de lanza que obliga a los estados a seguir las

52 Aboites, Hugo. v¡ento del Norte. TLc y privatización de la Educacién Superior en México. Ed.

Plaza y Valdés Ed¡tores, México 1999, pp. 39
t' 

Houssay, B, Función Social de la Universidad. Ed. Best Hermanos-Mendoza, l94f pp. 4
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pautas que los grandes consorcios empresariales determinen, vía los

organ¡smos intemacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario

lnternac¡onal.

Existe una fuerte tendencia creciente de los gobiemos para establecer

programas de evaluac¡ón de sus s¡stemas edu@c¡onales, y la preocupación

por encuadrarlos en los padrones intemac¡onales, ya que, al no lograse ese

objetivo es el mismo sector productivo lo toma en sus manos y crea su prop¡o

sistema de enseñanza.

Al respecto sobre este tema, de tomar la educac¡ón en su manos la iniciat¡va

privada, podrfamos mencionar un ejemplo ocunido en donde empresas como

Motorola fabricante de componentes electrónicos, presionadas por la

competencia asiática, resolvieron actuar en el sentido de modificar el cunículo

de las escuelas mun¡cipales vecinas a sus fábricas en los Estados Unidos, para

superar las defic¡encias en la formación de sus futuros empleados, llegando

hasta fundar poster¡ormente universidades prop¡as para la formación de sus

especialistas.

Y podríamos ahondar más de manera part¡cular al citar lo establecido en

"Viento del Norte. TLC y privat¡zación de la Educación Superior en México" el

doctor Hugo Aboites donde nos habla del convenio gue suscrib¡ó la UAM con la

empresa Parker Hannifin, Corp.; en él se estableció el compromiso de la

institución educativa de ofrecer además de su prestigio académico, un área

cercana a los 400m2 como sede del Centro y la facilidad de habajo de sus

ó¿





profesores independientemente de sus funciones docentes y de investigación

universitaria. s

Así como podemos observar no es un mito, ni una mentira falaz hablar de la

privatización de educación, de facto aún no se ha establec¡do pero de hecho en

algunas ¡nstituciones esto se ha venido realizando.

Es evidente que los s¡stemas tradicionales de enseñanza han s¡do rebasados,

debido a que l¡mitan los procesos de formación basando los procesos

cognitivos y soc¡oafectivos en suposiciones de la realidad. Desde la educación

básica hasta la educación superior se han ven¡do planteando mejorar los

procesos de formación académica con la formación por competencias, planes

de estudio basados en el enfoque por competencias, propuestas educativas

por competencias.s

A finales de los noventa se impulsó el Proyecto Tunning en Europa y más

tarde en América Latina, como una propuesta que no surge de la empresa de

producción de bienes materiales sino que proviene de una organización

educativa como el caso de las universidades españolas y holandesas que,

cuyos contenidos y propuestas se adecuan de mejor manera académica a las

universidades latinoamericanas. s

En el proyecto para América Latina se señala que el espacio de enseñanza

superior favorecerá a que los diplomas sean comparables y procurar el

s4 op.c¡t. Aboites, pp. 143
s5 

Díaz Barr¡ga, A. (Coord). 2003. La ¡nvest¡gac¡ón curricular en México. La década de los

noventa. COMf E-CESU-SEP. México.
s6 Ramirez, V. y Medina, G. Educac¡ón basada en competencias y el proyecto Tun¡ng en Europa
y Látinoamér¡ca. Su impacto en México,lde@s CONCffEq septiembre de 2008, año 3 num. 39

83





desarrollo de la movilidad, la implementación de un sistema de créditos

compatibles que permita reconocer los periodos de estud¡o a nivel mundial. Y

además se establecen cuatro líneas de acción para lograr los propósitos y

objetivos antes mencionados,

1) competencias genéricas y especfficas,

2) Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación,

3) Créditos académicos y 4) calidad de los programas.

En el caso del proyecto Tuning en México, este t¡ene su representación en la

Dirección General de Educación Superior de la Secretarfa de Educac¡ón

Públ¡ca y la Asociación Nacional de Universidades e lnstituciones de Educación

Superior (ANUIES). La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de

lngeniería, A. C. (ANFEI), en octubre del año 2006, establece un Acuerdo de

colaborac¡ón con la Secretaría de Educación Pública para construir el Espacio

Común de Educación Superior en lngeniería en México (ECESI) considerando

como principios de colaboración el promover una cooperación interinstitucional,

de carácter mult¡lateral, orientada hacia el fortalecimiento y la aproximación de

los Programas Académicos en lngeniería en México.

Señalan como sus objetivos generales: establecer de manera conjunta con Ia

SEP, los acuerdos para la construcción de un espacio común en las IES

af¡liadas a la ANFEI, que promueva con referentes de calidad, la formac¡ón de

lngen¡eros en México. Propiciar mecanismos de comparabilidad que permitan
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el reconocim¡ento de estudios, tftulos y competencias, sustentados en la

evaluación y acreditación de programas educativos.sT

Si bien es cierto que el proyecto Tunning en México da más peso a las carreras

de ingeniería, los procesos de cambio y modificación a los contenidos

educativos se originaron en las univers¡dades más ¡mportantes del país. Ya que

Ia educación, ' .. .es uno de /os servicios más 'nobles" para log rnverslonr'sfas,

por su capacidad de desdoblarse en una inmensa cantidad de suó-sery,cios.

Son enormes /os ingresos que significarían miles de planteles privados,

asesorias, cursos remediales y de preparac¡ón de exámenes de ingreso,

servrb,bs médicos, de comedor, instrucción especializada en lenguas, becas y

préstamos bancar¡os. Sobre todo sl se liene en cuenta que la educac¡ón formal

es una de las actividades más ¡ntens¡vas que existen, que involucra a c¡entos

de m¡llones de personas e igual n[tmero de familias, cinco días a la semana y

prácticamente todo e! añoÉ8

De tal manera, y atend¡endo a las recomendaciones hechas por la UNESCO en

el Informe internac¡onal sobre la educación para el siglo XXl, "Renovación de la

enseñanza y el aprend¡zaje en la educación superio/'. En donde se establece

la necesidad de mejorar el contenido interd¡scipl¡nario y multidisc¡plinario de los

estudios; fomento de la capacidad intelectual de los estudiantes, aplicación de

métodos pedagógicos que aumenten la eficiencia de la experienc¡a de

aprend¡zaje, incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la

57 op.c¡t. Ramírez, v. pp. 111
t'Aboites, Hugo. Tratado de L¡bre Comerc¡o y educación superior. El caso de México, un

antecedente para América Lat¡na, Perfiles Educativos, sf. México
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comun¡ceción,ss es que a principios del presente siglo se empiezan a dar una

serie de modificaciones a los planes y programas de estudio en diversas

universidades públicas ctel pafs.

t" UNEsco (19951 Documento de político pdro el comb¡o y el desorrcllo en lo educoc¡ón

superior, París, UNESCO.





CAP|TULO IV

La reforma a los planes y programas de estudio en la UAM y Politicas
Operativas de Docencia

Como es sabido las últimas dos décadas se han venido gestando profundos

cambios educativos que van desde el n¡vel bás¡co que comprende la

educación, preescolar, primaria, secundaria y el nivel medio superior y el nivel

superior. Todas estas reformas transcuffidas los últimos años han tenido su

sustento en el ANMEB como lo hemos indicado, y a su vez se encuentran

profundamente ligadas con un objetivo, que es art¡cular la educación desde su

primer nivel hasta el orden superior para conseguir egresados capaces de

insertarse al mundo laboral camb¡ante.

Sin embargo podemos observar que en los procesos de reformas a los planes

y programas de estud¡o existe una clara línea a retirar mater¡as de orden

h¡stórico y filosófico y dar entrada a materias de orden más técnico. Con ello

podríamos argumentar el hecho de que la educac¡ón se inclina más a la

tecnificac¡ón. Podríamos mencionar la Reforma lntegral para la Educación

Secundaria publicada el '18 de junio de 2004 en donde se estableció eliminar el

primer ciclo educativo la asignatura de historia y compactar las materias de

biología, física y qufmica en un bloque. Asimismo en la Reforma lntegral de la

Educación Media Superior a ¡nicio del ciclo escolar, desapareció la materia de

filosofla. Así, as¡gnaturas como lógica, estética, ética, epistemologfa o filosofía

mexicana dejaron de pertenecen al plan de estudios a n¡vel bach¡llerato.

Con ello plantea el director del lnstituto de lnvestigaciones Filosóf¡cas de la

Univers¡dad Nacional Autónoma de México (UNAM), Guillermo Hurtado que





"las consecuencias de elim¡nar estas discipl¡nas, que promueven el

pensamiento crítico, conllevan estragos teniblesi personas alienadas, serviles a

lo que les d¡cten otros -ya que serán esos otros quienes piensen por ellas- e

incapaces de guiar su v¡da por sus prop¡os razonamientos'6o

En este sentido, desaparecen las human¡dades en los campos disciplinares,

asÍ como la filosofía como materia básica del currículo y en los campos de

matemáticas, la as¡gnatura del mismo nombre; en el de ciencias

experimentales, las materias a cursar son física, qulmica, biología y ecología;

en el de ciencias sociales se deberá estudiar h¡storia, sociologfa, polft¡ca,

economla y administración, y en el de comunicac¡ón se incluyen l¡teratura,

lectura y expresiones oral y escrita, asf como inglés e informát¡ca. En este

sentido, Gabriel Vargas Lozano nos dice que un plan de estudios en el que ya

no existen las disciplinas filosóficas creará generaciones de jóvenes que no van

a tener ninguna perspectiva de lo que es México y, en lugar de hacerse

preguntas sobre su país, lo que se van a cuestionar ahora es cómo poner una

instalación eléctrica en su casa.6'

Como he tratado de exponer a lo largo de este texto la políüca educativa

implementada desde 1992 ha impactado directamente en la formación de los

estudiantes. A pesar de ser tan abstracto hablar sobre las polfticas

internacionales y el contexto económico-polltico en el que estas se han

generado, es evidente que estos lineam¡entos y estándares que exigen un

nuevo modelo de educac¡ón se materializan en los cuniculum, es decir en los

u0 
En La Jornada miércoles 22 de abril de 2oo9u'hil
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contenidos de planes y programas de estudio. Asi, como se reseñó, tenemos

que la constante ha sido la eliminación de mater¡a de orden teórico' filosófico e

histórico.

La tecn¡f¡cación profesional responde a la necesidad de sust¡tuciÓn del patrÓn

de acumulación del capital y a la sustitución de relaciones laborales basadas

en la productividad, flexibilidad, movilidad y polivalencia, como se ha

mencionado. Esta tecnificac¡ón queda de manifiesto con la creación de

escuelas e ¡nstitutos tecnológicos que ofrecen carreras corta§ y que

garantizarfan la rápida inserción laboral. 62

La inserción laboral ha sido un elemento que ha justificado los cambios en los

planes de estudio de las carreras impartidas en la universidad pública. Todas

las licenc¡aturas y estudios de posgrado se han visto afectados por esta nueva

oleada tecn¡ficadora que lo único que ofrecen son carreras de corte pragmát¡co

cada vez más alejadas de su contenido social y su consol¡dación teór¡ca y

metodológica. Ex¡ste una verdadera sustitución teórica en la formación

un¡vers¡taria la cual se inserta, de hecho, en la adopción de esquemas

funcionalistas propios del pensamiento burgué§ y presentadas hoy dfa como

nuevas teorías que intentan Ia eliminación de enfoques críticos y reffexivos. Sin

duda la universidad ha sido empujada a la cr¡s¡s teórica. Las universidades

públicas han visto posicionarse paulatinamente modas teóricas lineales e

irreflexivas, que no ofrecen respuestas a los problemas de la sociedad, sino

que tan sólo intentas hacer eficiente la reproducción capitalista y mantener la

62 sotelo valencia, Adrián. Flex¡b¡l¡dad reSres¡va y tendenc¡as del trabajo en la mund¡alización

del capital. Trobajodoreslen líneal mayo-jun¡o 2002, Un¡vers¡dad Obrera de Méx¡co pp.33
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dominación porftica de ras crases hegemónicas. Hoy día las reformas

académicas han sido tendientes a desaparecer lo que se consideran enfoques

teóricos del pasado que ya según se ha dicho, y como ro mencionan autores

como Fukuyama y Jean Francoys, son enfoques históricos del pasado y que

ya no responden a las necesidades del mundo actual. Así, hoy día la

universidad púbrica no responde a la consoridación científica, mucho menos a

estimular una actitud crftica y revolucionaria, sin embargo se ha privilegiado el

interés por la eficiencia que los egresados puedan adquir¡r para ser

productivos en el mercado laboral. para nadie deberá ser un secreto que

muchos de los estudiantes univers¡tarios aspiran a conseguir un excelente

empleo una vez que se ha terminado los estudios de licenciatura, y

actuarmente que ra situac¡ón económica es compricada ra aspiración a obtener

una vida mejor mediante ra obtención de una ricenciatura se ha vuerto una

necesidad.

Er acudir a ra universidad no sóro imprica ra obtención der conoc¡miento sino
también ra posibiridacr de obtenef un buen espacio raborar para er egresado, sin
embargo la polftica educativa a niver superior está or¡entada a tecnificar la
formación con muy poca probabiridad de obtener un egresado interpretativo y
con capac¡dad de transformación social. Es evidente que no podríamos negarla importancia de la expect¿rtiva laboral pero tampoco podríamos reducir,a a Iaadecuación al plan de estud¡os. Es decir como s¡ el elem

obtención de empreos rr"r, ," -*,o-^l:^': 
t er eremento resultante para la

la modificación a planes y programas de estudio.
Para complementar lo antes citado sería ¡mportante señalar las condiciones
laborares actuares' s¡endo éstas precarias por ra pérdida de derechos laborares





y soc¡ales para los trabajadores. Podríamos hablar de los contratos a prueba

en donde el trabajador se obliga a prestar sus serv¡cios de manera personal y

subordinada por un perfodo que no podrá exceder por más de 30 días y se

puede extender hasta 180 dfas. Con ello, los trabajadores quedan

desprotegidos sin la posibilidad de gozar de derechos laborales.

También los egresados se enfrentan con trabajos en donde son contratados

por capac¡tac¡ón ¡nic¡al, es decir el trabajador se obliga a prestar sus servicios

durante un período bajo la dirección y mando técnico de personal capacitado

en determinada actividad o categoría, con la finalidad de proporcionarle los

conocimientos necesarios para la realización de una actividad productiva

determinada.

O que decir de los trabajos para becarios en donde los alumnos de

inst¡tuc¡ones educativas de nivel medio y superior presten sus servicios

relativos a su oficio o profesión, con la finalidad de consolidarse en su ramo,

pero con el hecho de no establecer relación laboral y sin n¡nguna relac¡ón

contractual.

Aquí habría anal¡zar en torno a las precarias condiciones laborales que existen

actualmente y después preguntarnos si las modificaciones a los planes de

estudio posib¡litan conseguir un trabajo formal con condiciones estables y

beneficiosas. De no ser asf, entonces cuál es la intención de reformar. No será

que dekás del d¡scurso del cambio educativo para posibilitar ¡nsertar a los

jóvenes en el mercado laboral, está la intención de reducir la educación a la

mera tecnificación con la intención de formar individuos sin capacidad de crít¡ca

y ahistóricos.





Por todo lo anterior, observamos la depauperación de la educación un¡versitaria

estimulada por el neoliberalismo. La crisis educativa por esta vía no ha hecho

otra cosa nublar la realidad que nos envuelve.

Como ya se dijo las reformas universitarias que se han llevado a cabo en los

últimos años, ha sido la tendencia a desaparecer las materias de orden teór¡co.

Asf tenemos la reforma que se realizó en 1999 al plan de estudios de Ciencia

Polftica de la UAM, en donde se suprimieron materias como; Eplsfemo logf a de

las ciencias soc,a/es y Lógica y metodología, ambas se sustituyeron por una

materia "Conocimiento y argumentación"; se suprimieron las materias de

"Teoria Social I y ll". Ambas se sustituyeron por una materia "Pensamiento

Social Contemporáneo". La materia obligatoria de'Historia económ¡ca, política

y social de México l'se convirtió en optativa. La materia obligatoria de'Historia

económ¡ca, WlÍt¡ca y socra, de México ll" se suprimió- Las tres materias

obligatorias de'Economla Polltica l, ll y lll" fueron suprimidas. Sólo quedó una

" Economf a Polftica' optativa, y se incorpora la mater¡a de "lntroducción a la

Economía". Las materias obligatorias de'Formación soc¡al mexicana lll y lV"

fueron suprimidas. La materia obligatoria de 'Seminaño de anál¡sis de

relaciones ¡nternacionales" fue suprimida. Las materias obligatorias de 'Teorf a

Polftica Xl y Xlf cámbiaron: la Xl ahora es optativa y la Xll fue suprimida. Se

incorporaron materias obligatorias de "Métodos Cuantitativos I y ll; "Taller de

Computo 1", 'Macroeanomfa"; 'Técnicas de lectura y redacción"; 'Pensamiento

polltico mexicano" y dos materias optativas a elegir de otras licenciaturas de

ciencias sociales.
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Como se observa se han sust¡tuido temáticas de corte histórico, teórico,

filosófico y metodológico por materias de adm¡nistración pública, por modelos

cuantitativos desligados del proceso histórico real presentados como 'modelos

ideales' y por mater¡as que tan solo son henamientas para el proceso

formativo.

De manera muy general podrfamos mencionar que estas modificaciones a los

planes de estudio se hic¡eron en diversas carreras de la UAM, así como

también la UNAM y el lPN, por ejemplo: el 5 de agosto culmino la elaborac¡ón

del Nuevo Modelo Educativo para el lnst¡tuto Politécnico Nacional, cuyas

observaciones y aportaciones fueron real¡zadas por diversos participantes en

las reuniones que para tal efecto se organizaron con los directores de las

Unidades Académicas, los jefes de las Secciones de Posgrado e lnvestigación,

y algunos subdirectores de las Un¡dades Académicas, durante el periodo junio-

septiembre de 2002. En el documento se menciona que también incorpora las

observac¡ones recibidas de miembros de la comunidad y del Consejo General

Consultivo hasta junio de 2003.

A lo largo de la política educativa a nivel superior, se plantean varios eje§, ya

hemos mencionado el del financiamiento a las universidades y la reelaboración

de contenidos educativos. Sin embargo, no podrfamos dejar de lado hablar de

la flexibilización de las relaciones laborales de los catedráticos, el

financiamiento y las políticas de productividad a las que se han sometidos.

Cabe mencionar que en la UAM el cuerpo que dio direcc¡ón a las adecuaciones

de los planes de estudio y la transformación de las relaciones laborales fueron
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las Polfticas Generales de Docencia y las Pollt¡cas Operacionales de Docencia"

aprobadas en marzo de 2001.

En estas se menciona que los planes de estudio deberán contener enfoques de

ohas disciplinas. Asim¡smo se establece que'la investigac¡ón deberá fortalecer

la docencia al fomentar en profesores y alumnos un con¡unto de habilidades y

act¡tudes que propicien el igor en el pensafiiento, el análisis sistemático y un

espíritu crítico'. ü

Al parecer lo que en estas políticas se presenta es bastante alentador, ya que

formar a jóvenes con pensamiento crltico es viable, sin embargo la puesta en

marcha de modificaciones a planes de estudio aspira a todo lo contrar¡o a

extraer materias de rigurosidad teórica.

En cuanto a los profesores, se establece que deberán colaborar con los

órganos e instanc¡as correspondientes en el análisis, gestión y evaluación de

las actividades docentes, además deberán promover los mecanismos idóneos

de evaluación de la docencia, también evaluaciones departamentales de las

Unidad de Enseñanza Aprendizaje que se considere pertinente. Y entre sus

nuevas funciones el profesor deberá otorgar asesorías a los alumnos, a lo cual

se le llama tutorías-

Estas políticas implican mayor trabajo a los profesores sin la posibilidad de

obtener una mayor remuneración, tamb¡én se establecen Becas de

Reconocimiento a la Canera Docente en donde los profesores cuentan con un

63 Políticas operativas de docencia de lá un¡dad lztapalapa, aprobadas por el consejo
académico en su sesión número 231, Celebradá el 28 de enero de 2003.
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salario base, y a med¡da que publican y asesoran, es como se les paga, de tal

manera que a mayor producción mejor salario, sometiéndolos a un proceso de

desgaste y atentando contra el contrato colectivo. Lo lamentable es que los

profesores al retirarse lo hacen con un salario base y no con el salario con el

que cotizaron en sus mayores años de productiv¡dad. e

CONCLUSIONES
El capitalismo es un sistema económico complejo. A lo largo de su proceso

h¡stórico se presentan crisis estructurales que en esencia no son resueltas, con

ello me refiero a favor de la soc¡edad, solo se hacen ajustes económicos, es

decir reestructuraciones para cont¡nuar con reproducción. Aun donde la

industrialización alcanzo niveles pensados como utópicos las contradicciones

entre el trabajo asalariado y el capital siguen ¡ncrementándose. Al mismo

tiempo en que el modo de producción cap¡talista presenta cr¡sis, éstas han

reconfigurado las justiftcaciones de la clase hegemónica. El neoliberalismo no

es más que una readaptación de los esquemas ideológicos hegemónicos para

presentar el capitalismo como la única forma de vida posible, este pensamiento

no se presenta de manera abstracta e intangible. Los nuevos esquemas de

dominación también se encuentran en las universidades e instituciones de

educación pública, y por supuesto se reproducen. Porque la clase dominante

para poder ejercer su domin¡o por encima de la sociedad se vale de aparatos

de dom¡nación que perm¡ten generar control, y una de las instituciones de las

que se valen para generar consenso es la educación y la máquina reproductora

de ideología es la escuela.

tbid. pp. s
95





Como lo expuse una de las preocupaciones de la teoría crítica es el tema de la

educación. Por esta razón los fundadores del Maxismo proponían un sistema

educativo que emancipara al individuo de la sociedad clasista. Max y Engels

argüfan que era imprescindible contar con una educac¡ón que estuviera

desligada del estado por ser la expres¡ón de uná soc¡edad clasista.

De los teóricos que hablaran de polftica y educación nos podremos encontrar a

Gramsci. En sus postulados teóricos propone una educac¡ón más allá de las

relaciones que se establecen en el aula. Para Gramsci la educación implica

una relación de hegemonfa entre las clases sociales. En este sentido la

educación puede entenderse desde dos perspectivas. En su óptica

tradicionalista de educac¡ón pasiva, que afirma todos los contenidos

ideológicos de la clase dom¡nante, donde se forma un ciudadano, cultura y

conciencia determ¡nados por los contenidos ideológicos de quienes domina el

proceso productivo. O la educación critica, capaz de cuestionar todos los

contenidos de la soc¡edad ¡mperante, y que no sólo se limita a las propuestas

abstractas. La educación que se compromete con la organización de las

protestas contra la sociedad capitalista. Nos dice que la educación integral no

es aquella que solo forma al ser humano en el plano del conocimiento o en el

de la técnica, con ello se ref¡ere al desarrollo de habilidades y destrezas, sino

que el sent¡do y objetivo de la educación debiera ser la construcción de un

sujeto potenciado en ambas ramas, uno capaz de pensar, razonar, actuar con

la tremenda posibilidad de resolver los problemas soc¡ales de su entorno y al

mismo tiempo capacitado con destrezas que le permiten trabajar en benef¡cio

de la soc¡edad y para su vida misma.
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Desde que se presentó el ANMEB y con ello se dio la entrada a una nueva

políüca educativa de modernización para la educación superior en nuestro país,

se planteó el hecho de reformar para abrir la posibilidad de una mejora de vida

para los jóvenes univers¡tar¡os. Una educación que les otorgue elementos

académicos para responder a las necesidades de las relaciones laborales

cambiantes. Asimismo, se platea una formación que pugne por la solución de

los problemas sociales. S¡n embargo dos cosas son concretas y muy

reveladoras e incluso contradictorias en estos argumentos que han justif¡cado

los cambios educat¡vos. En primer lugar, se plantea una transformac¡ón como

una condlción ineludible para que los egresados al salir mejor preparados

(según documentos gubernamentales) puedan afrontar el mercado laboral

fact¡blemente, sin embargo, estos argumentos incluso poéticos, esconden

detrás de la dulzura de sus palabras una realidad cada vez más cruenta. Según

información periodfstica6s uno de cada tres de los profesionistas que egresan

llegan a trabajar en su ramo y solo el 30 % en su primer año de egreso

consigue trabajo, aunado a ello, se tienen datos de que entre los adultos de

más de 30 años, la tasa de desempleo es del 3.5%, pero entre jóvenes de 20

a 29 años de edad es del 8.7%,6 es decir, la tasa de desempleo es ampl¡a.

Aunado a ello, los salarios son cada vez más miserables y con menos

derechos laborales, como lo expuse con antelación. Con esto podrla concluir

que los cambios educaüvos por sí mismo no aseguran una mejora de vida, ni

dotan de herramientas a los jóvenes para responder a un mundo camb¡ante, y

65 Universia México , 3 de julio de 2012. Disponible en: http;//notisias.universia.net.mx/en-
rladal noticial2D I A 07 fi3 I 9 47 83 6 I qda-Ees-egresados-ejerce-canera.hün I

Montalvo, L. Tania. Jóvenes gr¿duados toman el semáforo como opció¡ laúra,l. Animal político len
lineal. Agosto t2 de 2013 [ consultado el 25 de febrero de 215l disponibls ert:

http//wnl¡i.animalpolitico.con/2013/0Sliovenes-ganan-200-pesos{iarios-por-trabajar-en-semaforos/
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no es así, por el simple hecho de que, al egresar se encuentran con una feroz

competencia por empleos que aparte son mal pagados y en pésimas

condic¡ones. Lo preocupante es que las adecuaciones a contenidos educatlvos

ha privilegiado la inserción de materias de orden más adm¡n¡strativo y técnico,

subordinando las de orden teórico con el argumento de que esto dotará de

mejores herramientas a los jóvenes para su futura ¡nserción laboral. Sin

embargo al egresar todo ese discurso se queda ahí ya que la realidad que

viven los jóvenes mexicanos está muy alejada de la panacea que se ha

presentado en la política educativa. Y no es que se piense que la educación de

hace cincuenta años no respondla a interés de clase o que en la actualidad se

está peor que hace años, solo apeló al principio que plantea Gramsci que

técnica y conocim¡ento, como parte de la educación, como un equilibr¡o en la

construcción del sujeto revolucionario teoría y praxis como lo llamaría Adolfo

Sánchez Vázquez.67

La desregulación del mercado, reducción del gasto publico, el fortalecimiento

de una polftica monetarista, polít¡cas f¡scales deficitarias, la apertura del

mercado al sector de los servicios, la creación controlada del desempleo,

reducción a los factores polít¡cos en la producción han sido las recetas de los

intelectuales tradicionales para poder paliar la cris¡s.

Las polfticas neoliberales también se han impuesto en las univers¡dades. Bajo

el pretexto de superar una cris¡s educativa, los neoliberales han emprendido

una campaña de mercantilización de la educación superior. La cris¡s que

plantean los neol¡berales no se debe a la amb¡ción de las masa por exigir el

ó7 Sanchez Vaequez, Adolfo. Filosofia de la Praxis, Ed. Siglo )O(1, México 2003 pp.25l
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derecfio social de la educación, por el contrario es una expresión de las

contradicciones del modo de producción capitalista. Pero los teóricos

neoliberales retomando los paradigmas del liberalismo clásico han ¡nterpretado

las incapac¡dades inherentes de la educación como la expresión urgente de

liberalizar y mercantil¡zar la educación. Por esta razón se han propuesto una

serie de recomendaciones encaminadas a aumentar la eficiencia y

productividad de la educación. Esto no es más que una readaptac¡ón ideológica

de la educación pero en esencia esta sigue siendo el elemento de conducc¡ón

ideológ¡ca. Por eso los nuevos modelos de universidad plantean proyectos

flexibles donde se instruyen al estudiante en nuevas técnicas para su mejor

mercant¡l¡zación, proceso fallido como se ha menc¡onado mas aniba. Lo

anterior no es un s¡mple discurso pues son las necesidades que requiere el

modo de producc¡ón capitalista, sin embargo no son las que requiere la

sociedad. Ya que lo que se requiere es la formación de jóvenes activos, con

procesos de aprendizaje dinámicos y participativos, con una consolidac¡ón

teór¡co practica que perm¡ta cuestionar su entorno y transformarlo en aras de

la evolución a una sociedad mas justa y equitativa.
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