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INTRODUCCIÓN 

Para fonnular una critica a la tendencia utilitarista que se imparte en las 

instituciones de educación superior, y sobre todo, en las maestrías en 

administración (del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey -

ITESM- y de la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM-), es 

importante precisar lo que en este trabajo se va a entender con este concepto. 

El identificar el bien con lo útil es una propuesta filosófica que h\mde sus 

raíces en la antigua Grecia en el pensamiento de Epicuro, pero es en los siglos 

XVIII y XIX en Inglaterra cuando el utilitarismo surge como doctrina del 

pensamiento ético, político y económico. Benthmn y mÍls adelante J. S. Mill-entre 

otros- siguiendo el impulso de la modernidad que inició en el siglo XVI y que se 

caracteriza por la búsqueda de desarrollar un conocimiento secular y sistemático 

sobre la realidad, que además presentase un tipo de validación empírica, esta 

actividad intelectual tuvo sus mayores triunfos en las ciencias fisico-naturales, 

10 cual motivó a los interesados en el estudio de la sociedad a darse a la tarea de 

buscar un modelo de pensamiento que se acomodara a éste paradigma. 
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Bentham y MilI consideran a la ética como una ciencia positiva! de la 

conducta humana Así, en los fundamentos del utilitarismo se sefíala que 

principal móvil que determina al ser humano es la búsqueda del placer (que ya 

había sido abordado en el Hedonismo), a éste se le reconoce como intersubjetivo, 

es decir, como fin de toda actividad humana, entendiéndose como la máxima 

felicidad compartida entre el mayor número posible de personas. Tanto en 

Bentham como en MilI se encuentra el postulado de que la utilidad privada se 

corresponde con la utilidad pública Por otra parte, el pragmatismo 

norteamericano -con William james a la cabeza- perpetúa el utilitarismo y 

presenta por verdadero y como bueno todo lo que tenga éxito. 

En conclusión puedo decir que el utilitarismo es la búsqueda de todo lo 

bueno y de todo aquello que produzca placer en todo ser humano. Empero, surge 

una pregunta ¿qué tiene esto de malo? Para responder es necesario señalar que lo 

bueno y placentero, no pueden ser presentados como algo único, establecido de 

una sola vez y para siempre, absoluto, ya que si algo ha demostrado la historia es 

que las creaciones culturales cambian de una sociedad a otra, además de que con 

! En el siglo XIX los interesados en los estudios culturnles buscaron una fimdameDlación 

cientifica para BUS trabajo •. Fu •• 1 positivismo una de las tendencias que Olés relevancia 

adquirió. Un común denominador para los intelectuales que se pueden ohicsr dentro de esta 

corriente -cuyo concepto .s escurridizo (positivismo) ya que se puede aplicar desde Hmne 

hasta Popper, contemplando claro está a Augusto eomle el principal exponente, así como J. S. 

Mill- es que para los objetos abordados por la invostiga¡:ión -la oual eslaria iimdam.ntada eo la 

unidad de método y en una homogeneidad doctrinal- sólo existía una única forma de ser 

entendidos. La conclusión era pues lDla explicación cientifica. 
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el paso del tiempo la cu1turn de una misma sociedad se transforma lo que da paso 

a nuevas formas de conducta y comportamiento. Por otra parte, las costumbres y 

los conceptos que tratan de explicar las creaciones humanas, no armonizan de 

una sociedad a otra y si conducen a una diversidad de opiniones y propuestas. De 

modo ta1, que no existe justificación alguna para designar aquello que es bueno y 

útil para todos. 

En la actualidad lo que se quiere definir como bueno, viene determinado a 

través de las premisas del modelo neoliberal del cual -para los fines de este 

trabajo- me interesa resaltar que el mercado, sus exigencias y reglas, se presentan 

como úI1ima figura de la historia, en donde los esfuerzos humanos están 

organizados para satisfacer las demandas de un sistema de precios en un régimen 

de competencia Exigencia de competitividad que se ha traducido en el campo 

educativo en formación de estudiantes cuya preparación esté destinada a 

satisfacer las demandas de un mercado globalizado. 

De modo ta1, se puede concluir que el utilitazi:,"1ll0 que se imparte en las 

maestrías en administración tiende al desarrollo de conocimientos teóricos y 

técnicos, así como de habilidades que están destinados a crear trabajadores 

productivos efectivos y competitivos, formación educativa que sirve para la 

reproducción del actual sistema neoliberal. Tendencia, que no está por demás 

decirlo, ha permeado la vida del resto de la sociedad, ya que en la actualidad se 

postula que tiempo, energías y esfuerzo tanto de ciudadanos como de 

empresarios y gobierno deben emplearse en lograr un desarrollo económico 

sostenido, y esto -desde el punto de vista del neolibera1ismo- sólo es posible a 
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través de la inserción al mercado globalizado, lo que ha conllevado a una 

reificación del ser humano, ya que éste se ha ido convirtiendo cada vez más en un 

apéndice de las máquinas que sirven para el desarrollo del sistema productivo. 

Para comprender el utilitarismo que se imparte en los programas de 

maestría en administración es necesario analizar los proyectos de desarrollo 

nacional propuestos por el actual gobierno, ya que en ellos se plasman las 

actuales tendencias económicas. La política imperante es la de lograr la inserción 

al mercado mundial. para tal finalidad el gobierno ha utilizado como base las 

propuestas económicas del neoliberalismo, cuyo soporte inicial (durante el 

salinismo) fue primero el flujo externo de capitales, lo que supuestamente 

conllevaría al ahorro interno y posteriormente al desarrollo de las fuerzas 

empresariales del país. 

Como se ha hecho sentir, en el bolsillo de la mayoría de los mexicanos, 

dicho proyecto no ha funcionado, debido a una apertura desmedida y fuera de 

control de la economia, por otra parte, la pequeña y mediana empresa vieron 

incrementar el poder económico de las multinacionales y de las transnacionales. 

El modelo neoliberal, que actualmente impera en México, inicia a partir del 

gobierno de Miguel de la Madrid y se consolida en los posteriores de Carlos 

Salinas de Gortari y el actual de Ernesto Zedillo, es a tal grado importante para el 

gobierno insertarse en el mercado mundial. que para lograr la vinculación 

nacional con la economia mundial se pone gran empeño en relacionar al sector 

productivo privado con las instituciones educativas, con la finalidad de que los 
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profesionistas egresados satisfagan las demandas de la empresa nacional y así ésta 

pueda desarrol1arse de la mejor manera posible para lograr su inserción en la 

g!obalización comercial. 

Sin embargo, esto ha llevado a una serie de problemas en el marco de las 

instituciones académicas. Principalmente se encuentra que la formación de los 

estudiantes está dirigida a satisfacer las demandas de la empresa, con mayor 

interés cuando las áreas de conocimiento y formación están directamente 

relacionadas con los sectores productivos de ciencia y tecnología. La formación 

de los estudiantes es, como señala Horacio Cerutti, una competencia donde gana 

aquel que está mejor preparado o capacitado para el sector productivo. Esto 

significa que va a triunfar: primero, quien tiene más posibilidades de estudiar y 

de especia1izarse en las áreas que la empresa requiera; y segundo, aquel que 

responda a las necesidades de expansión de la empresa'. Así, el estudiante de 

contaduría y de administración eIiminado será aquel que no tenga la preparación 

adecuada a las exigencias de la empresa, en la mayoría de los casos son los 

profesionales que no tuvieron facilidades, mejor dicho, oportunidades para 

obtener mejor educación. Se establece una lucha entre las instituciones educativas 

públicas y las privadas, lo cual nos lleva a interrogar sobre la pertinencia de la 

Educación Superior cuyas directrices son las propuestas (impuestas) por Estado. 

'et: Horado eerutti Ouldberg, "Los valores en la educación en el próximo milenio", en revista 

Estudios T atjnoamericano8. páas. 7a 14. 
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Ahora cabe preguntar ¿cuáles son los valores y los fines educativos que se 

proponen en la actualidad en la educación superior? ¿cuál es el concepto de ser 

humano implícito en la propuesta educativa, desde el contexto de la 

modernización y el neoliberalismo? El esclarecimiento de estas cuestiones hará 

posible examinar las tendencias filosófico - educativas implícitas en la propuesta 

neoliberal y establecer algunas relaciones entre los antecedentes filosóficos de la 

modenúdad (entendida ésta como el proceso de cambio del ser humano en su 

concepción sobre sí mismo, al afirmar que el hombre y la mujer son 10 que hacen 

y 10 que el hombre hace son las leyes que rigen a las sociedades, las reglas de 

producción y las propuestas administrativas entre otros ámbitos no menos 

importantes, actividad que inició en el siglo XVI y se consolidó en los 

posteriores) y el liberalismo (la pretensión de que un Estado reformista y legal 

asegurara la libertad del comercio y del ser humano). 

Es posible argumentar que desde una perspectiva de la filosofia de la 

educación, los valores constituyen los fines que expresan las cualidades de 

formación de los sujetos. de acuerdo con un concepto o ideal de ser humano y de 

educación, coherentes con una determinada visión del mundo y de la sociedad; 

son, por tanto, expresión de la cultura de los grupos humanos (no ajeno, a lo 

ideológico). 

En el contexto de la modemi7ac:ión y el neoliberalismo, la transmisión de 

ciertos conceptos económico - empresariales que se pretenden asumir como 

valores educativos, son 'sugeridos' (o impuestos) a las instituciones de 

Educación Superior mediante la elaboración y planeación de la cunícu1a por las 
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empresas nacionales y transnacionales, la que es impuesta Il todos aquellos que 

están implicados en la práctica educativa en el aula. 

Desde este contexto, el parámetro que debe regir una buena educación en 

el área de la administración, es que ésta sea de calidad. entendida como la 

formación de un sujeto que como un producto tenninado, sea eficiente, 

competitivo y productivo. Empero la experiencia educativa hasta hoy, es que en 

la rama adnúnistrativa el proceso educativo se caracteriza por ser necesario para 

reproducir este sistema. reduciendo el aprendizaje al ejercicio mernoristico; de 

dominio de técnicas o modelos, instructiva y de adquisición de conocimientos 

útiles, no obstante esto último, su formación es limitada en la medida de que sólo 

ejercitan ciertas capacidades intelectuales, alas que se incorporan perspectivas de 

vida absorbidas por lo económico, lo cual obstruye una formación 

preferencialmente general. 

Adolfo Sánchez V ázquez refiriéndose a la vinculación de la ética con las 

relaciones económicas que los hombres contraen en el proceso de producción 

señala que éstas se sustentan en una relación efectiva en la vida social y con los 

fenómenos económicos: donde "Las relaciones económicas influyen en la moral 

dominante en una sociedad dada As!, por ejemplo, en el sistema económico en el 

que la fuerza de trab:go se vende como mercancia en el que rige la ley de la 

obtención del máximo beneficio posible, genera una moral egoista e 

individualista que responde al afán de lucro»'. 

J Adolfo SÓllchez Vázquez, el. al., Ética. p. 31. 
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La política del Estado establece los lineamientos generales. pnnClplos. 

prioridades y estralegias mediante las cuales se propone el gobierno llevar a cabo 

los propósitos expresados en el Plan Nacional de Desarrollo. 

La modernización como política, constituye un ''ideal'' acariciado por los 

gobiernos de México durante la segunda parte del siglo que tennina La actual 

administración, aunque ha evitado utilizar el término de modernización como 

slogan de su política, está implícita en su discurso 4• 

La modernización comprende acciones para ajustar a la sociedad hacia 

orientaciones del libera1ismo económico. donde democracia y capita1ismo 

constituyen el apoyo ideológico político que dan sustento al nuevo libera1ismo. 

Pero ¿cuáles son las influencias filosóficas de esta propuesta dominante en el 

mundo moderno y que parece mitificar sus beneficios? 

En el primer capítulo se centra el trabajo en algunos aspectos relevantes de la 

modernidad (como ellibera1ismo. la idea de progreso, etcétera). como expresión 

del pensamiento occidental que se desarrolla desde la disolución de la filosofía 

medieval a partir del Renacimiento (siglos XIV, XV, XVI), considerándose la 

"razón instrumental" (como la definieron Adorno y Habermas) del siglo XVII 

4Cf: pl811 Nacional d. Desarrollo 199~.200. p. 63. 
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hasta el XVIII, con el nacimiento del sistema capitalista, del liberalismo, la 

tolerancia y el ejercicio de la defensa de las libertades humanas. 

En el caso de México, se introduce por los frailes en la segunda mitad del 

siglo XVIII. La modernidad representa el pensamiento innovador de quienes se 

alreven a pensar el mundo y la vida. Se propone a la razón como único método 

para pensar correctamente y a través de la que se podrian consolidar 

conocimientos seguros; constituye una razón critica que se relaciona con la 

experiencia, de manera que en cuestiones científicas sólo valen los argumentos 

cuyo fundamento son precisamente la razón y la experiencia 

La modernidad frente al dominio de la Escolástica' no entra en 

cuestionamientos inútiles al respecto del dogma teológico, propone repensar el 

mundo con otra visión en la que coexisten las "verdades absolutas" con las 

nacientes respuestas científicas. El ser humano recupem su capacidad pam pensar 

y pensarse, libre "del pecado capital". Con esta nueva visión, se abre la puerta 

hacia un mundo por conocer, donde el ser humano racional, participa del 

descubrimiento de la "verdad", duda entonces de lo existente, excepto de que 

piensa y por ello, deduce que existe (como ya lo había señalado Descartes'). La 

libertad de pensar da cauce a una insaciable curiosidad pam explicar el mundo 

que lo circunda, campo fértil pam el desarrollo de la ciencia 

'La Escolástica no es considerada una filosofía autónoma, se vale de otras filosofías como la 

neoplatónica y la aristotélica para demostrar una verdad religiosa 

, Cf Reoé Descartes, Discurso del método, Ed. Losada 
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La modernidad, como la filosofia ecléctica retoman premisas del 

Renacinúento (interés por lo human~ y lo terrenal); de Descartes (uso de la razón, 

duda metódica); de los ilustrados (las ideas de libertad e igualdad); de filósofos 

como Rousseau (naturalismo); de Kant (criticismo); de Comte (concepto de 

progreso, ciencia positivista), todo lo cual va a delinear las características del 

hombre moderno: esencialmente critico, promotor de la libertad, con la capacidad 

de cambiar su actitud ante la tradición y el autoritarismo, abierto a las 

innovaciones y ante todo, con un interés para dirigir sus acciones hacia la 

búsqueda del progreso. 

En la modernidad se desarrolla el liberalismo, éste busca aplicarse en 

ámbitos como la política (asociación entre los individuos para ser representados 

por una autoridad frente al estado) en el derecho (para promover los derechos 

naturales de los hombres) después en su aceptación socio----económica, gesta el 

concepto de progreso que es el adalid de la revolución industrial y del capitalismo 

durante el siglo XIX. Para el siglo xx. cambia al concepto de desarrollo, bandera 

ahora del neoliberalismo económico, cuya significación más común se concretó 

en la frase "Laissez faire, Laissez passer" (dejar hacer, dejar pasar), que se 

propone evitar todo tipo de restricciones a la "competencia perfecta" y se extiende 

el ámbito social "dejar hacer, mientras no afecte intereses personales". 

Inicialmente el liberalismo surge como rescate del individuo, exalta la idea 

de libertad e igualdad; con los aportes de J ohn Locke y Adam SmiIh. quienes se 

manifiestan en favor de la propiedad para abolir los privilegios y legitimar el 

control de las decisiones, se busca una sociedad en la que cada persona tenga 
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acceso a las oportwridades económicas y al disfrute de la riqueza7
• En tales 

circunstancias y con el auge de la revolución industrial, se fortalece en los 

ámbitos mercantiles y financieros, la sociedad capitalista que da lugar a la 

integración de un sistema ideológico que busca erigirse como una nueva y 

legítima forma de producir. 

El proyecto liberal rescata la libertad del ser humano desde premisas que 

sustenta la democracia (libertad e igualdad). Politicamente, mediante la filosofia 

utilitarista el proyecto liberal da un vin!je hacia la búsqueda de valores 

económicos y la supremacía del mercado. La libertad individual tiene 

connotaciones que se sustentan en la posibilidad de acceder a la propiedad 

privada matizadas con discursos progresistas y nuevas tecnologlas, se fortalecen 

las sociedades industriales, para diluir, frente al poder económico, un proyecto de 

ser humano sustentado en los p1anteamientos y valores universales de la 

ilustración. 

Con la propuesta neoliberal, se retoman premisas del pragmatismo y del 

positivismo, particularmente, de este último la concepción de ciencia y la idea de 

progreso, incluso, este último parece retomarse al final del milenio, para 

desplazar la idea de desarrollo. 

7 Jorge Rendón Alorcón, ''La antinomia del liberalismo", en El discurso liberal contemporáneo, 

p.17a20. 
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Desde la perspectiva del pragmatismo. el conocimiento es subordinado a la 

acción, a la fonnación de hábitos en donde la experiencia es fundamental; en el 

segundo caso. la considernción de lo real y existente. la verdad derivada de los 

hechos. son preeminentes para la concepción del conocimiento y de ciencia 

Ambas propuestas no constituyen una función crítica social, sino que 

apelan al orden social. 

Ahora bien, en este momento considero de swna importancia efectuar un 

paréntesis para señalar algunas diferencias entre el liberalismo y el 

neoliberalisrno. Las propuestas liberales surgen corno protesta, contra un mundo 

dominado por los reyes y nobles. así corno por el clero. En el proyecto liberal se 

busca (y posteriormente se consolida) la formación de un Estado cuyas 

características fuesen las de ser reformista y legalista. éste consideraban era la 

única institución capaz de asegurar la libertad, en el sentido de un orden no 

represivo. Mientras que en el neoliberalisrno se señala la importancia de la 

extralimitación estala!. el Estado se instala corno un saber absoluto capaz de 

designar el único canUno a recorrer por el ser humano para alcanzar su libertad y 

felicidad. Es el mercado el único mecanismo que al organizar la actividad 

financiera y productiva. así como el intercambio ernre diversas sociedades, así 

corno entre individuos a través de la propuesta de "demanda real". en el sentido 

de lo que se necesita y satisface al ser humano. ha liberado los recursos 

escondidos de energia e ingenio. esto es la libertad de la capacidad creativa "al . 

evitar que los privilegios bloqueen la evolución y obliguen al desarrollo a 
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someterse a la dum prueba de la eficaciá" . En resumen, una de las diferencias 

más importantes es que en el neoliberalismo se busca que el Estado ya no juegue 

un papel preponderante en la organización social, como estaba patente en el 

liberalismo. 

En el segundo capítulo se inicia con una revisión de la crítica frankfurtiana, a los 

aspectos más relevantes del neoliberalismo. Posteriormente enfatizó el estudio en 

el interés económico propuesto por el Estado y su relación con las programas 

educativas que imperan en las maestrías en administración. 

Como ejemplo cabe mencionar que la función rectora del Estado que habla 

asumido la responsabilidad de proporcionar educación a toda la población en el 

Estado de Bienestar, pasa a la de Estado vigía, y se encarga· en el mejor de los 

casos· de atender sólo la educación básica, mientras que en la educación superior 

algunas áreas para conseguir mayores recursos para desarrollar su labor 

investigativa y docente tienden a vincularse con la iniciativa privada, con ello 

consiguen ser autofinanciables y no dependen, por tanto, del Estado. Esto 

responde a la directrices del modelo neolibera! en donde básicamente la función 

del Estado ya no consiste en ser el benefactor de la sociedad., puesto que su 

intervención se considera como una amenaza para la libertad individual y el 

colectivismo, lo que redunda en la pérdida de eficiencia del sistema y en la 

disminución de la expansión económica 

'Héctor GuilléD Romo, La coDlnlrTevoluci6n noolib.ra1 en México, p. 61. 
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El Estado pasa de "articulador social" a "Estado mínimo", asignándole el 

papel de vigía de la sociedad (Estado policía); para tratar de solucionar sólo la 

extrema pobreza; éste; antes comprometido con la igualdad, la distribución, la 

riqueza, la justicia y la libertad se reduce a la burocracia estatal y limita su papel 

en el desarrollo nacional o regional. Así. los tecnócratas' son los sujetos idóneos 

para alcanzar estos objetivosl
'. Estas son las características de nuestro país desde 

la década de los 80 hasta la actualidad. 

De acuerdo a la tendencia de la politica nacional, se desarrolla en el 

segundo capitulo una crítica a los modos de vida que en el neolibera1ismo se han 

impuesto, en la educación profesional y para los fines de este trab~o en los 

programas de las maestrias en adnrinistración, ya que la planeación curricular se 

dirige en gran medida a satisfacer las demandas de las empresas internacionales, 

multinacionales y las transnacionales, porque las estrategias que han delineado 

para su expansión, se han asumido como un proyecto de nación. 

En el tercer capitulo se aborda la relación existente entre el proyecto de inserción 

al mercado mundial y la politica educativa de las maestrias en adnrinistración 

(como una segunda parte, aunque se expuso en el segundo capítulo, esta 

, Por tecnórnJla se entiende a \DI técnico que labora en \DI gobierno, quien .ólo está 

preocupados por la producción y el incremento de ésta 

IOcr, Miguel Azurdy. ''Pero qué es el neolibenUismo", en Politica. 
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infonnación, se amplía en el tercero) se revisan los planes de estudio de las 

instituciones educativas UNAM e lTESM. Como ejemplo vale decir que en la 

modernización como política, en el mejor de los casos, puede fundamentarse en 

la modernidad, olvida sus premisas valiosas e interpreta el ejercicio de la razón 

como raciona1ización; es decir, ya no se considera a la razón como la capacidad 

de juzgar bien y distinguir lo verdadero de lo falso, naturalmente igual en todos 

los hombres y por lo mismo ahistórica e intemporal; así, la racionalidad se 

considem como un proceso de sucesión lógica de juicios, que pára los fines del 

trabl1io se consideran en su aplicación, principalmente, en cuanto a la 

administración de los recursos y la administración humana pam hacerlos 

productivos. 

Con el aporte de Fayol en cuanto a la administración de recursos 

materiales, humanos; de teorias funcionalistas y económicas como la del capital 

humano, las instituciones educativas son vistas como empresas o fábricas en 

procesos sucesivos de planeación, organización y evaluación para dirigir sus 

acciones y determinar índices de calidad. 

Lo que hasta el momento se ha promovido son l1iustes pam llevar a cabo 

ciertas acciones de funcionamiento, más que constituir lineamientos orientadores 

para una refonna educativa que promueva el desarrollo general, integra! de los 

diversos ámbitos de lo humano. Las prioridades se han basado en requerimientos 

económicos y políticos; las medidas que se adoptan se l1iustan al desarrollo 

científico y tecnológico, lo cual exige eficiencia y competitividad. 
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Tal eficiencia y competitividad en las instituciones de educación superior, 

implica, entre otras cosas, la evaluación, la racionalización de recursos para 

hacerlas autofinanciables, pero vinculadas con las exigencias de producción. 

En el contexto económico mundial el criterio de eficiencia constituye un 

bien económico, ya que todo producto (capital humano, trabajo intelectual. 

científico y hasta las instituciones educativas) se someten a las leyes del mercado. 

En este sentido es oportuno señalar la pretensión de algunos empresarios 

japoneses en sus propuestas para la compra de universidades norteamericanas, 

promoviendo que las instituciones de educación superior entren en el campo de 

la oferta y la demanda a nivel mundial, esto significa una mercantilización de la 

educación 11. 

En el tercer capítulo también se aborda un estudio sobre los valores éticos que 

debido a la tendencia integracionista al mercado internacional se imparte a los 

estudiantes de administración. En éste se revisa el uso irreflexivo de conceptos 

como eficiencia, calidad, competitividad, productividad que son los indicadores 

directrices de los fines educativos y se expresan como finalidades, se asumen sin 

cuestionamiento y constituyen la aspiración de instituciones que no desean . 

mantenerse al margen del progreso para insertarse en las nuevas estrategias del 

capitalismo y de los supuestos beneficios de la globalización. 

JI Para ampliar más este lema, Cí Rugo Aboiles, "Intemadonallzad6n d. la EdncadóD 

Superior en Málco, Estudios organi2acionales", en Excélsior. 
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En el proceso educativo en instituciones de enseñanza superior, tanto 

públicas como privadas, se exigen ya en forma explícita, o implícita (encubierta) 

estos conceptos económicos van a constituirse en verdades asumidas en 

paradigmas rectores de la educación, para funcionar en las sociedades capitalistas, 

sin considerar sus aplicaciones formativas. 

La imposición de consideraciones empresariales en educación constituye 

una forma de "violencia simbólica". Consiste en la legitimación de una serie de 

significaciones impuestas por una clase social determinada que oculta lo que se 

esconde tras esas significaciones. Tal legitimación, según Bordieu y Passeron, 

aumenta el poder de quien lo produce para seguir ejerciendo la violenciau 

Sin embargo, esta imposición para que se ejerza, implica, por un lado, la 

falta de un discurso alternativo coherente y, por otro, una acción sobre dos 

entidades opuestas, la de opresor--<>primido que exige como requisito la 

pa"ividad e inconsciencia de una de las entidades, empero, no es determinante 

mientras exista la posibilidad de reacción y acción ante cualquier intento 

impositivo, lo que exige de la participación y organización de los diversos 

sectores sociales afectados. 

Cuando se habla de rentabilidad en educación se supone. de acuerdo con la 

Teoría del Capital Humano, que el sujeto entra en el proceso de oferta y 

12 Cf Bordieu y P ... eroD, La reproducción, páBs. 44 a 48. 
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demanda. en vista de que la instrUcción tiene un costo, ya que la inversión. tanto 

en técnica como en conocimientos, aumenta los futuros ingresos que repercuten 

en la producción. Por tanto, tal valor aumenta a partir de un conocimiento más 

preciso de su contribución a las técnicas y a otras capacidade~; la inversión es 

productiva sólo en cuanto los conocimientos y los atributos adquiridos por el 

hombre sean capaces de aumentar la capacidad de trabajo y la producciónl3
. 

Así, la orientación en las maestrias en ad.ministmción hacia la preparación 

de estudiantes más eficientes, se enmarca en la inclinación que tiende a 

predominar en la educación superior, cuya tendencia es la formación de recursos 

humanos para alcanzar la productividad y competencia, tanto en el mercado 

nacional como en el mundial, expone dos problemas: el primero, es que se 

destacan como prioritarias las carreras técnicas sobre las humanistas, cuando la 

propuesta más viable para un desarrollo más equitativo para los distintos actores 

sociales, es el del trabajo interdisciplinario; el segundo, a nivel internacional, es 

que los técnicos y especialistas mexicanos dificiJmente tienen cabida en otros 

países, en la medida de que sus especialistas tienen prioridad sobre cualquier 

otro, en vista de que han sido preparados de acuerdo con las necesidades de 

ellos. 

Con la influencia economicista la educación superior en todos sus niveles, 

aún en instituciones públicas y particularmente privadas, tienen la tendencia a 

l3Schultz, T., ''Valor económico de la educación, Formación", p. 67-76., en: Ma de Ibarrola 

Las dimensiones sociales de la educación. 
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dirigir los planes de estudio y las investigaciones sin considerar su vinculación 

con el contexto socioeconómico e histórico, consideran que éstos pueden ser 

intemporales y apoyados en paradigmas técnico-cientificos aparentemente 

"neutrales" . Se identifican las siguientes características en esta tendencia 

económico - funcionalista 

a) Neutralidad: los enfoques de la ciencia y la tecnología tienen un valor en sí 

(utilitario) al margen de cualquier orientación o compromiso. Los resultados, 

producto de investigaciones son generalmente llevados a teorizaciones, 

porcenU!ies y números, reduciendo la posibilidad de apreciaciones donde se 

filtren elementos de compromiso social. La planeación como actividad 

instrumental técnica debe ser neutra, es decir, ~ena a lo ideológico, dependiente 

del poder político conductor y coordinador del esfuerzo humano. 

b) Cientificismo: la supuesta neutralidad se funda en la supuesta experimentación 

científica y desarrollo de la tecnología, se explica desde la lógica empirista que 

concibe a la realidad "natural o social como objeto empírico que puede ser 

analizado mediante el perfeccionamiento del método y técnicas de investigación, 

sin otro interés que obtener resultados prácticos y útiles para el progreso 

científico y el desarrollo. 

e) Ablstoricismo: se concibe de esta fonna a todo proceso de análisis, estudio, 

investigación o planeación que parten de una ausencia de contexto -o lo suponen

, no se consideran aspectos especificos como los sociales e históricos que 
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ubiquen tal planteamiento v, por tanto, ignoran las contradicciones existentes en _ _ 7 _ _ 

la sociedad de clases. 

d) Autoritarismo: la centralización de decisiones en educación, a pesar de un 

supuesto "discurso democrático", se parte de la imposición de medidas diversas, 

entre los que se encuentran: contenidos arbitrarios encaminados a mantener los 

"valores economicistas" como imposiciones que constituyen, finalmente, la 

verticalidad en que se estructura un sistema representado por un autoritarismo 

supuestamente legitimado. 

e) Individualismo: en la planeación educativa, en los programas, en el proceso de 

enseñanz:r-apren~e, en la práctica educativa, en las evaluaciones, estimulos y 

becas, la consigna y parámetro de valor es la "productividad". Este concepto, en 

el ámbito del nuevo capitalismo y en el uso de teorías funcionalistas de la 

educación y del capital humano, tienen una connotación que potencia la 

competencia entre sujetos individuales, un individualismo egoista que genera 

incomunicación y aislamiento y que considera como prioritario el tener sobre el 

ser. 

Después de revisar los criterios evaluativos en la educación., los cuales (no 

está por demás señalarlo) están dirigidos b¡ijo la estrategia de inserción al 

mercado mundial. formuló una propuesta en la que se puede desarrollar, de 

manera favorable. el trab~o de los administradores y su efectiva vinculación a los 

problemas sociales que aquejan al México acrual. 
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C\PÍTULO 1 

LA j\-1ODERt"\¡IDAD Y LA SITUACIÓN DEL MÉXICO 
ACTUAL 
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A) EL UTILITARISMO EN EL CONTEXTO MEXICANO 

Este capítulo está enfocado a desarrollar en ténninos generales las principales 

premisas filosóficas, políticas, sociales y económicas, que constituyen la 

modernidad, el liberalismo y el neolibrelismo. Su desarrollo en Europa y su 

inserción y adaptación en América Latina Con esta base será posible 

comprender la configuración de diversos proyectos de los distintos 

gobernantes meXIcanos, quienes han planteado la. "necesidad" de 

modernización. que en la actualidad en las universidades éste propósito ha 

llevado a la exigencia de una educación de Excelencia Académica, que en el 

caso del área de las ciencias económico-adrninistrativas se ha desarrollado la 

tendencia hacia el manejo instrwnental de una serie aspectos pedagógico

educativos dirigidos a promover la tendencia hacia el logro de la calidad total. 

Lo que interesa se/lalar es que por dirigir la atención hacia el desarrollo 

de las habilidades necesarias para las Maestrías en Administración. se olvida 

que el ser humano no es una máquina de producción cuya única finalidad es 
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trab~ar para producir más bienes y de mejor calidad, cuyo único objetivo es 

conseguir un lugar en el mercado internacional. 

Al iniciar la explicación sobre el proyecto neoliberal y su inserción en 

México, no está de más señalar que en nuestro país el neoliberalismo ha sido 

presentado por los últimos jefes de gobierno como la única vía posible para 

salir del atraso, justifican esta propuesta aduciendo que si México se encuentra 

atrasado no es por su inserción al proyecto neoliberal sino por el contrario, 

por los años que permaneció alejado de éste. 

En el marco de la tendencia económica prevaleciente en México, lo que 

me interesa reflexionar del sistema educativo es el tema concerniente al área de 

los estudios administrativos, ya que es en ésta donde se exige a estudiantes y 

profesores, el desarrollo de programas de estudio donde se enfatiza la 

tendencia al trabajo de calidad total en la producción. Dicha tendencia se 

justifica al argumentar que la solución de nuestros problemas está en ingresar a 

la tecnología de punta o de avanzada, del primer mundo y para lograrlo es 

necesario modificar los planes educativos, eliminando todo aquello que se 

oponga a la modernización del modelo económico. Esto conduce 

necesariamente al análisis del fenómeno de la globalización, ya que éste posee 

como marco de referencia el predominio del libre mercado. 

Para la aplicación del proyecto neoliberal y la modernización se requiere 

plantear una renovación de los actuales supuestos educativos, pues si el 

desarrollo de la razón tanto en individuos como en sociedades fue una 
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propuesta del modelo clásico como condición para llegar al desarrollo social, 

político, económico y hasta espiritual, para el modelo neoliberal éste es uno de 

los primeros enemigos a vencer. Ello se debe a que la razón es ante todo 

crítica, analiza y revisa alternativas, y construye nuevas posibilidades. La 

econonúa global imitando en esto a las antiguas teocracias, exige una sumisión 

acrítica y rechaza cualquier refonna o cambio a sus postulados. 

Así, desde la perspectiva del neoliberalismo se descalifica cualquier 

intento de análisis racional a sus premisas. como aquellas que cuestionan el 

impacto real de su actuación y muestran la falta de ética profesional en los 

discursos en los que se habla de bienestar y progreso, cuando lo que hay es 

recesión y desempleo. Se habla de calidad y eficiencia, cuando en realidad se 

trata de implantar la sumisión a controles de producción, finanzas y empleo 

determinados por un nebuloso mercado que no tiene, ni necesita para operar, 

conCIenCia social, nacional o humana Tal como lo ejemplifica Viviane 

Forrester: 

Vivimos en medio de una falacia descomunal: un mundo desaparecido 
que nos empeñamos en no reconocer como tal y que se pretende 
perpetuar mediante políticas artificiales. Millones de destinos son 
destruidos aniquilados por este anacronismo debido a estratagemas 
pertinaces destinadas a mantener con vida para siempre nuestro tabú más 
sagrado: el trabajo". 

u \IMane Forrester, El horror económico, p. 9 
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Con estas valientes palabras, F orrester inicia la exposición de la problemática 

social que se ha desarrollado en la actualidad, ello debido a los postulados 

neoliberales que se han expandido por todo el mundo. 

De ahí que se introdujeran en la sociedad mexicana las reglas del libre 

mercado, el paso siguiente fue implantar programas educativos que primero 

privilegien la educación tecnológica y después eliminen, si ello es posible, la 

educación de corte humanista 

Sin embargo es preciso destacar que este proceso no es en modo alguno 

evidente, nadie puede acusar a pedagogos y a educadores de intentar, 

conscientemente. producir mentes mediatizadas, cuya única noción de grandeza 

y desarrollo se limite a la "excelencia laboral", como si el trabajo productor de 

ganancias fuera el único parámetro válido para individuos y sociedades. De 

hecho, parece que esta tendencia es de buena fe en la producción el desarrollo 

de la sociedad, desafortunadamente se desconoce que el ser humano puede 

desarrollar otros ámbitos, como los de las artes o actividades deportivas u 

otras. 

La situación real en México, exige respuestas inmediatas y no según los 

defensores del modelo neoliberal, necesariamente reflexivas, por este motivo 

se intenta educar a las nuevas generaciones de conformidad con las demandas 

del mercado. Y quizá es ahí donde se encuentra el problema. EL MERCADO, 

así con mayúsculas, no difiere mucho de la concepción del Dios Volcán de 

alguna tribu primitiva y remota, ya que demanda sumisión total y su proceder 
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es impredescible y caprichoso. No tiene piedad, ni conciencia, ni, al parecer 

planes futuros para sus adoradores, sólo vive en el presente y destruye todo 

aquello que se le opone. 

Se puede decir que EL MERCADO, es un poder mundial, que se 

considera inútil y hasta suicida oponerse. En este sentido y analizando las 

carreras profesionales económic<r-administrativas, es necesario no eliminar 

marenas de estudio que por su propia naturaleza no aceptan la invencibilidad 

de ningún modelo, para que prevalezcan estos cursos de formación general se 

requiere de una decisión sensata en pro de una sobrevivencia humana más 

digna. 

En pro de la sobrevivencia y desarrollo del ser humano como un acto 

consciente, conviene citar a J osep Fontana quien declara: 

Por desconcertados que nos sintamos, sabemos que nuestra obligación a 
que se mantenga viva la capacidad de las nuevas generaciones para 
razonar, preguntar y criticar, mientras entre todos, reconstruimos los 
programas para una nueva esperanza y evitamos que, con la excusa del 
fin de la historia, lo que paren de verdad sean nuestras posibilidades de 
cambiar al presente y construir un futuro mejor1l

. 

Jj Josep Fontana, La historia después del fin de la historia. Reflexiones acerca de la 
situación actual de la ciencia histórica, p. 144. 
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Ahora bien, una vez abordados algunos aspectos de la modernidad y el 

neoliberalismo, cabe reflexionar sobre cómo es que se fueron gestando estas 

propuestas y cómo es que se han desarrollado en nuestro país. 

27 



B) LA MODERNIDAD 

En nuestros días no se puede poner en duda nuestra modernidad, pues 

querámoslo o no somos ya modernos. Empero, lo que se debe cuestionar es 

qué tipo de modernidad prevalece en nuestra sociedad, por tal motivo es 

necesario llevar a cabo un estudio sobre las principales características de la 

modernidad en Europa y cómo las propuestas centrales de ese proyecto fueron 

adaptadas en México. 

La noción más extendida sobre la Modernidad en los actuales círculos 

intelectuales la definen como: expresión del pensamiento occidental que se 

desarrolla desde la disolución de la filosofia medieval a partir del Renacimiento 

(siglos XIV, XV, XVI). Mario MagaIlón" señala que es factible asociarla con el 

término desarrollo, ya que implica la actualización de la vida económica, y el 

desarrollo de la razón instrumental y de las posibilidades técnicas y culturales. 

Martln Heidegger calificó el subjetivismo como la marca esencial del 

pensamiento moderno, donde el ser humano se convierte en centro y medida 

16 Cí, "FilosofIa, modernidad y desarrollo en América Latina", en Cuadernos Americanos, 
Nueva Época, PÓ8". 100 a 132. 
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del universo. Dicho de otra manera, se coloca a éste como fundamento de la 

realidad del mundo 

Como un ejemplo valioso es preciso citar un trabajo coordinado por 

lmmanuel WaIlerstein, allí se destaca que las ciencias sociales hunden sus 

raíces en el siglo XVI en el inicio de la modernidad. Su principal característica 

es el intento por desarrollar "un conocimiento secular sistemático sobre la 

realidad que tenga algún tipo de validación empirica" ". Es la búsqueda de 

verdades que vayan más allá de la sabiduría o del conocimiento heredado. 

La gama de aspectos que influyeron en el proyecto moderno no puede 

ser abarcada en éste trabajo, por tal motivo sólo se destacan algunas de las 

principales ideas guía. 

Mario Magallón seftala que la primera vez que fue utilizado el concepto 

modernidad, fue en la época de Constantino el Grande, cuando los evangelistas 

crístianos usaron el adjetivo modernus, que quiere significar: formado hace 

poco tiempo. Esto lo hicieron con la finalidad de distinguirlo del pasado 

pagano. La base es el concepto de individuo, pero sobre todo, el de amor 

universal. As! una sociedad se distingue de una época pasada por la 

elaboración de un concepto más universal". 

"hnm8lUlel Wallerstein, coordinador, Abrir la ciencias sociales, p. 4. 
" Seftala Mario Ma811llón que el universalismo religioso tiene su origen en el aotiguo 
Egipto. eL, para el tema de la modernidad pp. 118 a 126, ~ 
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Marshall Bennanl
' señala que fue lean J¡¡¡;ques Rousseau quien empleó 

la palabra moderniste en el sentido que se va a usar en los siglos XIX y xx. 

En opinión de lÜIgen Habermas, Hegel fue el primero que tuvo una 

noción clara de la modernidad, . ya que elaboró un concepto en el que se 

desarrolla la reJ¡¡¡;ión interna entre ésta y la r¡¡¡;ionalidad la que como él señala, 

ahora está en entredicho. Según ROOennas: 

Hegel empieza utilizando el concepto de modenúdad en contextos 
históricos como concepto de época: la «neue Zeit» es la «época 
modema». Lo cual se corresponde con el modo de hablar de los 
ingleses y franceses: modern times o temps modernes designan en 
tomo a 1800 los tres últimos siglos transcurridos hasta entonces/O. 

Son tres los sucesos históricos clave que constituyen la linea divisoria entre la 

Edad Moderna y la Edad Media: 1) El descubrimiento del llamado nuevo 

mundo (América), 2) El Renacimiento y 3) La Refonna. Tres sucesos que 

ocurrieron en tomo al 1500. La modenúdad en el mundo cristiano había 

significado una edad que estaba por venir. En el concepto profano se tuvo la 

convicción de que el futuro había empezado ya, así su época se encontraba 

orientada h¡¡¡;ía el mañana. Habermas señala que "sólo en el curso del siglo 

XVIII queda retrospectivamente entendida como tal, comienzo la mudanza de 

época que se produce en tomo a 1500l1
". 

19 Marshall Bennan. Todo lo s6lido se desvanece en el aire. La experiencia de la 
modernidad p. 3. 
'" Jllrgen Habermas, El disC\lfBo filosófico de la modemidad (Doce Lecciones), p. 5. 
2l Ibidem, p. 16. 
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Es en ese momento que se constituye la idea de la simultaneidad 

cronológica de evoluciones históricamente asimultáneas. Se resalta entonces, la 

noción del tiempo, ésta surge de la experiencia del desarrollo y de la 

aceleración de los acontecimientos históricos, lo que se ha dado en llamar 

progreso. Para Hegel, en su tiempo, es decir, en el momento en que transcurria 

su vida, era escaso para la solución de problemas, de modo tal, que una de las 

características fundamentales de la modernidad es la de ser una época de 

nacimiento y de tránsito hacia un nuevo período. Es decir, "no tiene más 

remedio que vivir y reproducir como renovación contínua la ruptura que la 

Edad Moderna significó con el pasadO»ll. 

Habermas señala que es posible encontrar en la filosofia de Hegel 

referencias sobre la subjetividad como principio del mundo, en el sentido de 

que ésta se constituye o construye por la libertad y la reflexión. Con esta base, 

Habermas señala que en ese contexto la subjetividad moderna comporta cuatro 

connotaciones: 1) individua1ismo, en el sentido de que la peculiaridad puede 

hacer valer sus pretensiones; 2) derecho de critica. o sea la exigencia de cada 

quien a reconocer sólo aquello que se le muestre racionalmente justificado; 3) 

aUlononúa de la acción, confianza tanto en la decisión como en aquello que se 

hace; y 4) parte de la propia filosofia idealista, ya que Hegel considera el que la 

filosofia aprehenda la idea que se sabe a sí misma. En éste discurso se deben 

destacar dos ideas básicas sobre la modernidad; a) la concepción de un cambio 

radical con el viejo orden; b) la idea de que ya no era necesario tomar los 

22 Ibídem, p. 17. 
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criterios de orientación de los modelos de otras épocas y la autononúa de la 

subjetividad. 

Por otra parte, la temática de la modernidad también fue abordada y 

desarrollada por el sociólogo alemán Max Weber, quien la considera como el 

paso de una sociedad tradicional a otra más moderna. Por su parte Mario 

MagaIlón, apoyándose en Weber, señala que la sociedad tradicional está 

constituida por vinculos naturales, familiares, regionales, de grupo, etcétera. 

Mientras que en la nueva sociedad se estructura una razón instrumentall3
, ésta 

se traduce en ciertos rasgos de productividad industrial regulada por las leyes 

del mercado, entre otros elementos se encuentra el de la burocracia. 

Por su parte, Habermas destaca la idea de Weber sobre la relación 

interna entre la modernidad y el raciona1ismo como exclusivamente occidental, 

en el sentido de que fuera. de ése ámbito geográfico ni la ciencia, ni el arte o la 

econonúa condujeron a un proceso de racionalización como problema central 

o similar, según Habermas: 

Con la ciencias experimentales modernas, con las artes convertidas en 
autónomas, y con las teorias de la moral y el derecho fundadas en 
principios, se desarrollaron aquí (Europa] esferas culturales de valor 

23 Bajo este concepto Adorno y Habermas enmarcan el interés de lID pensamiento positivista 
cuya orientación se dirige hacia \IDa finalidad, el conocimiento pleno y verdadero de la 
natura1eza incluso sobre la sociedad, para ejercer lID control efectivo, por tanto, es el 
dominio directo sobre los medios para concretar los fines. Se habla sobre el conocimiento 
de la sociedad ya que 1 .. intenciones de los cientlficos y filósofos quienes siguiendo la 
tipificación ideal de la f1sica y 1 .. matemáticas, quisieron crear \IDa ciencia social, histórica 
y económica que se enmarcara bajo ese modelo. Así, se aplDltan las intenciones de cosificar, 
de reducir todo a objeto, basta el ser bmnano mismo. 
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que posibilitaron procesos de apreri~e de acuerdo en cada caso con la 
diferente legalidad interna de los problemas teóricos, estéticos, y práctico 
_ morales24 

Habermas describe la evolución de las sociedades modernas, cuyas estructuras 

funcionan en torno a la empresa capitalista y a! aparato estatal burocrático. De 

acuerdo con Max Weber un hecho importante es la instituciona1ización de la 

actividad económica y de la actividad administrativa raciona! con arreglo a 

fines. 

Es posible apuntar que la modernidad se ha fundamentado en la 

concepción de una nueva y diferente forma de organizaciones, de desarrollo o 

superación que en la segunda mitad del siglo XVIII y durante el XIX, se 

convirtió en la idea de progreso. Esto se denomina "modernización", producto 

de un desarrollo en el conocimiento humano, cuya base se encuentra en la 

búsqueda de verdades. En este punto se cita a la ciencia que tiene como su 

fundamento a la experiencia. ScientiB, cuyo significado era simplemente el de 

conocimiento, ahora se emplea como un conocimiento con garantía de validez. 

Antes de abordar directamente la idea de modernización es importante abordar 

la concepción que se tenia de ciencia, ésta fue construida sobre dos premisas 

fundamentales: 

24 1. Habermas, QJLQi!., p. 11. 
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a) El dualismo cartesiano, que diferencia en la naturaleza del ser hwnano: la 

mente de la materia, asimismo se sePara el mundo fisico del mundo social o 

espiritual. 

b) El modelo newtoniano, destaca que podemos alcanzar certezas del mundo y 

del universo. 

En ambos proyectos resalta la importancia de alcanzar certezas en el 

proceso de conocimiento. En Descartes a través de la duda metódica, todo 

espíritu bien conducido puede llegar al conocimiento de las verdades, entonces 

para este pensador la razón es el fundamento. En Newton además de 

comprender cómo se mueven los planetas, se aborda la explicación del por qué 

de su movimiento. 

Habermas ha señalado que la modernización como proceso científico y 

tecnológico de la producción fue introducido, propiamente, en la década del 50 

del siglo xx. caracterizado como un enfoque teorético que hace suyo el 

problema de Max Weber, es decir, el de la racionalización. Se emplea el 

término para designar a un conjunto de procesos acwnuIativos que se 

refuerzan entre sí: la formación de capital, la movilización de recursos, el 

desarrollo de las fuerzas productivas, la implantación de poderes políticos 

entrelazados, el desarrollo de identidades nacionales, la difusión de formas de 

la vida urbana y de la educación formal, la secularización de valores y normas. 

Sin embargo para Habermas la ieoria de la modernización práctica en el 

concepto de la modernidad de Max Weber es una abstracción cargada de 
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consecuencias. Como ejemplo señala que la modernidad ha sido desg~ada de 

sus orígenes europeos, no se delimita ya a un espacio y tiempo específicos, por 

tanto, se rompe la conexión interna entre modernidad y el contexto histórico 

del racionalismo occidental, no hay racionalización, objetivación histórica de 

estructuras racionales. 

Para Habermas esto último dio paso a la expresión postmodernidad, que 

es igual a una modernización evolutivamente autonomizada Así la 

modernización de la que es objeto la sociedad es ya autárquica, está 

desprendida de la modernidad cultural en la que sirvió como proyecto de 

emancipación de dogmas religiosos, para la construcción de una mayor y 

mejor felicidad y libertad, esto es ya obsoleto, "Esa modernidad social se 

limitaria a ejecutar las leyes funcionales de la economía y del Estado, de la 

ciencia y de la técnica, que supuestamente se habrían aunado para construir un 

sistema ya no influible"". 

Con base en la propuesta de Habermas es posible decir que en la 

postmodernidad, la razón ha dado a conocer su verdadero rostro, el de una 

subjetividad represora que crea subjetividades sojuzgadas, que en gran número 

de casos desean ser las represoras, as{ en el mundo actual predomina la 

voluntad de dominación instrumental. 

" J. H. Habennas, ~, p. 13. 
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Con respecto a la razón y al razonanúenlo es preciso señalar que Luis 

Villoro ha advertido que si se sólo se entendiese a la modernidad como 

proyecto racional, ésta tuvo sus primeras manifestaciones en el siglo XIII. 

Para Luis Villoro la modernidad no es sólo un sistema de pensanúento, 

sino que es una mentalidad, así, "las ideas básicas que caracterizan a una época 

señalan la manera como el mundo entero se configura ante el hombre,,1'. 

Conviene señalar que en el trabajo citado, su autor lo destina para exponer a 

través del estudio de la modernidad, una nueva propuesta para explicar cómo 

es que el hombre concibe el mundo en torno, a esta proposición la denomina 

"figura del mundo". Con ella busca explicar la manero en que el ser humano, a 

través de las ideas básicas que caracterizan a una época, ofrece o más bien 

desarrolla una concepción de nuestro mundo. Empero, esta propuesta del autor 

no es motivo de reflexión para el trabajo, por este motivo únicamente cito 

aquellos aspectos que ayudan a atender mejor el tema de la modernidad. 

Luis Villoro señala algunas de las características de esta etapa histórica, 

como aquella en la que el ser humano se concibió a sí mismo, destacando que 

la imagen que éste se foJjó tiene sus raíces en el penswniento estoicon y en la 

tradición hermétical
!, donde el hombre es un pequeño microcosmos. El ser 

,. Luis Villoro, El pensamiento moderno, Filosofla del Renacimiento, p. 8. 
27 Fundada alrededor del afto 300 a.n.e. por Zenón de Citio, esta escuela al igual que el 
epicurefsmo y el escepticismo, comparte la afirmación de la primacfa de los problemas 
morales sobre los teóricos, .1 ideal máximo de la escuela es la ataraxia o imperturbabilidad 
o serenidad del alma, derivado del dominio de las pasiones. Cí, el diccionario de filosofla 
de Nicola Abaggn8l10, FCE, México, 1993, en las palabras Estoicismo y Alarnxia. 
28 Escritos que pres_ lIIl lenguaje oscuro y difIcil para el no iniciado en ciertos 
conocimientos humanos. Proviene de los escritos de Hermes Trimegisto, en donde se 
relaciona a la filosofla griega con la religión egipcia. 
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humano contiene en sí todos los órdenes del universo "[ ... ] porque el hombre 

puede ser aquello que de algún modo elija, mienlIas que las demás cosas no 

pueden ser más que aquello que ya son"". De tal modo. el "er humano es el 

único ente capaz de llevar a cabo la elección, la de su virlf, pues, él puede 

darse a sí mismo su ser histórico, sin que lo determine la natUlaleza. 

Su naturaleza, sí alguna hay en el hombre, no cae bajo la categoría del 
haber, sino bajo la categoría del hacer; el hombre es lo que se hace, es 
por lo tanto fundamentalmente libertad". 

Villoro destaca la concepción de una práctica transformadom libremente 

asumida, de modo tal, que la condición humana pertenece más al campo de la 

posibilidad que al campo de la realidad. La apertura de posibilidades permite al 

ser hwnano prever su futuro, anticiparlo racionalmente. Constnrir un mundo 

sólo es posible a través de las libertades individuales, lo que entraña una 

concepción del ser humano como individuo irremplazable. 

Es posible señalar que en la reflexión de Vill'lro se alude al 

individualismo, éste formó parte importante del "liberalismo" del siglo XVIII, 

cuya pensamiento giró en tomo a las primeras afirmaciones políticas del 

individuo. Diferente seria el liberalismo del siglo XIX, y primera mitad del 

siglo XX, cuya característica principal es el reconocimiento de la importancia 

del Estado. 

,. Lui. ViIJoro,~, p. 2S .. 
JO Lui. ViIJoro,~, p. 32. 
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C) LIBERALISMO 

La expresión, liberalismo. como muchas otlas " en su conter.ido es imprecisa 

ya que se alude a diversas doctrinas filosóficas, polítiCa!, económicas e 

inclusive religiosas. Su uso, como se indica en la Enciclopedia del pensamiento 

político" , se remonta hasta los filósofos presocráticos, de modo tal que durante 

su desarrollo, ha adquirido diversas connotaciones. Es pues, un término 

ambiguo, en este trabl!io, interesa señalar que en el Renacimiento el 

individualismo fue el factor más importante, incluso, en relación con la 

religión y con Dios el enlace debía ser directo o personal que a través de 

intermediarios (la iglesia, aspecto que posteriormente dio lugar ala Reforma). 

Se puede señalar como uno de los rasgos principales que el liberalismo 

moderno es que pone en cuestión la autoridad política y bus(:a reformarla. La 

idea es que la política es artificial, no natural, por esto el gobierno es necesario, 

pero no natural. La autoridad es convencional, por lo tanto ningún ser humano 

gobierna por derecho natural o sobrenatural". 

JI Enciclopedia del pensamiento poUtico, dirigida por David Miller, Alianza Editorial, 
Madrid, 1989. 
J2 Cí, el ténnino Liberalismo, pp. 343 • 349, de la Enciclopedia del peruamieoto politico. 
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Es a mediados del siglo pasado que el liberalismo tuvo un gran 

desarrollo teórico y una difusión práctica de sus propuestas" Arturo Darnm" 

distingue dos aspectos del liberalismo: el doctrinal y d~conónúco. Con 

respecto al liberalismo doctrinal admite como postulado flllldmnental a la 

libertad, alrededor de este término se desarrollaron reflexi ones filosóficas, 

pollticas, econónúcas, etcétera. Darnm citando a 1. García Álvarez, señala que 

el liberalismo se llegó a confundir "con una independen.;ia y autononúa 

absoluta del hombre en relación a todo valor sobrenatural y trascendente"". 

Este conjunto de doctrinas parten de ciertos postulados de los que sobresalen 

tres: 

1) Sobrevaloración de la libertad individual. 

2) Autononúa absoluta de la razón. 

3) Soberanía absoluta de la naturaleza. 

De los postulados, el autor aborda seis consecuenrus de la que sólo 

destacaré la cuarta, ya que incide en el pensamiento mexicano del siglo XIX -

que más adelante abordaré -: 

El hombre es fundamentalmente bueno según el liberalismo, que cree 
que el mal es pura consecuencia de la ignorancia; de aqui que como 
primera empresa de todo Estado proponga la educ3l:ión de todos los 
ciudadanos" . 

" Arturo DIIIIIIII, ''Neo liberalismo ¿Ulopla o Proyecto?", ea Jorge Velá::quez y Rafael FariBn 
coordinadores, El p_amiento austriaco ea el exilio. filosofla. eco "amia y poUtica ea: 
lP!rek. Von Mises. Schumpeter. Popper, 

Ibidem, p. 14. 
" Ibidem, p. 15 
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En lo tocante allibera1ismo económico Damm señala que los :~ostulados como 

razón, libertad y naturaleza, no son absolutos, por ello, en la práctica se 

hicieron insostenibles, ya que las acciones h=¡ siempre son 

contradictorias. Aunque es cierto que en el renglón de la políica se predica la 

extensión, participación de todos en el gobierno. En econonúa la propuesta fue 

la de dejar los procesos de producción y distribución a la iniciativa individual. 

Pero ¿por qué se propició el liberalismo en la economía? Cabe señalar 

que ellibera1ismo en paises como Alemania e Italia sirvió como programa para 

la unificación nacional, mientras que en 1ng1aterra y Estados Unidos los 

liberales se sintieron atraídos por las doctrinas y políticas antiestatales del 

Laissez-faire, de pensadores como Locke y Madison que el an partidarios de 

un estado que limitara su esfera no sus poderes. Diferente es el liberalismo de 

primera mitad del siglo xx. de hombres como Keynes, Croly y Dewey, donde 

se encuentran reflexiones tendientes a justificar por qué Jru¡ sociedades y el 

Estado, eran más responsables del bienestar humano qUl: los individuos. 

Posteriormente con el fracaso del11amado Estado benefactcr, se impondrian 

nuevamente las ideas liberales que permiten al individuo la libre iniciativa. 

En lo tocante al tema del Estado benefactor no es posible obviar la 

opinión de Jiligen Habermas quien ha señalado algunos de los aspectos que lo 

hacían positivo, esto, en tanto podía favorecer medidas que estimularan el 

crecimiento, promoviendo la dinámica económica y la integración social, asi 

dice: "La liquidación del Estado de bienestar social tuvo, una consecuencia 

40 



directa: las crisis que habla logrado detener resurgieron con más fuerza Esos 

costos sociales dañaron la capacidad política de integración de una sociedad 

Iiberal,,36. Habennas atinadamente señala que las tendencias neoliberales han 

causado que el abismo existente entre empleados, :mbempleados y 

desempleados aumente día a día. 

Como se puede observar en el proyecto liberal, la actividad humana es 

única e irremplazable, por ello, retomado el tema de la modernidad con 

respecto al indíviduo, Villoro destaca además que si su destino es transformar 

el mundo con su práctica "el resultado de su acción no es tn mundo natural 

sino histórico. La naturaleza del hombre difiere de las otras criaturas por ser la 

única que tiene historia',n. 

Ahora bien, uno de los aspectos del liberalismo que no se habían 

abordado es el tema de la historia. Es a partir del siglo KVIII cuando se 

redescubre y adquiere adhesión colectiva la idea del progreso en la historia 

hacia un fin que verla la emancipación plena de la soci,:dad humana y su 
cabal conocimiento y control de la naturaleza. Esta idea recorrerá todo el 
siglo XIX y gran parte del XX Y estará en la b:lSe de todos los 
movinúentos emanciplIÚ)rios de ese períodon 

Con la última cita se ha llegado a un tema central de la modl:midad, la idea de 

progreso y la fuerte atracci6n que ésta ha causado en México y América Latina 

36 Jurgen Habermas, "Nuestro breve siglo", en Nexos, pág. 44. 
37 Luis Villoro, ~, p. 42. 
J8 Idero. 
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Llegar a ser como las naciones de vanguardia, empero es con'reniente estudiar 

la noción progreso ha fin de destacar algunos aspectos fundamentales, 
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D) LA IDEA DE PROGRESO 

En la modernidad, si por la lisica newtoniana el cielo se alejó de manera 

ilimitada, lo mismo ocurrió con las ambiciones humanas, que entre otras 

actividades, se dedicó al conocimiento del espacio terres! re. La actividad 

humana se desarrolló. Immanuel Wallerstein seftala que: "la palabra operativa 

pasó a ser progreso - dotada ahora del recién adquirid(, sentimiento de 

infinitud y reforzada por las realizaciones materiales de la tecnología"". De 

modo que para lograr el progreso los individuos tuvieron que despojarse de 

todas las inhibiciones y limitaciones dogmáticas de la religión y asumir el papel 

de descubridores. 

El progreso analizado desde la perspectiva histórica es concebido como 

cambio, transformación en la actividad humana, no de al~ o maJo por algo 

bueno, sino de algo bueno por algo mejor. De acuerdo a GiO\ann1 Sartari en la 

ilustración e incluso en la actualidad, progreso significa un crecimiento de la 

civilización. En este sentido se puede decir que predomitu. la tendencia del 

cambio de algo bueno por algo mejor. Considera que en esta tendencia hacia la 

mejoría, no se trata solamente de un cambio cuantitativo. Se 1 'uede decir que el 

39 1 WaJlenrtein, Q/L.Qi!., p. 5. 
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aumento en los niveles productivos no es un progreso en el )leno sentido, 10 

importante es el cambio cualitativo (de 10 bueno por 10 mc<or), ya que ello 

corresponde más al aspecto positivo del progreso. Dentro ,le esta reflexión 

Sartori aborda el campo de la comunicación y de la difusión, ) seftala que: 

mientras un progreso cualitativo puede prescindi r del aumento 
cuantitativo (es decir, quedar en el ámbito de 10 PoC) numeroso), 10 
contrario no es cierto: la difusión en extensión de a 19o se considera 
progreso sólo si el contenido de esa difusión es positivo), o al menos no 
da pérdidas, si no está ya en pérdidas". 

Su idea sobre la importancia del cambio cualitativo 10 emplea para criticar a la 

televisión, y lo lleva a preguntarse: ¿cuál es el cambio que ha producido la 

televisión?, no habla del progreso de la televisión, las mejon as que se le han 

añadido producto de la investigación en electrónica, sino I nás bien de una 

televisión que debería de producir progreso, que de acuerdo con Sartori (idea 

que asumo) esto no ocurre, por el contrario ha reducido la capacidad de 

comprensión en el ser humano. 

Es importante señalar que la mejoría cualitativa en e. cambio del ser 

humano, puede entenderse de dos maneras distintas: 1) el avance en el 

conocimiento científico, así como una mayor difusión y com: ,rensión sobre el 

saber de los productos culturales que ha desarrollado el ser humano y 2) hacia 

la perfección de la condición moral humana. De tal modo, no se trata 

únicamente del mejoramiento de herramientas y técnicas Ji ara el desarrollo 

.., Giovarmi Sartori, Homo Vid_o La sociedad teledirigida. p. 42. 
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material, aunque esto último haya sido considerado como fw ldamental para el 

desarrollo del capitalismo. 

El progreso comó proyecto e ideal ha tenido divers¡ s objeciones, de 

éstas, señalo sólo dos: La primera se basa en el actual desarro:Jo científico, que 

ha propiciado la posibilidad del fin del mundo, con lo que act Ja!rn.ente (a partir 

de las dos guerras mundiales) se cuestiona el carácter ético di: la ciencia. En la 

segunda, cabe señalar que hoy día se pone en cuestión la Pl':rdida de valores 

que conlleven a la comprensión y mejor convivencia entre los seres humanos. 

Ahora se hace imprescindíble estudíar cómo fue que se insertó el 

proyecto moderno en México, qué se esperaba conseguir. TI mbién se efectúa 

una breve síntesis de las condíciones actuales del país. 
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E) EL CONTEXTO MEXICANO 

El proceso de independencia en México, al igual qu: en el resto de 

América Latina, resultó ser un cambio del poder político, Leolooldo Zea indica: 

''La revolución de independencia no habia tenido como fin "tra cosa que un 

cambio de poder. No se había buscado el bien de la (omunidad, sino 

simplemente el poder por el poder"". En la lucha por el c muol político y 

económico de la Nueva España se crearon una serie de conflic: os internos. Dos 

estilos de vida antagónicos: 1) el colonial y 2) el modemo. El primero 

protagonizado por la reacción eclesiástico-mi1itar, quien ! e encargarla de 

luchar por poner todo bajo su mando. Ésta es pues, la presen, :ia conservadora 

de España en sus colonias, a 10 que se le ha dado en lla. nar ''la herencia 

española". El segundo, se denomina líberal, en el que se prom1 leven las fuerzas 

de desarrollo. 

Ahom bien, hasta el momento sólo se ha identificado a los partidarios 

del retroceso como clero y milicia, sin embargo, también había caudillos 

intelectuales con ideas liberales interesados en el desarrollo. Luchar contra los 

41 Leopoldo loa, El pensamiento latinoamericano, p. 91. 
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enemigos internos requeria, no sólo de armas, sino de 11ll cambio en la 

mentalidad de los mexicanos (probleIiuíti.ca que no sólo se PI :senló en nueslIo 

país, sino que también tuvo expresiones en el resto de. subcontinente). 

Empero, es importante preguntar, ¿cuáles eran las propuesta i de nación en el 

siglo XIX? 

Una vez consolidada la independencia política los criolos novohispanos 

se vieron en la necesidad de preguntarse por la idea de nació} ~ sobre todo por 

aquellos factores constitutivos de la autoridad de la comw ridad, concebido 

como un todo orgánico formalmente establecida, sobre todo porque en México 

coexiste~ en ese momento, formas precoloniales comwritaria i que luchan por 

permanecer aliado de actitudes individualistas. Sin embargo, de acuerdo con 

Mario Magallón quie~ apoyándose en Jesús Reyes Herole 5, señala que el 

liberalismo reconstituido nace con la nación, lo cual constitu: 'e la base misma 

de nuestra estructura constitucional, "antecedente que explica e n buena medida, 

el constituciona1ismo social de 1917'42. 

En México los caudillos liberales luchan por penetra¡ en el alma del 

pueblo, por modificar su forma de ser y de pensar. Por ejemplo José Maria 

Luis Mora y Lucas A1amán consideran la gran relevane ia que tiene la 

educació~ sin embargo discrepan en la cuestión y orientació 1 ideológica que 

debe imprimirse a la enseñanza. Cabe destacar que ambos ,:oinciden con el 

ideal liberal de progreso y de libertad. 

42 Mario Ma88l1ón Anoya, Historia de las ideas en México y la filosofl. de Antonio Caso, 
p.16. 
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Como un ejemplo, Mora expresó la lucha de dos mo, lelos antagónicos 

con los términos de lucha de las fuerzas del progreso conu a las fuerzas del 

retroceso: 

Las fuerzas del progreso se encuentran identificadas con los ideales 
liberales, mientras que las fuerzas del retroceso no son otra cosa que la 
continuación o permanencia de los hábitos impuesto, por las fuerzas 
representadas por España'3. 

Empero, Lucas Alamán nunca creyó en la redención de las ;Iases populares, 

esta posición obedece a que fue espectador de violencias ( ue hirieron para 

siempre su delicada sensibilidad. Llega a identificar lo¡ excesos de la 

insurgencia con los desbordamientos y pasión de los liberales' '. Mora era de la 

opinión que por medio de la educación los hombres se igllalan y se hacen 

libres. Constituir una nueva sociedad, era el proyecto de Mora y Alamán. Estos 

dos hombres se presentan como dos posturas antagónicas. 

Por una parte, el grupo más radical de los liberales creyó que para 

construir la nueva sociedad es necesario cancelar el pasado colonial (grupo 

concordante con la propuesta de Mora). Por otro lado, I)s liberales más 

conservadores opinaban que era importante mirar el pasado :omo una fuente 

necesaria para la reconstrucción social (grupo concordante ;on las ideas de 

Alamán). Este era el terreno de discusión de intereses entre lo¡ grupos. 

"L. Zea, ~ p. 108. 
44 M. M"8'Ülón, Historia de 1 ..... Op. Cit, p. 17. 
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Para entender la diferencia de enfoques, cabe sefia ar que los más 

liberales formaban parte de la clase media, que no contaba COI. ninguna ventaja 

ni prerrogaliva. Mientras que el grupo que se adheria al mo fo de vida de la 

colonia, los conservadores, eran los privilegiados. 

Al pasar el tiempo y tras las luchas caudillescas y las invasiones a 

nuestro país, finalmente en 1867, llega al gobierno Benito Juárez, quien al 

invitar a colaborar en su gobierno a Gabino Barreda, aplica el ?ositivismo en el 

campo educativo en México. Es conveniente, en esta p lite del trabl!io, 

desarrollar los aspectos más relevantes del positivismo eX) ,resado por éste 

último pensador. 

Es hecho conocido que el 16 de septiembre de 1867, en la ciudad de 

Guanl!iuato, el Doctor Gabino Barreda (quien siguió el cur lO del padre del 

positivismo Augusto Comte, el cual versaba sobre su intt rprelación de la 

historia general de la humanidad) pronunció un extraordinari" discurso al que 

se le conoce como "Oración Cívica', éste marco el inicio de una nueva etapa 

en el pensamiento mexicano. 

1867 es un año crucial en la historia del país, ya q' te es cuando se 

produce el fusilamiento del emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo, y 

el año del triunfo del movimiento de Reforma, de ideas liberal es. 
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De acuerdo con Leopoldo 'aa's, el triunfo de los refon listas se da sobre 

el viejo orden que sucumbe simbólicamente, en el cerro de 1& Campanas. Es el 

triunfo de la metafisica de la libertad sobre el espíritu teológi :0 implantado en 

la colonia (aunque esta lucha sea sólo una fase de la historia ¿ e la humanidad). 

Es el ingreso de México en "la marcha del progreso"". 

Barreda señala que los representantes de las fuerzas negativas son el 

clero y la milicia, fuerzas correspondientes, a lo que Coro e llama: estadio 

teológico. El segundo estadio está confonnado por los liber des quienes han 

luchado con los conservadores para cambiar el orden. econe ,mico, político y 

social existente en la colonia, etapa que corresponde con lo que Comte 

denominó metafisica. estadio de combate para desalojar a las fuerzas que 

intentaban impedir el establecimiento del orden positivo. . U concluirse el 

triunfo sobre las fuerzas del retroceso, entonces seguía la eta¡ a del orden que 

haria posible el progreso. 

Cabe mencionar que esta doctrina no estaba en contra d< la libertad, más 

bien ésta garantizada dentro del orden material. Pero, para a1ca¡ LZar la libertad Y 

el progreso, es necesario el orden. De allí que la consigna posil ¡vista de: Amor, 

Orden y Progreso, en México fue cambiada por la de Li>ertad Orden y 

Progreso. Así, para consolidar la evolución social, tarea nada fácil en nuestro 

país, se tenia que llevar a cabo el desalojo del desorden de 11 mente y de la 

4J Es de Leopoldo Zea, de quien tomó los datos siguientes sobre el positiv: smo. 
46 En opinión de Barreda, al vencer los mexicanos a las :fuerzas invasoras :. rancesas, es 
México el último baluarte donde se decida el destino de la humanidad ame nazada por las 
fuerzas conservadoras que se negaban a dejar su lugar al progreso. Cí, Le, .poldo Zea, ''El 
positivismo" págs. 244 - 267, en Estudios de historia de la filosofla en M, neo. 
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realidad social de los mexicanos. Esto sólo es posible con IIl1 Estado fuerte. 

Bajo esta perspectiva toda la libertad y el poder político fue 'on cedidos a un 

hombre, el General Porfirio Díaz. Bajo su régimen, J! industria, los 

ferrocarriles y el dinero adquirieron un gran impulso, dando la apariencia de 

una gran evolución social. Sólo fue simulacro de libertad. para favorecer el 

enriquecimiento, pero no todos lo mexicanos podían particip¡ r o no tenían las 

mismas posibilidades, sólo los hombres ligados al gobierno de l dictador. 

Por otra parte, ante la permanencia de Díaz en el pOler, surgirían las 

protestas para establecer, primero, el orden político y segr ndo, la libertad 

económica (demandas del positivismo en sus inicios) L¡ aplicación del 

positivismo como ideología generó injusticia y desigualdad SOl ial que en 1910, 

en el Centenario de la independencia desencadenó la 11arn!da Revolución 

Mexicana. 
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F) LA MODERNIDAD EN EL MÉXICO ACTI AL 

Para comprender mejor la presencia de la modenúdad e n nuestro país, 

considero necesario citar la propuesta de Marshall Berman47 ¡uien ordena las 

diversas fases, y desde su propuesta ubicar a la modernida' I en el contexto 

meXicano 

Para Berman la Modernidad es una evolución confusn de la sociedad 

humana, de naturaleza dialéctica, cuyos movimientos no se ,n forzosamente 

lineales ni progresivos, pues lleva en S1 nusma toda una gama de 

contradicciones, a:,i como una polarización que convierte al hombre moderno 

o bien en un desesperado cósmico o bien en un modernólatr: 1, cuando no en 

un ser que oscila de un extremo a otro. Este es un proceso que lleva cinco 

siglos de duración y que él divide en tres fases: 

La primero fase se extiende más o menos desde comienz·)s del siglo XVI 

hasta finales del XVIII, las personas comienzan a experi mentar la vida 

moderna; apenas si saben con qué han tropezado. Buscan de ,espemdamenie, 

'" eL, Marshall Bennan, Q¡u& 
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medio a ciegas, un vocabulario adecuado; tienen poca o n Ila sensación de 

pertenecer a un público o comunidad moderna en el seno de la cual pudieran 

compartir sus esfuerzos y esperanzas. 

La segunda fase comienza con la gran ola revolucionan: . de la década de 

1790. Con la revolución francesa y sus repercusiones, ::urge abrupta y 

espectacularmente el gran público moderno. Espectadores que comparten la 

sensación de vivir una época revolucionaria, generadora d e insurrecciones 

explosivas en todas las dimensiones de la vida personal, s< ,cial, política y 

cultural. 

Al mismo tiempo, el público moderno del siglo XIX puede recordar lo 
que es vivir, material y espiritualmente, en mundo que no son en 
absoluto modernos". 

De la dicotomía interna, de esta sensación de vivir simultáneamente en dos 

mundos emergen y. se despliegan las ideas de la m >dernidad y la 

modernización. 

En el siglo XX se desarrolla la tercera fase. El proceso, e modernización 

se expande y abarca prácticamente todo el mundo y lI cultura de la 

modernidad en los países económicamente más fuertes, e )nsigue triunfos 

espectaculares en el arte y en el pensamiento. 

Por otro parte, a medida que el público moderno se e) pande, se rompe 
en una multitud de fragmentos, que hablan ii lOmas privados 

48~p.3. 
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inconmensurables; la idea de la modernidad, concebi la en nwnerosas 
fonnas fragmentarias, pierde una buena parte de su viveza, su 
resonancia y su profundidad, y pierde su capacidad d·, organizar y dar 
un significado a la vida de las personas. Como resulu do de todo esto, 
nos encontramos hoy en medio de una edad moderna e '.ue ha perdido el 
contacto con las raíces de su propia modernidad49

. 

De acuerdo a esta división, la primera fase de la modernidai se introduce en 

México a nivel teórico por los religiosos criollos, en la segun¿ B nútad del siglo 

XVIII. La modernidad especificada en la segunda fase, ell México puede 

observarse en dos periodos. 

a) La que introducen los criollos ilustrados que iniciarán el movimiento de 

Independencia. 

b) La que promueve Porfirio Díaz y sus - científicos -, a travél del positivismo 

en lo económico y el afrancesamiento en lo social (en este tiel lpO, recuérdese, 

afrancesar es modernizar). 

Así se puede observar que son dos proyectos de moden tidad diferentes. 

El primero está referido a la preeminencia de la razón, el segur do al desarrolló 

científico y tecnológico. Ahom bien, es importante señalar que las dos fases de 

la segunda modernidad expuestas lineas arriba no com sponden a un 

desarrollo lineal, dicho con otras palabras, ambas épocas difi lI'en en un cien 

por ciento de acuerdo a sus proyectos e intereses, puesto que In la primem se 

trataba de educar y liberar al pueblo. en la segunda se le trata d : introducir B la 

... Ibidem, p.] 
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marcha del progreso mundial, pero coartllndo la libertad y 1: I democracia del 

pueblo. 

Aquí conviene reflexionar que el modelo positivista MI ,xiCWlO, buscaba 

la libertad, pero con orden. Así, el deseo de las clases altas me IicWlas comenzó 

de alglUUl manera a fraguarse, llevar al país por el camino di la modernidad. 

Desterrar el atraso. El deseo de foIjar seres humanos práct cos, capaces de 

organizarse mental y socialmente. Educar para la libertad, así como para 

conocer las obligaciones que lleva consigo. 

El camino de la modernización en México efectivamentf . trajo consigo el 

ferrocarril. la apertura de puertos, mayor comercio con el mun,lo, sin embargo, 

la riqueza se distribuyó en las oligarquías tradicionales y en los grupos 

directamente ligados al gobierno. 

Así, la tercera fase que BermWl menciona en su divisió I histórica de la 

modernidad (la expansión mundial) es la que ha sido un idea: fomentado por 

los gobiernos de México, ya se abordó el ejemplo de Díaz. Ahora bien en 

México. sobre todo en la segunda parte del siglo xx. tras ,1 fracaso de la 

doctrina del estado benefactor cuando más se han llevado 1 cabo intentos 

reiterados por formar parte de la globalización a través de impl: IIltar las normas 

del neoliberalismo. 

México entró a la modernidad y a las subsecuentes et Ipas que señala 

BermWI como nación atrasada, como ejemplo cabe decir qu, por 10 menos 
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hasta mediados del siglo XX su principal base económica j ue agrícola cuyo 

sistema de tenencia de la tierra imperaba la propiedad oligárq uica que impedia 

una justa distribución de las ganancias obtenidas del comercie , lo que provocó 

el atraso social. Cada uno de los intentos de penetrar en la modernidad, de 

formar parte de ella. han sido desde una posición de sub, esarrollo. Ahora 

bien, esta desigualdad, no sólo de México, en el desarrollo ,e sociedades, ha 

sido motivo de reflexión por parte de Bennan quien señala q\IJ : el interés por el 

desarrollo económico de los países en el primer mundo ha arrojado y 

marginado a los restantes. Lo cual ha creado: 

una polaridad mayor en la historia mundial del moderni ;¡no. En un polo 
podemos ver el modernismo de las naciones avanzada 1, que se edifica 
materialmente con los materiales de la moderniz¡; ;ión politica y 
económica y saca su visión y su energía de una realida i modernizada -
las fábricas y los ferrocarriles de Marx, los bulevares de Baudelaire - aun 
cuando recuse esa realidad de manera radical. En ¡ 1 polo opuesto, 
encontramos un modernismo que nace del retraso y el 51 .bdesarroIl0lO

. 

Berman sitúa la primem aparición de este modernismo en la Rusia del siglo 

XIX. pero 10 extiende al tercer mundo del siglo XX como resultado de la 

difusión de la modernidad. Añade 

El modernismo del subdesarrollo se ve obligado a basw le en fantasias y 
sueños de modernidad, a nutrirse de la intimidad c( n espejismos y 
fantasmas Y de la lucha contm ellos. Para ser fiel a la vida de la que 
procede se ve obligado a ser estridente, vasto y r ldimentario. Se 
revuelve contm sí mismo y se tortura por su incap: cidad de hacer 
historia sin ayuda, o si no, se lanza a intentos extrava¡ ;antes de cargar 
con todo el peso de la historia . Se fustiga ce n un frenético 

51) Ibidem. pp. 239-240. 
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autodesprecio y solo se mantiene gracias a sus enOl mes reservas de 
lIorna 
Pero la realidad grotesca de donde emana este m< demismo, y las 
presiones insoportables bajo las cuales vive y se muev,: - presiones que 
son tanto políticas y sociales como espirituales - le influyen una 
incandescencia desesperada que el modernismo occider tal mucho más a 
sus anchas en su mundo, raramente puede alCanzar'1 . 

y es que existe una situación antagónica de base las sucesivas 

modernizaciones de México han sido impuestas des le las cúpulas 

gubernamentales, siguiendo modelos externos, sin bases económicas ni 

ideológicas de raíz nacional, lo que automáticamente multiplica las 

contradicciones ya inherentes al modernismo y las cW ocultades de su 

implementación. 

Para intentar enfrentarse a estas contradicciones, se h 1 recurrido ante 

todo a dos corrientes de pensamiento filosófico. 

Al positivismo de Comte, que tuvo su pleno desarrollo :n el gobierno de 

Díaz y sus científicos (estudiado sucintamente, ya que d) acuerdo a las 

caracteristicas económic(}-Comerciales, y por ende de los postulados 

ideológicos que se mlDlejaron, el gobierno de Díaz tuvo un 'uerte arraigo del 

liberalismo). Por otra parte, el utilitari:,"I110, que apoya al actllll neoliberaJj,,"I11o 

en su búsqueda de valores económicos y acepta sin dudar J a supremacía del 

Mercado. 
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Ha sido tanta la difusión del positivismo, de sus postula. los, estructuras y 

aplicaciones en 10 social y económico, que no tiene mucho se ttido abundar en 

ello. Menos conocido, sin embargo, son los principios de la filosofia 

uti1itarista. Por tal motivo es importante comentarlos un poco 1 ~ás: 

La filosofia uti1itarista se identifica con la búsqueda de un bien útil, 
busca el placer como único móvil humano : 'la r táxima felicidad 
compartida entre el mayor número posible de persom ¡. Tal propuesta 
supone la coincidencia de la utilidad privada con la uti ~dad pública en 
la que sustenta el Libera1ismo Moderno". 

Podemos inferir, de esta breve definición, que tal corriente fil lsófica, tiene sus 

raíces en la ética de Epicuro asi como de sus discípulos. Er la actualidad se 

apoya en el conocimiento de algunas premisas de la teona fi :udiana sobre el 

funcionamiento de la psique (el padre del psicoaná1isis afir naba que el ser 

humano, por una ley del menor esfuerzo, tendía naturalmentl a buscar 10 que 

le procuraba placer y a rehuir lo que le dañaba y provocaba SIl frimiento). 

Si se retoma la definición de modernidad que actualm mte se maneja a 

través de los proyectos neoliberales, tanto en México come en el resto del 

mundo, esta se compone inicialmente del término moderniza ~ón el cual sirve 

para designar un viejo proceso por el cua1las sociedades me lOS desarrolladas 

adquieren las características comunes a las sociedades más desarrolladas. El 

proceso es .activado por la comunicación entre naciones o sociedades. Una 

nueva definición que responda a las actuales circunstancia! debe superar la 

propuesta que se formuló en la época del imperialismo, en d )nde se difundió 

"Nicola Abba¡¡nano y A VisalberglU, Historia de la pedasogla p. 170 
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la idea de que eran las naciones industrializadas o civilizadas ¡ I modelo a seguir 

por las atrasadas. 

Así, se inicia a hablar de occidentalización del mundo, sin embargo, no 

se consideró los aportes de otros pueblos. Así, sólo se ,:ontemplaron las 

similitudes entre aquellos países que presentaron un cambio basado en el uso 

de tecnología y ciencia, incluso sin importar las diferencias 1 olíticas. Empero, 

el criterio que sirvió para comprender a cada uno de los distiJ ~os países, fue el 

económico. A través de estudiar el fenómeno de la economi ~ se consolidó la 

idea de la modernización en el progreso y desarrollo. B ~o este criterio, 

mientras más produzca un habitante (de cualquier país), est) se traducirá en 

avance nacional. Desafortunadamente existe un gran número le seres humanos 

que tienen un alto nivel productivo (en su trabllio), sin embar lO, no se les paga 

o reconoce en sueldo toda su labor productiva. 

Como se puede observar la definición de progreso se ~entra sobre todo 

en el aspecto económico, es decir, se trala de subordina: a la educación 

tecnológica y científica, y en el caso de este trabllio a la educación de los 

administradores a satisfacer las demandas del mercado ca 1 la finalidad de 

producir mayores ganancias. Este supuesto (sin ningún Illldantento en la 

realidad actual concreta y, por 10 tanto, observable) tiene pOI base la propuesta 

de que obteniéndose un nivel productivo alto, éste se trad ¡cirá en bienestar 

económico dentro de una sociedad, así supuestamente 10; demás aspectos 

sociales que componen la vida moderna automáticame tte "progresarán" 

también. 
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Semejante criterio se aplica al sistema productivo nacional, asi el 

eficientismo que impera en la actual política educativa mexicana y el 

utilitarismo como criterio fundante de la productividad, es dado desde una 

postura económica - el neoliberalismo - esto se extiende a var as disciplinas de 

las demás áreas de la vida comunitaria. 

Adolfo Sánchez V ázquez señala que: 

las relaciones econOtmcas influyen en la moral do: ninante en una 
sociedad. Así por ejemplo, en el sistema económico en el que la fuerza 
de trabajo se vende como mercancía y en el que n ~e la ley de la 
obtención del máximo beneficio posible, se genera uru moral egoísta e 
individualista que responde al afán de lucro'). 

La transmisión de ciertos valores de índole economicista pue, en ser sugeridos 

desde la política educativa, mediante la planeación en el· (urricula o estar 

implicados en la práctica en el aula. 

En este horizonte de reflexión considero que el caso ,le los planes de 

estudio para las Maestrías en Administración actuales, da la la visión de 

"desarrollo" que contemplan estarán animadas por la noci ~n de progreso 

científico técnico desde una concepción utilitaria que busca efi :iencia y eficacia 

supuestos utilitaristas de la modernidad contemporánea y COl IStituyen uno de 

los objetivos de la formación de los administradores. 

l3 Adolfo Sánchez Vázquez, "La ética y otras ciencias", en: A Sánch, ~ Vázquez, El. Al, 
Ética p.31 
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Esto por supuesto, en lugar de favorecer el desar: ollo personal y 

profesional como un despertar total del potencial interno del i ldividuo, facilita 

la autodenominada "superación personal", la cual en realidad en los términos 

en que la plantean los mercaderes de la propaganda, reprod ICe una limitada 

visión unidimensional e instrumental del ser, condicionada po . una inclinación 

obsesiva para valorar más el tener que el ser. 
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" 

CAPÍTULO 2 

CRÍTICA AL UTllJTARISMO SOCIAL y EI;UCATIVO 



A) LAESCUELADEFRANKFURT, 

CRÍTICA A LA RAZÓN MODERNA 

En el primer capítulo se expUSIeron " brevemente . algunos de las 

propuestas más relevantes de la modernidad, así como las e lnsecuencias que 

ésta trae consigo, de modo tal que el predominio de 1) moderno y la 

modernización en la vida cotidiana de todos los individl .os es un hecho 

consumado. Como señala Bolívar Echeverría 

Nuestra vida se desenvuelva dentro de la modernida ~ inmersa en un 
proceso único, universal y constante que es el proceso de la 
modernización, Modernización que, por lo demás " es necesario 
subrayar ". no es un programa de vida adoptado por nosotros, sino que 
parece más bien una fatalidad o un destino inClU stionable al que 
debemos sometemos". 

A pesar de las dificultades actuales, el objetivo de mod :rnización, como 

progreso en las técnicas de producción, como en la organi ~ión social por 

parte de los gobiernos en es paralelo a la época de Díaz. Es i nportante señalar 

que el descontento con el estilo de vida que proyectaba la me dernización en el 

mundo occidental, ya habla sido cuestionado hace más de 1 n siglo se estaba 

ante la alteinativa: 

,., Bolfvar Echeverria, Las ilusiones de la modernidad. EnSayOS, p. 134. 
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Acept3r o rechazar la modernización como reorgani :ación de la vida 
social en torno al progreso de las técnicas en los medie ¡ de producción, 
circulación y consumo eran los dos polos básicos del comportamiento 
social entre los que se componia y recomponia a comi, nzos del siglo la 
constelación política elemental". 

El juicio al modo de vida que se desarrolla b:go las ,irectrices de la 

modernización se presetúa sobre todo, desde la segunda mita i del siglo XIX. 

En el siglo XX se han dado diversas criticas a éstas, así com, propuestas que 

intentan explicar la situación actual y la posible manem en ql e la sociedad se 

pueda organizar de una manera más justa. 

Entre las diversas criticas filosóficas, están la de la lla¡ nada escuela de 

F rankfurt. La importancia de las reflexiones que aporta 'On me parece 

interesante desarrollar aunque brevemente algunas de sus prir. cipales ideas en 

este capítulo, esto lo hago con el afán de ampliar la compr msión sobre la 

problemática social en la actualidad. Posteriormente del di sarrollo de las 

propuestas frankfurtianas, se abordarán otras que intentan e,. plicar el estado 

actual de las sociedades en el mundo actual, con la finalidad, le cuestionar la 

tendencia utilitarista que se lleva a cabo en la sociedad, sobre todo (para este 

trabajo) en la educación universitaria y en las maestrías en ad ninistración, ya 

que éste es el campo de formación de los futuros servidores ~. continuadores 

de las tendencias capitalistas hoy día. 

Cómo se apuntó en el párrafo anterior, abordaré una tene encia filosófica 

del siglo XX. Una de las escuelas de filosofia que hrun abord Ido una crítica 

" Ibidem, p. 135. 
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radical al modo de vida actual es la de F rankfurt. los n ~embros de ésta 

dirigieron sus aiaques soore iodo al concepto y uso de la razón, la que sin 

embargo, había logrado alcanzar Wla de sus promesas: e poder sobre la 

naturaleza. Este hecho motivó el cuestionamiento fundw lental sobre ¿lo 

deseable y lo justo? La respuesta de acuerdo a George Fri,dman, fue la de 

empezar primero por saber lo que no se desea, y lo q\ e aconteció fue 

Auschwitz. Allí se manifestó 

la alianza entre la visión específicamente moderna d, la razón como 
memo esencial de administración y la locura que mm lIUl de tal razón. 
Los propios compatriotas de Hegel han demostrado la capacidad de la 
razón para el mal cuando ésta deviene instrumento de : os poderosos en 
Wl mWldo donde la razón critica ha sido desterrada'". 

Para los frankfurtianos Auschwitz es el simbolo adecuado di la modenúdad, 

por que razón y sin-razón fueron unidas de manera indisocia )le. Fue racional 

gracias a los logros de la ciencia y la tecnología que hici :ron realidad la 

conjWlción de teoría y práctica e irracional por el gran exterm nio que se llevó 

a cabo. 

Sin embargo antes de continuar cabe apW1lar algWlOS ~ ;pectos sobre la 

razón. Ésta se inició en Grecia, con Sócrates, Platón y Ar stóteles, con el 

instrumento de análisis y clasificación de las ideas y los ev, 'ntos. Donde la 

perspectiva de que el ser humano examina y evalúa las CaSal. Es sobre todo 

con Platón que se inaugura la canonización de la dualidad : :ujeto I Objeto, 

56 George Friedman, La filo.olla politica de la escuela de Frankfurt. p. 13. 
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propia de Occidente. La razón llegó a su máxima ex-presión , on Hegel que en 

opinión de Habennas: 

los límites que la razón centrada en el sujeto [ ... ] Hegel no los interpreta 
como exclusiones, sino como desgarraduras, y cree a 11 filosofia capaz 
de acceder a una totalidad que abrace en sí la razón subj ,tiva y lo otro de 
esta razón!"). 

Habermas señala que la critica de los jóvenes hegelianos, I :nían en mente 

rehabilitar lo que antecedía a la razón, a lo otro (la vivenci \ la sensación). 

Señala Habermas que de este proceso de desub1imación naci, el concepto de 

una "razón situada". La sociedad es representada como una I raxis en que se 

encarna la razón, se habla entonces de que cada socie¿ ad genera una 

determinada praxis. Así, se sabe que la razón está lristóricament: situada. 

En la actualidad la razón centrada en el sujeto y e ¡carnada en el 

comercio y trato capitalista, es la preponderante ¿por imposici( n? Creo que sí. 

ya que por los menos en México, no se consideran las criticas I las propuestas 

neoliberales, el gobierno está muy lejos de hacerlas, incluso, de tomarlas en 

consideración para normar un criterio o propuesta apta para el caso mexicano 

y/o latinoamericano. 

La escuela de Frankfurt se apoyó en la teoría critica de la razón, para 

llevar a cabo su radical cuestionamiento al modo de vida a.::tual. 

57 J. Habermas, Op. Cil, p. 361. 
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La teoría critica hWl<ie sus raíces sobre todo en Callos Marx con su 

crínca a la mosoña de Hegel. Para Marx, conira Hegel, no e: la Idea Absoluta 

lo que rige la historia, por el contrario es ésta la que produce la idea o espiritu, 

es la lucha concreta de los hombres con la naturaleza y entre ,110s mismos, por 

asegurar su supervivencia". Con esto último se 11e, ó a cabo una 

trartSformación radical en la manera de entender las relacio: les entre teoría y 

praxis. Marx considera que el hombre debe demostrar en la praxis la verdad. 

Cabe parafrasear la Tesis XI de Marx, en la que señala que los filósofos se 

habían esforzado por ínterpretar el mundo, la reaJídad, pe'o de lo que se 

trataba es de trartSformarlo. 

No está demás señalar que la base de la escuela de Frankfurt puede 

calificarse de izquíerda", ya que también fundamenta su; propuestas en 

53 Para Marx la lucha de los hombres tiene sus propios leyes imnBllentes, por ejemplo, en la 
concepción materialista de la historia, el elemenlo delenninante de la historia es la 
producción y reproducción de la vida real. Es por este motivo que el ser hwn8llo en su 
desarrollo ha pasado por distintas etapas socio· económicas: de tal m ,do, de acuerdo al 
lipo de relación y de desarrollo en que se encuentren la sociedad con o la economía, se 
comonnan la ideologja y la religión Asi pues, para Marx la lucha de el: ses es el motor de 
la historia, en donde la clase trabajadora busca liberarse de la a1ienació 1 a la que se le ha 
sometido por la clase burguesa 
59 Los orígenes de la Teoría Crítica se encuentran en Marx y éste es uno ( e los pensadores a 
los que frecuentemente recurren sus teóricos, pero no es posible caljfi, l1" a la escuela de 
Frankfurt como marxista, ya que, por ejemplo de acuerdo con George Fr ,dm ... rechazan la 
cultura de mas .. , y ello es elljllicable porque además se inspiraron en lIlll< res como Federico 
Nietzsche, Spengler y Heidegger, considerados como pensadores de dere' ha por su critica a 
1 .. m .. as, sin embargo, ellos también cuestionaron, descubrieron o mejor dicho, pusieron de 
manifiesto el canicler problemático de la razón, al mostrar como d· aplegaba poderes 
destructivos tanto como salvUicos. En suma, el proyecto frankfurtiano podrla elljllicarse 
como el esfuerzo por "apropiarse de la critica de las masas, en benefici" de la izquierda", 
(O. Friedmao, Op. Cit, p. 30). As! pues, la escuela enfrentó constantem .. ~e el problema de 
cómo reconciliar el concepto de cultura superior con el de igualdad entre 09 hombres. 
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:IDtore, cOntO Nietzsche y Heidegger, lo principal para la escu lla fue establecer 

una critica al modo de vida burgués. 

Con base en las ideas de varios pensadores, la escuela ( e Frankfurt y su 

Teoría Crítica, se enfrentó a la pregunta sobre cómo los I:ombres pueden 

dirigir conscientemente, su propio destino. Así la teoría es de 1: \ praxis y para la 

praxis, elemento integral de la actividad socio-politica Es la critica total a la 

razón ilustrada. Javier Bengoa en continuidad con la reflexión de la escuela de 

F rankfurt señala la modernidad y la razón ilustrada que más q le la defensa de 

los derechos y libertades del individuo pasa a la imposición de mas estructuras 

de dominación tecnológica que convierte a los hombres en n eras ruedas del 

engranaje social"". 

Sin embargo, esta postura radical de critica a la razÓ! cortó la rama 

donde se asentaba la teoría critica en la medida de que "si la ra ~ón lleva por sí 

misma a la barbarie, ya no hay ninguna instancia desde la que, e pueda ejercer 

la crítica y se pueda contribuir a la emancipación de los h, mbres",I. Esta 

conclusión puede coru.;derarse como fulminante, y así lo creye:t )n Horkheimer 

y Adorno quienes en Dialéctica de la ilustración. señalan la r érdida de toda 

espel'3l12a de transfonnación de la sociedad. Cabe señalar qu, Habennas no 

está de acuerdo con esta postura, motivo por el cual trató de lIe rar su filosofia 

hacia el terreno donde no prevalezca la subjetividad de la illlStrlil ión. 

60 Javier Bengoa Ruiz de Azúa, De Heidegger a Habennas. Hennenéutica y imd:unentación 
última en la filo8ofla contemporánea. p. 127. 
61 IdeaL 
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La teoría crítica habennasiana se mueve en dirección ,~ modelo de la 
, • " t t • ... " ."..". .'... • 

acclOn onentaCla al enten<llm1ento, acUNCI oOJeuvanle en l. que el sUJeio 

cognoscente se refiere tanto a si mismo como a otras entidades ~n el mundo, de 

modo tal que ésta ya no puede gozar de privilegio alguno, La postura de 

Habennas se dirige a señalar que el conocimiento es un co nponente de la 

apropiación de la naturaleza, esto es lo que él llama el interés écnico, Por otra 

parte el trab{jjo que se debe llevar a cabo es una forma social de concertación 

que se ha denominado como interés prácticoÓl
, En suma, pa 'a Habennas las 

relaciones entre los seres humanos se logran por consenso, qll ~ se sospecha es 

logrado por la fuerza, de modo tal que esta relación de pode' sólo puede ser 

disuelta por una ciencia crítica de las ideologías, animad. por el interés 

emancipatorio del ser humano. 

Ahora, es conveniente mencionar que el interés de eSI e capítulo no se 

centm en desarrollar la teoría de la escuela de Frankfurt o dI Habermas (más 

específicamente, como ya se había señalado), sino que se la citado por la 

importancia que sus propuestas han suscitado para la COIllI reru.ión sobre la 

situación que se vive en la actualidad. 

6l Para Habennas el interés técnico e interés práctico, tienen lIDa time ,ón espec1l1ca en el 
ámbito del conocimiento. "El interés técnico es el interés rector en las ciencias naturales y 
de las ciencias sociales en la medida en que éstas, asimilándose a las primeras~ buscan la 
predicción y control de las actividades humanas. El interés práctico dirige las ciencias 
hennenénticas que comprenden las humanidades, la historia y las cie .cias sociales en la 
medida en que buscan la comprensión de 108 diversos universos simb ,lieos en los que se 
efectúa la concertación humana". Ibidem. p. 129. 
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Una vez hecha esta aclaración, es conveniente desarr lllar ahora una 

critica al utilitarismo educativo y social, que se gesta en Méxic l (que se puede 

extender a Latinoamérica ya países subdesarrollados o en vías le desarrollo). 
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E) EL UTILITARISMO EN LA EDUCACIÓ¡'; 

La internacionalización de los ideales de la modernidad, se pla :mó en casi todo 

el mundo. Desde finales del siglo XIX y principios del XX había una gran 

confianza en que el camino de la civilización se dirigía haci , una realización 

progresiva de la emancipación social e individual de la human dad. 

Se plantean objetivos y propuestas como el progrese. la racionalidad 

técnica y científica las cuales conllevarían a la libertad del ser humano, se 

arraigaba la certeza de que "el desarrollo de las artes, de Ja, tecnologías, del 

conocimiento y de las libertades seria beneficioso para e: conjunto de la 

humanidad"". 

Al comprender el contenido de cada uno de estos elem :nIos, fue posible 

entender el por qué estos ideales modernos fueron atractivo: para algunos de 

los gobernantes e intelectuales latinoamericanos del siglo pasado, quienes 

observando las continuas luchas que desgarraban a las sociec acles de entonces, 

quisieron llevar a las excolonias hispanas por el camino :ecorrido por las 

naciones de Europa central y los E,'1ados Unidos. 

6J Jean Fran~ois Lyotard, Laposmodernidad ¡explicada a los niftos), p. 91. 
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Hoy día los supuestos de la modernidad han caído en ( escrédito. En lo 

tocante a Europa la catástrofe cursada por las dos Guerras Mm diales, así como 

diversas luchas internas han causado una inseguridad en relaci, In con la vía del 

progreso. Ahora se sabe que ya no se puede asegurar un mejor mañana Para el 

ser hwnano, hoy día, ya no se abre un horizonte de emancipac ón general. 

Lo que ha llevado a la hwnanidad a un presente de ince .tidwnbre donde 

no sólo existe el problema de las armas nucleares, así los habil mtes del mundo 

ahora están alertas a la lucha por la sobrevivencia (o de qu: otra manera se 

pueden interpretar las detonaciones atómicas en la India y Pli istán, llevadas a 

cabo en la primera mitad de 1998). Por otra parte, edn las actuales 

enfermedades que hasta la fecha no encuentran cura efec iva (el sida): el 

agotamiento de los recursos naturales y cambios en el planeta consecuencia del 

desgaste sufrido, entre otros aspectos, por una sobreeX] ,Iolación de los 

recursos no renovables y de la inmensa contaminación de aire agua y tierra 

Sin embargo, cargar todo el peso de la actual falta de esperanza en un 

futuro mejor, al desarrollo científico, que por decirlo de alg' na manera, pone 

en peligro la existencia futura de la humanidad, seria un err, 'ro Por otra parte, 

el ser hwnano se tiene que enfrentar al problema de la diar. a subsistencia, lo 

que conduce a considerar los aspectos relevantes de la ac ual econoITÚa de 

mercado, la cual parece haber adquirido vída propia e in, ependiente, en el 

sentido de que el control, porque sus formas de regulación ~ a no pertenecen a 

la sociedad. Esto es lo que Viviane F orrester ha dado en llamar "El horror 
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económico" (titulo de su libro), el mercado se ha desvi lculado de las 

necesidades humanas y ha adquirido una fuerza propia que F orrester 

cuestiona demandando además respuesta a la pregunta "¿Es ni cesario merecer 

el derecho a vivir?,,64. El sentido en que formula la pregunta se dirige a denotar 

el error en el que se ha caído, ya que: saber si el ser hum mo es útil a la 

sociedad, se refiere a que lo único que puede determinar 1< conveniente o 

benéfico del individuo está determinado por un pequeño gru JO. La sociedad 

queda bajo el conlIol de un pequeño el sector de la pobla :ión que rige y 

domina a sus congéneres pero ya desprovistos de propiedades I derechos. Con 

esta base: 

la economía confundida más que nunca con los negoc; ~s, la economía 
de mercado. Para ella [la economía de mercado 1, ' útil' significa ca<i 
siempre' rentable " es decir que le dé ganancias a las g' nancias. En una 
palabra significa' empleable' (' explotable' sería de m ~ gusto )65. 

Las palabras de Forrester sobre aquellos individuos que del::n "mostrar" su 

supuesta utilidad están dirigidas hacia los sectores de la pobla ,ión trabajadora, 

incluidos algunos profesionistas, sobre todo aquellos que actu ilinente se están 

formando sobre las bases, de lo que se ha dado en 11m 13r: "Excelencia 

Académíca", que no es otra cosa que la reprogrronación de 1 >s contenidos de 

las carreras profesionales para adecuarlos mejor a los re, .uerirnientos del 

proceso productivo. 

ó4 Viviane Forrester, El hOrTor económico, p. 15. 
" Idem 
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La educación que se imparte en México, y sobre todo;; los alwnnos de 

las carreras económico-administrativas, incluyendo las maf ;trias, tiene por 

objetivo crear profesionistas con mentalidad de lider, rn ,nte creativa y 

emprendedora, además, ser mujeres y hombres compron elidos con los 

problemas nacionales. Sin embargo, esto casi nunca se pue¿ e llevar a cabo. 

ello por varios motivos. La reflexión de Mario Magallón brind , luz: 

En -el horizonte del proyecto neoliberal que hoy se ,nseñorea en el 
mundo. los factores que rigen la relación educacióJ :--<:alidad están 
determinados por los de costo - beneficio. lo cual expl ca el interés por 
mejorar la calidad de los servicios educativos por quienes han de 
sufragados, etcétera. Por tal motivo, consideran com) imprescindible 
asegurarse de que los fondos que se invierten en la ed ¡cación superior 
deben ir encaminados a que ésta sea de calidad". 

Magallón señala que la calidad de la educación está valorada sobre la relación 

de la oferta y la demanda. Los intereses económico-- JIoductivos que 

actualmente rigen el mercado mexicano distan mucho de responder a las 

necesidades sociales. Esta es la dificultad a la que l' enfrentan los 

profesionales del área de las Ciencias Económico Adrnini :trativas, las que 

además de buscar responder a los intereses del merca lo internacional, 

encontrwnos que dificilmente desarrollan las habili lades creativas, 

emprendedoras. Es decir, no responden a las expectativas y directrices de las 

principales empresas e industrias que imponen las cualidadel de la producción 

y de calidad de la producción, las que por otra parte en fonru considerable son 

66 Mario Masallón Anaya, Calidad de la educa<ión superior, Inédito. p. 2. 
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extnuijeras. De tal modo, lo que se lleva acabo en gran medidE en nuestro país 

es la correcta aplicación de modelos y directrices exógenas. 

Por ejemplo, actualmente en México, en el sectc r estudiantil y 

profesional en el área administrativa, se les prepara para ser capaces de 

insertarse en el mercado nacional e internacional pero como d : alguna manera 

ya se señaló de acuerdo a los intereses de oferta y der landa y de las 

necesidades económico--productivas del mercado, que lO coinciden o 

dificilmente coinciden con las necesidades nacionales. 

Esto en el caso de los profesionales no sólo del área de egresados de las 

carreras de administración, sino también de otras profesione" ¿en el caso de 

los trabajadores? Es más grave porque son quienes más se enfrentan a los 

problemas por satisfacer las demandas de preparación, ya que a mayor avance 

tecnológico e industrial, se reduce la demanda de trabajadores 

No se trata en este trabajo de describir un iuuro negro y 

desesperanzado, por el contrario, de ayudar al desarrollo de l¡ s potencialidades 

de los seres humanos y éste ha de iniciarse en la educación, el 1 la formación de 

empresarios, industriales y en el caso específico que a ¡ui se trata, de 

administradores cuya formación humanista les permita consi lerar los factores 

y necesidades humanas, por sobre las exigencias del mercado 

Ahora bien, el estudio sobre la influencia de los mecan smos comerciales 

o del mercado sobre la educación permite analizar la formaci >n que se imparte 
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en la Maestria en Administración de la Universidad Nacion: 1 Autónoma de 

México (UNAM), como institución de estudio central en esta: nvestigación, ya 

que los egresados de esta casa de estudios tienen que enfrenta: l las dificultades 

de vivir en una sociedad que intenta insertarse en el marce productivo del 

primer mundo, lo cual incluye a los egresados de otras i lStituciones. sin 

embargo. como es la UNAM la institución con mayor n presentación de 

estudiantes de cIase media y considerando que los estudia!!es de Maestría 

trabajan para poder sufragar los gastos que la vida cotidiana impone, por tal 

motivo. la mayoría de las referencias a la problemática social, .ue enfrenta:n los 

egresados tanto de Licenciatura como de Maestria giran en torno a los 

egresados de esta institución. Por otra parte. también se abor, la la Maestría de 

Administración del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrrey (lTESM). de éste conviene señalar, desde este m' 'mento, que sólo 

se emplea para tener un marco de referencia más amplic La utilidad de 

estudiar el proyecto del ITESM radica, por lo tanto, primer l, en que es una 

institución privada con gran presencia en el campo académico y de preparación 

de profesionales; segundo. porque permite una mayor pan )rámica sobre la 

manera en cómo se han estrechado los vinculos o acuerdos le cooperación y 

trabajo con el sector productivo privado. 

Una vez que se ha fonnulado la explicación sobre el ,or qué se van a 

estudiar ambas instituciones, procedo a desarrollar las pers¡ lectivas generales 

de estudio para sus alumnos. 
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C) PERSPECTIVAS GENERALES DE EDUCACIÓN DE LA UNAM Y DEL 

lTESM 

Ambos proyectos parten de programas generales de la universidad 

correspondiente. Tanto en la UNAM como en el ITESM se } ace referenóa al 

desarrollo integral y hasta podria decirse, humanista, de los ~studiantes. Para 

ejemplificar, es necesario citar en primera instancia el PrO) octo de Plan de 

Desarrollo de la UNAM 1997 - 2000. En el apartado intitulad, las perspectivas 

para el próximo siglo se indica: 

La labor del docente universitario se tendrá que "rientar hacia la 
formación de habilidades de razonamiento y forma :ión de valores, 
dejando a un lado la enseñanza memorística". 

Más adelante en el apartado intitulado "Los Programas E stratégicos", con 

respecto a los estudiantes se señala: 

Se generarán acciones y programas que propICIen el desarrollo de 
hábitos de estudio y de investigación. y de habilidades ~ue favorezcan el 
mejor desempeño escolar, In formación integral y In , incuIación con la 

., "Proyecto de plan de desarrollo 1997 - 2000", publicado en Gacetl - UN"'.M, el 13 de 
noviembre de 1997. p. 8. El subrayado es mio. 
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!locledad, para ello :le estimulará el establecimiento de mecarusmos 
't al [ ,68 !U or es ... J . 

En ambas citas se destacan dos aspectos fundamentales, e 1 la primera la 

palabra "valores" y en la segunda, se anota "la formaci.·n integral y la 

vinculación con la sociedad", Empero desafortunadamente le ¡ valores que se 

inculcan en la educación superior y en las maestrias en admi Ustración (como 

también en otras áreas) son los valores del mercado, se sabe, , ue de hecho, las 

compañías contribuyen con el financiamiento de los centr)s de educación 

superior y participan en los sistemas de evaluación. A L la excelencia 

académica dirigida hacia la producción, se puede interpretar como excelencia 

competitiva. Es obvio que en el proyecto se habla de los ",alores morales" 

tradicionales en México, pero se puede observar que éste S no prevalecen 

cuando se trata de educar y ser altamente competitivos en el mercado 

internacional. 

Antes de abordar el proyecto de estudios del lTESM, :s posible señalar 

que en sus inicios, en 1943 (el país se caracterizaba por su el apa de apertura a 

la industrialización) es "un esfuerzo por vincular la educac ón al mundo del 

trabajo y adaptar la formación a las necesidades de la esfera productiva"". Su 

proyecto de universidad fue creado: 

;g Ibidem, p. 14. El subrayado es mio . 
.. Lorenza Villar Lever, "Universidad privada y empresa. Las experi, ncias de vinculación 
del Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de Monterrey. El caso del campus de 
Monterrey" p, 248, en Rosalba Casas y Matilde Luna Coordinadoras,iobiemo, Academia y 
Empresas en México. Hacia una nueva configuración de relaciones, 341 , pp. 
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con el propósito principal de operar una institució I particular de 
enseftanza del más alto nivel académico que, rep :esentando una 
contribución al fomento de la ciencia, la tecnolog a y la cultura 
nacionales, tuviera como legítima aspiración, en lo socü L preservar los 
valores tradidonales que nos ban dado fisonomía COI 10 nadón y, en 
lo educativo, ayudar a formar profesionales qlU, mediante su 
preparación en la disciplina y el estudio, tuvieran un el: ro sentido tanto 
de su dignidad personal como de su responsabilidad fan iliar y social". 

En el proyecto del ITESM subrayamos las palabras "prese:var los valores 

tradicionales que nos han dado fisonomfa como nación". Cor lO parece obvio, 

las palabras están dirigidas a resaltar las costumbres, ¡Iodos de vida, 

actividades laborales tradicionales etcétera, pero si llevamos a cabo un análisis 

más profundo, los intereses culturales y nacionales que se :lestacan ,en este 

proyecto nos llevan a caminos poco agradables. En el primer :apítulo señalé la 

relevancia que adquirió para el país -a través de sus dirigel ltes intelectuales. 

gobernantes- el camino del progreso. Los diversos proyectos lacionales se han 

dirigído hacia el logro de nuestra inserción en el llamadc Primer Mundo, 

entonces, si algo nos ha dado fisonomía como nación, es la búsqueda de 

modelos teóricos (y prácticos) exógenos para tratar de so ucionar nuestros 

problemas sociales de atraso, dependencia, subdesarrollo e :onómico, social 

industrial y tecnológico. 

Pero como se indicó en el primer apartado de este ca¡: ltulo, los modelos 

externos no responden a las necesidades nacionales. 

'" Idem. Citado por Lorenza Viii ... del proyecto del ITESM, 199'. Principios. mi. ion, 
organización y Estatuto General del Sistema ITESM. (Subrayado mio). 

ESTA 'f]E§j § NC 51:1.,,1 
DE L4. B.n tUOTECA 



Ahora, es digno de reflexión el hecho de que en e ida uno de los 

proyectos citados se tiene en consideración que la fonnacié n que se ha de 

impartir a los estudiantes es con perfil integral y hwnanista, 8( el1lás del interés 

por las necesidades sociales, empero este propósito dificih lente puede ser 

llevado a cabo en una sociedad que ha volcado sus intereses lacia la inserción 

del mercado mundial y lograr asimilarse al llamado Primer Mr ndo. Esto quiere 

decir, responder a necesidades reales que están fuera de nuestra realidad 

nacional y regional. 

El supuesto que manejo en esta parte de la investigacié n ( dejando para 

el tercer capítulo el análisis de los proyectos de maestría en , dministración de 

la UNAM y del ITESM ) se funda en la propuesta d l desarrollo del 

neoliberalismo que se aplica en el país y que busca responder a las necesidades 

de producción del mercado mundial. Es cierto que se plante: . la preocupación 

por los valores tradicionales, la nación y sus ciudadanos, si 1 embargo, en el 

actual marco de la "globa!ización", en el cual nuestros gol 'ernantes qU1eren 

insertar al país. empero, ello se dificulta en la realidad, porq\IJ : 

Simultáneamente, el centro del mundo ya no es mncipalmente el 
individuo, tomado singular y colectivamente, como pu :blo, clase, grupo, 
minoria, mayoria, opinión pública. Aunque la nacii n y el individuo 
sigan siendo muy reales, incuestionables y estén )resentes todo el 
tiempo, en todo lugar, y pueblen la reflexión y la imag nación, ya no son 
hegemónicos. Han sido subsumidos fonnal o realmer ¡e por la sociedad 
globa¡'l. 

71 Octavio lanni, Teorías de la globalización, p. 3. 
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El planteamiento que fonnulo es con respecto a la excelencia académica y su 

vinculación con el sector productivo del país, que en el m~ rco de la actual 

tendencia hacia la mundialización o globalización. no se . !irigen hacia la 

superación de las necesidades nacionales. A este supuesto se le puede objetar 

que, precisamente, el planteamiento de valores y problemas s< ciales locales es 

una prioridad en el sistema educativo mexicano. Sin embargc, dificilmente en 

la realidad se pueden llevar a cabo. 

Antes de explicar los programas de maestria en al ministración. es 

necesario repasar bajo esta nueva perspectiva cuáles son . os aspectos que 

imperan en la actualidad en nuestro país. Para ello será neces mo, desarrollar -

brevemente- algunos aspectos de la posmodemidad y algu las teorías de la 

globalización. para posterionnente analizar la manera como: e han vinculado: 

el gobierno, el sector empresarial privado y las instituciOl es de educación 

superior de nuestro país a ellos. No obstante que habla en los planes y 

programas de estudio, de superar los problemas sociale: de México, en 

realidad. en la práctica se hace énfa."is a contribuir con as demandas del 

mercado mundial y en última instancia, a salvar a unos cuant, 's nacionales. 
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D) POSMODERNIDAD y TEORÍAS DE LA GLOBAL ZACIÓN 

Antes de desarrollar las caracteristicas sociales, políticas y e 'onómicas en la 

actualidad nacional, es necesario enfocar el tema de la "pos; nodernidad", ya 

que los aspectos básicos que han permitido construir esta di nominación son 

puntos importantes ha considerar para la tesis, pues expli;an las actuales 

relaciones entre la educación y el comercio. asi como las condiciones de 

nuestra existencia en sociedad. 

Para lean Fran~ois Lyotard uno de los sentidos con :l que se puede 

designar al post, de! posmodernismo es el de sucesión, esta i lea se basa en el 

posmodemisrno arquitectónico, en e! que se puede desarrol ar la concepción 

de una nueva dirección de planteamientos, una conversié n, de una etapa 

precedente. Así, la idea de una cronología lineal es perfectaml nte moderna: 

La idea misma de modernidad está estrechamente ata< a al principio de 
que es posible y necesario romper con la tradiciór e instaurar una 
manera de vivir y de pensar absolutamente nueva"-

72 J. F. Lyotard, ~, p. 90. 
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Se alude al hecho de que reestructurar o cambiar algo. en este :aso las maneras 

de convivencia dei ser humano, es como volver al p\ nto de partida, 

inaugurándose algo que es diferente y por lo tanto nuevo y se convierte en un 

avance cualitativo y cuantitativo. 

Con base en la noción que se puede extraer del posmodernismo 

arquitectóJÚco, L yotard parte a una segunda acepción de posr LoderJÚdad. Para 

comprender mejor este cambio, cabe señalar con respecto a la modernidad, que 

ésta estimuló una honda creencia en el progreso como un conjunto de 

aspectos benéficos para los seres humanos. La confianza en la razón y en el 

progreso general de la sociedad han declinado y los motivos ie la inseguridad 

de un mejor futuro debido a las innovaciones tecnológicas e: 1 los procesos de 

producción. lo que ha provocado menos demanda de trabaja iores. En el caso 

de nuestro tesis, encontramos que la lucha de los egresados p )r insertarse en el 

mercado de tmbajo, conlleva a una lucha donde ganará elrr ejor. y será aquel 

que tenga mayores oportunidades de educarse y que respond 3 a los intereses y 

perfiles de fonnaáón que demandan las comparu¡ s nacionales y 

transnacionales. 

Una opinión que expresa L yotard es que el cesarrollo de las 

tecnociencias se ha convertido en un medio que acrecienta ,1 malestar. lo que 

por otro lado es uno de los principales factores que bar penJÚtido en los 

últimos años, una expansión inusitada de la actividad indusl ial - g!obalización 

empresarial -. Sin embargo. antes de analizar lo que se le .1a dado en llamar 
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globalización, es conveniente desillToll3l" de i"IHllleT& conc~ & qué son las 

tecnociencias. 

D') LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. NECESIDAD: 'ARA EL 

BIENESTAR O F ACTOR CAUSANTE DEL MALEST Al: SOCIAL. 

El inicio de la revolución científico técnica a mediados d ,1 siglo XX. ha 

producido un cambio cualitativo de la base lecnológica de la >roducción. eslo 

quiere decir que los instrumentos con los que se lleva a cab, el trabajo están 

directamente relacionados con los descubrimientos cÍl ntíficos y los 

lecnológicos. La transformación de la ciencia obedece en ~an parte a las 

demandas de la producción comercial. Es por este motivo que L yOlard se 

permite señalar que este desarrollo nos lleva a un destino invo .untarío: 

Nuestras eXIgencIaS de seguridad, de identidad, d: felicidad. que 
provienen de nuestra condición inmediata de seres vi lÍentes. e incluso 
de seres sociales, en la actualidad p3l"ece que no tu, ieran pertinencia 
alguna respecto de esta ~"Uerte de obligación a com¡licar, mediatizar, 
numerizar y sintetizar todos los objetos sin distinción, 1 a modificarles la 
escala. En esta perspectiva, la exigencia de simpli, idad aparece en 
genero!, hoy en dia, como una promesa de barbarie". 

Empero. cabe formular una pregunta ¿lo malo de la ciencia y la tecnología es 

sólo ponerse al servicio del comercio? O como señala ('ctavio ¡anni. las 

73 J. F. Lyotard, Oo. Cit. p. 92. 
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c·onquistas de la ciencia se han traducido en tecnología (que t 11 este trab:ijo nos 

ha de conducir al estudio de las maestrías en adminislI u:ión). Antes de 

responder a la interrogante planteada, es necesario dejar er claro desde este 

momento, que no soy opositora enconada a los avan :es científicos y 

tecnológicos. Como es de todos conocido, todo avance conl1t va a un bienestar, 

aunque en gran número de casos es muy seccionado y prh ilegiado el sector 

poblacional beneficiado. Sin embargo también existen numer, ISas innovaciones 

en que el bienestar se ha extendido a las mayorías (de m mera sencilla, es 

posible apuntar todos los aparatos electrodomésticos, come otro ejemplo, la 

computadora cuyo uso está llegando a todos los servicios e: l donde se busca 

agilizar los trámites burocráticos). 

Preguntar sobre lo malo de las innovaciones técnico - , ientíficas se debe 

a su puesta en servicio para el comercio, no es un cuestic namiento ocioso. 

Juan José Saldaña señala: 

Ante la globalización en todos los órdenes y el ro to de la tercera 
Revolución Industrial, la articulación de los esfuel ~s científicos y 
tecnológicos se ha revelado como una estrategia neCl saria y adecuada 
para el futuro de América Latina [ ... ] Cuestiones vitá es para todos las 
países como son la protección del medio ambiente, las :omunicaciones y 
la informática, la energía, los nuevos materiales, la SalId, la agricultura, 
la biotecnología, las estrategias para el desarre Uo científico y 
tecnológico, las ciencias básicas y la enseñanza de lIS ciencias, están 
reclamando una cooperación latinoamericana". 

74 Juan José Salda1la, Introducción, "Tealro cientifico americ3IIo, Ge0l rafia y cultura en la 
historiografla latinoamericana de la cienci.", p. 11 Y 12, en: Juan José Salda1l. 
(coordinador). Historia Social de las ciencias en América Latina. 



Para Saldaña, se puede decir que a pesar de la globaliz¡ ción (capiialista, 

científica y de informática) se debe continuar fomentando las posibilidades 

para un mejor desarrollo endógeno de las ciencias y la teenol 19ia. Actitud que 

es ya irreversible en las actuales condiciones. 

Es posible llegar a una conclusión preliminar, es el co: tlercio lo que ha 

conducido al beneficio de unos cuantos, entonces lo que prov. ,ca malestar es el 

desequilibrio en la repartición de las ganancias. En la realida ¡ los sueldos de 

los trabajadores, sobre todo en el caso mexicano, está subvalUl do, es muy bajo 

con respecto a lo que en realidad producen y a las gananci¡; que obtiene la 

empresa 

Ahora conviene señalar ¿el por qué la tendencia científi :a y tecnológica 

a insertarse en el mercado?, porque las áreas en las que se inv erte más o tiene 

más posibilidades de desarrollo son aquellas más , usceptibles de 

comercializarse. Mientras que otras áreas se tienen que esforz: r por conseguir 

subsidios (generalmente bajos) demostrando la importancia de sus trabajos 

para el bienestar social, lo que desafortunadamente es mal ,islo, la opinión 

generalizada es de que sólo invirtiendo en aquello que produe. ganancias es lo 

que abrirá fuentes de empleo. Pero frente a sueldos bajos y :. la amenaza de 

quedarse sin un lugar en donde laborar, la vida se convierte er una prisión sin 

barrotes, es decir, se vive en contra de nuestra propia voluntad. 
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En este sentido. desafortunadamente para los empreSarIOS y 

aforiunacimnenie para el resto de la sociedad, el ser hwnano es algo más que 

un simple trab~ador, posee capacidades que pueden desarrol ar por medio de 

la práctica y del ejercicio de su libertad. 

D") LA GLOBALIZAClÓN 

Desde sus IIUClOS el capitalismo SIempre presentó connotaciones 

internacionales. La tendencia expansiva capitaIista ha ido omando mayor 

impulso y extensión al concluir la Segunda Guerra Mundial y al finalizar la 

guerra fría, tras la caída del bloque socialista que tuvo :omo el mayor 

representante a la otrora, Unión de Repúblicas Socialistas SO''iéticas (URSS), 

que apunta Octavio Ianni la ola expansionista se consolida: 

A partir de ese momento, las econonúas de los de las n lCiones del ex -
mundo socialista se transforman en fronteras de negoc: os, inversiones, 
asociaciones de capitales, transferencias de tecno ogías y otras 
operaciones que expresan la intensificación y la gener lIización de los 
movinúentos y de las formas de reproducción del c: 'Pital en escala 
mundial". 

Sin embargo, el hecho de que el capitaIiSIno globalizado haya :riunfado y que 

el socia1ismo real haya caído, no indica que ambos sean le mejor para la 

"Octavio IBIUli, Oo. Cit, p. 31. 
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humanidad, su existencia es una trampa que no escapa de la ( eshUlllanización, 

L yotard señala: 

Ni el liberalismo económico o político, ni los diversos narxismos salen 
incólUllles de estos dos siglos sangrientos. Ninguno de f Uos está libre de 
las acusaciones de haber cometido crimenes de lesa hurr, midad". 

Entonces ¿nada puede asegurar una buena vida?, por el momo nto la respuesta 

la dejo para analizar en el tercer capítulo. Sin embargo, co~ :inuando con el 

trabajo que me he propuesto, es necesano abordar algunos de los aspectos 

principales de la globalización. 

Octavio Ianni apunta que la internacionalización lel capita1ismo 

conlleva, lo que se puede denominar "fábrica global", sentid, que suscitó un 

proceso de dispersión geográfica de la producción o de la fue] zas productivas. 

Para Ianni esto no sólo expresa la reproducción ampliada ,el capital en el 

plano global, abarcado la generalización de las fuerzas p' oductivas, sino 

también es de las relaciones de producción: 

Se globali2an las instituciones, los principios jurídico - políticos, los 
patrones socioculturales y los ideales que consti uyen que las 
condiciones y los productos civiliza1orios del capitalismc n. 

" J. F. Lyotard, QJhQl., p. 91. 
n octavio Ianni, QJhQl., p. 33. 
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Este es un aspecto de gran importancia para el trabajo, ya q le expone el por 

qué de la dificultad de preparar administradores que ; espondan a las 

necesidades del país, de profesionistas emprendedores, creati, os. Los patrones, 

los principios e incluso, ideales son generados en otros luga es del mundo, a 

los cuales nos podemos sumar como parte de la humanidad que somos, pero 

no responden a las necesidades específicas de la población que convive en 

México. 

La globalización además de entenderse en términos de "fábrica global", 

se la puede comprender con otras denominaciones de las c l3les únicamente 

destaco la de "aldea global", ya que ésta noción sugiere: 

que, finalmente, se formó la comunidad mundial, c mcretada en las 
realizaciones y las posibilidades de comunicación, información y 
fabulación abiertas por la electrónica73

. 

Ianni señala que el funcionamiento actual de la sociedad, es decir, los modos 

en que se ha orgarrizado, está directamente constituido por la técnica y más 

específicamente, por la electrónica, lo que pasa en un luga . ráPidamente se 

sabe en el otro lado del mundo. No hay nada que esca,e a la difusión 

electrónica que ha intercomunicado a todos los pueblos (.el mundo. Para 

McLuhan, todo, gente, ideas, se globaliza y virtualiza: 

La ola modernizan!e no se detiene nunca y se difuJ ,de por los más 
remotos y recónditos rincones y entresijos del modos fe vida y trabajo 

"Octavio Ianni,.Q/LQ!., p. 5. 
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de la:; relaciones soci¡¡Jes, de la:; objetividades, subjetividades, 
imaginarios y afectividades, McLuhan 'vio la tecuo ogía como una 
extensión del cuerpo". 79 

La idea de McLuhan muestra la importancia que adquiere la L ,cuica y, aunque 

no se menciona, la necesidad de la ciencia en el desarrollo ¿ e las sociedades 

actuales. Sin embargo, en este apartado sobre la "aldea global', conviene citar 

las reflexiones de Giovanni Sartori quien cuestiona ésta apreci lCión, porque en 

lo tocante a la información que se difunde, sobre todo en a programación 

televisiva, las cámaras entran libremente en los países donde domina la paz y 

cierta libertad, mientras que en los países peligrosos entra co l cautela, donde 

no existe libertad no entran las cámaras "de lo que se deduce que cuanto más 

tiránico y sanguinario es un régimen. más lo ignora la televisié n y, por tanto lo 

absuelve"ao. La reflexión de Sartori se basa en los casos de las !troces matanzas 

de Madagascar, o el caso de [di Amín Dada en Uganda en . ,1 pasado. En la 

actualidad, dice, las televisoras no han entrado nunca en SU! án, un país que 

extermina a los suyos, igual que se hacía en la Etiopía de Me ¡gitsu; otro caso 

según Sartori es el de Israel que no ha terminado en la 1 sta negra como 

Sudáfrica, sólo porqué está protegido por la comunidades he Jreas de Estados 

utúdos y de todo el mundo. Así pues, la aldea global es só o parcial, no es 

global. 

Hasta ahora se ha señalado la importancia de la ciencia) la tecnología en 

el desarrollo social, por lo tanto, se puede decir que tamb én determina la 

79 Octavio IaDIli,~, p. 77. 
.. G. Sartori, ~, p. 89. 
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política económica en la actualidad. En casos como el de Mé. lCo encontramos 

ya que nuestros dirigentes quieren insertarnos en el primer r tUndo, pero para 

ello es necesario instalarse en las condiciones económi, as, científicas y 

tecnológicas favorables dentro del mundo y del comercio glol alizado. 

Es justo señalar algunos de los aspectos de la manera ;ómo en nuestro 

país se vinculan el Estado, el sector privado y los centros d" educación, más 

específicamente las universidades, lo que permitirá en el terce: capítulo analizar 

el caso específico de las maestrias en administración. 
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g) VINCULACIÓN ESTADO, SECTOR PRr¡ ADO y LAS 

UNIVERSIDADES COMO CENTROS PRODUCTO <.ES DE 

PROFESIONALES 

Uno de los primeros supuestos de este apartado se basa en el hecho de que en 

nuestro país los postulados neoliberales imperan en la politi :8 económica. 10 

cual guía a la estructura productiva para satisfacer las denu ndas del mWldo 

global o aldea global (o como quiera llamársele) 10 cual, a su vez, determina la 

estructura educativa que se imparte en las universidades. Cas,) que propicia en 

las maestrías en administración una educación competitiva. único medio de 

conseguir un lugar en el mercado laboral. 

Con respecto a la relación entre los sectores que se m, ncionan, Estado, 

sector prívado y universidades, Matilde LWla y Rosalba Casa:, señala: 

La educación y las capacidades científicas constituyen la principal arma 
competitiva de las economias nacionales, idea que part : de una estrecha 
relación entre la capacitación de la fuerza laboral la d: fusión de nuevas 
tecnologías y el proceso de innovación']. 

'1 Rosalba COBas y Matild. Luna, coordinadol1lB, G<lbiemo, Acad, mia y Empresa en 
México. Hacia tma nueva cootiguraci6n de relaciones. pág, 7. 
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n 1', ", "'.' .' .' .'.., hn la CIta es pOSlOle percIOIf la unpottanCIa que se le asIgna a la vmcUlaeton 

entre Estado, sector privado y universidades. La necesidad de los gobernantes 

mexicanos de insertar al país en el llantado primer mI ndo, supone la 

revalorización de la funciones del Estado para fortalecer tanto al sector 

educativo corno al privado de acuerde a las necesidades de la J lobalización. 

A principios de la década del 90, la Comisión Económ ca Para América 

Latina (CEP j\L) recomendó fortalecer la vinculación el tre academia y 

empresa, a través de un documento intitulado: "Educación y , onocirniento: eje 

de transformación productiva con eqttidad". En éste 

se propone una estrategia alternativa que pone de mani iesto la posición 
central que el sector productivo debe tener en el conjur :o en el conjunto 
de los diversos niveles y sistemas educativos. Desde su perspectiva, 
todas estas diferentes esferas deberian estar articuladl s por un eje en 
cuyo extremo superior estaría el sector productivo y cuyo extremo 
inferior estaría en la educación básica". 

La apertura econóllÚca de México y la integración al mercadc mundial asignan 

un lugar central a la competitividad y a la capacidad te :nológica de las 

empresas, lo que, obviamente, repercute en la educación que se ha de impartir 

ya en la Universidad corno proveedora de profesionistas la lorales que debe 

satisfacer las demandas del mercado mundial, pues para ,ue una empresa 

pueda desarrollarse necesita un incremento de su produc tividad y de su 

82 Ibidem , p. 8. 
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competitividad, ello basado en la innovación. Entonces ,de qué tipo de 

educación se habla? No puede ser de una política educati' a que orienta la 

investigación hacia la solución de los problemas nacional :s. Ya que está 

encaminada a la solución de problemas sociales específicameJ ~e mexicanos, lo 

cual ocupa tiempo y dinero -en inversión para la investigaci' n-o Cabe señalar 

que existen algunos contratos con empresas, para sollcionar algunos 

problemas regionales, sin embargo, los contratos son escasos para un país tan 

grande como México. 

Se habla de satisfacer la demanda de trabajo, de solu, ionar problemas 

tales como el de falta de comunicación y de servicios, sin emi argo, en realidad 

la' mayor parte de este trabajo lo rea1iza el Estado. Por otro l ido, en los casos 

como los de elevar el nivel de vida de la sociedad y 1: rindarle algunos 

satisfactores, es muy escaso, porque la mayoría de la pobl3J ión es empleada 

como trabajador con sueldos bajos. que penniten sobrelleva: a unos cuantos 

una vida digna, paro no tener que robar o convertirse en ver dedor ambulante 

e al parecer, al menos, por un tiempo), pero existe una c: eciente masa de 

desempleados que viven en condiciones de miseria. 

Los profesionales que eStesan de las instituciones edu, ativas públicas y 

privadas se están educando bajo supuestas políticas de "excel, ncÍa académica". 

pero. ¿En el caso de la carrera de administración ésto qué si€ nifica? Antes de 

responder es justo señalar que tanto Rosalba Casas con o Matilde Luna 

consideran que debido a la crisis ·de la década del 80 pOJ la que airavesó 

México. las universidades públicas se vieron forzadas a diver' ificar sus fuentes 
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de financiamien~o, dirigiéndose al sector privado, esta vincula :ión se centró en 

los contratos para establecer las bases del desarrollo tecnológi :0, motivo por el 

cual también se involucraron las áreas de investigación y doc mcia, lo que dio 

lugar al fenómeno conocido con el nombre de "comer, ialización de la 

academia' , 

Es en las universidades en donde se preparan los pr lfesionales y los 

académicos que han de participar y fomentar el desarr, ,llo cientifico y 

tecnológico, Este se puede llamar modelo neoestructural ya q le involucra una 

renovada participación gubernamental en la regulación de la: universidades y 

el sector privado, 

Es posible señalar que la regulación se delimita a la for nación adecuada 

de los recursos humanos de acuerdo a las caracteristicas que demanda la 

industria. A.si se presenta una fuerte tensión y contradicci)n en la política 

educativa, por una parte están las demandas tradicionales de la educación 

académica, es decir, los propósitos universalistas y (p, Ir qué no) los 

humanb'1as, y por otra, los intereses de la educa.-'ión técn .ca-profesional, 

demanda una formación particularista altamente especializad,. dependiente del 

mercado de trab¡go. 

De acuerdo a Rebeca de Gortari Rabiela la rela :ión industria -

universidad es muy vieja, dándose a través: 



de intercambios como .::onsultoIÍ3S o de la ayudl filantrópica de 
organismos privados a través de J¡¡s fundaciones. labon torios, empresas, 
etcétera, la diferencia con el momento actual es que anteriormente se 
mantuvieron la fronteras entre cada uno de los act >res. Ahoro esta 
relación ha cambiado debido a presiones externas a lIS universidades, 
pero también a la apertum interna de éstas, que han ,ercibido nuevas 
oportunidades en esta vinculación". 

Esto lleva a abordar dos aspectos que me pw:ecen j .nportantes pw:a 

comprender la posición que ocupa la universidad: 1) la com' rcial.ización de la 

academia, y 2) la comercial.ización en la academia. 

El primero se da principalmente por el modelo de inv !stigación que se 

instrumenta en algunas áreas y disciplinas de los centr' 's de educación 

superior, como resultado del financiamiento del sector privad, '. De tal modo, la 

introducción del sistema de mercado dentro de las institucionc s universitarias 

ha traído consigo que las labores se definan ahoro ) or criterios tales 
como la calidad, la competitividad, la productividad, los méritos y la 
excelencia, los cuales se han instrumentado a travé; de los nuevos 
sistemas de distribución de remuneraciones, de contra!: ción y de control 
cualitativo (mecanismos de control sobre la calidad y la cantidad de 
investigación y docencia)". 

Pw:a los supuestos que se desarrollan en este trabajo, tales as¡ ectos por los que 

se ha de medir la eficiencia, son negativos, no por el hecho d, que fomenten la 

" Rebeca de Gcrtari, "Los acadénllcos: de la producción a la (Jmercializac:ión del 
conocimiento" capítulo 5, págs. 148 - 149, en Rosalba Cas .. y Matitde Luna,.QIL9!. 
"!bidem, p. 149. 
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competitividad labora! y de conocimientos, SIDO por el h ocho de que la 

preocupación por producir más para vivir mejor, quita tiem lO a la reflexión 

crítica sobre el modelo económico y sus repercusiones en nUf mas sociedades. 

Se puede argumentar que textos y artículos con caracterí rucas de crítica 

también se consideran en el terreno de la eficiencia, pero ¿cu índo ha sido así 

en la cotidianidad o en la historia social? Por otra parte, los patrones por los 

cuales se han de medir los avances o logros no son cre idos en nuestro 

territorio de acuerdo a sus necesidades. 

El segundo punto es interesante, la comercialización en la academia, que 

principalmente se denota en los cambios normativos y orga: tizacionales, que 

no sólo se limita a un conflicto de valores, sino que se pued ) extender a tilla 

transformación cultural, una nueva relación en la cual las recompensas de 

poder, dinero y reconocimiento conllevan a los científicos) profesionistas a 

consolidar áreas potentes para la investigación que satisface las demandas e 

quienes otorgan el financiamiento. 



CAPÍTULO 3 

LA IMPORTANCIA DE LOS V ALO lliS 
COMUI\1ffARIOS PARA LOS ESTUDIA HES DE 

MAESTRÍA DE AD!vfll\.'ISTR.t\CIC lN 



A) ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EN~ EÑANZA 

SUPERIOR EN MÉXICO 

Uno de los aspectos que no se puede dejar pasar por alto es 11 tendencia de la 

enseñanza superior en nuestro país. Desde los inicios del mo¿ elo neoliberal en 

la época de Miguel de la Madrid hasta el actual y siguiendo la. tendencias de la 

globalización, se califica a la wUversidad como factor de desaJ rollo y de apoyo 

a la industrialización, además como mecanismo de movil dad social. Sin 

embargo, por diversos motivos (que por el momento J 10 es necesario 

desarrollar) en las últimas décadas se ha incrementado el número de 

estudiantes en las universidades, lo cual ha conllevado a un :letrimento en la 

calidad de la enseñanza. El concepto de masificación se empl eó para designar 

el incremento del número de matriculados, aumento que, por otra parte, 

excedió las posibilidades de absorción de los profesionale, en el mercado 

laboral, que además de provocar desempleo provocó otro feni meno: 

dio origen a un credencialismo acentuado, el fenómeno :le la 'fuga hacia 
adelante' (crecimiento del posgrado) y a una pérdidl notable de los 
ingresos de quienes alcanzaron educación en las w iversidades que 

contribuyó a enfatizar el abaratamiento de la mano de 01 ra". 

" Humberto Mutloz Garcfa y Maria H. Suárez, ''Los que tienen educaciól superior" pp. II a 
32, en Humberto Mutloz Garcfa y Roberto Rodriguez Gómez (coordin Ldores), Escenarios 
para la universidad cont.mporáne!!. p.12. 
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Sin embargo, si inicio de la década del 90, se llegó a la conch sión de que en el 

país no se contaba con suficientes cuadros profesionales y , ientíficos para el 

funcionamiento del acrna! modelo de desarrollo. Motivo p)r el cual en las 

acrnales políticas educativas se ha puesto énfasis en la nece, .dad de aumentar 

la calidad de la enseñanza. 

De acuerdo con Javier Mendoza el reto actuar de la elseñanza superior 

se puede comprender mejor al considerar la perspecti fa del binonúo 

universidad - globalización, ya que esta tendencia de intel l3Cionalización a 

integrar "ámbitos econónúcos, social.. político y cultural de l na sociedad"" es 

de fundamental interés. En la universidad es en donde mej 'r se plasma esta 

tendencia. ya que es el centro de preparación de los prof ,sionales quienes 

deben cmnplir con una educación eficiente para superar el cto de lograr los 

estándares de calidad asunúdos internacionalmente, sobre tod ) en las ramas de 

ciencia y tecnología. 

En nuestro país la modernización universitaria conter lpla programas y 

actividades encaminadas a la realización de cambios el. el terreno del 

curriculmn, infraestrucrnra y equipos para la investigació 1 y la docencia. 

Empero no se puede dejar de observar la intensificación de a especialización, 

en las diferentes áreas del conocintiento (como se verá lllÍl> adelante con los 

programas de Maestria en Administración, sobre todo en la UNAM, donde la 

" Javier Mendoza Rojas, "La universidad frente a 1 .. tendenei .. de I l g1obalizaeión", pp. 
1 02 a 117, p. 103, en Humberto Muiloz Garcia y Roberto Rodriguez GÓ:1ez, Oo. eil. 
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curricula está dirigida a enseíl.ar a los alUllIDOS el mejor ma lejo de teoría y 

técnica adrnlnistrativas). 

Sin embargo, e! camino de la especialización. se debe e L primer lugar al 

surgimiento de las ciencias particulares, lo cual fue un logr< sobre el modo 

teológico--totalizante de! conocimiento inlpuesto en la ed: d media. Y su 

posterior desarrollo se ha llevado principalmente en los pai ;es llamados de 

Primer Mundo. Roberto F ollari al respecto señala: 

Cabe señalar rápidamente que el origen histórico de la idea de 
interdisciplina se rastrea en los países capitalistas avan; ados, dentro de! 
ámbito universitario hacia el comienzo de la década de los 70, allí 
ubicamos al reconocido Congreso de Niza". 

Por otra parte, cabe señalar que el avance tecnológico y de fu. rzas productivas 

ha sido en buena medida parte de razones extra-científi:as (lucha entre 

potencias, para crecimiento comercial en donde la competitivi, lad conllevó a la 

producción de obsolescencias que Mora se presentan como r ecesarias para el 

tren de vida cotidiano). 

Empero, la propuesta de la interdisciplinariedad no ,ólo inicia como 

propuesta que surge a partir del avance en la teoria del con )cimiento. como 

una necesidad epistemológica. Sino que influyen po.erosamente los 

movimientos estudiantiles de fmes de la década del 60. cuy¡ movilización se 

debía a la proiesta estructural contra el sistema social. Sin er Lbargo, el origen 

81 Roberto Follan, Ú1terdisciplinariedad, p. 113. 
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de tal deficiencia social se encontró en la obsolescer cia del aparato 
, ',' , i'i t' , , t t. t t ' 

uruverSltano, aSI: . naOla que poner este a la altura oe lOS tIempos, y 

'confonnar' así lo más posible la conciencia estudiantil [ ... ] Inventar nuevas 

versiones: Vincennes, la departamentalización, la intere isciplina"". Sin 

embargo, no se le puede aludir a las movilizaciones est· ldiantiles crédito 

absoluto (alUlque fueron parte valiosa). 

Empero, no es posible dejar de señalar que al cong reso de Niza no 

asistieron los especialistas de las áreas de humanidades o cor 10 F ollari escribe 

los representantes de las ciencias sociales, lo cual no impide que se señala la 

importancia de su integración. 

Por otra parte, la propuesta de interdisciplinarieda 1 ha conllevado 

constantes riesgos y desvíos, como lo señala Burton R. Clarck quien ha 

indicado que la descomposición de disciplinas en especiali Jades es un reto 

cada vez mayor: 

Incluso cuando las especialidades existentes se vuelv' n a combinar en 
un nuevo campo interdisciplinario, como sucede COI las ciencias del 
conocintiento y los estudios ambientales, el resultad) irónico es una 
nueva especialidad que en el momento máximo de éxil :J se convíene en 
un programa, una clase de grado y una unidad de org:n ización 89. 

" Idem. 
09 BLU10n C. CJarck, Las universidades modernas: Espacios de investi! ación y docencia.. p. 
383. 
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De liil. modo, ;se puede comprender que la tendencia es hacia l¡ diversidad y no 

hacia la uniformidad del conocimiento. Esta problemática se p: asma sobre todo 

cuando se administran los fondos para los diferentes institu os y centros de 

investigación. Sobre todo porque los apoyos por parte del g< bierno hacia las 

universidades han menguado: 

Es por tanto inescapable un mayor pluralismo en las fue l1es y canales de 
financiwniento: más agencias centrales que comi~ ¡onan estudios, 
consejos de investigación, agencias públicas, provin :iales y locales, 
empresas comerciales, fundaciones privadas, asociaciOl es profesionales 
y benefactores y contribuyentes individuales'o 

La tendencia a buscar fondos el\tta-gubernamentales fue abore ada en el inciso: 

E) del segundo capítulo: y la conclusión a la que se llegó es q le esta tendencia 

ha conllevado a \ma competitividad laboral y de cone :imientos, cuya 

preocupación central: mejorar la capacidad productiva, se ha considerado 

como nociva ya que quita tiempo a la reflexión y al pensan jento critico del 

sistema neo liberal. 

Sin embargo, la tarea que se plantea en la enseñan:a superior para 

México es la vinculación sociedad - centros de producción d , conocimiento e 

investigación, cuya perspectiva de integración comercial inten acional, no debe 

de perder su compromiso con la sociedad., en el sentido de q le se debe evitar 

el riesgo de la profundización de las diferencias económicas y sociales. Lo cual 

no parece ocurnr. 

90 Ibídem, p. 385. 
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Empero para tener un enfoque más precISo de (;te problema es 

importante desarrollar el sistema educativo profesioná en México y 

posteriormente los programas de Maestría en Administració~ del ITESM y de 

laUNAM. 
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B) EL DESARROLLO DEL SISTEMA EDUCATIVO PR~ lFESIONAL 

EN MÉXICO Y SU VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRlV ADO 

Algunas de las características de los sistemas educativos es q le los planes de 

estudio se deben elaborar con la finalidad de preparar a 1< s alumnos para 

responder a las necesidades imperantes de su país y de su ti :mpo; de que la 

enseñanza que se imparte esté destinada a fOljar académicos y profesionales 

cuyas aptitudes como seres humanos educados. son las de hac :rles conscientes 

de su realidad, además de propositivos, creativos y emp endedores para 

resolver la (s) problemática (s) que les plantea SU entorno. Pero 

desafortunadamente la preparación que reciben los pro fe ,ionales no les 

permite, más que en un mínimo porcentaje desarrollar las cualidades 

mencionadas . 

Cabe señalar que en el capítulo anterior, se destacó la tendencia en el 

sistema educativo wUversitario a preparar a los profesionales p U"a insertarse en 

el mercado laboral cuyas caracteristicas en la actualidad son lIS marcadas por 

el neoliberalismo y la globalización, donde los patrones d: calidad de la 

producción, así como la decisión y la manera de producción lependen de las 

empresas multinacionales y de las transnacionales, quien en s IS intereses que 

no contemplan las necesidades básicas o fundamentales de un: . sociedad como 
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la mexicana Entonces el desarrollo de las cualidades de :reatividad y de 

actitud emprendedora son aquellas que están directamer,:e ligadas a las 

directrices de las grandes compañías. Empero, no se debe (e olvidar que lo 

importante para este trabajo, es la formación de los profesion stas, en especiaL 

de los egresados de las maestrías en administración, de mane: a más particular, 

los de la UNAM. 

Es importante señalar que el sistema educativo mexic ttlO en el que se 

insertan las políticas de enseñanza superior y los posgrados, ha recorrido una 

serie de etapas que tiene su correspondencia con las tendencas económicas y 

políticas de México, Así se aborda la relación entre la 1 ¡niversidad y la 

empresa. Esta relación se constituye con tres actores: Estad). academia y el 

sector privado. Aunque en la actualidad el papel que juega {l Estado es el de 

árbitro a la vez que motivador. 

En este momento es impOl1antes hacer un poco de hist )ria para señalar 

que las relaciones que se han establecido entre la univer: ¡dad y el sector 

privado no es en sí un hecho innovador. Por ejemplo. en Ale nania antes de la 

segunda Guerra Mundial se produjeron las fomlas mé:; elementales de 

vinculación, que ya estaban en marcha después de ésta ;e amplían y se 

refuerzan, Por ello a los actuales modos de vinculación, que: sientan sus bases 

en este ejemplo se les ha calificado como de segunda revolu :ión académica'l 

Las características de ésta pueden calificarse como de ", apita!ización del 

91 La Primera revolución académica se caracteriza por la vinculaci~ n entre docencia e 
investigación. En Alemania .. el siglo pasado, por un lado ya se hablan iniciado la 
relaciones y por otro lado se iniciaban las relaciones entre investigadór y producción. 
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conocimiento". Esta denominación se a:.igna debido a Wl do!: le procedimiento 

de gran complejidad: primero porque se produce un procese de selección de 

las universidades y. segundo, (estrechamente vinculado, de las áreas 

específicas que pueden servir al desarrollo de la producciól . Aunque como 

indica Gonzalo Varela, es un principio de la Universidad, es decir, es la 

institución la que buscó establec~r esos vínculos, debido a la necesidad de 

financiamiento. 

Por otra parte, con el tiempo la empresa privada se pere:lló de lo valioso 

de estas relaciones y es la actual promovedora de éstas. \-lientras que el 

gobierno al comprender la importancia de las relaciones, h I intervenido de 

manera regular para apoyar y estimular la vinculación (cab: señalar que el 

ejemplo que se aduce se ha llevado a cabo principalmente en J .uropa y Estados 

Unidos), empero, esto no excluye la posibilidad de que el Estado también 

intervenga como empresa. 

Antes de continuar el desarrollo de las actuales condiciones de 

vinculación entre la universidad y el sector privado, es justo llevar a cabo un 

breve estudio sobre las condiciones históricas que en México han permitido la 

vinculación universidad-sector privado, con la preponderane;a y a veces con 

intennediación del gobierno. Para desarrollar dicha interrel teión, es preciso 

citar el trabajo de MaIilde Luna intitulado: "Modelos de COOI :linación entre el 
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gobierno, el sector privado y los académicos"", en él habla de cuatro etapas de 

interrelación, que van de la década del 70 haoia mediados de 1 )9593
. 

Antes de abordar directamente el trabajo de M lIilde Llma, es 

conveniente mencionar la aclaración que se formula en su ir vestigación. Ella 

emplea las etapas de educación superior de las sociedar es desarrolladas 

propuesta por Urich Teichler, las que también se pueden e Lcontrar, aunque 

con desfase (con peculiaridades y asimilaciones, en mi opi: nón) en México 

(debido a que la base del modelo se centra en otras sociedar es, aquí sólo me 

limito a desarrollar las peculiaridades del caso mexicano y en los casos en que 

unas ideas ayuden a comprender mejor los modelos expuesto;, se citarán para 

conveniencia del trabajo). 

El primer modelo es denominado de "élite académica", :ste se desarrolla 

principalmente entre las décadas del 60 y del 70, es la élitJ capitalina de la 

UNAM. donde se toman las decisiones. Su característica pr. ncipal es que se 

desarrolla sin restricciones, a pesar de que el gobierno invierte buenas 

cantidades de dinero en ella. Por otra parte, el resultado f le una excelente 

expansión hacia la política 

El segundo modelo se desarrolló a finales de la ,~écada del 70 y 

principios de los 80, es el de predominio burocrático, se es ablece el control 

Estatal, en el sentido de que se intenta planear la educación: uperior. Son dos 

92 M. Luna y R. Casas, Oo. Cit Capilllto 2 págs. 63 a 70. 
" La fecha final elegida por Luna, hace suponer que es el año en el que t ,rnlÍnó su .. abajo. 
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la:; leyes que se pueden destl!cill': 1) la ley de planeación :le la educación 

superior y 2) la ley de promoción y coordinación el desan olla cientifico y 

tecnológico (como dato, interesante cabe mencionar, que es , n este momento 

cuando surge el CONACYT). Desafortunadamente, tanto pO' la verticalidad. 

como por la crisis que atraviesa el país en ese momento se produce una 

pro funda desarticulación. 

El tercer modelo se encuadra entre fines de la década dI 1 80 Y principios 

de la del 90, se caracteriza por un modelo de integración al r lercado. En esta 

etapa se lleva a cabo el proyecto gubernamental de moderni¡ ilCión educativa, 

científica y tecnológica. Se inserta en el modelo de desarro lo nacional, las 

prácticas de liberación de las fuerzas del mercado, la apertun de la econonúa 

(Matilde Luna comenta que ésta se considera como la mm la e ..... presión de 

integración al mercado norteamericano) y la refonna institucio lal de Estado 

que dio lugar a cambios inlportantes en su estruct1 ra y funciones. 
transfonnándolo de regulador y propietario en un Est: do de fomento. 
orientado fundamentalmente a crear condiciones pa -a el desarrollo 
eficiente del sector privado, el que es considerado reitt radamente en el 
discurso gubernamental como el eje del desarrollo94 . 

El criterio para la educación superior fue el de colocarla • 1 un ánlbito de 

mercado de competencia. Así, crirerios como competitividad y productividad 

se usaron para evaluar la calidad (que es un gran reto e el programa de 

modernización). También se dest-aca la participación del seel' r privado en las 

politicas educativas: 

94 M. Luna. oo. Cit. p. 67. 
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Enire las poiíticas orientadas a la integración de mere oda destacan las 
siguientes: el establecimiento de criterios y meca rismos para la 
asignación de recursos fincados en la evaluación; la p 'omoción de un 
nuevo sistema de acreditación de conocimientos; el es ablecimiento de 
una comisión nacional encargada de definir criterios dI excelencia y de 
elaboración de programas y planes de estudio; la elabor lCión de un plan 
rector para el desarrollo de la educación super or tecnológica 
concertado con los sectores social y productivo. y el e' cablecimiento de 
un proceso nacional de evaluación". 

El cuarto modelo de tránsito pone en juego la autoridad de la élite académica 

por parte del interés del Estado y del mercado. la cancel ación se puede 

considerar como que 

tanto el gobierno como los empresarios buscarán i ltervenir en las 
directrices del sistema de conocimiento a múltiples niveles, dando 
vigencia a o al menos poniendo en el tapete de la disc lsión una nueva 
configuración de sus relaciones. en la que la participa :ión de diversos 
actores y el acuerdo sobre intereses comunes habrá de s' r fundamental" 

Ello por la importancia de la educación, la ciencia y la tecnolc ~a para alcanzar 

niveles aceptables de producción y competitividad en ,1 marco de la 

liberalización y la apertura. Esta es la tendencia que se impUS( en el salinismo. 

la modernización tecnológica como posición dinámica de ce nlpetitividad, así 

las innovaciones debían darse de acuerdo a las necesidades de la industria. 

'" M. Luna, Op. Cit, p. 67. 
" M. Luna, Op. Cit., p. 69. 
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Por su p:Jrte Rosalba Casas en su lIabajo "Hacia un nut;;o paradigma de 

política para la vinculación,,97_", seílala que a finales de la, .écada pasada se 

observó un cambio en los planteamientos de la política eCOlómica, se busca 

vincular el sector privado con la universidad. La estrategia p( lítica proyectaba 

"alcanzar la excelencia académica y crear la infraeslIUct lra científica y 

tecnológica sobre la cual apoyar el desarrollo socioeconómico '''. De tal modo, 

la propuesta gubernamental es que el sector privado se convi :rta en promotor 

del desarrollo, además de racionalizar el sistema educativo e, mo factor de su 

modernización. 

El enfoque principal se dirige a los POSgrados en dOl de la educación 

tecnológica y la investigación científica y tecnológica deben se . predominantes. 

Esto es. integrar al sistema educativo superior al modelo de n .ercado y alentar 

un mercado académico. En éste se estimularia el traba¡ o y la J roductividad, de 

modo que las evaluaciones determinarian el financiamiento. Empero en este 

punto es importante hacer un alto. y seílalar que de acuerdo c( n Rosalba Casas 

los recursos humanos en este tipo de vinculación. la ofe la se forma de 

acuerdo a las necesidades de la industria. Con ello quier) decir que los 

recursos humanos que se preparan son de carácter enUnentem, nte técnico. 

" en R. Casas y M. Luna, coordinadoras, Op. Cit 
~ Quien expone Wla periodización sobre el desarrollo de las relaciones ntre sector privado 
':1 wl1versidad. empero, conlO las bases en las que se ~ustenta su estudio es la misma que la 
empleada por Matilde Luna, por tanto la periodización es muy parecida, por tal motivo sólo 
se citarán aquellas ideas que expliquen las tendencias det último modelo 
" R. Casas, ~,p. 71. 
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Esto último queda a¡nmtado en El Plan de Desarrollo g 95 - 2000. allí se 

indica la formación de profesionistas y iécnicos que tengan b· Lena preparación 

para hacer más competitiva internacionalmente a la industria y los servicios. así 

como de fortalecer el sistema de educación tecnológica medí: nte la evolución 

de la calidad académica y la pertinencia de las opiniones formativas que 

ofrece 100. 

Ahora bien, la reseña sobre los modelos de educativo, en México y su 

relación con el gobierno y el sector privado resaltan de las pe, uliaridades de la 

situación económico-social de la actualidad y la relación qu, guardan con la 

g1obalización. 

Las relaciones entre sector privado y W1iversidad es problemática no 

sólo en México, sino en lodo el mundo. De acuerdo con Ril ard Slankiewicz, 

se pueden cilar tres maneras de enfrentar los problemas que presenta la 

vinculación: 

1) ajustes de las reglas y normas que gobiernan a las un versidades en su 
interior o interacción con instituciones exteriores; 2) creación de 
organizaciones de intermedíación o brokers como son típicamente. las 
oficinas de patentes y transferencia de tecnología, " los consorcios 
W1iversidad - empresas; 3) creación de interfaces u (rganizaciones en 
cuyo interior se desarrolla el vinculo entre W1iversid: des y empresas. 
como son los laboratorios de investigación cooperativa y de . esquemas 
de asistencia integrada' como son los centros de innovación. las 
incubadoras y los parques tecnológicos 'o, . 

100 R. CasllS, ~, p. 82. 
101 Stankiewics. citado por: Gonzalo Varela, ''Los patrones de vincullción tmiversidad -
empresa en Estados Unidos y Canadá y sus implicaciones para Améric: Latina", pags. 23 a 
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De tal modo, para Stankiewicz la importancia de las o: ganizaciones de 

intennediación es que tienen por objetivo extender las rel, ciones empresa

universidad, sin perturbar las rutinas académicas. Sin en bargo, hay que 

resaltar que su objetivo es incrementar el desarrollo tecnoló. ~co, con lo cual 

los ingresos de las casas de estudio se acrecientan, pero s \10 en las áreas 

específicas seleccionadas, las que reciben mayor estimulo ee >nómico, por su 

carácter productivo. Empero. esta manera de financiamiento n) es nociva en s~ 

sino que 10 reprochable es que se gUÍa la educación hacia los fines utilitaristas 

de las empresas. 

Si se retoma el tema de las vinculaciones, hay que r lencionar que la 

mayoría de éstas se centran en la transferencia de la tecnolog: a, que puede ser 

explicada de dos maneras. Por un lado, como corr ercialización de 

investigación y desarrollo, o difusión de un lugar a otro (país, :iudad, etcétera), 

de los avances en materia de tecnología, por otra parte, en la capacidad de 

pasar del conocimiento científico al tecnológico lo cual requi !re de científicos 

de alta calidad "no sólo para generar un saber avanzado, sino también para dar 

el salto entre conocimiento puro y tecnología·,IOl. 

Las implicaciones que en América Latina se han d!do es seguir la 

vinculación con las empresas norteamericanas (en primera in taneia), debido a 

la transferencia tecnológica externa en el subcontinente porq\ e se ha invertido 

60, en Ro,alba Casas y M:úilde Luna, coordinadoras, Gobierno, acad ,mia y empresas en 
México: Hacia tma nue-va configuración de relaciones, p. 26. 
102 !bidem. p. 27. 
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poco en la creación de ciencia y tecnología, esta vinculaci. n ha sido poco 

estimulada. Aunque debido al proceso de apertura comercial a nivel mundial. 

en la actualidad las empresas se han visto forzadas a estrechar mís los vinculos 

con las universidades. Para Gonzalo Vare1a lo que genera el él ito, tanto para la 

empresa, como para las universidades es la complement nedad entre la 

tendencia al incremento de las ganancias por parte de las 1 rimeras y de la 

producción del saber por las segundas. 

Ahora es conveniente abordar las características de la enseñanza en la 

carreras de administraciórt la finalidad es la de abrir un espa :io al análisis de 

las características de los estudios de maestría. 
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C) CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA UNIVEJ lSIT ARIA, 

LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN ADMINIS' RACIÓN 

(l1NAlv! E ITESM) 

C') EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LA UNAlvl 

A través de su desenvolvimiento en el contexto mexicano .a UNAM se ha 

vinculado de diversas m:meras con el sector productivo, en la década del 40 se 

observa un crecimiento de la industrialización, En el 68 se ron pe, sin embargo, 

a partir e 1970 se reanudan las relaciones y se sitúa a la in, estigación como 

parte central de la relación. Los años que transcurren entre 1973 y 1985 se 

caracterizan por el desarrollo de la investigación, tamb, in se inicia la 

transferencia de tecnología. Entre 1985 y 1989 con el DI. J( rge Carpizo a la 

cabeza, se critica la desvinculación, ello debido a la crisis :' a otros efectos 

secundarios. De tal modo, que las relaciones con la sociedad en otros campos 

del conocimiento e investigación, además del productivo, ,ue deberían dar 

lugar a la posibilidad de solución a los problemas nacional< 5, tuvieron poco 

apoyo. Como ejemplo, cabe señalar que Rebeca de Gortari y F osalba Casas Ide 

quienes tomo las ideas centrales de esta parte) sellalan que dw ante el rectorado 

de Jorge Carpizo de 3, 369 proyectos de investigación que se pO;1ularon en la 
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UNAM, sólo 806 contribuyeron o se dirigieron al conocimier lo de la realidad 

nacional, en sus aspectos fisicos, biológicos y sociales. 

En la época del Dr. José Sarukhán se dan cambios en la econonúa la 

política y la tecnología mundial además de los efectuados en la estructura 

social y el medio ambiente. Con Sarukhán el proyecto cons stía en preparar 

gente que se incorporaría a la industria (no en preparar gente. >ara la industria, 

que era la manera en como se había trab~ado antes de su 11, gada), debido a 

que en los últímo años la vIDculación de la UNA.tVl con las er 'presas privadas 

había aumentado. 

Dentro de este marco de relaciones. es ímportante desta :ar el papel que 

hajugado la Facultad de Contaduría y Administración (FCyA). Para Rebeca de 

Gortari y Rosalba Casas se han llevado a cabo cuatro necanismos de 

vIDculación. de éstos se citarán el segundo y el tercero. ya que ¡e refieren a los 

procesos que ha seguido la FCy A: 

2) Otro mecanismo es el dirigido expresamente al r, dutamiento de 
personal. En la Facultad de Contaduría y Adnúnistracié n desde 1986 a 
través de su Secretaria de Relaciones Exteriores (sic> )se organiza la 
semana de Vinculación con la práctica Profesional. a la cual acuden 
representantes de grupos financieros y bancarios, del á 'ea bursátil del 
ramo de servicios de la producción y del sector público Su objetivo' es 
'ofrecer expectativas de trabajo a estudiantes. recle:ar personal y 
difundir su propia ímagen' (Gaceta de la UNAl\:I, 1992). 
3) Además, con el propósito de adecuar la infor: nación de los 
estudiantes a las necesidades del mercado de trabajo, J igual que en 
otras facultades donde desde hace algún tiempo se U !va a cabo un 
proceso de revisión de los planes de esrudio, en a Facultad de 
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C"üladurlil e.te pr"~e;;,, ;;e a.;ompañó en 1990 de F. ros de Consulta 
donde participaron los sectores público. privado y soc al para definir el 
perfil de los egresados de esta facultad (Infonne ln.1.~\1. 1991). Un 
proceso semejante se dio recientemente en la Faculta.. de Ingenieria a 
través del Comité de Pares de Ingenieria y Tecnología donde se hizo la 
evaluación de las carreras 'de la facultad que eue ¡tan con mayor 
demanda (Memoria UNAM. 1993)'''. 

De lo e);presado por las autoras, se desprende que la U1\ <\M experimenta 

fuertes cambios y la decisión de interactuar con el sector priv ido, de modo tal, 

que juega un papel importante en el desarrollo económico del país, ya que 

provee de los recursos humanos que las empresas requier 'no promoviendo 

investigación de interés para la indu:;1ria. Sin embargo. las 'elaciones con la 

sociedad también le han producido fuertes tensiones, ello e;, nú opinión por 

otros sectores académicos que (también) estimulan a que la Máxima Casa de 

Estudios (como también se le conoce) no se olvide del debe] que tiene con la 

sociedad mexicana. 

Ahora es importante analizar el proyecto de maestril de la FCy A en 

administración, para comprender la orientación de éste. Es in portante dejar en 

claro que al abordar los programas de estudios tanto de la )NAM como del 

ITESM, no se planea llevar a cabo una evaluación curricular ie los planes que 

las universidades presentan. Lo importante para la investigaci In es realizar una 

observación critica sobre algunos puntos en particular, :ales como: qué 

'" Ro,a1ba Casa y Rebeca de GOI1arÍ. "La vinculación de la UNA] ,1,: hada llila llueva 
cultura académica basada en la empresarialidruf', págs. 163 a 228. en R. Casa y M. Luna, 
coordinadoras. Oo. Cit, p. 190. ·En esta parte donde anota Secn :aria de Relaciones 
Exteriores, debe decir: Secretaría de Relaciones y Extensión Universita ia 
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importancia le dan a la fonnación humanística y a la inciden :ia que ésta tiene 

en las problemáiicas específicas de la sociedad mexicana. 

El plan de estudios para Maestría en Administración que presenta la 

FCyA de la UNAM, se debe llevar a cabo en tres semestr( 5, cada semestre 

consta de 4 materias en la que se deben cursar Seminarios le Investigación, 

Seminarios de Administración Financiera, Administración ,e la Innovación 
-

Tecnológica, entre otros; además se cursan 5 materias optati ras; cabe señalar 

que cada materia tiene una equivalencia curricular de 6 crédito ;. 

Es importante señalar que en el programa de maestría no se considera 

ninguna materia humanística, que de acuerdo al programa de ( esarrollo general 

de la UNAl'vl es uno de los aspectos más relevantes de esta inst tución educativa 

en su proyecto de vinculación con la problemática nacional. Sin embargo, se 

puede argumentar algunos contraejemplos a la idea que señal, . Como ejemplo 

está el Seminario de Investigación II en donde se mencio la el trabajo de 

campo, además se encuentra la materia de Administraciór Estratégica. en 

donde, en la temática sobre el proceso de planeación, se aU( ta el estudio del 

entorno. A.sí, podrían citarse algunos casos más para señalar Iue se considera 

el contexto mexicano. Sin embargo, no basta con que se e contemple de 

manera oscura O secundaría. además porque de la fonn 1 en como está 

enunciado en el plan de estudios, el punto de vista es sól, de importancia 

comercial, no hace referencia a la preparación humanístic:, esencial en el 

programa universitario de desarrollo. 
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Empero, illltes de efectuar una serie de conclusiones (sii mpre previas) es 

importante desarrollar tanto la historia como el proyecto de educación en la 

maestria del ITESM. 

C") EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EL ITESM 

Es importante antes de iniciar el desarrollo de las propue~as del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el objet vo de estudiarlo 

es para ampliar las perspectivas sobre el perfil de los egresado~ de las maestrías 

en adntinistración, por lo que su estudio no es central para ell! lbajo. aunque sí 

de considerable importancia. 

Lorenza Villar señala que nace en 1943. "cuando el régiJ 1en económico

político se abre a la industrialización del país, en un esfuerzo por vincular la 

educación al mundo del trab~o y a adaptar la formación a las r ecesidades de la 

esfera productiva" 1". El interés del grupo Monterrey se dirigia a dar 

satisfacción a los sectores productivos regionales y nacionales 'specíficameme. 

en Ingeniería y en Administración de Empresas, a través de w a institución de 

enseñanza del más alto nivel académico. Su proyecto 1, 1 eX'Presan en: 

"Principios, misión, organización y Estatuto General del Siste na ITESM, (de 

1994)", su preocupación es el desarrollo de la ciencia y la .ecnologia y su 

1" Lorenza VilIar Lever, "Universidad privada y empresa Las experien< ias de vinculación 
del Instituto Tecnológico de y de Estudios Superiores de Monterrey. E caso del campus 
Monterrey", págs. 427 a 280, en R. Casas Y M. Luna. coordinadoras, Qj!" :il., p. 248. 
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vinculación con los problemas nacionales para preserv Ir los valores 

tradicionales de México. 

En su historia ellTESM ha pasado por tres periodos. 11 primero fue en 

el inicio, para la formación de los cuadros preparados que la industria y la 

administración exigían en el Estado de Nuevo León. El se! WIdo de 1960 a 

finales de la década de los 80. se caracteriza por el detrimel to de los cursos 

técnicos y se da prioridad a la educación superior abriendo I '5 posgrados. Se 

desarrolla más la Administración y la Ingeniería. El tercero. d, 1988 a la fecha 

(o más especificamente 1995), se enfoca a la investigación. 

En la actualidad la preocupación se centra en implan.ar programas y 

políticas educativas mediante las cuales se propone de: arrollar en los 

estudiantes tilla serie de cualidades: 

el espíritu emprendedor e innovador. la vocac ón de líderes 
comprometidos con el desarrollo de las comunidades: la honradez; el 
respeto; a la dignidad de la persona humana y a ms y derechos 
inherentes. tales como el derecho a la verdad, a la libertad y a la 
seguridad juridica; y el aprecio por los valores culturr ;es, llli1óricos y 
sociales de la comunidad y del país 1 

Ol. 

Con respecto a la historia del lTESM. se debe señalar que er 1964 se creó la 

Escuela de Graduados (estudios de posgrado) y en 1964, la Es ueIa General en 

Administración. Al inicio de la década del 90. se proyectó un , educación que 

lO' !bid.m. p. 249. 

120 



e,tuviera de ilCuerdo con la ideología empresarial y por lo ta¡ to con la misión 

propuesta por la institución. 

Con respecto a la carrera de Administración, cabe ar mtar que es en 

1973 cuando se crea la División de Administración y e ¡encias Sociales 

(DACS), en ésta, las tres carreras más pobladas son la Licenciatura en 

Admillli,tración de Empresas (LAE), Licenciatura en Mercadot :cnia (LEM) y la 

Licenciatura en Contaduría Pública (CP), las relaciones de esta División "con el 

sector privado se reducen a algunas empresas productivas y j nancieras, tanto 

para consultorías y asesorías como para realizar investigación" JI. 

Ahora bien en lo tocante al programa de estudios d, la Maestría en 

Administración, en el lTESM se lleva a cabo por trimestres; t 1 este programa 

se destacaJ1 dos áreas donde se aplmta la importaJ1cia é ~ la educación 

humaJÚstica para los alunmos. En las Materias Fundan entales está el 

Seminario de Filosofia Empresarial, donde se le en'. ña al alunmo 

conocimientos y e;. .. periencias referentes a las dimen;iones étiCf; en la toma de 

decisiones de negocios, entre otros aspectos no menos imp )rtaJ1tes para la 

formación del administrador, sin embargo entre los tópico: principales se 

indica: 

Bases filosóficas de la ética, filosofia de la compelitivid, el los valores y 
las ideologías, reflexión sobre la dirección en emp: esas pequeñas, 
entorno político y social de la empresa, el papel de la eJ lpresa en el fm 

lOó Ibídem. p. 254 .. 
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de. siglo, doctrina social de la iglesia, y los puntos de vista político 
sociales relevantes 101. 

Entre los requisitos se pide haber cursado y aprobado más de 16 materias. Este 

es el caso más concreto en donde se aproxima a la propuesta, e acercamiento a 

la sociedad a través de una preparación de tipo humanista. Si I embargo como 

se puede observar casi el 80 % de la enseñanza que se prop me impartir está 

dedicada a la relaciones con la empresa. 

Para ejemplificar un poco más la idea he juzgado im ,onante citar. el 

caso de la materia: Administración de Recursos Humanos (RH )6211 l. en ella se 

señala que el alunmo desarrollará las habilidades necesari: s en el manejo 

efectivo del factor humano para el logro de lo objetivos funci males. Entre los 

principales tópicos, además de la planeación, reclutamiento y :apacitación hay 

que citar las compensaciones, incentivos. prestaciones, y me parece que hay 

que destacar las "relaciones con los empleados y calidad de .a vida laboral". 

Empero, tanto en este último ejemplo como en el anterior pr ,valece el punto 

un punto de vista o dicho con otras palabras. wla comprensi< n de lo humano 

"desde la empresa". con esto quiero decir. que de acuerdo a os intereses que 

presenta la empresa hay que considerar el factor humane para que ésta 

(fábrica industria, ensambladora etcétera) marche mejor y pnduzca más. Así. 

cabe preguntar en qué parte o materia o momento de la carr :ra se aborda el 

estudio de los problemas nacionales. de las necesidades d: campesinos e 

indígenas quienes necesitan campo para cultivar y trabajo lara sobrevivir. 

107 Maestría en Administración, Descripción de Programas Analíticos, p. . 
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Pilreciem que :lólo :le planea re:lolver el problema humano s .empre y cUilndo 

convenga a la empresa. 

Es posible concluir que en los dos casos citados (de la JNAM como del 

ITESM, aunque en la primera es más grave), la ~inculaci In con el sector 

privado ha guiado los programas y planes de estudio a satisf2 :er las demandas 

de la empresa y sus relaciones con el entorno social económi :0 y político, por 

lo que la enseñanza humanil,ta y la preocupación por ;)s problemas y 

necesidades del pueblo mexicano quedan en segundo plano le importancia o 

se plantea de manera muy oscura (lo cual no quiere decir q le no existan las 

intenciones, empero habría que desarrollarlas más en los pi: nes de estudio). 

Para apoyar esta opinión es necesario citar un trabajo en el iue se aborda la 

vinculación wriversidad, empresa y Estado: 

Es creciente la tendencia de los posgrados a elabo! ar sus planes y 
programas de estudio atendiendo a los requerimil ntos del sector 
productivo, por lo menos los más relacionados con el :istema. Del total 
de programas encuestados. 78 % respondió a esta relaci Ifi 108. 

Ahora juzgo importante llevar a cabo una revisión sobre ,cuál ha sido la 

incidencia de las maestrías en administración en su vir culación con el 

desarrollo productivo del país? Uno de los trabajos más reeie lles que abordan 

esta temática. es el intitulado Vinculación Universidad, Estad •. Producción, en 

este se señala que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), después de efectuar un diagnóstico se )re la educación 

lO' Adrián Chavero, el al., Vinculación Uniwl1lidad. Estado, Produce ón, El caso de los 
pospos México. p_ 93. 
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superior señaló algunas exigencias para elevar la calidad de" enseñanza, entre 

las más importantes se encuentra, la de diversificar las fuentes de 

financiamiento. Empero. los autores señalan que ninguna I niversidad en el 

mundo es autosuficiente. en México las universidades se h 111 sostenido con 

recursos que provienen. casi en su totalidad, del erario PI blico. No se ha 

tenido éxito para financiarse con fondos privados 

por la inexistencia de un sector productivo que del tande en forma 
permanente y creciente los servicios que vinculen a : as universidades 
con las necesidades y los requerimientos regionales de entorno en que 
aquellas se ubican [09 

Esta cita es importante. ya que si las universidades se han ,le vincular a las 

empresas, entonces deben ofrecer los recursos y garantías don le la vinculación 

será favorable para antbos. Empero. quien tiene la última pala )ra siempre es la 

empresa, ya que es ella la que va a proporcionar el dinero par I el desarrollo de 

la investigación. 

Ahora pasando a la intportancia de la vinculaciól del desarrollo 

nacional. se debe mencionar que prevalece un desequilibrio er tre el número de 

malriculas expedidas para la Licenciatura que las expedidas p: la el caso de los 

posgrados. a pesar de qué los ú1tintos se han incrementado. (~mo un ejemplo 

de 1985 a 1994 se incrementó a una tasa promedio anual del 4. 5 %: 

En 1994 48"/0 de los posgraduados egresaron de le, programas de 
ciencias sociales y humanidades; 33 % de tecnologías y ciencias de la 

1". Ibidem, p. 34. 
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~alud; sólo 12 % de ingenierías: 4 % de ciencias agrope ;uanas v 3 % de 
ciencias exactas y naturales (Conacyt, 1994)'10 ' 

Es factible señalar que efectivamente el número de matrículas de posgrado han 

aumentado. Se debe mencionar que de acuerdo al trabajo que se cita las 

disciplinas más relacionadas con el sistema productivo y el desarrollo 

tecnológico, los posgrados de administración no están COI siderados como 

importantes. Esto resulta paradójico ya que cuando se aborda I I caso específico 

de la vinculación universidad industria uno de los puntos que se deben citar es 

el que señala que 

Se da mayor importancia a la capacitación de los alun nos en aspectos 
administrativos y de gestión empresarial elemento, clave para el 
desarrollo tecnológico [ ... ] 1 JJ. 

Esto motiva a pensar que tal vez la actividad administr ~iva haya sido 

considerada como de segundo orden, las importantes son las ingenierías. 

qulmicas y otras que sirven más a los fines del desarrc Uo científico v 

tecnológico, bajo la perspectiva de las necesidades de las empr, sas. 

110 Ibidffil, p. 77. 
111 Idem 
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D) LOS VALORES ENLAEDUCAC¡ÓN y EN LA S JCíEDAD 

La vinculación universidad - sector privado, es el modelo en , 1 que el gobierno 

ha cifrado sus esperanzas. El proyecto cOIL>;dera que lo: empresarios se 

encarguen del desarrollo económico del país. Empero, com) se ha señalado 

hasta ahora las áreas más importantes (así consideradas, no que lo sean) son 

aquellas vinculadas directamente con el desarrollo científico y tecnológico. Sin 

embargo, cabe preguntar ¿qué papel le corresponde desempeñar al 

administrador? 

Para responder a tal cuestionarníento, es necesario prim :ro señalar que el 

egresado del posgrado se supone que ya no enfrenta los nm nos retos que el 

egresado de la licenciatura, esto es falta de experiencia. Como lo señala Gabriel 

Zaid "el licenciado en administración recibe el título, no cuar lO en la práctica 

demuestra que ya sabe administrar. sino cuando demuestra ql e tiene un barniz 

teórico sobre administración. Barniz que ha recibido muchas, eces de personas 

sin experiencia administrativ::i' I i l. Con esto quiere decir. que Ílay personas sin 

título que saben más que un titulado, por el hecho de pose! r experiencia. El 

título es como un pase que permite aprender en condiciOJ es privilegiadas. 

como patente de corso para cobrar por aprender (cabe se 'ialar desde este 

! 12 Gabriel Zaid, Hacen truta empresarios creadores de empresarios, p. 4 i. 
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mOmetlto, que la propuesta de Gabriel Zlid ;e dirige a imp ¡]S¡JI la iniciativa 

personal, pero es tema que abordaré más tarde). 

La idea que sobre la licenciatura en administració I presenta Zaid 

concuerda O se dirige en la misma dirección que las ideas de francisco Ballina, 

quien señala que uno de los graves problemas de esta disc plina (el último 

señala la problemática epistemológica y sociológica de la a ~nini$tración, el 

primero es que las teorias de esta rama no tienen fundame. Ita científico, el 

segundo es que por inscribirse en circuitos sociales difl rentes tanto en 

consumo como en producción son de carácter extralógico) ·s que no se ha 

definido qué es la adntinistración y con ello se presenta otro I roblema, qué es 

el administrador. Ballina presenta 1m esbozo donde señala que el administrador 

es un profesional experto en el campo del comportamiento humano de las 

organizaciones capaz de resolver situaciones dificiles eu'a finalidad es 

conseguir que el organismo que administra alcance el éxito ,conómico. Este 

sería pues. el último y exclusivo fin de su profesión. 

Sin embargo. Ballina cita la idea de 1. S. Livignston, ¡uien "establece 

que no existe ninguna relación directa entre los programas edu. ativos y el éxito 

de los administradores,,1I3, debido a que no se les enseña cór lO encontrar los 

problemas específicos (además. riempre nuevos) y cómo resol' ·erlos. 

l!3 J. S. Livingston, El mito del administrador «Universitario», cíl.do por Francisco 
BaJlina, "Problemática epistemológica y sociológica de la administrac: in, Una propuesta 
crStica" en Revista de Contaduría v Administración, págs. 55 a 66, p. 56. . 
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.".sí. la diferencia entre el licenciado y el alumno (e maestría es la 

experiencia cotidiana, el enfrentami~nto a los problemas ¡ue plantean los 

canlbios en las compañías donde se labora. Empero, en 1)$ programas de 

e,tudios de maestría lo que se realiza (aunque de manera mé ; profunda, en el 

sentido de que los estudios rea1izados requieren de un mayol conocimiento ya 

que están pensados para preparar de acuerdo a los úl Unas propuestas 

administrativas) es el afianzamiento y mejor manejo de teorí: s y modelos, sin 

embargo, en nú opinión se continúa con la problemática señ 3l.ada por Ballina 

quien señala que en términos generales "se ocultan las relac ones de poder y 

dominación inlplicitas en la actividad administrativa'·ll4. 

De tal modo, el administrador tiene que sortear los problemas de la 

lealtad y la servidumbre. Uno de las prÍnleros problemas que lebe enfrentar es 

el de la formación de grupos y organizaciones que entran en ( )ntradicción con 

las tendencias dominantes. ya que las instituciones voraces $t caracterizan por 

la presión que ejercen sobre sus componentes individuales para evitar sus 

vínculos O impedir que establezcan relaciones con otras entid¡ des. Ahora bien, 

el mayor reto que deben enfrentar los administradores como 1, señala Ballina: 

La técnica administrativa en cada caso se desarrolla en u 13 sociedad bajo 
un proyecto histórico determinado, en donde los interes, s dominantes, la 
dirección del progreso técnico y científico se encuentr:1J , dominados por 
intereses de grupOSll'. 

¡¡, IbidW!, p. 56. 
!!'lbídem, p. 60. 
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De modo tal, para los egresados de las maestrías. lUla •. e las funciones 

prioritarias debería ser, además de un mayor grado de e .pecialización. el 

estudio y conocimiento del pasado y del presente de la socied: d mexicana. Así. 

no se tralaría únicamente de hablar sobre preservar los valor s tradicionales y 

di: la formación de los actuales de manera abstracia ('$ decir. sin el 

conocimiento de a qué se hace referencia en cada caso) y ,omo si existiese 

consenso en la forma de concebirlos. es decir, en los concept >s y la diferencia 

con la práctica real en la sociedad, El reto del administrador es pues colocarse a 

la altura en el sentido de insertarse en su sociedad ¿cómo se la conformado? 

¿cuáles son sus expectativas? Además debe cuestionar si lIS que ahora se 

difunden ¿han sido creadas por la población? ya que de n., ser así (por lo 

general lo es), que propondría él como profesionista para un mejor 

funcionamiento social. una mejor administración de la manera de procurarse la 

subsistencia. 

Ahora cabe mencionar que ésta es la propuesta que e abordará más 

adelante, Sin embargo antes de desarrollarla es justo abordar e, ,mo se deben de 

entender los valores y como aplicarlos en la educación del adn inistrador, 
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D') LOS VALORES 

Uno de los pnmeros problemas al que se enfrenta todo !quel que desea 

abordar el tema de los valores es el cuestionarniento sobre i :¡ué es el valor?, 

por otra parte, no se puede dejar de interrogar sobre si ¿vale f )rque se desea. o 

se desea porque vale?, esta no es una simple duda. ya que n :nite al problema 

del deseo y ello al tema sobre la subjetividad o la objetivid2 i de los valores. 

Para Juliana González el valor no tiene una realidad en sí tampoco es un 

atributo del "ser" como en la metafísica clásica, así la realid td es neutra y el 

valor lo da el hombre, retlexión que podría ser cuestionada, pues parece que 

acentúa la importancia del subjetivismo, individualismo egoí. ta. sin embargo, 

aclara atinadamente: 

Claro está que al ponerse en el deseo humano el fund¡ mento del valor, 
se pierde con la posibilidad de objetividad y \ niversalidad: se 
desemboca así, en toda suerte de subjetivismos y re ativismos, o de 
irracionalismos \l6. 

Todo depende de como se concibe el deseo y para ella, es!: no es siempre 

irracional o un impulso primario como muchas veces se le ha considerado. 

Después de revisar el aporte de Freud, Juliana González obse1"a: 

Lo que en principio se hace evidente es que la concep ión Iibidinal del 
deseo no da razón de la rica complejidad del fenót \eno, ni mucho 

116 Juliana Gamez, "Valere. éticos y valore. humanos (En tomo a la 01 :ologia del valor)", 
págs. 33 a 44, en Juliana González y Josu Landa, coordinadores, Los . alores hmnanos en 
México. p. 34. 
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menos puede ser la clave última para la comprensió' l del mundo del 
valor. Se produce, en realidad, una inevitable desval ,ración del valor 
llÚsmo; éste queda reducido a mera expresión de fue zas que en sí se 
conciben como no valiosas e incluso contrarias al valor '7 

Lo importante a considerar es la naturaleza humana que es ", bierta", capaz de 

autotransformación. esencialmente es histórica y ética. Con e ;to se indica que 

los valores y la ética han cambiado a través de la historia, per , lo que no varia 

es la valoración, la capacidad de llevar a cabo el acto de valor: r. Sólo se puede 

valorar si se está en libertad de elegir, "la valoración surge, en última instancia 

de la alternativa ontológica radical: ser o no ser. Lo posible es justamente lo 

valorable y de hecho sólo es valorable lo posible, o sea lo ( ue puede ser de 

otro modo o puede no ser,lJ8. 

El deseo que funda el valor ya no es el deseo indistinto, axiológicamente 

indiferente, al contrario es el deseo cualificado, que diferencü "si" y "no" que 

expresa el deseo de realización de la condición humana, 't, do aquello que 

posibilite la realización de lo humano es lo valioso, así lo que expresa la 

esencia positiva del hombre es lo que se va enriqueciendo ;on las grandes 

creaciones de la cultura 

En concreto, libertad, paz, igualdad, justicia, amor, ,on valores que 

expresan el deseo de humanización. que también tienen su; contravalores. 

Entonces cabe preguntar ¿hay o no hay progreso en el orden moral y 

111 !bid.m, p. 34 ' 35. 
"' !bidem, p. 36. 
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a;.¡iológü;o 119 a pe,W' del a.;tw1I millestW' y las tendencias técn cas a.;tuille;; y de 

regresión? La respuesta que ofrece Juliana González es qUI en la actualidad 

hay signos que atestiguan la continua afinnación de ,alores positivos. 

Reflexión que me parece atinada, ya que si no hubiese 1 rogreso, avance, 

conocimÍento o concientización y práctica humanista (por PI :caria que pueda 

parecer) ahora el mundo estaria sufriendo una serie de uchas y guerras 

interminables. Ahora bien, es cierto que hay luchas, sobr' todo conflictos 

sociales que demandan solución, tales son los de pobreza, co lflictos raciales y 

los problemas de las mujeres que enfrentan (enfrentamos) t( davía un mundo 

mayoritariamente machista, pero, también es cierto que 1 an surgido gran 

número de asociaciones, instituciones, grupos de ayuda, uyo objetivo es 

mejorar la condición humana. 

La dirección de pensamiento y de la sensibilización qu ' se debe adoptar 

frente a los problemas sociales, es la de permitir que la esenc a positiva del ser 

humano se plasme o concrete en los valores: aunque cabe ser liar que se habló 

de libertad. paz, en un sentido que se podría decir univen al lo que deseo 

destacar, es como se deben entender y practicar en México, sobre todo si se 

recuerda que los proyectos y discursos tanto del gobier 10 como de las 

uniyersidades plasmaban el ideal de insertamos en el actual sl .tema económico 

como parte activa, pero i.n perder los valores tradicionales 'con la atención 

puesta en resolver las necesidades de la población. 

119 Por el momento no se abordó el desarrollo sobre los \,.Iores ético , sin embargo éstos 
coinciden con Jos valores hwnanos, en tanto son lUla fanna de vincul: ción con los demas 
seres hwnanos, reconociendo su esencia individual y a la vez social. 
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Este último deseo es factible sólo hay que re adecuar lo ; procectimientos. 

propuesta que formularé en el siguiente apartado. 
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E) LA PEQ1.JEÑA EMPRESA Y SU VINCULACIÓN e JN LOS 

VALORES 

Bajo una perspectiva critica a la influencia que ejerce en nr eSlra sociedad la 

tendencia a la g1oba!ización se deben señalar los valores que se han creado e 

impuesto en este tipo de sociedad, surgidos también de un ac o de valoración, 

en donde, inlperó el deseo y la posibilidad de un sí y un no, lo que aquí cabe 

cuestionar es ¿en qué medida se fueron concibiendo como dI leos cualificados 

(en el sentido en el que lo definió Juliana González). 

Como se ha estudiado a lo largo del trabajo la mo,lemidad implicó 

cambio. ruptura total con la tradición e impuso nuevas manel as de reflexionar 

y de concebir el destino. Empero. y este es uno de los punto. centrales. como 

señala Morris Berman: uno de los rasgos distintivos de la "COl "iencia moderna 

es que no reconoce ningún elemento de mente en los así !amados objetos 

inertes que nos rodean"l", en sí el deseo de romper con la tr :dición liberando 

con ello algunas de las potencialidades del ser humano. es algo cualiticado, 

desafortunadamente el camino trazado ha llevado a una rei lcación total. en 

donde todo y todos somos concebidos como cosas. 

120 :Morris Bennan, El reencantamienlo del ffiWldo. p. 69. 
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Es la cosificación del mundo lo que ahora se desea. ambiar. como lo 

señala Horacio Cerutti: 

- Individua!ismo. 
- Jerarquización (lo que va arriba y lo que va abajo). 
- maniqueísmo (lo que es bueno y lo que es malo), 
- competencia, 
- rentabilidad. 
- exclusión (o linea de muerte - a veces no tan súl ita pero SIempre 
ineluctable para establecer quién vive y quién muere), 
- récords, 
- agre;~vidad. 

- culpabilidad orientada (mejor debíamos decir «norte Ida» ... l, 
- voluntarismo. 
- éxito individual, 
. vencer. 
- belicosidad estimulada en todos los órdenes'll 

Éstos son los valores hegemónicos, que para Cerutti son an ivalores, no está 

por demás señalar que es un criterio que asumo, sin embar! o, este pensador 

cuestiona ¿cómo enfrentarlos?, pugnar por solidaridad. responsabilidad. 

trabajo en equipo, etcétera, parece ineficaz. Ahora bien. lo qUl realmente educa 

es la sociedad. es decir. la experiencia pedagógica cotidiam es en donde se 

deciden los valores, pero ¿para todos? ¿para la mayoria?, ¿pf ra que los acepte 

quien quiera? Parafraseando a Octavi Fullat ¿por qué se tendJ ía que cambiar el 

mlmdo? "y si yo no quiero transformar el mundo ¿qué?' . Empero. cabe 

señalar que esta problemática observada por Fullat es la que pro.,~ene de una 

sociedad educada o dicho con otras palabras. que ha vivido b: jo la concepción 

1'1 H. C..-utti, Oo. Cit, p. 8. 
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del mundo forjada por la modemidad, en donde lo más importante es el 

individuo. 

Los valores individuales que actualmente son hegem' rucos en la vida 

cotidiana, pueden ser considerados (y de hecho los con! .dero) como los 

antivalores ya que desafortunadamente han creado un m mdo cosificado, 

entonces lo que hay que promover es el humanismo, pero , cómo es posible 

que se pueda encamar? esto es, ¿cuáles y qué valores puede 1 ser empuñados 

como fines y principios activos, que además, puedan ser actu !Iltes y vigentes? 

Estos problemas dificiles de resolver, son los que en México ne han motivado 

(y a muchos otros, en quienes me he apoyado para esta inve ,tigación) para la 

exploración de nuestra realidad, como señala Cerutti: para "( ejamos fecundar 

porlas nuevas experiencias de acercamiento a lo que somos"¡ '. 

Ahora bien, buscar en la realidad "lo que somos" .' s una tarea que 

apenas comienza Para este trabajo que se basa en el caso de : os estudiantes de 

maestría en administración, lo que se puede a llegar a ser, a J mir de lo que se 

está viviendo en México, es la de que dificibnente (sino i nposible, por la 

cantidad de empleos que se ofrecen y que en el futuro mu y dificibneme se 

incrementarán) se llegarán a ocupar los sillones de lujo de las grandes 

empresas. 

¡22 H. Corutti, ~,p. 13 
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Además la concentración de los recursos del paí: en las grandes 

empresas y en el Estado ha sido un desastre para nuestra e' ononúa, como lo 

señala Gabriel Zaid: 

Hace medio siglo, la ciudad de México no era tan mOl struosa, la mayor 
parte de los mexicanos trabajaban por su cuenta y basl aba con reinvertir 
como 9"10 del producto nacional para sostener un crec) mento del 5 % o 
6 % anual. A medida que la econonúa se fue concentra Ido en la capital y 
se fue burocratizando (hasta en el sector privado: las inversiones 
empezaron a producir menos. Para seguir creciendo al 5 % o 6 % anual 
hacía falta invertir más y más. Hasta que ya no fue po: ible aumentar las 
inversiones improductivas. y el crecimiento se desplolT Óll3 

La propuesta de Zaid es por la promoción de la pequeña em lresa, ya que ésta 

tradicionalmente ha resultado un almácigo de iniciativas, " como si fuera 

poco, producen más por unidad de capital, además de que (3 posible poner a 

producir a una persona con inversiones minimas. 

Sin embargo, mi propuesta no sólo se dirige a la posi~ ilidad de sostener 

1m desarrollo nacional estable (por pequeño que sea) a tra rés de posibilitar 

trab~o a la mayoría de los mexicanos a través de las peql eñas y medianas 

empresas, sino que en el aula. el lugar en donde se preparan 'os profesionales. 

éstos sean educados bajo una perspectiva social. que l:s (nos) pernuta 

comprender el valor de la sociedad en la constitución de nue' tra subjetividad y 

así. permitir que otros seres humanos constituyan su prop: a subjeti\idad de 

acuerdo a sus libre criterio. 

123 G. Zaid. Oo. Cit. p. 16. 
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Ahora bien, para el estudiante de la Maestría en .~ mtinistración es 

importante coru.'iderar las posibilidades de un mejor desan )llo empresarial, 

fabril y de producción, empero no se puede abandonar ¡ esto visión del 

mundo como único "supuesto" fundamento de su pro fes: ón, muy por el 

contrario, es importante considerar la propuesta de Zaid linculada a una 

concepción comunitaria y humanizada, y ésta sólo puede ser i npartida a través 

de los programas curriculares, Sólo así es posible encanar los valores 

comunitarios. En conclusión sobre la importancia de consid lrar la propuesta 

de la promoción de la pequeña y mediana industria, es «ue este tipo de 

actividad productiva está estrechamente relacionada con la sociedad en su 

conjunto, de modo tal, que el egresado de la Maestría en Ad! tinistración cuya 

propuesta es que reciba una preparación educativa integra¡ a es decir, que 

contemple la impartición en clases reflexivas y críticas s' .bre los valores 

comunitarios, éste podrá vincular sociedad y sistema producl,vo para impedir 

mayor desigualdad económica y social. 

Concebirnos (concebirnle) de la lnisma manera que al .,tro y a los otros 

como seres humanos y a lo diversos entes como partes lel mundo; nos 

permitirá seguir viviendo y más que ello conviviendo en w as relaciones de 

producción necesarias para el ser hwnano, es cierto. per) no deben ser 

.... " ........ A .. 7'" .... r1 ....... ,." ........... 1 .... ~·1 .... ~,. .... ~,.;., ........ ...;b1e -ara que el ser hl mano desarrolle 
""VJ1.o:IL~.1~ .... VJI1V .la. \.'.IJ..l'-'a. .,.La. t'V,:I ... .1 P 

todas SUS capacidades artísticas y creativas, ya que éstas, son ex-presión de \as 

diversas aficiones, gustos, costumbres y culturas de los Sel!S hwnanos. De 

modo tal, que no puedo dejar de decir que el ser hurr ano es tm ente 

eminentemente social y es debido a la sociedad que ha llegad) a ser 10 que es, 
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por tal motivo es fundamental no sujelllr o limilllr las capa. idades humanas a 

una sola visión del mundo que impone la individualidad ) el egoísmo a los 

valores comunitarios. 
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CONCLUSIONeS 

La presente investigación tiene como fundamento, el hacel una critica a la 

tendencia de fonnación educativa utilitari;13, que actualmente se imparte en las 

las maestrías en administración. Dentro de esta temática centrt el trabajo en los 

casos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de M( nterrey (ITESM) 

y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNM1). 

En el transcurso de la investigación se destacó el hech, de que México, 

como país en vías de desarrollo o con econonúa emergent, ha tratado por 

diversos medios de asimilar las creaciones culturales: filo, óficas, literarias, 

artísticas, asimismo, también ha tratado de adaptar (aunqut como en casos 

como el neoliberalísmo es mejor escribir adoptar, es decir, a ;eptarlo como se 

concibe para el llamado primer mundo) y aplicar las propue;las sociológicas, 

econónúcas y políticas, también se llevan a cabo grandes esfu ,rzos por estar al 

nivel de desarrollo tecnológico y científico, y en la medi, la de lo posible 

ofrecer al mundo las propias innovaciones. Tendencia que :nició en el siglo 

XIX, actitud que Enrique Krauze ha señalado en varios OCa> iones de manera 

certera "voluntad de futuro". Esta denonUnación de Krauze, Cl eo que es precisa 
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por el hecho de que en el siglo XIX como hoy dia, 10i; dstintos gobiernos 

mexicanos han querido y tienen la pretensión de insertar a México, mejor 

dicho, de lograr que el país produzca, tenga relaciones con erciales e incluso 

que la población tenga un nivel cultural y educativo semejanl e a los países que 

han marcado el ritmo del progreso, 

Pero, qué es el progreso, de dónde surge está idea, h¡ cia dónde lleva o 

consigue con él, ésta son una serie de preguntas que me lleY< n a señalar que el 

progreso constituye uno de los ideales de desarrollo y :uperación de lo 

atrasado, que surge en la Modernidad, que está constituida «( omo Se señaló en 

el prinler capítulo) por una serie de aspectos como lo son: a confianza en el 

uso de la razón, el liberalismo político, económico e ideolé gico, entre otros, 

Así, la caracteristica fundamental de la Modernidad es el cambio, ruptura 

definitiva con el pasado, a:.-j ya no busca la solución de os problemas de 

acuerdo a la experiencia histórica sino que crea sus propias: ¡remisas, reglas y 

lógica, 

De acuerdo a 10 expresado en el primer capítulo es po ible concluir que 

las caracteristicas de la modernidad que más presencia tien m hoy días (ello 

debido al sistema económico que prevalece, asimismo pO' las criticas que 

suscita), son las del liberalismo, empero como señala Irnmanl el Wallerstein 

Los liberales siempre han afinnado que el estado lit eral - reformista, 
legalista y algo libertario - era el único capaz de asegl rar la libertad, Y 
quizá esto fuem cierto para un grupo relativamen e pequeño cuya 
libertad salvaguardaba, pero desdichadamente ese grupo nunca ha 
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pasado de ser una minoría perpetuamente en vías d e llegar a ser la 
totalidad 1l4. 

Este es pues, la situación que actualmente sufre México c,.n las tendencias 

neoliberales. que siempre se van a cunlplir para un pequei.o grupo. Así, el 

deseo de insertamos entre los países del llamado "mundo civ ilizado" inició en 

el siglo XIX. para ello se tr~o el SrulSimOnismO, el eelecti. ¡"""JllO francés, el 

espiritualismo, el idealismo, e1liberalismo, actualmente el nee liberalismo, pero 

,iempre con la dificultad de tener que cambiar la mentalié ad e incluso lo~ 

modos de v~da de toda una población. para que respondan a 1]S pautas creadas 

para otras sociedades. Y sin embargo, las teorías politica;. económicas y 

sociológicas, en el primer mundo han permitido mayore! libertades. una 

democracia más cercana a los ideales de la igualdad y la libe tad (aunque hoy 

dia, en las sociedades de estos países se encuentran semej ulles reclamos y 

demanadas sociales), con derecho a la participación en la to: na de decisiones 

sobre el futuro de los países, cosa que aquí nO ha ocurrido:' de acuerdo a la 

situación imperante de inseguridad y falta de liberta< es. los ideales 

democráticos están muy lejos de realizarse. 

La crítica a la tendencia utilitarista, tanto en la socie'.ad como en las" 

instituciones de educación superior. ha sido tema de ampl os debates. Los 

críticos de la escuela de Frankfurt. convergen en algunos pur :OS, por ejemplo. 

señalan el triunfo de la modernidad a través del progreso de 1< 5 ciencias y de la 

técnica, sin embargo, la sensibilidad se rebela, ya que el ser humano se 

'" Immanuel Wallerstein, Después del liberalismo, p.4. 
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encuentra en la disyuntiva de saber cuál ei; el papel que jue ~a en e,1e mundo 

racional, que además está cancelando el juicio critico. 

A medida que el pensanlÍento tecnológico y con éste el burocrático se 

sigan emaizando en los rincones más profundos de la m:nte de los seres 

humanos, el mantener un espacio de reflexión para uno mismo (o 

autorretlexión) se vuelve cada vez más reducido. 

De manera semejante se puede tratar el caso de as universidades 

(recuérdese que empleamos a la UNAM y al ITESM), en ~l sentido de que 

mientras más se instruya a los alumnos en la capacitación le métodos y las 

herranlÍentas necesarias para insertarse en los mercad( s laborales que 

eXl'ansión cuya finalidad es insertarse en el mercado mundi: 1, cada vez hay y 

habrá menos espacios para retlexionar las soluciones o . ·ias posible para 

superar los problemas específicos de México. Un ejemplo qt e puede servir es 

el que señala Morris Berman para el caso norteamericano: 

Los así llamados ' candidatos de alto potencial' para pOstCIOnes 
ejecutivas en corporaciones estadounidenses han reeil ido generalmente 
un tipo de educación especializada superior en que se les enseña a 
comunicarse persuasivamente, a facilitar la interacciói l soci~ a leer el 
lenguaje corporal [ ... ] Esta disposición mental es h ego llevada a la 
esfera de las relaciones personales y sexuales [ ... ] PelO una vez que el 
ethos de la técnica v de la administración han invadid., las esferas de la 
sexualidad y la ~tad, literalmente no dejan lugar dor de esconderse'll . 

,v MOlTis Bennan, Ql!&jb p. 18. 

143 



Una vez que se tiene que evaluar a los amigos. la esposa y cualquier tipo de 

relación, en ténninos de si ayudará o no al desarrollo pote lcial de un buen 

trabajador es cuando ya no queda espacio para el hwnano Pues ésta es la 

tendencia que están tomando los estudios de maestría en 1dministración. a 

pesar de que los discursos de las instituciones educal ivas denoten la 

importancia de los problemas sociales. 

La tendencia utilitarista en los programas de maestrÍ( y el énfasis del 

gobierno en su esfuerzo por pennitir que el desarrollo nacion 11 sea promo\~do 

por el sector privado en su vinculación con las institucion ~s educativas ha 

llevado a un doble conilicto de relaciones: 

a) Por una parte están los estudiantes quienes tienen que ;ompetir (en los 

ténninos que emplea Horacio eerutti) por ganar el empleo. así el que haya 

tenido la posibilidad de prepararse mejor (además de la; relaciones. que 

siempre aparecen) será el ganador. sin embargo. el perdedo: de esta área no 

solo pierde la oportUJudad teniéndose que regresar a su c, ISa a a"imilar el 

fracaso, sino que en esta competencia se está jugando su pr< venir y el de su 

familia, esto un conilleto mucho mayor que la derrota deporti' ·a. 

B) Por el otro lado. están, hoy día, las pequeñas empresas en México cuya 

tendencia a la desaparición es my notoria, motivo por el eua deben competir 

entre sí para conseguír \incularse con las grandes empresas { obtener de ese 

modo mayores recursos. 
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En todo esto ¿qué papel juega el administrador? Se indicó que 

dificilmente se ocuparán sillones de grandes empresas, la grE 11 mayoría tal vez 

ni siquiera encuentre trabl\Ío. La falta de un lugar donde tra ,ajar aunado a la 

cosificación del mundo que se vive bajo la perspectiva global zadora, en donde 

los antivalores, como el individualismo, voluntarismo, con Lpetencia y otros 

similares, se han vuelto hegemónicos, se planteó la importan :ia de los valores 

comunitarios, empero sin desvincularlos del establecimiento, e la pequeña y la 

mediana indilltria, que tradicionalmente en México h: producido \ill 

crecimiento moderado pero estable. 

La convivencia con valores comunitarios a través di las pequeñas y 

medianas empresas tradicionales en México, es como es Iosible iniciar \ill 

desarrollo más humano y por lo tanto más justo en nuestro pa s. 
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