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INTRODUCCION 

Actuaimente se emplea el término neoliberalismo con bastante frecuencia. Sin 

embargo, quien lo menciona no siempre comienza por expresar qué entiende por tal 

término, y quien lo lee, o io escucha, no siempre tiene una idea clara de lo que 

significa. Aunque el verdadero problema radica en que si no se sabe lo que se 

quiere decir cuando se habla de neoliberalismo, menos atin es posible comprender 

las implicaciones que dicho término puede tener. 

El modelo econémico neoliberal no sélo guarda una relacién con la actual 

estructura politico-econémica del pais, sino que también influye en otros campos en 

los que, en un primer momento, seria dificil fundamentar una posible relacién, como 

seria el caso del 4mbito educativo en sus diversos niveles. 

En una época caracterizada por el empefio en que se debe modernizar el sector 

productivo de un pais, como condicién necesaria para su optima participacién dentro 

del mercado internacional, a la educacién superior se le atribuyen funciones 

especificas en esta tarea. 

En ei presente trabajo se estudian las implicaciones que el modelo econdmico 

neoliberal puede tener en la formacién profesional de los universitarios, en general, y 

en la formacion de fos estudiantes de! 4rea de Ciencias Sociales, en particular. 

Se pretende interpretar un panorama futuro inmediato del tipo de formacién que 

se podria impartir a los estudiantes universitarios en una época marcada por la 

insistencia en que para lograr ser competitivos en el mercado tanto nacional como 

internacional no se trata unicamente de adquirir tecnologia de punta, sino que se 

tequiere un cambio de conciencias y actitudes, fundamentales para integrarse al 

ritmo de la modernidad. 

Se trata de expresar cémo, bajo el actual contexio politico-econémico de 

México, fa formacién ideal para los profesionistas universitarios no es,



necesariamente, aquella que insiste en que se formen recursos humanos capaces de 

estudiar, comprender, interpretar y difundir una realidad integral, no fragmentada, 

sobre los diferentes aspectos de la sociedad; responsables de entender e! significado 

y sentido de las acciones humanas; obligados a explicar, cientificamente, la 

complejidad de la vida de los seres humanos en sociedad; y encargados de estudiar 

la realidad social, entendida, basicamente, como un todo complejo diverse, que los 

profesionistas (a partir de diferentes lineas interpretativas y con base en diversas 

escuelas y corrientes de pensamiento), pueden entender e interpretar, pero, mejor 

atin, que pueden colaborar para mejorar. 

En este trabajo se trat6 de abordar e interpretar la interrelacién que existe entre 

factores econémicos, filoséficos y pedagdégicos 

El trabajo se compone de cuatro capitulos. 

En el primer capitulo, titulado “Liberalismo econdmico y liberalismo politico. Los 

principios neoliberales", se presenta de la manera mas clara y sencilla posible qué es 

el neotiberalismo. 

Asi que a partir de !a explicacién de lo que significa el liberalismo econdémica y el 

liberalismo politico se fundamentéd lo que actualmente se conoce como modelo 

econdémico neoliberal. 

Este capitulo puede parecer demasiado extenso, no obstante siempre se vuelve 

necesario conceptuatizar, lo mejor posible, aquellos términos en torno a los cuales 

girara un trabajo de investigacién, y mas alin cuando se trata de un término con el 

que usualmente no se ha trabajado. De este modo, se pretende evitar partir de 

conceptualizaciones superficiales que en ultima instancia puedan representar un 

impedimento para la comprensién e interpretacion de las ideas aqui planteadas. 

En el capitulo dos empieza a cobrar sentido ef haber conceptualizado, con 

detalle, el término neoliberalismo. Esto en tanto que hay autores, como Eduardo 

Ibarra Colado y Arturo Ortiz Wadgymar, que expresan que este modelo econdmico 
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es el que se aplica en la economia mexicana aproximadamente desde 1982 y hasta 

la actualidad. 

De tal forma que en el capitulo dos titulado: "Mas de una década de transicién 

econémica en México (1982-1994)" se explican las caracteristicas basicas de la 

estructura econémica de México, a partir de 1982 y hasta 1994; tratando de resaltar, 

por su puesto, los principios que caracterizan al modelo econémico neoliberal, y 

tratando de explicar, ademas, e! por qué se asegura que tal modelo econdmico sigue 

vigente hasta !a presente administracién. 

El presentar las caracteristicas generales de la estructura econdémica nacional 

responde a la necesidad de comprender de qué manera las prioridades establecidas 

por el sector gubernamental, respecto a asuntos econdmicos, han sido determinantes 

para tomar decisiones que tienen que ver con asuntos educativos. De tal modo que 

en el capitulo tres titulado, “De la expansién a la modemizacién. Los rasgos de la 

educacién superior en México a partir de fos afios setenta", se presenta el periodo de 

expansion de la educacién superior en México que va de 1970 a 1982, 

aproximadamente, y posteriormente se describe el proceso de modemnizacién al que 

se someteria ese nivel educativo. 

Tales temas se desarrollan con la finalidad de comprender, primerarnente, c6ma 

fue, considerada por muchos, la mejor etapa que haya vivido la educacién superior 

en México, cuales fueron sus ventajas y cuales fueron sus posibles desventajas, pero 

mejor aun para ubicar el momento mismo en que tal panorama comenzaria a 

cambiar; y para comprender que, en parte, tal cambio se inicid con la finalidad de que 

la educacién superior se convirtiera en una institucién proveedora de recursos 

humanos colaboradores en la modernizaci6n del sector productivo nacional. 

Los temas que se presentan tanto en e! capitulo dos como en ei capitulo tres, 

por lo extensos y complejos que pueden llegar a ser, se abordan de manera sintética 

y, tal vez, hasta con cierto grado de abstraccién, lo que posiblemente impida matizar



y dar las referencias precisas de elementos coyunturales importantes, no obstante 

permiten la distancia requerida para la visién de conjunto y la valorizacién de factores 

y procesos esenciales. 

En el capituto que se titula “Los efectos de jas tendencias de la modemizacién 

de fa educacién superior en Ja formacién en Ciencias Sociales" se expresa cémo, 

bajo un contexto educativo neoliberal (en el que una de fas principales funciones que 

se le atribuye a la educacién superior es contribuir al desarrollo del sector 

productivo), la formacién de los profesionistas universitarios tiende hacia un tipo de 

formacién técnico-profesional, al mismo tiempo que se resaltan las desventajas que 

esto puede impficar para los profesionistas del drea de Ciencias Sociales. 

Finalmente, mas que mantener una posicién a favor o en contra respecto a la 

tendencia que presenta la formacién profesional en Ciencias Sociales hacia un tipo 

de formacién técnico-profesional, se trata de propiciar que sea cada lector, tratese de 

un estudiante, un pasante o un profesionista de esa 4rea de conocimiento, el que 

haga su propio balance de la problematica que aqui se expone y que, en Ultima 

instancia, sea cada cual quien emita una opinién sobre hasta qué punto y de qué 

manera desea ejercer su actividad profesional.



CAPITULO! 

LIBERALISMO ECONOMICO Y LIBERALISMO POLITICO 
LOS PRINCIPIOS NEOLIBERALES 

Una de las discusiones mas acentuadas dentro del ambito politico nacional se 

refiere a la orientacién de] modelo econdmico, calificado como neoliberal, que desde 

la década pasada ha sido impulsado por la esfera gubernamental. 

‘Al Margen de las distintas posiciones que sobre el neoliberalismo se expresan, 

es innegable que su implementacién ha generado fuertes cambios en materia de 

politica educativa, principalmente, en et nivel superior. De tal suerte que se hace 

indispensable iniciar con una exploracién sobre las caracteristicas y valores implicitos 

y explicitos de la disciplina econdmica liberal y su derivacién hacia lo que 

actualmente se conoce como corriente econdmica neoliberal. 

La intencion de este apartado es proporcionar las bases tedricas necesarias 

que permitan identificar hasta qué punto la estrategia de gobierno puede inscribirse 

dentro de la corriente econdémica neoliberal y que permitan determinar, 

posteriormente, de qué manera esto influye en el ambito educativo superior. 

Es pertinente sefialar que abordar e! tema sobre ei liberalismo resulta una tarea 

compleja por distintas razones. Dentro de ellas destaca la propia conceptualizacién 

del término, ya que abundan definiciones que no parecen estar orientadas en un 

mismo sentido. 

En un primer momento tal situacién se debe a que, al intentar crear una 

conceptualizacién del término, se tiene que el liberalismo no es un fendmeno unitario 

y homogéneo por el contrario, es un fendmeno cuya historia data de! siglo XVII, con 

caracteristicas propias en raz6n de la geografia y del contexto social en que se



ubique, ademas de que es un tema que ha sido abordado por varios autores, quienes 

de alguna manera se han encargado de darle matices propios. 

Entre otras, son éstas las razones por las que al hablar de liberalismo 

posiblemente se pueda hacer referencia a aspectos contradictorios lo que, en cierta 

medida, propicia que en las diversas interpretaciones del término no sea sencillo 

jograr un consenso. 

Por todo lo expuesto, en este capitulo mas que procurar la elaboracién de un 

concepto Unico del término liberalismo se opté por recuperar dos de sus vertientes 

claramente diferenciadas que son el liberalismo econdmico y el liberalismo politico. 

1.1. Liberalismo econdémico 

Como su nombre lo expresa el liberatismo se sustenta sobre el principio basico 

de la libertad absoluta de cada uno de los agentes del campo econémico, es decir la 

corriente liberal econémica se pronuncia por la libertad de propiedad, de 

competencia, de produccién, de mercado, de trabajo, de consumo y de comercio.' 

Libertad de propiedad sobre cualquier bien de produccién. Consiste en que todo 

individuo cuenta con fibertad absoluta para poseer bienes de produccidn, situacién 

que en ningun momento puede ser calificada de agravio a algo o alguien, y en donde 

el pape! principal del Estado es velar cuidadosamente para que nadie atente contra 

esta libertad. 

Libertad de competencia. Se refiere a que cada sujeto es libre de establecer la 

empresa o empresas que quiera y organizarlas como mejor le parezca. 

Igcheifier Amazaga, Xavier, Historia del pensamiento econémico. Tomo 1, Trilas, Tercera edicién, 1968, México, pags. 
198 y 199. 
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Libertad de produccién. \mplica que cada individuo puede, sin restriccion 

alguna, dedicarse a producir lo que quiera y en la cantidad y con los niveles de 

calidad que desee. 

Libertad de mercado. Significa que los precios de los productos deben 

determinarse de manera libre en los diferentes mercados segun las fuerzas de la 

oferta y la demanda. 

E! fibera) John Stuart Mill sostuvo que la oferta puede entenderse como la 

cantidad de bienes y servicios que se ponen a la venta o a la disposicion dei 

consumidor, mientras que la demanda es la cantidad de satisfactores que estan 

dispuestos a comprar los consumidores para cubrir sus necesidades. 

De tal modo que "... la produccién excesiva de una mercancia hace bajar su 

precio, y los empresarios, al ver disminuir sus beneficios, deciden reducir su 

produccién, con lo que se restablece el equilibrio. Una produccién insuficiente se 

traduce, al contrario, por una alza de precios que incita a los productores a aumentar 

su fabricacién hasta alcanzar el nivel necesario para equilibrar ia demanda".? 

Libertad de trabajo. Se refiere a que cada persona debe gozar de absoluta 

libertad para elegir el oficio y lugar donde desee trabajar. Ademas de que el contrato 

de trabajo debe poder celebrarse entre el patrén y el obrero que gozan de idéntica 

libertad para hacerlo, y en donde el Estado no debe inmiscuirse, pues estaria 

violando la libertad de fas partes.> 

Libertad de consumo: Cada consumidor puede comprar io que desee, la 

cantidad que quiera y donde él prefiera. 

2Laiugie, Joseph, Las doctrinas econdmicas, Trad. por J. Garcla-Bosch, Oikos-tau, Segunda edicion, 1985, Barcelona, pag. Hs 9. 

Se afirme que, aunque las ventajas son fnaimente para los patrones, éstos han de pagar a los obreros por lo menos 1a suficiente 
para que puedan vivir y procrear. Se ssegura que es indispensable que en i mayoria de los catos un hombre gana *... sigo mds 
que wu sustento, porque de otro modo seria imposible mantener una familia, y entonces la raza de aquellos trabajadores nunca 
pasaria de la primera generacién”. Siva Herzog, Jesds, Tres siglos de pensamiento econdmico, (1518-1817), Fondo de 
Cultura Econdmica, Primera edicion, 1950, México-Buenos Aires, pag. 261. 
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Finalmente se alude a {a libertad de comercio que, sin lugar a dudas, es uno de 

los postulados mas importantes de toda la corriente liberal. Importancia que quizas 

se deba a que, de una u otra manera, se trata de un elemento que armoniza la 

accion entre el resto de los agentes del campo econdémico. 

La libertad de comercio pugna porque todos los productos circulen ltibremente 

dentro de un pais, sin trabas ni aduanas interiores, y porque exista libertad absoluta 

para la importacién y exportacién de dichos productos, ya que se considera que de 

esta manera se logra dar pie a la divisién intemacional del trabajo, la cual, desde 

una visién liberal, como se vera mas adelante, resulta de summa importancia para 

cada uno de los paises del mundo. 

Adam Smith,‘ uno de los principales representantes de la teoria econdmica 

liberal, considera a la actividad industrial como el medio ideal para lograr el tan 

anhelado bienestar social, entendido éste, bdasicamente, como el progreso 

econdémico de la naci6n.§ 

Es Adam Smith quien considera que el buen funcionamiento de la actividad 

industrial, con miras a lograr el bienestar social, procede del ego/smo de! hombre o 

interés personal y de la armonta natural de todos los intereses humanos.® 

EI egoismo innato de! hombre significa que cada individuo se esfuerza 

constantemente por mejorar, Unicamente, sus condiciones de vida a través de su 

trabajo y sin importarte si progresan, o no, los demas. Aunque se considera que de 

4se dice que la obra m4s importante de Adam Smith, "Estudio sobre ja nafuraleza y causa de la riqueza de las naciones”, 
significé ta base sobre la cual habria de fincarse la escuela de! iberalismo y significd, también, el punto de paftida de ja 
economla modema, pues en esta obra ".,. Smith interpretd los hechos del acervo comun con una agudeza y originalidad sm 
precedentes, dando una interpretacin nueva y realista a ta enorme maza de hechos entonces conacidos™. Newman, Philip 
Charles, Historia de las doctrinas econémicas, Trad. por José Rico Godoy y Joaquin Muns, Juventud, Primera edicién, 
es. Barcelona, pag. 74. 

ostura que posteriormente madu6 gracias @ las aportaciones de Juan Bautista Say, otro pensador iberal que tivo la 

oportunidad de ver realizarse ef gran movimiento de transformacién industrial, Este autor, antes que otra cosa, puso a la 
industria en primer plano, tanto que es considerado, por muchos, como eé! tedrico del industialsmo y es que, entre otras 

cosas, defendié al maquinismo al plantear, por ejemplo, *... que si ef empleo de nuevas méquinss produce e} paro en los 
obreros, permite a continuacién produce més barato y vender menos cara y en mayor centidad, con lo que se hace bien pronto 
necesaria una ampliacién de las empresas, fa cua! Reva consigo ef reempleo de los obreros despedidos”. Lajugie, Joseph, 

p.Cit., pag. 21. 
erias, Armando, Fundamentos para ja historia det pensamiento econémico, Limusa, Primera  edicién, 1972, 

México, pag. 116. 
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esta manera, y sin é! saberlo, esta colaborando al mayor bienestar econdémico de la 

sociedad, pues el hecho de que cada individuo (como miembro de un grupo social) 

inevitablemente tenga la mentalidad de trabajo y progreso da paso a la armonia 

natural de todos los intereses humanos que consiste en el agregado de los sujetos 

con los mismos intereses, lo que, se supone, da como resultado el progreso de la 

sociedad. 

De tal forma que, segin el liberalismo, el bienestar econdmico al mismo tiempo 

que se da de manera particular se da de manera general, y !o Unico que se requiere 

para que esto suceda es dejar a los individuos en completa libertad de actuar y asi la 

vida en sociedad marchard hacia el progreso. 

Para comprender mejor la idea antes descrita basta con recuperarla tal y como 

la expresa Adam Smith: 

“.. que cada individuo esté constantemente buscando la dptima manera de 

sacarle el mejor provecho a su capital o a aquel capital que aunque no 

sea suyo est4 a su disposicién, y esto lo hace en interés propio no en 
beneficio de fa sociedad en que vive, cuyo interés no toma en cuenta para 

nada. Pero su propio interés lo conduce, precisamente a invertirio o a obtener 
de él el mayor beneficio y precisamente en aquello que sin duda alguna es 

beneficioso para la sociedad".? 

Con Jo antes dicho se puede entender el por qué la doctrina liberal postula, 

entre otras cosas, que los procesos de produccién e intercambio mercantii deben 

estar, fundamentaimente, en manos de la iniciativa de los particulares y es, primero, 

porque se supone que son los particulares quienes saben con mas fundamento (aun 

mas que el mismo gobierno) lo que les conviene, consideracion que se describe de la 

siguiente manera: 

“Es evidente que el individuo, conociendo su propia situacién, puede decidir 
Mejor que cualquier gobemante o legisiador en cual de aquellas industrias en 

  

Tgmith, Adam, “La riqueza de las naciones”, Fonda de Cultura Econémica, 1958, México, pag. 8-9. Citado por Armando 
Herretias, Op.Cit, pag. 116. 
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que puede invertir su capital tiene m&s probabilidades de que alcancen sus 
productos un valor mas alto"8 

Segundo, porque se supone que un individuo al perseguir sus propios intereses 

contribuye al maximo bienestar social. 

Asi, se acepta que el conjunto de riquezas individuales de un pais equivaile a la 

fiqueza de la nacién, y se argumenta, ademas, que el mejor medio de conseguir esa 

riqueza es permitiendo a los hombres de negocios que actien sin temor a 

restricciones 0 represalias, por parte del sector gubermamental. 

Una causa del éxito de esta tesis se debe a que al mismo tiempo que se 

defiende el interés de !os particulares, solicitando que sean ellos quienes se 

encarguen de la vida econdémica de la nacién, se esta defendiendo el bienestar 

colectivo, esto al considerar que la iniciativa privada es una fuerza motriz generadora 

de industrias y a fa vez promotora de empleos en beneficio de! resto de los 

miembros de la sociedad. 

La corriente liberal postula que para obtener el bienestar social, quien también 

juega un papel de suma importancia es la liberaci6n comercial que, como ya se 

mencioné, consiste en la libertad que tienen desde un productor hasta un pais de 

hacer circular sus productos con el menor ntimero de obstaculos posible. 

Segun Adam Smith, con Ia libertad de comercio con ei exterior un pais amplia el 

mercado para la venta de sus productos, esto partiendo del supuesto de que la 

libertad de comercio automaticamente aumenta el numero de posibies compradores 

a los que un pais puede ofrecer sus productos. Este autor no cree, como los 

mercantilistas, que lo que una nacién gana por el comercio internacional, la otra 

forzosamente lo pierde, a! contrario, considera que la libertad comercial reditua para 

todas partes, ya que, en su opinién, en ia medida en que los paises comercien se 

  

frie riqueza de las naciones”, (Cannan Edicion), vol. ll, cap. 9, pags. 181-182, Citado por Philip, «Charles 
Newman, Op.Ck., pag. 73. 
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benefician, pues el que compra recibe lo que necesita y el que vende se deshace de 

lo que posee en exceso o que por el momento no necesita utilizar. 

“__ Sera inutil una reglamentacion de esta clase, evidentemente, si e) producto 

doméstico se puede vender tan barato como e! de la industria extranjera, y si 
no puede venderse en esas condiciones, sera por general 
contraproducente. Siempre sera maxima constante de cualquier prudente 

padre de familia no hacer en casa io que cuesta mas caro que comprario. El 
sasire, por esta razén,no hace zapatos para si y para su familia, sino 
que los compra de! Zapatero; éste no cose sus vestidos, sino que los 

‘encomienda al sastre; ef iabrador no hace en su casa ni lo uno ni lo otro, pero 

da trabajo a esos artesanos, Interesa a todos emplear su industria siguiendo 

el camino qué les proporciona mas ventajas, comprando con una parte del 
producto de la propia, o con su precio, que es lo mismo, lo que la industria de 
otro produce y ellos necesitan”.19 

Adam Smith hace una gran aportacién a la corriente liberal, pues desarrolla la 

teorfa de fos costes comparados segtin la cual la libre importacién de productos 

conviene porque cada nacién se puede especializar en la produccién de aquello 

cuyos costos -en relacién a fos costos de otras producciones nacionales- son 

menores. Este autor sostiene que fos paises deben comprar aquellos satisfactores 

que no pueden producir, ya que de hacerlo serian muy caros. Al mismo tiempo 

sugiere que los paises que estén en una situacién similar, pero con respecto a otros 

productos, deben comprar ios bienes que necesiten en los paises que los produzcan 

a costos mas baratos. Dandose de esta manera la denominada divisién internacional 

del trabajo, pues unos paises producen unas cosas y otros otras. 

"Son a veces tan grandes las ventajas que un pais tiene sobre otro en 
ciertas producciones, que todo ei mundo reconoce cudn vano resulta luchar 

contra ellas. En Escocia podrian plantarse muchas vias y obtenerse muy 
buenos vinos por medio de invemaderos, mantilio y vidrieras, pero saldrian 

treinta veces mas caros que los de la misma calidad procedentes de otro 
pais. gSeria razonable prohibir la introduccién de vinos extranjeros sdlo 
con el fin de fomentar la produccién de clarete o borgoyia en suelo escocés? 
Si resulta un manifiesto absurdo emplear treinta veces mas capital y mas 

  

Sperrerias, Armando, Op.Cit., pag. 120. 
Smith, Adam, “La riqueza de las naciones’, Fondo de Cultura Econémica, 1958, México, pags. 402 y 403. 

Armando Herrerfas, Op.Cit,, pag. 120. 

Citado por 
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trabajo en un pais que le hubiera sido necesario para comprar en el extranjero 
ios articulos que se necesitan, es también una equivocacién, aunque no tan 

grande, desviar cualquier empleo hacia una trigésima, o una trescentésima de] 
capital o dei esfuerzo humano”.!4 

Sin embargo, autores como Armando Herrerias cuestionan esta idea, puesto 

que apuntan que Adam Smith incurre en el error de calificar la conveniencia o 

inconveniencia de producir ciertos bienes sdéio con el criterio de fa baratura o la 

carestia. 

En opinién de Armando Herrerias, no se est4 considerando que un Estado 

puede producir determinados satisfactores, tratando de generar empleos, ahorrar 

divisas y disminuir la dependencia econdémica. Este autor esta consciente de que no 

es posible que un pais se responsabilice de toda ia gama productiva, por lo cual 

propone que tan sdlo se haga en lo que adquiere cierto relieve, como pueden ser 

actividades basicas y estratégicas, y aquellas que proporcionen satisfactores de 

primera necesidad. 

Una razén mas respecto a lo indispensable que para los fiberales resulta ser la 

libertad de comercic con el exterior, consiste en considerar que gracias a esta 

libertad de comercio hay una reciproca conveniencia, ya que dos paises con niveles 

de desarrollo diferentes intercambian sus respectivos productos. Asi que, de la 

divisién internacional del trabajo, de acuerdo con el liberal David Ricardo, se puede 

decir que se desprende un aumento de ja produccién global, tanto agricola (propia 

mas que nada de los paises en vias de desarrollo) como manufacturera 

(caracteristica de los paises desarrollados). 

David Ricardo no obstante retoma aigunas posturas desarrolladas por Adam 

Smith, también se da a la tarea de hacerle algunas observaciones. 

‘1 Smith, Adam, “La riqueza de las naciones", Fondo de Cultura Econémica, 1958, México, pag. 404. Citado por Armando 
Herverias, Op.Cit, pag. 121. 
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En opinién de David Ricardo una razén més por la que es indispensable la 

libertad comercial es por fas diferencias de costos de produccién que existen dentro 

de un pais. 

Adam Smith escribe sobre la fey de /a formacién de los precios, la cual consiste, 

desde su muy particular punto de vista, en que para un mismo producto no debe de 

haber en el mercado sino un sdlo precio de venta, el cual tiene que corresponder al 

costo de produccién mas elevado. Sin embargo, este autor no toma en cuenta que 

entre dos productores, de un mismo pais, pueden existir grandes desigualdades en 

los costos de elaboraciédn de un producto, con las mismas caracteristicas. De tal 

modo que los productores con mejores condiciones de produccién invierten menos 

dinero en la elaboracién de ese producto y ganan mas, mientras que los productores 

que cuentan con las peores condiciones de produccién invierten mas y ganan 

menos. Como se puede ver en este caso, y ante la idea de un mismo precio de venta 

para un mismo producto, ambos tipos de productores deben elevar 

considerablemente el precio de venta de! producto. Situacién nada alentadora, pues, 

ademas de que hay un productor que gana mucho mas que otro, los precios de los 

productos se elevan considerablemente en perjuicio del consumidor. 

Para tener una idea mas amplia de lo expuesto que mejor que retomar la teoria 

mas celebre de David Ricardo, la de la renta de ia tierra, ja cual Joseph Lajugie 

interpreta de la siguiente manera: 

“El acrecentamiento de la poblaci6n aumenta las necesidades de los 
hombres en productos agricolas, como, por ejemplo, el trigo. Ahora bien, las 

tierras fértiles existen en cantidades limitadas. Cuando sea preciso cultivar 
tierras de calidad inferior, exigiran mas abono o mas trabajo para dar el mismo 
rendimiento. Por lo tanto, el precio de coste en estas tieras sera mayor que en 

las primeras, y de ahi resultaraé una alza general en el precio de venta del 

ie ard, por consiguiente, una ganancia suplementaria a los propietarios de 

las mejores tierras que conservan tos mismos gastos y se benefician con un 

precio de venta superior. Asi, la renta de los hacendados esté llamada a 
acrecentarse con el desarrollo de la poblacién, sin que esto les suponga 
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ningtin esfuerzo por su parte, y los precios de las subsistencias habran de 
elevarse en perjuicio de fa masa”.!2 

David Ricardo afirma que resulta indispensable fa puesta en marcha de la 

libertad de comercio, ya que si el precio de un producto nacional es muy elevado 

resulta mas conveniente comprarlo a un pais cuyo costo de produccién sea mas 

barato, de tal forma que su precio sea tal que pueda estar al alcance de] mayor 

numero de consumidores posible. 

Lo antes dicho permite, de alguna manera, aclarar por qué los liberales se 

empefian en afirmar que el descubrimiento de los males que aquejan a la humanidad 

conduce, por muy paraddjico que parezca, a una politica liberal. Parten de la idea de 

que todo va mal, para lo cual sugieren que "hay que dejar hacer, dejar pasar", pues 

aseguran que intervenir agravaria aun mas la situaci6n."3 

Una razén mas a favor de ia puesta en marcha de la libertad comercial es la 

que se refiere al aumento de las capacidades productivas. Es decir, la libertad 

comercial es importante porque al haber un gran numero de oferentes en el mercado 

internacional cada pais se ve en ja necesidad de aumentar continuamente sus 

capacidades productivas y de ahi incrementar la riqueza efectiva de la sociedad. 

Entendiendo por capacidades productivas ya no sdio ja capacidad de un sujeto para 

crear cosas, sino la capacidad de cambiarlas y darles nuevas formas con el fin de 

dotarlas de utilidad 0, io que es lo mismo, con ei fin de dotarlas de cualidades para 

que Satisfagan necesidades. 

Al respecto, resulta interesante retomar una idea aportada por el tedrico liberal 

Roberto Malthus quien, ademas de aceptar que a los productos o mercancias hay 

que dotarlos de cualidades para que satisfagan necesidades (con la, ademas, 

implicita intenci6n de aumentar su consumo), Sugiere que es conveniente crear 

{Lass T2Layie, Joveph, OP.CH, py. 20. 
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necesidades al consumidor, pues dichas necesidades son un medio para incentivar 

el aumento de Ja produccién. Al respecto el autor expresa: 

“uno de los mayores beneficios que proporciona el comercio exterior, y la 
taz6n por la que siempre ha constituido un ingrediente casi indispensable para 
el! progreso de la riqueza, es la facultad de crear nuevas necesidades, formar 
nuevos gustos y proporcionar nuevos motives de laboriosidad.""4 

De ahi que el empresario sea caracterizado, desde una postura liberal, como un 

sujeto dinamico, que calcula exactamente ios costos de cada unidad que produce y 

los beneficios que espera obtener; que siempre esta en busca de disminuir los costos 

de produccién; y que si en un momento dado no encuentra demanda para su 

producto, no se limita a cruzarse de brazos, al contrario, hace hasta lo imposible por 

crear demanda. 

La divisién internacional del trabajo, como ya se menciond, consiste en que 

cada pais se especialice en la fabricacién de un producto cuyo costo de produccion 

sea el mas bajo en comparacién con el costo de produccién que pueda significar 

para otro pais el elaborar ese mismo producto, y significa, también, que cada pais 

debe comprar aquelios satisfactores que no puede producir, o de hacerlo serfan muy 

caros. 

Asi pues, otro postulado de la corriente liberal es sobre la division del trabajo en 

la cual éste ultimo ya no solamente se divide entre diferentes profesiones, sino que la 

produccién de un mismo articulo se compone en varias operaciones de las que cada 

hombre realiza solamente una de ellas. 

Se sefiala que es importante dividir entre varios sujetos las actividades 

necesarias para elaborar un producto, ya que sdlo asi aumenta considerablemente ia 

productividad individual, pues cada hombre genera mas riqueza que si uno solo 

  

t4ipatthas, Thomas R., “Ensayo sobre el principio de la poblacién”, Fondo de Cultura Econémica, 1951, México, pag. 331. 
Citado por Armando Herrerias, Op.Cit., pig. 135. 
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interviniera en todas las fases de la produccién. Con Ja divisién del trabajo, se 

supone, los trabajadores se vuelven expertos en un punto determinado de la 

produccién de una mercancia, fo que, de acuerdo con la postura fiberal, implica 

economizar tiempo, mismo que puede ser utilizado en la produccién de mas 

mercancia. Ademas de que se busca que la experiencia que da el realizar una misma 

actividad propicie que los trabajadores desarrollen su capacidad de invencién para 

crear instrumentos que faciliten, cada vez mas, la realizacién de su _trabajo.1® 

“Tomemos como ejemplo una manufactura de poca importancia, pero a cuya 
divisién de! trabajo se ha hecho muchas veces referencia: fa de fabricar 

alfileres. Un obrero que no haya sido adiestrado en esa clase de tarea 
(convertida por virtud de la divisién del trabajo en un oficio nuevo) y que no 
esté acostumbrado a manejar la maquinaria que en 6] se utiliza (cuya 
invencién ha derivado, probablemente, de la divisién del trabajo), por mas que 

trabaje, apenas podria hacer un affiter al dla, y desde luego no podria 
confeccionar mas de veinte. Pero dada la manera como se practica hoy dia 
la fabricacién de alfileres, no sdélo fa fabricacién misma constituye un 
Oficio aparte, sino que est4 dividida en varios ramos, la mayor parte de jos 

cuales también constituyen otros oficios distintos. Un obrero estira el 
alambre, otro 10 endereza, umn tercero lo va cortando en trozos iguales, 

un cuarto hace la punta, un quinto obrero esté ocupado en limar el 
extremo donde se va a colocar la cabeza:a su vez la confeccién de la 
cabeza requiere dos o tres operaciones distintas: fijaria es un trabajo 
especial, esmaltar los affileres, otro, y todavia es un oficio distinto colocarios en 
el papel. En fin, el importante trabajo de hacer un alfiler queda dividido de esta 
manera en unas dieciocho operaciones distintas, !as cuales son 
desempefiadas en algunas fabricas por otros tantos abreros diferentes, aunque 
en otras un solo hombre desempefie a veces dos o tres operaciones. He 
visto una pequefia fdbrica de esta especie que no empleaba mds de diez 
obreros, donde, por consiguiente, algunas de ellos tenian a su cargo dos o 
tres operaciones. Pero a pesar de que eran pobres, y, por lo tanto, no 

estaban bien provistos de ia maquinaria debida, podian, cuando se 

esforzaban, hacer entre todos, diariamente, unas doce libras de alfileres. En 

cada libra habia mds de cuatro mil affileres de tamafio mediano. Por 
consiguiente, estas diez personas podian hacer cada dia, en conjunto, mas 
de cuarenta y ocho mil aflfileres, cuya cantidad, dividida entre diez, 

corresponderia a cuatro mil ochocientas por persona. En cambio si cada 
uno hubiera trabajado separada e independientemente, y ninguno hubiera 
sido adiestrado en esa clase de tarea, es seguro que no hubiera podido 
hacer veinte, 0, tal vez, ni un solo alfiler al dia; es decir, seguramente no 

hubiera podido hacer la doscientascuarentava parte, tal vez ni la 

cuatromilochocientosava parte de Jo que son capaces de confeccionar en la 

  

1Sterrerias, Armando, Op.Ck, pag. 113. 
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actualidad gracias a la division u combinacién de las diferentes operaciones en 

forma conveniente”.'6 

Para el liberalismo el intercambiar una cosa por otra es lo que motiva !a divisién 

del trabajo, es decir esta corriente de pensamiento parte de que sdlo con la garantia 

de! intercambio es que un hombre se anima a dedicarse enteramente a un empleo. 

Por lo que se considera que de nada sirve este esfuerzo si solamente se produce 

mercancia para una comunidad pequefia, pues posiblemente se lograria producir 

més de !o que esa poblacién pudiera consumir. Razén por la que resulta 

indispensable ampliar e! mercado para la venta del producto a todos los lugares 

nacionales e internacionales.*7 

Aunque el querer conquistar nuevos mercados implica que el empresario corra 

el riesgo de producir para un mercado incierto, para un mercado desconocido que 

habré que conquistar a base de precio bajo y buena calidad. Objetivo que, se quiera 

ono, muchas veces resulta dificil de alcanzar, sobre todo por las grandes diferencias 

de produccién que pueden haber entre un productor y otro. 

No obstante, e! liberalismo considera que el que una nacion mejore sus 

capacidades productivas significa incrementar la riqueza efectiva de la sociedad. Asi, 

se parte de que en la medida en que un pais mejore continuamente sus capacidades 

productivas ofrece en el mercado internacional mejores productos a mejores precios, 

lo que, también se supone, incrementa el numero de exportaciones, y por lo tanto 

aumenta el ingreso de capital a ia naci6n. Ingreso con el que los particulares pueden 

crear mas industrias y generar mas empleos, con lo cual se estarian favoreciendo 

tanto los empresarios, pues aumenta e/ nUmero de sus empresas, como los obreros, 

ya que aumentan las opciones de empleo, gracias ai cual obtendran un mayor 

numero de bienes. 

  

16smath, Adam, "La riqueza de las naciones", Fondo de Cutura Econdmica, 1958, México, pags. 8 y9. Citado por Amando 
Hprrerias, OPp.Ck., page. 115 y 116. 

i Sava Herzog, Jesis, Op.Cit, pag. 356. 
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Aunque cabe resaltar que, cuando los liberates hablan de desarrollo econémico 

se refieren, Unicamente, a la acumulacién de bienes materiales, y dejan de lado una 

idea mas completa, asi como la expresa la autora Berenice Ramirez quien asocia "... 

el desarrollo econdémico con el proceso permanente y acumulativo de cambio y 

transformaciones de la estructura econdmica y de la sociedad en su conjunto. Por lo 

tanto, éste no sélo debiera expresarse en mayor bienestar material, sino también en 

mejores condiciones de vida y de participacién social y politica para el grueso de ja 

poblacién (acceso a educacién, cultura, vivienda, organizaci6n, etcétera)".'* 

Xavier Scheifler menciona que ei medir.el bienestar social por la cantidad de 

satisfactores producidos resulta absurdo, ya que no se toma en cuenta la forma en 

que se distribuyen estos satisfactores, pues tal vez sucede que una gran cantidad de 

produccién “... puede ir a parar en gran parte a las manos de una infima minoria, 

mientras que la gran masa del puebio no logra tener acceso a lo estrictamente 

indispensable para vivir’. Por lo tanto el autor considera que "... la medida del 

bienestar social por medio de ta cantidad de produccién es totalmente inadmisible". 19 

Con respecto a la divisién del trabajo se corre el riesgo de que se propicie una 

exagerada especializacién de las actividades que pueda realizar el trabajador, 

limitando el tipo y numero de sus altemativas profesionales. Con el paso del tiempo 

puede suceder que el trabajo que desempefie se convierta en una accién aburrida y 

sin atractivo. Aunque "... quiza fo mas peligroso es que un obrero, después de 

dedicarse a una sola cosa, no podra, o le sera muy dificil, iniciarse en otro trabajo 

diferente al que hacia".2 

Por otro lado, se parte de la idea de que quien consume las mercancias se 

beneficia al Ilevarse a cabo una economia de libre mercado. De hecho, es Xavier 

JPRamirez Lopez, Berenice P., "Las interpretaciones del desarrolo en América Latina’, Problemas del Dessrroio: Revista 
de Economia, V. XX, N.82, Gulo-septiembre, 1990), México, pag. 13. 

‘Scheifler Amézaga, Xavier, Op.Cit, pag. 197. 
20Hererlas, Armando, Op.Cit, pag. 116.



Scheifler2! quien menciona que, segtin los liberales, el consumidor se beneficia de 

por lo menos tres maneras. 

1. Son los consumidores los mas beneficiados con el sistema de mercado libre, 

pues son ellos con sus pesos y centavos quienes votan en favor de los articulos que 

gozan de su preferencia. Situacién que indica a cada productor lo que debe, 0 no, 

lanzar al mercado. 

Sin embargo, esta postura parece no haber contemplado que en una naci6én 

hay diferencias econémicas entre los sujetos 0, lo que es lo mismo, que en una 

nacién hay tanto ricos como pobres (siendoéstos Liltimos tos més numerosos), y que 

por lo tanto también existen diferentes tipos de consumidores, pues cada cual emite 

sus votos en proporcién al dinero con el que cuenta; y como en este sistema de 

comercio libre la distribucién de! ingreso nacional es extremadamente desigual, la 

mayor parte de la poblacién apenas tiene nada que decir sobre la orientacién de la 

produccion, a no ser que se trate de los articulos de primera necesidad, mientras que 

una pequefia minoria es la que decide lo que los empresarios deben producir, 

muchas veces, en la linea de articulos de lujo o de semilujo. Lo que indica que, en 

Ultima instancia, este sistema confiere el poder de decision primordialmente a los 

ricos. 

Parece ser que el sistema de comercio libre esta al servicio de la demanda, 

mas no de las necesidades. Son inmensas las necesidades que no llegan a 

traducirse en verdadera demanda porque les falta e! respaldo monetario. Por tanto, 

este sistema se ocupa Unicamente de las necesidades de aquellos que pueden pagar 

y se desatienden, en ocasiones, de aquellas necesidades, por urgentes y graves que 

sean, que carecen del apoyo del dinero. Asi, l6gicamente, quedan insatisfechas 

necesidades vitales, mientras que, muchas veces, se produce todo lo necesario para 

21Scheifier Amazaga, Xavier, Op.Cit,, pags. 201, 206, 221 y 222. 
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satisfacer las extravagancias de los que estén dispuestos a pagar por ellas. 

Situaci6n que finaimente deja entre dicho la soberania de cualquier miembro de la 

sociedad, bajo su rol de consumidor, para determinar qué deben, o no, producir los 

empresarios. 

Sumado a jo antes dicho, se tiene que muchas veces no es la demanda la que 

orienta la produccién de una mercancia, sino que el! productor crea demanda para su 

producto, de tal modo que no siempre es el consumidor quien crea la demanda de 

un articulo. Muchas veces un empresario, al ver que no existe demanda alguna para 

ef producto que esta ofreciendo, se vale de alguna actividad (por ejemplo, la 

publicidad) con la clara intencién de hacer al consumidor, solicitar determinado 

producto. De ahi la cada vez mayor innovacién de productos para el consumidor. 

Aun y cuando posiblemente se trate de productos con poca relevancia. 

2. Se considera que, aunque no directamente, fos consumidores deciden 

cuestiones como fa técnica de produccién. 

En efecto, como el mercado es competitivo, ei productor se ve obligado a 

vender sus productos a mas bajo precio que sus competidores o, por jo menos, a un 

precio similar. Pero para poder vender a un precio bajo necesita reducir sus costos 

de produccién y “antes que bajar los salarios a sus obreros”, opinan los liberales, 

habria que apiicar técnicas de produccién mas eficientes: maquinas mas productivas, 

reorganizacion de la empresa, racionalizacién del trabajo, etcétera. 

De esta manera, se supone, los consumidores estarian obligando a ios 

productores a introducir las técnicas de produccién mas apropiadas para cada caso. 

3. Se expresa que un sistema de libre mercado es acertado, pues implica la 

libre competencia, ia cual trabaja especialmente para el consumidor en tanto que los 

beneficios excepcionales, también tlamados ‘"antiguos beneficios", de los 

empresarios, continuamente son eliminados por la accién de la competencia que les 

obliga constantemente a bajar sus precios. 
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Por ganancia excepcional se entiende aquella ganancia extra que un productor 

obtiene a causa de que incrementa el precio de una mercancia valiéndose de ta 

insuficiencia de ésta para satisfacer la demanda. 

De tal forma que un productor, denominado aqui productor "A", puede elevar el 

precio de un producto debido a su escasez en e! mercado. Mientras tanto otros 

productores, al percatarse de la tal escasez, se pueden dedicar a su produccién, 

con miras, primero, a contribuir a ta satisfaccién de la demanda y, segundo, con la 

intencién de obtener una ganancia por la venta de ese producto. De tal forma que, en 

e! momento que haya suficiente producto en el mercado, el productor “A” se vera en 

ia necesidad de bajar e! precio de su producto, si no desea que e! consumidor se 

incline por adquirir ese mismo producto de otro productor y a un precio mas bajo. Asi 

pues, se asegura que el beneficio extra que estaba obteniendo el productor "A" 

disminuye en beneficio del consumidor, y gracias a la libre competencia. Xavier 

Scheifier ejemplifica lo antes dicho de la siguiente manera: 

“Supongamos... que en una industria determinada (la del caizado, por 
ejemplo) el rendimiento de la inversi6n es de 30%, siendo asi que el 
tendimiento normal es de 10%. Este beneficio excepcional en ia industria del 
calzado (sintoma de que la produccién es insuficiente con relacién a la 
demanda), es un aliciente que atrae nuevos capitales para la inversién en esa 
industria. El aliciente duraré hasta que e! aumento de la produccién (oferta) del 
calzado haya hecho bajar el rendimiente at 10%. En este momento, ia industria 
habré encontrado su equilibrio, y el beneficio excepciona! habra desaparecido 

a favor de los consumidores. 

El antiguo beneficio ha desaparecido por {a baja del precio; ha 
pasado @ manos de los consumidores".22 

En el momento en que aparecen nuevos competidores, y la oferta es de 

acuerdo a la demanda, la industria habr& encontrado su equilibrio, pues ef beneficio 

excepcional habra desaparecido gracias a la libre competencia y a favor del 

consumidor, esto en tanto que disminuyé el precio de tal o cual producto. 

22pid., pag. 208. 
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Aunque los liberates consideran que las cosas no se quedan asi, porque el 

buen empresario, como ya se dijo antes, es el que se caracteriza por ser dinamico y 

en ningin momento se contenta con fa situacién descrita, desfavorable en este caso 

para el productor "A". El empresario es considerado un innovador que racionaliza e! 

trabajo, que conquista nuevos mercados, que introduce técnicas mas eficientes, que 

crea demanda, etc., es el que indudablemente, gracias a su esfuerzo creador, logra 

recuperar su antiguo beneficio. Y como él, otros productores obtendran un antiguo 

beneficio, mediante la reduccién de sus costos, pero no a expensas de los 

consumidores, sino gracias a su talento para reducir sus costos. 

De acuerdo con la postura liberal, si existe competencia se puede eliminar a los 

productores ineptos, lo que, se supone, significa un beneficio para el consumidor. 

John Stuart Mill asegura que, con la libre competencia se logra ja eliminacién de 

fos empresarios incapaces por los mas aptos, y sostiene que eso es un factor de 

progreso, pues en e} mercado sélo actian los mejores productores, quienes ofrecen 

al consumidor los mejores productos al mejor precio. Esto deja claro el por qué él, 

como otros liberales, sostiene que todo "... lo que limita la competencia es un mal, 

todo lo que la extiende es un bien en definitiva".23 

De ahi que se afirme que sin la libre competencia se descuidaria la calidad de 

los productos y se elevaria su precio en perjuicio del nivel de vida de! consumidor. 

Aunque al respecto hay mas de una objecion. 

De entrada se considera que la competencia perfecta que supone el liberalismo 

casi nunca ha sido realidad. No se toma en cuenta que muchas veces el! productor 

trata de escapar ai! dificil mecanismo de la competencia perfecta mediante ta 

diferenciacién de su articulo, lo que le convierte en un pequerio monopolista. 

2 Lajugie, Joseph, Op.Cit, pfg. 23.



EI sistema liberal parte dei supuesto de que fos mas fuertes son los mas 

eficientes, y se olvida que posiblemente los mas fuertes pueden ser los mas 

inmorates, los que han sido beneficiarios de la desigualdad. 

No se esta en desacuerdo, de inicio, con que la libertad es un bien que vale la 

pena promover. Sin embargo, libertad sin responsabilidad social es un punto que 

no se debe dejar de lado, al contrario, es necesario discutirlo. 

Si hay algo de lo que no cabe duda es que ai liberalismo econémico le 

corresponde el mérito de haber puesto limites a los excesos a que llega la 

reglamentaci6én de! mercantilismo.24 Pero en lugar de encontrar fa solucién que 

Conjugase fa libertad con la proteccién necesaria para Jos débiles, pugna por la 

abolicién absoluta de toda reglamentaci6n para que la libertad no sufra ningun 

detrimento, postura que muchas veces pueda jo sar la mas apropiada. 

1.2. Liberalismo politico 

Como se pudo notar, a fo largo de la exposicién sobre el liberalismo econémico, 

se aludié a la necesaria limitacién estatal en la regulacién econdmica de una nacién, 

como condicién necesaria para el buen funcionamiento de su economia. 

Armando Herrerias?5 expresa que la corriente liberal surge como una respuesta 

al excesivo intervencionismo estatal que recomendaran los mercantilistas que creian 

que el gobierno era el que mejor podia planear la vida econdmica de la nacién, e 

incluso asegurar su existencia. De tal manera que si antes de !a corriente liberal se 

afirmaba la necesaria intervenci6én del Estado, e! primero de los principios liberales 

24Ente tos principios mercantiistas estén el intervensionismo estatal en asuntos econdmicos de la nacién, las balanzas 
comerciales favorables, sobreestimacion del ora y de la plata, impuestos bajos 3 las exportaciones y elevados a las 
importaciones, etcetera. Lajugie, Joseph, Op.Cit, pag. 15. 

'Herrerias, Armando, Op.Cit., pag. 111. 

27



plantea, como indispensable, la abstencién del mismo en cuestiones econdmicas, 

salvo en aquelias actividades que no interesen o escapen a las posibilidades de los 

particulares. 

De tal modo que para el pensamiento liberal, la libertad est& en la 

independencia que cada individuo tenga para realizar actividades como invertir, 

producir, importar y/o exportar, etc., las cuales deben estar garantizadas por el 

Estado, a quien se le reconocen funciones minimas entre las cuales no se encuentra 

ja de estar al frente de los procesos de produccidén nacional. 

Y es este acotamiento de las funciones del Estado, planteado por el liberalismo 

econdémico, el que da lugar a considerar sus condiciones por el campo politico, de 

ahi la necesidad de definir lo que anteriormente se denominé liberalismo politico. 

EI liberalismo politico es una doctrina del Estado fimitado, tanto con respecto a 

$uS poderes como a sus funciones. 

La nocién que representa los limites de sus poderes es el Estado de derecho, 

mientras que la nocién que representa los limites de sus funciones es el Estado 

minimo.% 

Por Estado de derecho se entiende un Estado en el que los poderes publicos 

son regulados por normas generales, es decir por leyes constitucionales, pero sin 

dejar de considerar que en la doctrina liberal, dice Norberto Bobbio, el Estado de 

derecho se caracteriza por lo siguiente: 

"Son parte integrante del estado de derecho... todos los mecanismos 
constitucionales que impiden u obstaculizan el ejercicio arbitrario e  ilegitimo 
del poder y dificuitan o frenan el abuso, o el ejercicio ilegal".27 

28 Bobbio, Norberto, Liberatismo y democracia, Trad. por José Feméndez Santilan, Fondo de Cutura Econémica, Primera 
gion, 1989, Ménico, pig. 17. 

Weid., pig. 19. My 
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Es decir, son parte de todo Estado de derecho aquellos mecanismos que 

propicien la recta administracién de la justicia y, por fo tanto, impiden que los 

diferentes representantes de la autoridad abusen del poder que se les confiere. 

Con respecto al Estado minimo e! liberalismo expone, en pocas palabras, que el 

Estado debe participar lo menos posible en la esfera de la accidn de los individuos. 

Adam Smith muestra gran preocupacién por los aspectos de la fibertad 

econémica, y menciona que el mejor gobiemo es el que gobierna menos. Dicho de 

otro modo, el mejor gobierno es el que interviene menos: 

"Siendo de este modo descartados todos los antiguos sistemas, tanto los de 

eleccién como los coercitivos, el orden sencillo y obvio de la libertad natural se 

impone por si mismo y por su propia armonia. E! deja al hombre en ta més 
completa libertad de obrar de acuerdo con sus intereses y de competir con 
cualquier otro hombre o agrupacién humana, en ef campo de la industria y con 

su capital, con la Unica condicién de no violar las feyes. Dicho orden libera 

también al soberano de un deber que le ha expuesto a innumerables errores en 
el momento de Ilevario a la practica y para cuyo cumplimiento no es suficiente 

toda la prudencia y la sabiduria de un hombre: el deber de realizar la suprema 
inspeccién de la industria privada y dirigirla hacia las inversiones mas 

beneficiosas para los intereses de la sociedad. En el sistema de la libertad 
natural, el soberano sdlo tiene tres deberes que cumplir, deberes de 

extraordinaria importancia, verdad es, pero claros y comprensibles para todo el 
mundo, El primero es la obligacién de proteger a su pueblo contra ia violencia 
y la posible invasién de otras sociedades independientes; el segundo, el de 

proteger a todos los miembros de la sociedad, en la medida de Io posible, de la 

injusticia u opresién que pretenda causarle cualquier miembro de la misma, esto 
es, el deber de implantar una equitativa y eficaz administracién de justicia; y, por 
Ultimo, ef deber de planear y realizar ciertas obras publicas y sostener ciertas 
instituciones, iguaimente pUblicas, pero nunca en provecho de una o de un 
grupo de personas, aunque ello pueda ser mas lucrativo que si se beneficia la 

sociedad en su conjunto”.28 
"_.. el soberano sdélo tiene tres deberes de gran importancia. Estos son: la 

defensa de la sociedad contra los enemigos extemos, la proteccién del 

individuo contra las ofensas de otros individuos y el ver por jas obras publicas 

que no podrian ser efectuadas si fuesen confiadas a ia ganancia privada” 2? 

28rLa riqueza de tas naciones”, (Cannan Edicion), vol. Il, cap. 9, pags. 181y 182. Citado por Philip Charles Newman, Op.Cit., 
72 y 73. 

Bobbio, Norberto, Op.Cit,, pag. 24. 
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Tales palabras sostienen que finalmente e! sector productivo no debe de estar 

en manos del gobierno, sino de la iniciativa privada. Sin embargo, hay dos casos en 

los que si puede intervenir el sector gubernamental, no obstante que sean asuntos 

econémicos. 

En caso de que esté comprometida fa seguridad de !a nacién, entonces, el 

proteccionismo y ciertas reacciones pueden ser aconsejables, y cuando se trate de 

derechos compensatorios que se orienten a equilibrar el precio de las mercancias 

importadas con las que se producen nacionalmente a fin de evitar competencia 

desleal. 

En ultima instancia, entre las actividades que se confieren al Estado minimo, 

sin problema alguno, estan proteger al individuo de las ofensas de otros individuos y 

proteger a la sociedad de la guerra. El Estado debe concentrar su trabajo en la 

realizacién de obras publicas. Le corresponde velar para que no se atente contra los 

derechos de ninguno de los agentes de la economia, entre los que esta el derecho 

absoluto e ilimitado de cualquier sujeto a la propiedad privada: le corresponde velar 

por las obligaciones libremente contraidas, por la exactitud de los pesos y medidas, 

etcetera; y precisamente a las tres ultimas funciones mencionadas, entre otras, se 

les debe que en ocasiones al Estado minimo se le dé elf nombre de “Estado 

guardian", pues entre sus funciones esta vigilar que no se perturbe el orden de la 

libertad econdmica. 

Wilhelm Humboldt, menciona Norberto Bobbio, hace una aportacion 

interesante, puesto que en su opinién el Estado no debe inmiscuirse en !os asuntos 

privados de los ciudadanos salvo que dichos asuntos se traduzcan inmediatamente 

en una ofensa al derecho de un individuo por parte de otro.



Para Wilhelm Humboldt, el Estado no es un fin en si mismo, sino solamente un 

medio para la formacién del hombre, e! fin del Estado solamente es la seguridad, 

entendida como la certeza de ia libertad en el Ambito de la ley.2° 

De lo anterior se puede resaltar que "... la doctrina de los limites de las 

funciones del Estado se basa en la primacia de fa libertad del individuo frente al 

poder soberano y en consecuencia en la subordinacién de los deberes de! soberano 

a los derechos 0 intereses del individuo".34 

Algo importante de resaltar es que {a ideologia liberal considera que ambos 

Estados, tanto el Estado de derecho como el Estado minimo, por sus 

caracteristicas, son compatibles, esto ante la idea de que ef control de los abusos de 

poder es mas viable en cuanto mas restringido sea el ambito en el que el Estado 

pueda intervenir. En todo caso, el Estado minimo es mas controlable que el Estado 

maximo. 

Xavier Scheifler expresa la importancia de resaltar que las leyes econdmicas, 

tal y como las presenta Adam Smith, no rebasaron e! campo de lo hipotético y que a 

diferencia de las leyes fisicas que gobiernan la naturaleza, la validez de las leyes 

econémicas depende de ciertas condiciones que el hombre puede y/o debe 

modificar. Por tanto, este autor considera que "... el descubrimiento de las leyes 

econémicas no debe tener como consecuencia una actitud de mera aceptacion 

pasiva de las mismas, sino una actitud de sefiorio." Este autor sugiere que "...ef 

hombre debe conocer perfectamente bien los delicados mecanismos de todas las 

leyes econémicas para hacerlas servir al bien comun, por medio de politicas 

adecuadas y no para ser esclavo de las mismas".22 Esto en tanto que si de algo no 

cabe duda es de que se corre el riesgo de que se conviertan en leyes econdémicas 

wid, pag. 26. 
Stiwid,, pag. 25. 
2S cheitler Amézaga, Xavier, Op.Cit., pag. 217. 
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que beneficien unicamente a unos cuantos y desprotejan a ia mayor parte de una 

sociedad. 

1.3. Modelo econémico neoliberal 

La intencién principal de haber retomado la teoria liberal es mostrar cdémo el 

discurso liberal actual no es substancialmente diferente al que se deduce de las 

ideas desarrolladas por Adam Smith o por otros economistas liberales. 

De tal forma que con el paso del tiempo ei liberalismo, lejos de desaparecer, ha 

ido adquiriendo nuevas caracteristicas, lo que significa que dicha corriente se 

encuentra mas latente que nunca. 

Si se traslada toda la vision liberal clasica a la actualidad se tiene el ahora 

denominado neoliberalismo, corriente econémica que retoma del liberalismo 

principios como e! que se refiere a disminuir el margen de accién de to publico y 

ampliar el ambito de lo privado. 

Aunque si se retoman las caracteristicas propias del modelo econémico 

neoliberal se tiene que entre las dos esenciales estan: 

4. Fomentar fa extension del mercado y tas privatizaciones: y, 

2. Desalentar las prestaciones y servicios publicos, asi como la regulacién 

estatal def mercado y la participacién del sector publico en la economia. 

Como toda corriente econdédmica, e! neoliberalismo lleva implicitas sus 

fecomendaciones de politica que en este caso se identifican como politicas de 

austeridad y ajuste*, expresadas, la mayoria de las veces, de la siguiente manera: 

33.8 politicas neoliberales que squi se Dresentan son representativas, més que nada, de la manera ense han matizado 
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- Invertir ei sentido de la distribuci6n. 

- Disminuir et gasto publico. 

- Sanear las finanzas publicas. 

- Reducir el tamafio del Estado. 

- Hacer regresiva la redistribucién mediante ios impuestos. 

- Forzar un cambio en el equilibrio de poderes dentro de la sociedad. 

~- Aumentar la libertad econdmica. 

- Apertura al capital y mercancias extranjeras, sin reglamentacion. 

El neoliberalismo, al igual que el liberalismo, basa el éxito de la economia de un 

pais en e! comercio exterior. 

El comercio exterior, por algunos llamado proceso de globalizacién, se refiere a 

que las diferentes naciones del mundo pueden importar o exportar productos y/o 

servicios libremente, con lo que, se supone, se universaliza la economia y los 

procesos productivos, asi como las oportunidades de desarrollo, pues en el comercio 

internacional podran participar tanto los paises desarrollados como los paises en 

vias de desarrolio que estén en busca, finalmente, de elevar el nivel de vida de la 

sociedad en su conjunto. 

Se considera que el comercio exterior es uno de los puntos fundamentales para 

que la economia de un pais sea dinamica y progresista 0, dicho de otro modo, para 

que un pais participe en la denominada modernidad econdmica. Esto siempre y 

cuando el sector productivo de cada nacién esté dentro de los parametros de 

competitividad. 

Se habla de competitividad sélo cuando una empresa o una industria se 

adaptan a las exigencias del mercado intemacional, es decir, cuando tienen la 

capacidad de adecuarse a los cambios (a través del desarrollo de _habilidades, 

en elcaso concreto de los paises de América Latina.



conocimientos y condiciones) que en ese momento determinen el ritmo y desarrollo 

en cuanto a formas de brindar un servicio y producir se refiere. Situacién que, se 

considera, permite al sector productivo de un determinado pais igualar, por lo 

menos, 0 superar, en el mejor de ios casos, sus patrones de productividad y calidad 

en comparacién con los vigentes en el resto del mundo, y lograr, por lo tanto, una 

participacién 6ptima en el mercado exterior.4 

Actualmente por productividad ya no sélo se entiende la cantidad de productos 

fabricados por insumos, sino que se relaciona a su vez con criterios tales como 

eficiencia y eficacia. 

La eficiencia se entiende como la adecuacién entre tos medios de que se 

dispone y el fin que se persigue, mientras que la eficacia se entiende como los 

resultados del proceso, independientemente dei modo en que estos hayan sido 

aicanzados.*5 De alguna manera ambos conceptos llevan implicita la idea de calidad, 

que en este caso es entendida como el logro de la mejor produccién al menor costo. 

El neoliberalismo, al igual que el liberalismo, percibe al individuo como el 

principal actor en la economia, por lo que defiende la idea de que es indispensable 

dejar a cada sujeto actuar en completa libertad dentro del mercado, ya que en tanto 

obtenga un beneficio personal esta contribuyendo al beneficio social; esto es, en la 

medida en que cada individuo genere riqueza para si mismo, lo esta haciendo para la 

sociedad en su conjunto. 

Desde un enfoque neoliberal, con la economia de mercado no sdlo se 

benefician los grandes empresarios, sino todos los miembros de una sociedad. 

Se considera que ia demanda de los bienes expresa las necesidades y orienta 

las decisiones de los empresarios, quienes obtienen insumos en el mercado libre y 

caesar, José |, “Competitividad, crecimiento y equidad”, Problemas de! Desarrollo: Revista Latincamericana de 
§gonomia, V. Oui, N. 89, (abri-junio, 1982), Méaco, pag. 127. 

Jobienska, Alejandra, "Modernizacién educativa y ética de la productividad: ejes del nuevo desarrolo”, Revista Mexicana de 
Ciencias Politicas y Sociales, Afio XXXIV, N. 157, (lulo-ceptiembre, 1994), México, pag. 100. 

34



con ellos producen los bienes necesarios para hacer frente a dicha demanda. Los 

empresarios, con los ingresos que obtienen de la venta de sus productos, deben 

retribuir a todos tos que han invertido en la produccién, esto es, deben distribuir los 

ingresos entre salarios, rentas e intereses, y si han realizado un trabajo eficiente 

todavia quedara un excedente que es su beneficio.** 

Por otro lado, se asegura que se beneficia la sociedad, pues las preferencias de 

los individuos, claro en la forma que ellas se manifiestan en el mercado, estan a 

salvo de ser coartadas, en especial por parte de las instancias gubernamentales y 

gracias a la participacién del sector productivo.3” 

Una razén mas por la que el mercado debe funcionar libremente es porque se 

asegura que cualquier perturbacién que se produzca tendera a ser corregida. Por 

ejemplo, si un empresario se equivoca en sus decisiones de produccién, ofreciendo 

un producto para el que no existe una demanda suficiente en el mercado, obtendra 

una pérdida, por lo que debe corregir su actuacién pues de otro modo 

desaparecera.38 

De tal manera que, sostienen los neoliberales, el mercado hace desaparecer a 

las empresas menos productivas, o mas antiguas, provocando con ello un aumento 

de la productividad dei trabajo y, en consecuencia, creando las condiciones de una 

nueva recuperacion, pues en el libre mercado sdlo participan las empresas mas 

competitivas. 

Actualmente cuando se habla de mercado se habla también de propiedad 

privada de los medios de produccién. Todos los espacios, menciona Amaido 

Cérdoba??, que el Estado abandona en el campo de !a economia pasan al dominio de 

la iniciativa privada o, dicho de otra manera, fa economia se privatiza. 

atbarracin, Jesits y otvos, La targa noche neoliberal. Politicas econémicas de jos 80, Icaria, Primera edicién, 1993, 

§ppata, pag. 26. 
Foxley, Alejandro, Experimentos neotibersles en América Latina, Fondo de Cuttura Econémica, Primera edicién, 1988, 

Mexico, (pag. 99. 
Se Oe ae 

Amaldo, “Modemizacion y democracia", Revista Mexicana de Sociologia, Afio Lill, N.1, (enero-msrzo, 1990), 

35



Asi pues, el neoliberalismo pretende que las empresas que estén en manos del 

Estado pasen a manos del sector privado y, ademas, que e! gobierno renuncie a 

buena parte de sus funciones reguladoras. 

Desde una postura neoliberal ta gestién de una empresa, o de un servicio 

publico, es siempre mejor si detras de ella hay accionistas privados que si se realiza 

por, 0 en nombre, de organismos publicos. Argumento que sdlo se sustenta en el 

supuesto de que existe una mala organizacién de servicios y empresas publicas. 

Ante la idea de que la gestién privada es eficiente y la publica deficiente, los 

neoliberales proponen que el gobiemo elimine las subvenciones a las empresas 

publicas deficitarias, y que entregue al sector privado aquellas empresas que son 

rentables. La idea anterior lleva a pensar en vender empresas ptiblicas a sectores 

privados, lo que significa que disminuya e! numero de bienes que pertenecen al 

conjunto de Ja comunidad, y que cada vez exista menos competencia para los 

capitales privados. 

Por otro lado, los neoliberales consideran que la regulacién estatal, aunque 

proceda de decisiones o instancias democraticas, es rechazable y alternativamente 

preferible el libre funcionamiento del mercado, 1o que quiere decir que unicamente 

los empresarios y los trabajadores deben decidir en qué trabajar, cémo trabajar, para 

quién trabajar, bajo qué reglamentacion, etc. 

£] Estado puede intervenir en la economia, pero séto en aquellos casos en los 

que pretenda garantizar que el sistema econdmico trabaje correctamente. Vista asi, 

la funcién del Estado es vigilar que se respeten tos contratos, apoyar las actividades 

industriales y comerciales con regulaciones y estimulos, etc., lo que lo convierte en 

un tipo de Estado "guardian" o "policia", el cual debe vigilar que operen libremenie 

las leyes de] mercado.4° 

éxico, pag. 267. 
sat, René, La ret rista. Teoria, politica ica @ i del neotiberalismo, Fondo de 

Cultura Econémica, Primera edicién, 1986, México. pag. 99. 

 



Entre {os principales motivos por los que se opta por una estructura econdmica 

en manos de la iniciativa privada esta el que se refiere a los posibles abusos de 

poder por parte del sector publico. 

Oe acuerdo con el enfoque neoliberal, se desaprueba el exceso de poder en 

manos de las autoridades politicas y burocraticas, pues podria suceder que estos 

representantes de la autoridad utilicen las instituciones publicas para maximizar su 

propio bienestar. De esta manera los objetivos propics de las instituciones 

resultarian desvirtuados, y la mejor manera de atenuar estas posibles distorsiones es 

reduciendo, jo mas posible, e! papel de las entidades publicas y dejar que la mayor 

parte de las decisiones sean adoptadas ahi donde existe "libertad para elegir’, y esa 

instancia no es otra que ef libre mercado.“ 

Si se considera que frente a ios posibles excesos de poder del Estado es 

preferible optar por la vida privada, entonces sdélo queda al Estado centrar su 

atenci6én en los derechos de! hombre: libertad, igualdad, propiedad privada, 

seguridad y justicia. Asi que, para la corriente neoliberal, la actividad del Estado 

queda limitada a las funciones de proteccién de todos los ciudadanos contra la 

violencia, el robo, el fraude y, al mismo tiempo, velar por el cumplimiento de los 

contratos libremente contraidos. 

Se sostiene que el Estado debe retirarse del campo de las actividades 

econdémicas no solo para dar lugar a la privatizacién, sino también para lograr una 

accion democratica. 

Actualmente el hecho de que el Estado se retraiga dejando nuevos espacios a 

la sociedad esta visto como un proceso democratizador, pues se supone que se esta 

dando libertad para que un individuo, en la medida que lo desee, participe libremente 

en la actividad econdémica del pais, lo que, como ya se menciono, implica, por lo 

“'Foxey, Alejandro, Op.Cit,, pag. 99. 
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menos en teoria, tanto un beneficio para si mismo como para ta sociedad en general, 

y por lo tanto para la misma nacién. 

Por todo lo expuesto, se considera que la economia de mercado es un 

mecanismo casi perfecto que permite combinar la maxima eficiencia y la satisfaccién 

de las necesidades con la maxima libertad de los individuos. 

Si se tuviera que citar una diferencia entre la corriente econémica liberal y el 

modelo econdmico neoliberal vatdria la pena mencionar que mientras la primera 

significé una serie de principios econdmicos cuya principal finalidad era encontrar la 

manera de enriquecer a una nacién; el segundo es una ideologia adoptada del 

liberalismo, antes que nada, para remontar una crisis econémica en la que (aunque 

de diversas maneras y por diferentes motivos) se encuentran muchos paises del 

mundo. 

Asi pues, el neoliberalismo trata de presentar a la economia de mercado como 

el unico sistema eficiente de organizacién social, y a la crisis econdmica como 

resultado, entre otras causas, de que no se ha dejado jugar libremente al mercado. 

Esta teoria supone que la crisis habria tenido una corta duracién si los trabajadores 

hubieran aceptado unos salarios mas bajos, la pérdida coyuntural de sus empleos, ef 

cambio en las condiciones laborales y en general este tipo de medidas 

estabilizadoras. 

El neoliberalismo trata de conseguir la aceptacién de Ja austeridad 

presentandoia como una politica que puede cooperar para superar los problemas 

econdémicos que presentan las diferentes naciones. 

Se considera que un pais puede superar la crisis economica en que se 

encuentra llevando a cabo medidas como reducir los costos salariales y aumentar 

los beneficios empresanales, esto es, distribuir la renta en detrimento de los 

trabajadores y a favor de jos empresarios.



Ante el hecho de que con la crisis econémica se ha producido un descenso de 

la tasa de beneficio, se afirma que es necesaria la participacién de los trabajadores, 

@ quienes se les debe reducir fos salarios reales, al mismo tiempo que se actua 

sobre los tlamados salarios indirectos (sanidad, ensefianza, etc.), y diferidos 

(pensiones). 

Al perseguir reducir los costos salariales y aminorar lo mas posible el 

crecimiento de los sueldos, lo que finalmente se busca es aumentar los beneficios 

empresariales, las inversiones y el empleo. Es decir, se busca que los empresarios 

retengan mas capital, el cual deben utilizar para aumentar sus inversiones y expandir 

la produccién, y se pretende que el aumento de la produccién permita, al empresario, 

pagar mas a quienes han intervenido en la misma: a los que con el ahorro hicieron 

posible tal aumento, por ejemplo a los asalariados. Logrando asi el crecimiento de! 

empleo y la reactivacién de la economia. 

Por otro lado, las politicas neoliberales pretenden un cambio en la labor que 

realizan, respecto al gasto social, el Estado y los poderes publicos en general. 

El neoliberalismo sustenta que el aumento del gasto publico y el déficit no es el 

tipo de politica que se necesita para salir de la crisis, y por el contrario contribuye a 

impedir la salida. Este modelo plantea que las prestaciones sociales generan 

incentivos negativos que reducen la eficiencia del sistema econdémico. Plantea que el 

costo del sistema de bienestar social es muy elevado, por lo que defiende {a 

necesidad de disminuir las inversiones en servicios publicos (carreteras, energia 

eléctrica, etc.), y el gasto social (educaci6n, salud, vivienda, etc.). 

Aparte de proponer reducir el gasto publico, se sugiere llevar a cabo un 

saneamiento de las finanzas del sector publico, que implica tanto actualizar las tarifas 

de los precios publicos que ofrece el Estado (luz, gasolina, combustible, transportes, 

etc.) como eliminar los subsidios a los articulos de la canasta basica, como azucar, 

tortilla, pan, fertilizantes, etc. 
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Se promueve la necesaria reduccién de! tamafio del Estado mediante ia venta 

de empresas gubemamentales consideradas como ineficientes (proceso conocido 

como privatizacién o adelgazamiento del Estado), aunque dicha venta implique el 

despido masivo de burdcratas a quienes también se considera altamente negativos.‘2 

Respecio a hacer regresiva fa redistribucién mediante los impuestos, \os 

neoliberaies sostienen que fa repercusién de ia crisis sobre los beneficios de los 

empresarios exige una reduccion de los impuestos que recaen sobre ellos. Se parte 

del supuesto de que los empresarios son los principales actores dentro de la 

economia nacional, por lo cual se les debe apoyar a través de reformas fiscales que 

disminuyan los impuestos que deban pagar. Se afirma que de no ser asi se agravaria 

el déficit publico, y silo que se busca es corregirlo, en parte, es necesario reducir los 

impuestos que recaen sobre las empresas y las rentas altas, esto es, sobre tos que 

tienen mayor capacidad de ahorro. De esta manera, el ahorro de los empresarios 

aumentara y podra ser invertido para elevar la produccién, con ef consiguiente efecto 

sobre el empleo, pues se podré pagar mas a los empleados, o aumentar el numero 

de empleos en industrias y empresas. 

El siguiente punio es el que se refiere a forzar un cambio en el equilibrio de 

poderes dentro de fa sociedad. 

En teoria, uno de los motivos por tos que los neoliberales desaprueban los 

sindicatos u otro tipo de organizacién social es porque consideran que estos grupos 

son los responsables del retraso y, a veces, hasta de! bloqueo de! proceso de 

modernizacion productiva. 

Jesus Aibarracin expresa que, de acuerdo con el enfoque neoliberal, sucede fo 

siguiente: 

42ontiz Wadgymar, Arturo, Politica econdémica de México 1982-1995. Los sexenios neotiberales, Nuestro Tiempo, Cuarta 
edicién, $996, Mexico, pags. 19 y 32, 
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“La debilidad de! crecimiento econdémico y el aumento del paro, son la 
consecuencia inevitable de un proceso de modemizacién productiva que ha 
sido retrasado, relentizado o completamente bloqueado”.4> 

Asi pues, se asegura que los obstdiculos esenciales de esa modemizacién 

residen en la insuficiente capacidad de innovacién y de adaptacién de la estructura 

productiva y del empleo, tanto en el nivel nacional como en el de las empresas; y 

*...@1 origen principal de esos obstdculos radica en el corsé de reglas y de normas 

que se inspiran exclusivamente en los intereses inmediatos y particulares de fos 

trabajadores ocupados”.*+ 

Las consecuencias a sacar de semejante tesis son evidentes y se pueden 

resumir en una ecuacién simple: 

Menos reglamentacion = mas modernizacién = mas crecimiento y empleo. 

EI neoliberalismo promueve, ademas, aumentar la libertad econémice. Mayor 

libertad econdémica para los empresarios, banqueros, industriales y comerciantes, lo 

que quiere decir que deben eliminarse todo tipo de controles a estos representantes 

de la economia. 

De lo anterior se deriva el deseo de eliminar los controles de precios, que no se 

limiten las ganancias, y que los salarios se fijen en funcién de las leyes de la oferta y 

la demanda. 

De igual manera, los neoliberales afirman que es necesaria la apertura al capital 

y mercancias extranjeras, sin reglamentacién. Para ello se hace necesario un 

gobiemo altamente flexible, que permita eliminar cualquier tipo de contro! a la 

inversion extranjera y atraerla mediante una politica de salarios bajos, apoyos 

BSabaracin, Jess y otros, Op.Cit, pag. 18. 
“nidem. 
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fiscales a las industrias de exportacién y libertad para que ingresen y egresen 

capitales conforme a sus intereses.45 

Asi, de acuerdo con los neoliberales, para que la actividad econémica de un 

pais sea Optima debe ponerse en marcha una economia de mercado. Comprar, 

vender, producir, invertir, competir, ganar, etc., son fos principios en los que se debe 

basar la actividad econdmica, con la finalidad de lograr ei bienestar de la sociedad. 

El Estado no debe participar en la economia, es mejor que lo haga el sector 

privado, pues en este Ultimo se da la competencia, la cual es de suma importancia ya 

que si cada representante del sector productive desea que su labor sea rentable se 

debe esforzar para que su produccién sea la mejor de entre todos los representantes 

de! sector productive, 

Lo que llama la atencién es que asi como se propone que el sector productivo 

esté en manos de particulares y que se rija bajo las libres reglas del mercado, asi 

también se pretende que ocurra con los servicios publicos. 

Jesus Albarracin sefiala que de acuerdo con la corriente neoliberal los servicios 

puiblicos deben ser prestados por el capita! privado, porque fo importante no es quien 

preste el servicio, sino que quien lo haga, verdaderamente pueda destinar jos 

ingresos a fines mas rentables para toda la sociedad.4* 

Asi, la ideoiogia neoliberal no sélo busca una reduccion dei papel del Estado en 

el campo econdmico, sino que también busca que disminuya su participacion en el 

resto de los sistemas sociales como pueden ser la sanidad, la educacion, la 

seguridad social, etc.; y busca inciuso que, al igual que la economia, estos sistemas 

sociales se organicen bajo los principios del mercado. 

Sin lugar a dudas René Villareal resume claramente to antes expuesto: 

“Soruz Wadgymar, Arturo, Politica econémica de México 1982-1995. Los sexenios neolibersies, Nuestro tiempo, Cuarta 
eo, 1996, México, pag. 18. 

Albarracin, Jesis y otros, Op.Cit., pag. 33. 
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“Un supuesto es que el Estado es ineficiente y por lo tanto se recomienda 
limitar los gastos gubernamentaies. Por la misma raz6n, se supone que e! sector 

Privado puede destinar los ingresos a fines mas rentables para toda la 
sociedad, de donde derivan que se deben /imitar jos impuesios. Asimismo 
como se supone que mediante el libre mercado es posible la dptima asignacién 

de recursos, s@ conciuye que se deben eliminar jos controfes sobre precios y 

salarios. El argumento se extiende a la esfera internacional, por lo que 
Prociaman el fibre comercio. Finalmente, el supuesto de libertad de mercado 
se amplia a todo tipo de aspectos, inclusive a aquellos del bien social, 
recomendando eliminar jas reguiaciones en todos jos campos, incluyendo fos 

relatives a educacién y salud*.4? 

Finalmente se puede concluir que el modelo econdémico neoliberal, en mucho, 

coincide con los principios basicos del liberalismo. Aunque habria que decir que 

ambos modelos (quiza el primero més que el segundo) carecen de argumentos 

objetivos que validen sus principios. 

Da la impresi6én que los principios que sustentan tanto el liberalismo como e! 

neoliberalismo, mas que ser resultado de estudios realizados y comprobados 

cientificamente, son el resultado de una serie de supuestos (en el mejor de los 

casos, tal vez, elaborados con las mejores intenciones) no comprobados, y hasta a 

veces fuera de la realidad. De hecho, Arturo Ortiz expresa lo siguiente: 

“En términos generales poco hay que analizar respecto a tos fundamentos 
tedricos matodolégicos de! monetarismo*, el cual no ha resistido hasta hoy la 

menor critica académica seria. A ellos no les interesa fa discusi6n tedrica, la 

que en el fondo desdefian, sino e! poner en practica una serie de medidas 
pragmaticas o racetas..."49 

Asi pues, no faltan objeciones que hacer a! modelo econdmico neoliberal, sin 

embargo en este apartado solamente se present6 una idea de lo que se entiende, en 

teoria, por neoliberalismo. Se deja para el siguiente capitulo la realizacién de un 

47Vaarreai, Rend, Op.Ch, pag. 98. 
‘Arturo Ortiz utliza indistintamente los términos neofberaiemo, fondomonetariemo y monetariemo. Asegura que esos tres 

términos "... son parte de lo mismo, aunque el n t pea ta n de tain ion y ef netarismo”, 

2a fa adopcion integral de estas ideas por parte del FMI", Ortiz Wadgymar, Arturo, El fraceso neoliberal en México. € atios de 
Sgndo Monetarismo (1982-1988), Nuestro tempo, Primera edicién, 1988, México, pag. 12. 

‘Ortiz Wadgymer, Arturo, Politica econémica de México 1982-1998. Los sexenios neoliberales, Nuestro tiempo, Cuarta 
edicién, 1996, México, pag. 18. 
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analisis comparativo entre lo escrito y la realidad de este modelo econdmico, 

retomando el caso particular de México.



CAPITULO II 

MAS DE UNA DECADA DE TRANSICION ECONOMICA 
EN MEXICO (1982-1994) 

Como ya se mencioné, ante el hecho de que el neoliberalismo ha sido abordado 

en tiempos, lugares y bajo circunstancias diversas, es légico que se trate de un 

modelo econémico que, teéricamente, presenta caracteristicas diferentes. Situacion 

que se repite al ponerlo en practica, ya que mientras algunos paises toman aquellas 

medidas de politica econémica para mantener y acrecentar su modemidad dentro 

del proceso de globalizacién, hay otros paises que toman esas medidas, primero, 

para ajustar su economia y, después, para poder participar en el! mercado 

internacional. 

2.1. Estructura politico-econdémica de la crisis { 1982-1988 } 

En los ultimos afios ios gobiernos de varios paises de América Latina han 

decidido poner en practica las premisas basicas del modelo econdémico neoliberal. 

Con dicha decisién primeramente buscan reactivar su economia e insertarla, 

posteriormente, al proceso de globalizacién. Y por lo tanto lograr, a través de la 

modemizacién del sector productivo, sentar fas bases de un desarrollo econémico 

sdélido y con estabilidad, que permita pasar de una economia estatizada y altamente 

protegida a otra abierta a la competencia mundial y adecuadamente reguiada. 

Dicha decisién, al parecer, no ha sido ideada unicamente por el sector 

gubernamentai de cada pais, sino que es una decisién que, en parte, surge de 

instancias internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el 
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Banco Mundial (BM), las cuales poseen el derecho de proponer a esos paises 

soluciones para sus problemas econémicos desde el momento en que proporcionan, 

en calidad de préstamo, grandes cantidades de dinero. 

En ese empefio por lograr la modernizacién de su sector productivo y su 

incorporacién al proceso de globalizacién econdémica, no ha sido México la 

excepcién, ya que desde fos gobiernos de los presidentes Miguet De La Madrid 

Hurtado y Carlos Salinas de Gortari se mostré un claro interés por conformar un 

dinamico y modemo sector exportador de manufacturas que permitiera redefinir la 

inserci6n de la economia mexicana a nivel mundiai. Al respecto Eduardo Ibarra 

Colado afirma: 

“La intencién més firme de ios gobiemos de los presidentes De La Madrid y 
Salinas ha sido la de asegurar una nueva insercién de la economia mexicana a 
nivel mundial. Tal intencién es alentada como la premisa basica del 
Proyecto neoliberal para superar la crisis econémica que ha debido enfrentar 
el pais, de manera abierta, a partir de 198%, con la caida de los precios del 

petrdieo, Con ello quedaba cancelada definitivamente, ia estrategia de 
desarrollo hacia adentro, basada en fa politica de sustitucién de 
importaciones”.5° 

El economista Arturo Ortiz Wadgymar asegura que ya desde 1940 prevalecia 

en los gobiemos de México "... ja caracteristica de una cada vez mayor tendencia a 

la atraccién de capital extranjero, tanto en forma de deuda externa como de 

inversiones extranjeras directas, a fin de suplir las carencias y compensar los 

desequilibrios ..." que, en aquel entonces, presentaba la economia del pais.5' 

Sin embargo, los antecedentes inmediatos de la aplicacién del neoliberalismo 

en la economia de México se pueden ubicar en el gobierno de José Lopez Portillo, el 

  
  5Otparra Colado, Eduardo, La ane el de le ia, Eni organiz: Coleccion 

¢ tales carencias y desequiibrios se deben, entre otras cosas, a que ya desde aquelos sfios el Estado ee negaba a*.. 
llevar a cabo una reforma fiscal a fondo que grave & 103 que més tienen. Sin esto, el Estado siempre carecié de los recursos, 
intemos necosarios para generar ei desarrollo, por io que hubo que buscarios en e! exterior”. Ortiz Wadgymar, Arturo, Politica 
econémica de México 1962-1995. Los sexetios neoliberaies, Nuestro Tiempo, Cuarta edicién, 1996, México, pag. 42. 
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cual se caracteriz6, entre otras cosas, por la firma de la primera Carta de Intencién, 

acordada con el FMI en 1977. 

La carta de intencién es aquella que ei presidente de un pais, en este caso el 

presidente de México, envia al FMI para solicitarle un crédito, esto con base en el 

uso de su cuota que como miembro tiene depositada en ese fondo, que aun cuando 

esté agotada puede solicitarse su ampliacién. Asi, el FM! acude en auxilio financiero 

del pais. Se le llama Carta de Intencién porque lleva el propésito por parte del pais 

signatario de ajustar su economia con base en una serie de lineamientos globales de 

politica econémica, propuestos por el FMI y aprobados, finalmente, por ambas 

partes.52 

Aunque 1982 fue, sin lugar a dudas, un afio importante para ia economia de 

México, pues durante el gobiemo del presidente Miguel de la Madrid Hurtado se 

firm6 la segunda Carta de Intencién o "Convenio de Facilidad Amoplia", cuyo 

contenido reflejé e! tipo de politicas econédmicas que en adelante se habrian de 

aplicar en ei pais. 

Entre los lineamientos generares presentes en dicha Carta de Intencién estaban 

los siguientes: 

1. Mejorar las finanzas publicas dei Estado mediante: 

a) Revisar precios deficitarios y servicios que presta el Estado. 

b) Combatir la evasién fiscal. 

c) Racionalizar ef gasto pubblico. 

e) Reducir subsidios. 

2. Flexibilizacién de la politica de precios. 

3. Flexibilizacién del control de cambios. 

S2ortiz Wadgymar, Arturo, Politica econémica de México 1982-1995. Lot sexenios neoliberaies, Nuestro Tiempo, Cuaria 
edicion, 1996, México, pig. 49. 

47



4. Apertura a fos mercados de! exterior y eliminacién del proteccionismo 

industrial, etc.53 

Para comprender mejor el por qué se afirma que a partir de 1982 la economia 

de México se empezé a regir bajo el modelo econdmico neoliberal basta con mostrar 

como estos cuatro puntos se habrian de plasmar, e incluso ampliar, en ef Programa 

Inmediato de Reordenacién Econémica (PIRE), en el Programa de Aliento y 

Crecimiento (PAC) y en el Pacto de Solidaridad Econémica (PSE). 

EI primer programa de ordenacién econémica, puesto en marcha durante el 

gobierno de Miguel de ta Madrid Hurtado, fue el PIRE, el cual salié a ia luz publica el 

9 de diciembre de 1982. 

De acuerdo con Arturo Ortiz Wadgymar, en dicho programa se expusieron las 

dificultades por las que atravesaba la economia del pais, tales como la caida de! 

mercado petrolero, la debilidad de las finanzas publicas, la penuria de divisas y la 

evasion fiscal. Al mismo tiempo, se resalté la baja productividad del gasto, y el 

aumento de los gastos de administracién y su canalizacién hacia proyectos no 

Prioritarios. Ante esta serie de situaciones se consideré necesario poner en marcha 

el PIRE, cuyos lineamientos, a grandes rasgos, fueron los siguientes: 

1, Reducci6n del gasto y déficit publicos. 

2. Liberacion de precios. 

3. Mayor apertura a la inversi6n extranjera. 

4. Fomento de exportaciones. 

5. Reordenamiento dei sector paraestatal. 

6. Racionalizacién paulatina de protecciones y subsidios. 

Sound, page. 54 y 55. 
iid, pag. $5.



7. Contencién salarial, etc.55 

Como se puede observar, aqui ya estaban presentes varias politicas de corte 

neoliberal como la reduccién del gasto ptiblico, la racionalizacién de subsidios y el 

fomento a las exportaciones, por mencionar algunas. 

Varias de las politicas neoliberales mencionadas se ubican dentro de la ya 

citada politica de austeridad, pues se trata de medidas severas que implican limitar la 

inversién en el gasto publico, en los subsidios, fomentar la contencién salarial, etc.; 

esto, con la intencién de generar un ahorro que pudiera ser canalizado como apoyo 

al sector industrial, considerado como el Gnico sector que podia ayudar a reactivar la 

economia del pais. 

El PIRE no logré resolver ios problemas que se le habian planteado, afirma 

Arturo Ortiz Wadgymar. Los resultados obtenidos durante 1983 y 1984 parecian 

indicar el éxito de este programa gubernamentai, sin embargo para 1985 resuitaba 

indispensable idear nuevas estrategias, mismas que se presentaron en el PAC. De 

acuerdo con el autor, el PAC fue simplemente la aceptacién implicita del Plan Baker 

y la firma de una nueva Carta de Intencién con el FMI. 

Hacia finales de 1986, y ante la posibilidad de un incumplimiento real con la 

banca internacional, el Secretario del Tesoro Norteamericano, James Baker, propuso 

otorgar un mayor financiamiento a los paises endeudados, para que estos contaran 

con capital que les permitiera crecer y consecuentemente pagar. Se hablé de que 

México debia integrarse al Plan Baker, siendo su unico compromiso, aparte de! pago 

puntual de la deuda, hacer ajustes a su economia y permitir mayor apertura al 

exterior. México a cambio de aceptar esos ajustes, se haria acreedor a un nuevo 

SStpara Cotado, Eduardo, Op.Cit, pag. 123. 
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préstamo de un monto de 11 mil millones de ddlares, con los cuales, se suponia, 

creceria durante 1986, 1987 y 1988.56 

En Ultima instancia, se afirma que el PAC presentaba las mismas 

caracteristicas que el programa anterior sélo que ahora la austeridad y otras medidas 

de corte neoliberal se lievarian a cabo con mas severidad.5? 

Para 1987 los esfuerzos emprendidos se vieron nuevamente en problemas, 

motivo por ef cual se conform6 otra propuesta que se formalizé en el documento 

denominado Pacto de Solidaridad Econdémica (PSE), el cual, de acuerdo con 

Eduardo Ibarra Colado, seria sustituido en el siguiente sexenio por el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento Econémico (PECE). 

A grandes rasgos es asi como en una primera etapa el gobiemo de! presidente 

De La Madrid se encarg6 de remover la politica proteccionista de sustitucién de 

importaciones, la cual en su opinién sélo habia dado paso, entre otras cosas, a bajos 

niveles de ahorro, a una agobiante presencia dei Estado en los procesos productivos 

y a términos negativos de intercambio mercantil. 

2.2. Estructura politico-econémica del salinismo ( 1988-1994 ) 

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se mostré una clara linea de 

continuidad con la asumida durante el sexenio anterior, pues durante su gobierno se 

enfatizaron aspectos como los siguientes: 

S8ortiz Wadgymar, Arturo, Politica econdémica de México 1982-1995. Los sexenios neoliberales, Nuestro tempo, Cuarta 
i6n, 1996, México, pags. 78 y 79. 

Arturo Ortiz menciona que "... mucho se ha hablado del otorgamiento de condiciones excepcionales en las financiamientos, las 
que, practicamente se circunscrben a que aumentarlan ios préstames si seguian bajande ios precios del petréleo... Pero a 

cambio, se exige casi las mismas clausulas del Plan Baker, como sone] pago oportune de tos intereses; una mayor privatizacién 
de la economia a través de ia venta de paraestatales; una mas rapida apertura al exterior ... aceitada con el ingreso de México al 
GATT... eiminaciin de subsidios a articulos de primera necesidad y el transporte, al igual que mayores priviegios a a inversion 
extranjera”. Ibid., pags. 83 y 84. 
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1. Sanear las finanzas publicas. 

2. Eliminar subsidios publicos injustificados. 

3. Controlar la inflacién mediante la concertaci6n. 

4. Apertura comercial para asegurar eficiencia, competitividad y calidad de ja 

planta industrial nacional. 

5. Promocionar la inversién extranjera. 

6. Reducir la inflacion. 

7. Alentar la privatizacion.5@ 

Aspectos que el entonces presidente Carlos Salinas se/iaid de la siguiente 

manera: 

“La clave ha sido, y seguird siendo, ja permanencia de la_ politica 
econémica, el stricto control dei gasto publico, un sistema fiscal 
competitive, la apertura comercial, la desreguiacién econémica y la 
promocién de la inversién privada, nacional y extranjera" 59 

Como ya se indicéd, en ese momento el proyecto neoliberal en México 

perseguia, ademas de superar la crisis en la que se encontraba el pais, asegurar su 

incorporacién exitosa a las corrientes comerciales de! mundo, a fin de garantizar la 

recuperacion gradual y sostenida de su economia, por lo que se afirmaba: 

"... México ha hecho suyo el compromiso de modemizar su estructura 
econémica mediante una eficaz insercién a los mercados 
intemacionales. Este cambio exige que hagamos un esfuerzo 
exportador sin precedente, puesto que en el desarrolio econémico 

modemo, el comercio ser4 el motor mas importante del crecimiento" 6 

S8iparra Colado, Eduardo, Op.C®, pag. 125. 
58Djacurso del presidente de Maxico, Carlos Salinas de Gortari, en /a reunién anual del Foro Econémico Mundial, Presidencia de 

Republica, México, 1 de febrero de 1990, pag. 9. Citado por Eduardo Ibarra Colado, Op.Cit,, pag. 125. 
del presidente de México, Carlos Sains de Gortari, ante a! pleno de les partes contratantes de! GATT, Presidencia 

de la Repdblica, México, 1 de febrero de 1990, pig. 5. Citado por Eduardo Ibarra Colado, Op.Cit, pag. 125. 
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Para lograr la insercién de México a los mercados intemacionales, se consideré 

indispensable fomentar la modemizacién econémica que implicé, principaimente, 

actualizar la planta productiva, una condicién necesaria para también aicanzar la 

estabilidad y el crecimiento. Aunque, dicho sea de paso, un complemento 

indispensable de tal modemizacién lo fue, y lo ha sido hasta la fecha, la reforma 

radical del Estado. Tal esfuerzo avanz6 desde el sexenio de Miguel de la Madrid al 

poner en cuestion el populismo como via de actuacién gubemamental y al pregonar 

el necesario adelgazamiento del aparato estatal. 

La estrategia utilizada para reformar el Estado se estructuré mediante Ja 

privatizaci6n de empresas publicas y mediante ia redefinicién del intervencionismo 

estatal en fa economia. 

El llevar a cabo la privatizacién de las empresas publicas se fundamenté en la 

idea, por parte del gobiemo federal, de que la sobrepresencia del Estado en la 

economia habia dejado de promover el crecimiento y se convertiria, gradualmente, 

en uno de sus obstaculos. Ante esta situacién, desde la légica gubernamental, se 

consider6 indispensable realizar una serie de cambios en cuanto a la participacién 

gubernamental en fa economia, por lo que se decidié dejar en manos de Ja iniciativa 

privada varias empresas publicas. 

“... hemos privatizado més de 250 empresas publicas que no son estratégicas 
de acuerdo con nuestra Constitucién. Las nuevas autopistas e incluso las 

nuevas plantas termoeiéctricas e hidroeléctricas estan financiadas y 
construidas por el sector privado, Cada semana recorro los pueblos y las 
colonias urbanas desprotegidas dei pais. Nunca he escuchado la demanda 

por renovar ia flota de la compafia de aviacién, pero siempre el reclamo 

por agua potable, por escuelas, por servicios basicos. La inversién que 
tequeria la compafiia estatal de aviacién podria dotar de agua potable a 

muchas ciudades del pais. Por eso la hemos vendido y con sus recursos 

estamos resolviendo viejas y urgentes demandas sociales. La expansién 

de la compafia telefénica requiere, en fos préximos cinco afios, una 
inversion de diez mil millones de ddlares, que equivalen a los recursos que 

necesita fa modernizacién de nuestro sistema educativo, Por eso 
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estamos privatizando Teléfonos de México y,a la vez, emprendiendo una 

gran reforma de la educacién para elevar su calidad*§* 

En cuanto a la redefinicién del intervencionismo estatal en el ambito econdmico, 

se puede decir que, implicéd la construccién de una nueva concepcién de Estado, fa 

cual sostenia que éste debja constituirse como facilitador de la iniciativa privada y 

garante de la actividad econdémica general, a fin de asegurar su sano financiamiento. 

Tal redefinici6n quedé plasmada en la siguiente tesis presidencial: 

".. un Estado promotor, que aliente la iniciativa pero con la capacidad para 
regular con firmeza las actividades econdémicas y evitar asi que los pocos 
abusen de ios muchos. Un Estado que orienta atencion y recursos hacia 
la satisfacci6n de necesidades bésicas de la poblacién, respetuoso de 
fos derechos laboraies, de la autonomia de los sindicatos y protector del 
medio ambiente. Esto no es un Estado propietario que supla a {a iniciativa y 
ata decisién de las familias, sino que fas ayude a alcanzarcon su trabajo 
sus propios fines”.62 

El régimen determiné, con claridad, el papel que en adelante debia desempefiar 

el Estado, cuando menciono: 

".. fos mexicanos iniegramos una sociedad..que ya no acepta ei 
paternalismo del gobierno, que ya no quiere esperar pasivamente a que el 

Estado ie resuelva sus problemas. Reclama, al mismo tiempo, un Estado 

democraticamente fuerte que garantice {a paz social, abata e! conflicto y use 

tos medios politicos para promover la armonia social y enfrentar lo inesperado. 
La sociedad mexicana de nuestro tiempo prefiere que el Estado se ocupe en 
una defensa modema de la soberania, que promueva una justicia social 

participativa y que asegure las condiciones politicas y econdédmicas para que 
sea la propia sociedad ia que acometa crecientemente sus desafios" 63 

De tal manera que el deber dei Estado seria otorgar garantias al mercado, 

prefigurandose una especie de Estado "guardian" moderno que, sin abandonar nunca 

sus funciones reguladoras, se sustentaria en la inducciédn de compromisos sociales 

®1Discurso det presidente, Carlos Salinas de Gortari, en fa reunién anual del Foro Econémico Mundial, Presidencia de la 
Reptiblca, México, 1 de febrero de 1990, pag. 9. Citado por Eduardo Ibarra Colado, Op.Cit,, pag. 126. 
S2Sainas de Gortari, Carlos, “Los 10 principios bésicos del iberalamo soael”, Nexos, V.XV, N. 172, Afio 15, (abit de 1982), 
México, pag. 108. 
©Ssatngs de Gortar, Carlos, "Reforma al Estado °, Nexos, N. 148, (abril de 1990), México, pag. 30. 
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que permearian los limites que lo separarian de la sociedad. A este nuevo Estado, 

que se apoyaria en fa corresponsabilidad social y la participacién "solidaria" de la 

ciudadania, lo caracterizaria, en adelante, més su papel como organizador de la 

sociedad y de sus dispositivos disciplinarios que como interventor puntilloso de la 

economia. De tal forma que, este proceso marcé el transito de ia intervencién del 

Estado en la economia y la sociedad, a ia organizacién de la sociedad y su actividad 

econémica en ej Estado. 

Por todo lo expuesto se puede decir que, en tanto el proyecto gubernamental 

asumié la primacia del mercado, el individualismo y fa competencia, todo ello 

acompatiado de la redefinici6n de las formas de participacién de! Estado en la 

economia, es innegable la presencia de los principios econdédmicos y politicos 

neoliberales en los proyectos gubermamentales que Hevaron a cabo, primero, Miguel 

de !a Madrid Hurtado y, posteriormente, Cartos Salinas de Gortari. 

Aunque tan importante es conocer las medidas que en los Ultimos afios se han 

tomado para resolver los problemas econdmicos nacionales, como saber cuéles han 

sido algunos de sus resultados. 

Lo bueno o malo de una corriente econémica nunca es tan intenso en teoria 

como lo puede ser en la practica. Muchas veces las corrientes econdémicas cuando 

se ponen en practica presentan errores que pueden resultar graves. No obstante, si 

verdaderamente se desea, se pueden ir corrigiendo, aunque en algunos casos no 

sucede asi. Muchas veces, quienes ponen en marcha uno u otro tipo de modelo 

econémico no respetan los planteamientos originales, retoman solamente algunos de 

ellos o incluso les hacen modificaciones, esto con la finalidad, en la mayoria de ios 

casos, de beneficiar sélo a algunos y sin importar si se afecta al resto de la 

poblacién. 

4iparra Colado, Eduardo, Op.Cit, pags. 126-128.



Arturo Ortiz Wadgymar afirma que fas propuestas de instancias extranjeras como 

el FMI, para que los paises en crisis solucionen sus problemas, una vez llevadas a la 

practica distan mucho de lograr lo que tedricamente aseguran. Al respecto el autor 

menciona: 

"La idea de la aplicacién de estas formulas, es ajustar las principales 
variables de sus economias, no propiamente que solucionen su crisis 
interna para que se genere un desarrollo econdémico y social, sino para que se 
organice la explotaci6n de los recursos naturales, humanos y financieros en 
funcién de asegurar ef pago oportuno de la deuda extema. De igual forma, 

aplicando estas posturas en politica econémica, se garantiza por una parte 
la supervisién de su economia por parte del FMI (intromisién abierta) y, por la 
otra parte, se asegura la posibilidad de una mayor penetracién _—_ de! capital y 

mercancias extranjeras en estos paises, lo cual viene a ser el elemento que 

facilitaen esta etapa, la expansién de! capitalismo intemacional" 85 

Con esta afirmacién se entiende que con la aplicacién del modelo neoliberal 

mas que beneficiar a la sociedad en general, se ha beneficiado sélo a unos cuantos, 

tanto a nivei internacional (los paises desarrollados) como a nivel nacional (a los 

grandes empresarios). 

"Podria afirmarse que si en el interior de los paises las clases dominantes 

encontraron en el néeoliberalismo ta mejor ideologia para la defensa de sus 
intereses y para combatir a tos trabajadores, en el plano internacional el 

imperialismo encontr6 en la doctrina neoliberal el mejor instrumento para 
seguir explotando a fos paises del Tercer Mundo”. 

Los principios neoliberales han sufrido drasticas criticas y cuestionamientos 

debido, entre otras cosas, a que han lfogrado ampliar la brecha entre los paises 

avanzados y atrasados, pues finalmente lo que ha sucedido es que !os paises con 

bajos niveies de modemizacién han incurrido en un endeudamiento creciente, con 

cada vez una menor participacion en el mercado internacional; ademas de que poco 

SSorti2 Wadgymar, Arturo, Politica econémica de México 1962-1995. Los sexenios neoliberales, Nuestro Tiempo, Cuarta 
ggicion, 1996, México, pag. 14. 

'Albarracin, Jess y otros, Op.Cit, pag. 56. 
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& poco las empresas extranjeras han estado eliminando a las empresas nacionales 

menos competitivas. 

“En (a actualidad, la defensa a uttranza del librecambio parte de que los 
mercados deben estar abiertes sin restricciones, pero nadie se atrave a 

explicar, demostrado el fracaso histérico de las teorias cldsica y neocidsica, 
came se logra e! equilibrio de les intercambios. Los paises atrasados, con 
desventajas absolutas, pueden encontrarse en la situacién en que no pueden 
producir ningun producto en condiciones competitivas y, por consiguierte, sus 
mercados interiores quedan invadidos por jas mercancias extranjeras. Pero, 

una vez que no hay nada que producir, tampoco se genera renta ni hay nada 
que comprar. Por esta via del librecambio sin limite, de la competencia como 
Unica norma de funcionamiento de la economia, muchos paises van quedando 
marginados de ia economia intemacional y entran en un proceso de 
aisiamiento y declive sin que exista mecanismo alguno para rescatarios y 
reintegrarlos en el mercado mundial. Esta evolucién no es una hipétesis sino 

que refieja ia amarga realidad, no ya de paises aislados, sino de zonas enteras 
del Globo y hasta de continentes. La competitividad, como via de regulacién 

de la actividad econémica entre paises con diferencias abismales, es 

aberrante, porque Heva a la destruccién iremediable de tos paises mas 
débiles”. 

Ahora bien, se ha asegurado que la implantacién de! modelo neoliberal en 

México no ha sido responsabilidad exclusiva de los sectores internacionales, sino 

que ha sido una responsabilidad compartida con el sector gubermamental de cada 

nacién y con las capas sociales dominantes, quienes, se asegura, han abrazado con 

fervor las premisas neoliberaies con la supuesta finalidad, dicho hasta el cansancio, 

de preparar a la economia nacional para desenvolverse en un mundo de 

competencia exacerbada, dispuesta a jugar con las reglas de tos paises potentes. 

Intencién que aun esta muy lejos de lograrse. Contrario a lo deseado, al igual que 

Muchos otros paises, México ha debido enfrentarse a problemas cada vez mas 

intensos como la inflacién, el desempleo, la pobreza, etc. 

“La consecuencia inevitable de esta perversa respuesta ha sido que se ha 

generado un proceso de dualizacién de las economias y de las sociedades 
hasta limites absurdos, Una parte, la mas pequefia, se esfuerza por sobrevivir 

en el mercado internacional, mientras que ta mayor parte queda marginada, 

S7pid., pag. 60.



las tarifas publicas, privatizar empresas y servicios publicos, hasta enfatizar integrar 

la economia a nivel mundial, a través de eliminar las barreras comerciales y permitir 

ajena al proceso econémico y desterrada a vivir en actividades infraeconémicas. 
Como se reconoce abiertamente en Brasil o en Méjico, 0 como ccurre en 

Nicaragua y en otros muchos paises latinoamericanos, los planes econdémicos 
que han elaborado fos gobiernos con los criterios neoliberales parten de que 

s6fo pueden incorporar a una pequefia parte la poblacién del pais, quedando 
fa existencia del resto poco menos que al albur de la naturaleza" 6° 

Asi pues, desde reducir los salarios reales, recortar el gasto publico, aumentar 

la invasi6n del capital extranjero, son a grandes rasgos los elementos que expresan 

fa presencia de! neoliberalismo en la economia de México. 

agudizacién de severos problemas econémicos y sociales para la mayoria de los 

Se afirma que ja aplicacién del modelo neoliberal solamente ha logrado la 

ciudadanos. Se asegura también que lo que el neoliberalismo ha dejado en México 

es sélo beneficio para pocos y desempleo, subempleo e inseguridad publica, para 

muchos. 

id
 

1896, 

“Sin duda, uno de los efectos mas claros del neoliberalismo sigue siendo el 
desempieo que se deriva del proceso de la llamada “racionalizacién" de las 

empresas, las cuales para ahorrarse salarios y reducir costos hacen 

frecuentes recortes de persona!, ala vez que aprovechan en su beneficio los 

bajos salarios que se consideran que no deben de ser inflacionarios, ... 
£n efecto, las politicas de adelgazamiento del Estado, generaron recortes 

de personal en las oficinas de! gobierno. A su vez, con la privatizacién, muchas 

empresas paraestatales redujeron personal y no crearon plazas nuevas. Por 

otra parte eran tan bajos los salarios ... que mucha gente prefirié no trabajar 
que aceptar estos salarios que se consideraban indignos. 

Todo esto aceleré el desempleo abierto y disfrazado y fue el factor que 
generd uno de los mas graves canceres del neoliberalismo que aparte de la 
delincuencia, se suma a otro problema ilamado el “ambulantaje", o “economia 
informal”, o “subempieo". 

No cabe duda que una de las mas claras causas de la delincuencia, el 

harcotrafico y tos indocumentados fue precisamente el desempleo y los salarios 
neoliberales. Ei antes obrero o empleado por necesidad hubo que 
transformarse en delincuente, en servir a narcos 0 irse de indocumentado. 
Muchos jévenes poco acostumbrados a luchar prefirieron ser asaltantes .. en 
lugar de aceptar trabajar 8 horas por 14.00 nuevos pesos diarios y bajo 

condiciones de explotacién". 6% 

l.. pag. 61. 
Wadgymar, . Arturo, Politica econémica de México 1962-1995. Los sexenios neoliberales, Nuestro Tiempo, Cuarta 

México, pigs. 145-147. 
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Pese a los resultados que se han obtenido al poner en practica el modelo 

neoliberal, se trata de un modelo econdémico que sigue vigente hasta a presente 

administracién. 

José Luis Calva asegura que el Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000 (PND), 

presentado por el actual presidente de la Republica, Ernesto Zedillo Ponce de Leén, 

muestra una clara linea de continuidad con los principios econémicos establecidos a 

partir de la década de los 80. 

“E! modelo neoliberal vigente en el Pian Nacional de Desarrollo 1995-2000 
como estrategia de largo plazo (basada en la apertura econémica extema y en 
la severa reduccién de la participacién del Estado en la promocién del 
desarrolio econémico), asi como el programa emergente de corto plazo (basado 
6n la severa contraccién de la demanda intema agregada: reduccién de los 
salarios reales y de la inversién publica y el gasto corriente federal, 
escaseamiento y encarecimiento del crédito y alza de los precios y tarifas del 
sector publico), son presentados como la Unica opcién viable para México".7° 

En dicho programa se expresa la necesidad de consolidar e intensificar los 

cambios estructurales emprendidos desde 1982 y que son indispensables para 

contar con una economia productiva eficiente y en expansién. Se asegura que se 

debe mantener la estrategia neoliberal basada en el apoyo incondicional al sector 

empresarial, en la apertura econémica al exterior y en la severa reduccién de la 

participacién del Estado en el fomento de la actividad econémica. Para verificar lo 

antes dicho basta con citar algunas afirmaciones hechas en el PND 1995-2000. 

“Los empresarios de México crean la mayor parte de los empleos y los 
bienes y servicios que la poblacién demanda; ellos son quienes arriesgan su 
patrimonio en la ampliacién de la actividad econdmica. Sin empresarios no 

habria empresas. Sin empresas no habria empleos ni salarios. La 

reestructuraci6n del aparato productivo requiere de la participacién activa, 
dedicada y entusiasta de los trabajadores. México requiere trabajadores y 

empresarios activos, productivos, emprendedores y eficientes, cumplidores de 
las leyes y promotores dai bienestar propio y de la sociedad. 

  

70caWva, José Luis, "Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Los fines, los medios y las altemativas', Problemas det 
Desarrolio: Revista Latinoamericana de Economia, V.26,N.102, Gulo-septembre, 1995), México, pag. 45. 
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La apertura y la competitividad con el exterior son elementos fundamentales 
de una economia dinamica y progresista. 
.. afianzaremos ia apertura comercial de México y buscaremes suscribir nuevos 
acuerdos comerciales con otros paises, de modo que aseguremos el acceso de 
nuestros productos a mercados mds dindamicos. Este proceso dard a nuestros 
productores acceso a insumos en condiciones similares a las que tienen sus 

competidores extemas y pondra al alcance de nuestros consumidores una gama 
amplia de productos con precios accesibies. 

La actividad reguladora del Estado no debe obstruir o entorpecer la 
actividad productiva de los particulares. Por el contrario, debe promoverta. Se 
haré lo conducente para que la normatividad deje de ser controladora y se 
convierta en promotora de fa actividad de los particulares". 71 

Sin embargo, hasta ef momento jas opiniones en contra de las premisas que 

plantea este programa no se han dejado de hacer presentes, tanto que se sigue 

argumentando el por qué resulta indispensable ya sea hacer modificaciones al actual 

modelo econémico 0, en su caso, optar por otro tipo de politica econdémica. 

"... Aqui esta precisamente el problema. Para que México logre esquivar el 
destino manifesto del tobogén neoliberal, que ha conducido y est conduciendo 
al debilitamiento y ia destruccién del aparato productivo nacional, al 

empobrecimiento de ias clases medias, al infiemo dantesco de la pobreza 
extrema para los mexicanos mas desvalidos, a la mayor dependencia financiera 

extema y la mas abyecta cesién de fa soberania nacional, lo primero que se 
requiere es un gobierno que conciba una estrategia econémica diferente". “2 

El deseo de modificar la politica econémica neoliberal es tan intenso, que son 

muchos los ciudadanos que se han agrupado y elaborado propuestas alternativas 

que, consideran, verdaderamente responden a las necesidades e intereses de todos 

los ciudadanos y eliminar asi una politica que, en opinién de miembros de la 

sociedad, tanto dafio ha causado y sigue causando a la mayoria de la poblacién. Tal 

es el caso, por ejemplo, de Enrique Calderén A. quien expresa: 

. Pertenecemos al grupo de ciudadanos opuestos a los programas de 
gobierno que, en aras de la eficiencia y ia competitividad, estan haciendo del 

nuestro un pais ineficiente ¢ improductivo, al dejar a millones de mexicanos sin 

71 rograma Nacional de Desarro#o 1995-2000, Secretarta de Hacienda y Crédite Publico, 1995, pags. 137 
72 Calva, José Luis, Op.Cit, pags. 47 y 48. 
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empleo y sin posibilidad alguna de producir algo, cualquier cosa que contribuya 
a incrementar el ingreso nacional. 

Quienes asi pensamos, pertenecemos al grupo de ciudadanos que no 
pueden aceptar la entrega de la soberania a intereses extranjeros, ni la 
entrega del patrimonio de las empresas de Estado a particulares, a través de 

mecanismos discrecionales, que se han hecho amparados en el argumento de 
que ei gobiemo es incapaz de administrar bien tales recursos. En la préctica 
tales argumentos han servido sélo para justificar e! saqueo de la nacién. 

A partir de tales consideraciones, este grupo de organizaciones preparé... 
un proyecto de desarrollo econémico altemativo a! que nos ha sido impuesto, el 
cual sé caracterizaba por un impulso importante al desarrollo del mercado 
interno come motor de la economia, a la utilizacin de restricciones para 
impulsar la capacidad productiva interna tal como io hacen practicamente todas 
las naciones, a buscar la renegociacién de la deuda exterior para evitar que 
los pagos de la misma estrangulen a la economia, y a datener la venta de las 
empresas y de los recursos que constituyen el patrimonio nacional, para impedir 
que tales recursos sean entregados para el beneficio de unos cuantos, o de 
empresas extranjeras. 

Lo que hoy sucede en nuestro pais, como en otros, es el resultado de una 
gran conspiracién de orden mundial, que terminard siendo juzgada por la 
historia coma otro de ios grandes crimenes cometidos en contra de la 
humanidad, con ta complicidad de gobemantes locales como los que hoy 
detentan ef poder en nuestro pais”.73 

Aunque lo grave del caso no para en el campo econémico, pues en tanto existe 

un empefio en apoyar la modemizacién det sector productivo nacional, se ha 

tequerido la inmediata participacién de otros sectores sociales, como es el caso de! 

sector educativo en todos sus niveles. Situacién que, como se vera a continuacién, 

implica un nuevo panorama para el sistema educativo superior. 

73calderén A. Enrique, "Por una nueva politica econdmica”, La Jornada, Afio Doce, N. 429, (agosto 24 de 1996, Sdbado), 
México, pag. 9. 
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CAPITULO III 

DE LA EXPANSION A LA MODERNIZACION 
LOS RASGOS DE LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO A PARTIR 

DE LA DECADA DE LOS SETENTA 

Los rasgos esenciales det modelo neoliberal no sélo se han hecho presentes 

en el sector econémico del pais. A lo largo dei presente capitulo se explicara el por 

qué se afirma que dicho modelo econémico también matiza las decisiones tomadas 

que tienen que ver con el sector educativo, enfatizando aqui el nivel educativo 

superior. 

3.1. Periodo de expansién de la educacién superior (1970-1982) 

Se afirma que "... a partir de los afios sesenta la propia dinamica del desarrollo 

econémico mexicano y su vinculacién con fa economia mundial, asi como la 

complejidad alcanzada por la tecnologia, imponen la necesidad de evaluar la calidad 

de fa educacién.’4 El Estado mexicano considera entonces que una de las causas de 

fa crisis de la educacién superior es la creciente disfuncién curricular en relacién con 

fa demanda especifica en el mercado de trabajo”.’5 

  T4ya desde”... los afios aparece un uso ticnico con relacion a ia de ta educaciin”. Angel Diaz Barriga expresa 
que el termina " dela 36n" no tiene tradicién en el . Afirma que analizar ios problemas 
Cucatvos desde ia perapective dele catdad proven ao ouG Wiser rece er done oe roca oa Teac ‘éste es [a fbrica: 

calidad del producto. Asegura que tal expresién responde més a una cuestién ideolégica, mediante la que ia actual polftica 
educative neoliberal ss justifica a s! misma frente a ia educaciin. A través de tal término se busca orienter la instruccién hacia tes 

i de los res. El autor que ef is de fa calidad de Ia educacién se inserta en una linea de 
Tefiexi6n industrial que desde conceptos fabriles valora los resultados de ia escuela. Su coemovisiin fundamental es la 
incorporacion dei alumno al mercado ocupacional {futuro obrero, empleado, etoétera). Diaz Barriga, Angel, “Calidad de ia 
educacién: {Un adjetivo mas en la politica educativa 1983-19887", Cero en Conducta, N. 11-12, 1988, México, pags. 18-21 y 

  

  

  

Fuentes Molnar, Olac, "El Estado y la educacién superior", La crisis de la educaciin superior en México, Nueva imagen, 
1983, Mésxdco, 69-79 p. Citado por José Gémez Vilanueva y otros, “Formacién profesional y calidad de la educacién”, Perfiles 
Educativos, N. 47-48, (enero-junio, 1990), México, pag. 26. 
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Asi, a partir del inicio de los afios setenta, la politica educativa pretendia 

incorporar la ciencia y ia tecnologia en las actividades productivas (en tanto se 

consideraban un factor de desarrollo econdmico) y, de manera concomitante, 

pretendia refuncionalizar las instituciones de educacién superior hacia la formacién 

de individuos calificados que se adecuaran a las necesidades de desarrollo 

econdémico del pais. 

Sin embargo, a pesar de la pretensién de adecuar las instituciones de 

educacién superior a las necesidades dei desarrollo econdémico, la politica educativa 

tuvo que, en opinion del Estado, reorientarse hacia la satisfaccién de la creciente 

demanda de acceso a la educacién superior. 

De tal forma que la creciente demanda de educacién superior, que tuvo que ver 

con factores estructurales relacionados con e! crecimiento demogréfico, la ampliacién 

de las clases medias, los procesos de urbanizacién acelerada, ta tecnificacién 

productiva y el aumento y redefinicién del empleo, contribuyé a interrumpir el 

proyecto politico original para la educacién superior.76 

Como se sabe, durante e! sexenio de Luis Echeverria Alvarez se llevé a cabo 

una politica estatal de total apoyo financiero a tas instituciones de Educacién 

Superior (IES). 

Si se suma la administraci6n federal 1970-1982 se observa el proceso de 

expansi6n mas importante de las IES, cuyos rasgos basicos fueron su financiamiento 

federal, su crecimiento y el surgimiento de la educacién superior como un mercado 

profesional. 

Algo interesante de resaltar es que mas de un autor opina que la intencién del 

Estado al llevar a cabo esa politica de expansion trasciende la simple convergencia 

de dos factores como fueron, por un lado, una creciente demanda de educacién 

T6 Gomez Vilanueva, José ¥ otros, Op.Cit, pag. 27. 
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superior y, por el otro, la disposicién gubemamental de satisfacer dicha demanda 

bajo la forma espontanea en la que se manifestaba.77 

Hay quienes consideran que el gobiemo federal llevé @ cabo la politica de 

expansion educativa con la finalidad, primero, de lograr la negociacién para 

solucionar la conflictividad resultante de la movilizacién estudiantil que desembocd 

en la masacre del 2 de octubre de 1968. Para después alcanzar un mayor control de 

las IES, es decir, a través de la dependencia financiera, centralizar las decisiones y 

poder indicar politicas educativas con nuevos significados. 

Miguel Casillas Alvarado’® expresa que to antes dicho permite ver la nueva 

relaci6n que se daria entre el Estado y los grupos sociales demandantes de 

educacién superior, entre los que se establecié una especie de intercambio, ya que la 

légica de la relacién, dice el autor, supone que mediante ef otorgamiento de un bien 

de autoridad (dar respuesta a la demanda de educacién superior), por parte del 

Estado, éste obtuvo, por contrapartida, el consenso y ja leaitad de los sectores 

beneficiados, quienes en adelante transformarian y transferirian sus expectativas 

respecto al gobierno federal. 

a) Financiamiento de las IES 

La reforma educativa que, como ya se mencioné, implicitamente significd una 

estrategia de recuperaci6n de la imagen del Estado frente a las universidades, fue el 

elemento central de la politica de Luis Echeverria Alvarez. Esto a tal grado que el 

77s deci, sin miter su magnitud, reguarizar su canaiizacién, ni modificar ta organizacion académica caracteristica de ta 
universidad tradicional. De shi que este proceso de crecimiento del sistema de educacién superior sea identificado como un 
Bgriodo de expansién no 

‘Casitas Alvarado, Miguel Ay De Garay Sénchez, Adrian, "El contexto de ta constitucién del cuerpo académico en ta 
educacién superior, 1960-1890", Académicos: Un Botén de Muestra, Colecciin Ensayos N. 37, Universidad Auténoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzatco, 1992, México, p&g. 46. 
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impuiso dado a todo el sistema educativo durante este sexenio tuvo su correlato en 

el nivel superior. 

La tendencia general, iniciada en este periodo, que se convirtié en un rasgo 

permanente del sistema superior, fue ta federacién dei financiamiento de la 

educacién superior, esto es, la mayor aportacién financiera para la educacién 

superior provendria del gobierno federal. 

Por citar un ejemplo, esta el caso del origen de los ingresos de las 

universidades de ios Estados. Se puede decir que ef gobierno federal tuvo mayor 

peso que los gobiernos locales en ei financiamiento de las IES, ya que en 1976 la 

federacién aporté ef 52.5 por ciento y los gobiernos estatales el 39.2 por ciento y, 

mejor aun, a principios de la década de los ochenta el gasto de las universidades del 

interior era atendido en 63 por ciento por e! gobierno federal, en 31 por ciento por los 

gobiemos estatales y en 5 por ciento por recursos propios.7® 

b) Crecimiento de las IES 

El crecimiento de las instituciones de educacién superior se dio en dos sentidos: 

aumento el numero y tipo de IES y se amplié el nUmero de opciones para elegir una 

carrera. 

La década de los setentas se caracteriz6 por un nuevo auge del numero y tipo 

de instituciones de educacién superior. Basta con resaltar que durante este japso de 

tiempo la Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM), por ejemplo, fundd 

cinco Escuelas de Estudios Profesionales en el area metropolitana de la ciudad de 

México. Ademas, se cred !a Universidad Auténoma Metropolitana (UAM) con tres 

79Fuentes Molinar, Olac, "La educacion superior en México y los escenarios de su desarroto futuro", Universidad Futura, V. |, 
N. 3, UAM-A, 1989, México, pag. 5. 
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grandes unidades: Xochimilco, Azcapotzaico e Iztapalapa. En 1977 se fundé la 

Universidad Pedagégica Nacional (UPN). En cuanto a la educacién superior privada 

sumo para 1981, 120 instituciones para todo el pais, 52 de las cuales se 

concentraban en el Distrito Federal. 

El crecimiento del sector educativo a nivel superior no fue sélo en términos de 

expansién, sino que también se caracteriz6, sobre todo a partir de 1970, por un 

proceso de diversificacién social, que consistié en transformar la composicién social 

del estudiantado, puesto que la expansién de la matricula permitié que, ademas de 

los sectores altos, algunos estratos de menores ingresos (hijos de empleados) 

también tuvieran acceso a la educacién superior, al igual que otras clases 

usualmente excluidas, como el campesinado medio. Al mismo tiempo que se dio una 

tarde pero intensa incorporaci6n de fa mujer, quien elevé su participacién en la 

matricula estudiantil de 17 a 33 por ciento entre 1970 y 1982. 

Ademas, en 1982 un estudiante podia optar entre 400 denominaciones distintas 

de formacién en ticenciatura, es decir, tres veces mas que en 1970. Aunque 

muchas de las opciones, dice Olac Fuentes Molinar, eran apenas carreras 

novedosas, no se puede negar que ocurrié una ampliacién del campo disciplinario y 

profesional cubierto por la educacién superior.% 

c) Aumento del mercado de trabajo 

Con el crecimiento del numero de IES se propicié la ampiiacion del mercado de 

trabajo en educacion, puesto que de 25 mil académicos que ocupaban una plaza en 

la educacién superior en 1970, la cifra se elevé para 1982 a 75 mil. Es decir, de 1970 

@ 1982 el incremento absoluto del nGmero de académicos fue de 52,153 plazas que 

SOmid., pag. 5.



representaban un 208.1 por ciento de incremento relativo. A principios de 1970 no 

mas de 3 mil personas se dedicaban prioritariamente a la docencia o a la 

investigacién. Doce afios después, en 1982, habia 21 mil personas que se dedicaban 

centralmente a las actividades académicas.*! 

De esta manera se presentd el periodo de mayor apoyo econdémico que haya 

recibido la educacién superior a fo largo de su historia. 

Sin embargo, se considera que el crecimiento de {as IES, y la celeridad con que 

éste se present6, es un elemento a considerar que no debe enfocarse unica ni 

principalmente al aumento de! numero y tipo de instituciones, estudiantes, 

profesores 0 egresados, sino que ademas se debe considerar que con dicho proceso 

de crecimiento también se modificaron las condiciones y los contextos estructurales 

de todos tos actores del 4mbito educativo superior. 

Como ya se mencioné, durante ef periodo de expansién hubo un proceso de 

crecimiento de las IES, sin embargo tal periodo produjo, entre otras cosas, 

diferencias regionales. Mientras existian entidades federativas en las que habian IES 

que atendian a un grupo considerable de jévenes, habia otras entidades en las que 

la educacién superior que se brindaba era minima, de tal manera que, si se es 

extremista, el menor desarrollo escolar correspondié a los estados cuyos ingresos 

eran los mas bajos y con mayor poblacién rural e indigena, mientras que sucedia lo 

contrario en los estados mas urbanizados, industrializados y de mas alto ingreso 

personai.82 

Al mismo tiempo se produjo una aguda diferenciacién entre las IES que 

dependio de fos recursos humanos, materiales y culturales disponibles en cada 

region y de los apoyos extemos que cada centro de estudios tenia. 

S2ipig., pag. 4.



Se puede decir que para América Latina se han constituido segmentos, es decir 

circuitos escolares que reclutan una poblacién con un origen social tipico, a la que 

imparten una formacién de calidad desigual y un titulo cuyo valor es socialmente 

discriminado, para canalizarla a posiciones de diferente jerarquia en la divisién social 

del trabajo. Esto, Miguel Casillas Alvarado® io ejemplifica tomando el caso de la 

universidad privada. El autor asegura que al mismo tiempo que la universidad crecia, 

Su crecimiento era de manera heterogénea y segmentada, ya que por un lado se 

desarrollaron las grandes instituciones de élite y de elevada calidad, mientras que por 

otro lado se crearon IES con caracteristicas distintas. 

Hubo IES que se caracterizaron por preparar técnica y animicamente a los 

profesionistas que en el futuro habrian de mandar. El caso mas claro de este tipo de 

instituciones to ha sido el Tecnolégico de Monterrey. 

En el otro extremo surgieron numerosas instituciones privadas de educacién 

superior que contribuyeron a {a devaluacién de fos certificados educacionales, 

ofreciendo una baja calidad profesional en la medida en que el interés de ganancia 

predomindé sobre el académico. Este tipo de instituciones se constituyeron en un 

segundo segmento inferior en calidad y requisitos de admisién; destinadas a los hijos 

de la pequefia burguesia y los sectores medios. Se traté de instituciones en donde la 

necesidad de distinguirse de los sectores de universidad publica fueron la base de 

su atencién. 

En relacién con la universidad publica, Olac Fuentes Molinar® menciona que 

el aumento de la posibilidad de ingreso no sdlo significé abrir oportunidades de 

acceso a la educacién superior a alumnos con estrato socioecondmico mas bajo, en 

comparacion con los alumnos cuyo estrato socioeconémico tradicionaimente les 

habian permitido ese tipo de educaci6n, sino que también implicé un cambio cultural 

®3casitas Alvarado, Miguel A. y De Garay Sanchez, Adrian. Op.Cit, pag. 49. 
®4Euentes Molinar, Olac, "La educacion superior en México y los escenarios de su desarrollo futuro", Universidad Futura, V. 

1, N.3, UAM-A, 1989, México, pig. 4. 
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importante, pues las nuevas figuras estudiantiles tenian con frecuencia una 

experiencia formativa y expectativas muy distintas a las supuestas por a universidad 

tradicional: "Entre esas culturas y los saberes y las practicas de las instituciones se 

produciria una interrelacién que no tenia antecedentes”. 

Por otra parte, José Gémez Villanueva®> hace observaciones muy interesantes 

con respecto al crecimiento de ia matricula. 

Para 1980, se asegura, la tasa media de absorcién de la demanda del grupo de 

edad de 20 a 24 afios, correspondiente al nivel de educacién superior, fue, a nivel 

nacional, del 14 por ciento; esto es, de cada cien mexicanos pertenecientes a ese 

gtupo de edad, 14 accedian a las instituciones de ensefianza superior. A pesar de 

que la cifra se duplicS con relacién a 1970 (apenas el 6 por ciento), se 

experimentaron una serie de cambios que apuntaron a una disminucién de esa 

cobertura. Asi, en 1982 la cifra aumenté sdlo una décima en relacién con 1980, y 

para 1987 habia descendido hasta el 13.5 por ciento. 

En 1980, uno de los momentos de mayor expansién de la educacién superior 

mexicana, la tasa de cobertura a nivel nacional del grupo de edad correspondiente 

tuvo un puntaje récord de! 15 por ciento. Sin embargo, si se comparan las tasas 

brutas de matricula que tuvo la regién latinoamericana para ese afio, se encuentra 

que nueve paises tuvieron tasas superiores a la de México: Uruguay 16 por ciento: 

Bolivia 17 por ciento; Pert 19 por ciento; Venezuela y Cuba 20 por ciento: Panama 

22 por ciento; Argentina 24 por ciento; Costa Rica 26 por ciento y Ecuador 37 por 

ciento. Sdlo Nicaragua tuvo una tasa igual a la de México. Para comprender este 

panorama, basta con decir que México no llegaba a cubrir ni siquiera la cifra media 

de la region, que en 1980 alcanzé el 15.5 por ciento. 

El porcentaje de crecimiento de ta poblacién matriculada en el nivel educativo 

superior fue menor en relacién con el conjunto de la poblacién escolar de todo el 

S5uanueve Gomez, José y otros, Op.Cit, pags. 28 y 29.



sistema educativo mexicano. Durante e! ciclo 1977-1988 la poblacién en educacién 

superior representaba apenas el 3.5 por ciento del total de la matricula del sistema 

educativo nacional, durante el ciclo 1982-1983 aumenté a 4.4 por ciento; en 1984 se 

increments ligeramente, 4.5 por ciento, en relacién con el ciclo anterior, y para el ciclo 

1987-1988 tuvo otro pequefio aumento, llegando a 4.7 por ciento.% 

Por lo anterior, afirma José Gémez Villanueva, se puede concluir que, a pesar 

del incremento de la matricula en la educacién superior no se logré, ni se ha logrado 

hasta el momento, cubrir la creciente demanda de acceso a los estudios superiores. 

A grosso modo, este es el panorama que present6 la educacién superior 

durante la década de los setenta y hasta los dos primeros afios de la década de los 

ochenta. Un panorama que en adelante empezaria a cambiar, pues, como se vera a 

continuacién, durante el periodo 1982-1988, el entonces presidente de fa Republica, 

Miguel de la Madrid Hurtado, jugaria un pape! importante en la configuracién del 

nuevo proyecto educativo que en adelante caracterizaria a las IES. 

3.2. Proceso de reforma de la educaci6n superior a partir de 1982 

Si los informes de los presidentes anteriores magnificaban el logro educativo, la 

expansion del sistema educativo e incluso la posibilidad de cobertura de !a educacién 

primaria para toda la poblacién, el informe del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado 

exhibié un sistema educativo defectuoso, ineficaz y falto de calidad educativa. 

"_. Sien los afios 50 a 70 la educacién fue pensada como el motor del cambio 
en el pais, lo que se tradujo en la expansi6n de la educacién... desde fa década 
de los 80, con la plena asuncién del pensamiento neoliberal, se sostiene que ta 

educacién es vista fundamentalmente como una actividad ineficiente, cuyo 

S6Vaanueva Gémez, José y otros, Op.Cit., pég. 28. 
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costo econémico a cargo fundamental de! Estado no es totalmente 
justificabie".87 

En Ultima instancia se advierte que, con una postura de inconformidad ante el 

sistema educativo, lo que finalmente deseaba e! sector gubermamental era remover 

aquellas trabas que impedian un proceso de reordenamiento de los diversos niveles 

de la educacién en México, entre los cuales se encuentra el nivel educativo superior. 

De tal forma que no fue sino hasta este periodo que el sector gubernamental empezd 

a tomar las primeras medidas que adecuaran la educacién a las necesidades dei 

desarrollo econémico del pais. 

En el caso particular de la educacién superior, a partir de ja década de los 

ochenta se habl6 de un sistema educativo donde el personal académico era de baja 

calidad, donde habia una inadecuada distribucién de ia matricula y una escasa 

diversificacién de las fuentes de financiamiento. Ademas de esto, se argumenté que 

Jas universidades estaban poco relacionadas con la sociedad, y que el posgrado y la 

investigacién pocas veces respondian a las necesidades de desarrollo de ia planta 

productiva nacional. 

Mientras que en la década de {os afios setenta la vinculacién de la educacién 

superior con la sociedad era concebida como la tarea de vincular a la universidad 

con ios sectores mayoritarios y empobrecidos de la sociedad, en la década de los 

ochenta el pensamiento neoliberal gesté la relacién educacién superior sociedad 

como la relacion entre fa universidad y la industria.89 

Desde la perspectiva del Estado, la problematica de ja calidad de la educacién 

superior se ha referido, a partir de las ultimas dos décadas, a la inadecuada 

87Diaz Barriga, Angel, El curriculo escolar. Surgimiento y perspectives, Aique, Primera edicion, 1992, Argentina, pag. 76, 
88iarra Colado, Eduardo, Op.Ck., pags. 139-141. 
88pinz Beriga, Angel, “La evaluecion universiteria en el contexto del pensamiento neoliberal", Revista de le Educacién 
‘Superior, ANUIES, V. XXtl (4), N.88, (octubre-diciembre, 1993}, México, page. 81 ¥ 82. 
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vineulacién formacién profesional-necesidades del aparato productivo. Postura a !a 

que Eduardo Ibarra Colado hace una objecién, pues en su opinién: 

".. la calidad se encuentra vinculada a criterios utilitaristas dificiles de 
compartir, ya que la universidad no puede ser pensada como una fabrica o una 
empresa, ni la investigacién como un proceso de produccién de mercancias o 
servicios. De acuerdo con la visibn gubernamental, e! trabajo de calidad sera 

finalmente aqué! que se ajuste a tas exigencias del mercado".90 

La politica de austeridad que se llevd a !a practica durante ef periodo de 

gobierno de Miguel De La Madrid repercutiéd en el ambito de la educacién superior y 

gracias a la articulacién de cuando menos dos elementos. 

a) Por una parte, desde 1980 los medios masivos de comunicaci6n, diversas 

corporaciones empresariales y grupos de cientificos, empezaron a expresar dudas 

respecto al trabajo que se realizaba en tas instituciones pUblicas de educacién 

superior, a las que calificaban de ineficientes y de baja calidad. Tal fue el caso de la 

UNAM de la que se resaltaron, por encima de sus muchos logros, sus vicios y 

carencias. 

Se afirma que este primer elemento pretendia moldear la opinién publica a 

favor de la necesaria modificacién de las universidades e instituciones estatales, de 

su orientacién y manejo, para que cumplieran en adelante con la nueva funcidn 

social que se les asignaba. 

b) Durante el periodo 1982-1988 se tlevé a cabo una politica de reduccién del 

gasto publico en educacién, ciencia y tecnologia. Reduccion que, en palabras del 

gobierno, se debia realizar dada la situacion econdmica por la que atravesaba el pais 

y como una medida antiinflacionaria. 

Rollin Kent Serna menciona de manera clara lo que, en parte, significd la 

reduccién del gasto para la educacién: 

Sid, pag, 146. 
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“... A diferencia det periodo 1970-1985, cuando los subsidios se caiculaban de 

acuerdo con la poblacién estudiantil reportada por cada rector, y en el marco de 
negociaciones de tipo politico, el gobierno adapts en arios recientes otro 
esquema. Ya desde 1985 se habia empezado a asignar fondos con base en el 
numero de académicos contratades por cada institucién, amén de que fa 

Subsecretaria de Educacién Superior empezd a ejercer un mayor control de las 
nuevas contrataciones. En politica salarial, se dio continuidad a un esquema 

adaptado desde la década pasada: fos aumentos salariales en educacién 
superior fueron ajustados a fos pactos ant:-inflacionarios de contro! de salarios y 

precios que se negocian nacionalmente cada aio entre empresarios, gobierno y 
sindicatos". 

Asi pues, en parte, tal reduccién del financiamiento para la educacién superior 

significd menores ingresos para los diferentes participantes en las labores de las IES, 

como profesores, investigadores, administrativos, etc.; y para actividades 

fundamentales como la investigacién y el posgrado.52 

Sin embargo, se propone evitar caer en interpretaciones unicausales que 

asocien tal reducci6n presupuestal Unicamente a los efectos derivados de la crisis 

econdémica por la que atravesaba el pais. 

Se asegura que al deslegitimar el trabajo que se realizaba en las instituciones 

publicas de educacién superior, y con fa puesta en marcha de fa politica de 

reduccién del gasto para la educacién superior, lo que verdaderamente se buscaba 

era desestructurar las diversas formas institucionales de los sistemas de educacién 

superior y ciencia, con lo cual implicitamente se buscaba "... crear las condiciones 

adecuadas para posibilitar, en un segundo momento, ia implantacién de un modelo 

cualitativamente distinto en e! que las IES y los centros de investigacién estuvieran 

efectivamente orientados a apoyar la modemizacién econdémica del pais".93 Esto 

implicaba, por un lado, reorentar la demanda educativa hacia la formacién de 

cuadros técnicos que contribuyeran al proceso de modemizacién del sector 

productivo; y, por otro, reorientar el escaso financiamiento a la investigaci6n para 

Stkent Sema, Rolin, “Tendencias y en la n superior en. ico: Los afios r ", nos de 
Educative, 41, DIEICNVESTAIN, 1995, México, pag. 7 

Cotsdo, Eduardo, Op.Cit, page. 132,134 y 136. 
pid, pag. 137. 

  

72



apoyar selectivamente los proyectos de ciencia y tecnologia vinculados a las 

necesidades inmediatas de reestructuracién del aparato productivo. 

Eduardo Ibarra Colado asegura que estos dos elementos reorientadores del 

quehacer educativo del regimen del presidente De La Madrid se concretarian en dos 

instrumentos basicos que demostraron su efectividad y que de hecho serian 

profundizados por el siguiente régimen, fortaleciéndose asi una politica de 

reelaboracién de las funciones de la educacién superior. 

"... ef PROIDES, mediante el cual se intent6é un mayor control de las IES a 

través de asignaciones presupuestales extraordinarias en funcién de fa 
prioridad asignada a ios proyectos por éstas presentados. 

El segundo corresponde a la creacién, en 1984, de! Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI}. Mediante este instrumento, se intentaria retener en las 
universidades y centros de investigaci6n a los investigadores de mas alto nivel, 
otorgaéndoseles un estimulo econémico que compensara la pérdida de su poder 
adquisitivo”. 4 

Aunque tales instrumentos (PROIDES y SNI) generaron efectos negativos en 

los diversos actores de las IES. Uno de los sectores mas afectados fue el 

académico, como se expresa a continuacién. 

A partir de la fundacién del PROIDES y del SNI se puso en marcha un primer 

instrumento de deshomologacién salarial, siendo que anteriormente los salarios de 

los académicos estaban sujetos a una escala Unica. Asi pues, se inicié el proceso de 

seleccién de ios académicos de alto nivel, quienes hasta el momento gozan de 

condiciones de trabajo y salarios muy superiores a los percibidos por docentes de 

“rendimiento medio" de ja educaci6n superior. 

Ai mismo tiempo, se obliga a tos investigadores a recurrir a instancias 

extrauniversitarias para concursar por recursos limitados, debiendo modificar muchas 

veces sus proyectos para cumplir con las exigencias planteadas por la SEP o el 

CONACYT. 

ibid, pigs. 137 y 138. 
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El deterioro del salario y de las condiciones de trabajo, obligé a muchos 

académicos a abandonar sus instituciones o a comprometerse con otras 

instituciones. Ello afectaba no sélo a los mismo investigadores, sino a su calidad 

como docentes. 

Se asegura que finalmente la politica de restriccién presupuestal y contro! 

estricto dei gasto, aunada al establecimiento de prioridades de investigacién 

financiadas con recursos extraordinarios, aseguraron la subordinacién de los 

funcionarios universitarios a las autoridades educativas del gobierno,® y propiciaron, 

al mismo tiempo, la desestructuracién de las formas institucionales en fa educacién 

superior y ciencia, facilitando con ello la formulacién e implantacién de los programas 

de modemizaci6n que posteriormente serian impulsados por el gobierno det 

presidente Carlos Salinas de Gortari. 

El proyecto de educacién superior del presidente Salinas quedé plasmado en e! 

Programa para la Modemizacién Educativa, 1989-1994 (PME) y en el Programa 

Nacional de Ciencia y Modernizacién Tecnolégica, 1990-1994 (PNCMT). 

De fa lectura del PME se desprende un diagnéstico global del estado que, en 

opinion del gobierno, guardaba la educacién superior y la ciencia, al mismo tiempo 

que se presentaron los ejes fundamentales que sustentarian lta concepcion de su 

proyecto educativo global. 

En cuanto a la educacién superior tal diagndstico establecié los siguientes 

puntos: 

1. Por una parte, se aseguré que habia una correlacién muy especifica entre la 

baja calidad de! sistema y su acelerado crecimiento, mientras que, por otra parte, se 

asumiéd que las universidades publicas estaban muy poco relacionadas con Ja 

sociedad y el sector productivo. 

SSibid., pag. 138. 
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“El acelerado crecimiento de ‘a matricula ha redundado en un deteriora de 
fa calidad de la educacién. Asimismo, se acvierte una insuficiente reiacién 

con tos sectores sociales y productivos de las regiones respectivas, y se 
estima deseable una interaccién arménica para el planteamiento y solucién 
de sus problemas practicos”. 96 

2. El personal académico era considerado de baja calidad dada su deficiente 

formaci6n, resultado de su temprana incorporacién a las instituciones del sector 

educativo, obligados pore! crecimiento explosivo de la matricula de los afios 

setenta, idea que se expresd de !a siguiente manera: 

"La acelerada expansién de! sistema determind la integracién de ta 
planta docente con criterios dominados por el apremio. La mejor capacitacién 
del personal académico destaca como una prioridad’.9” 

3. Se indicé, ademas, que los planes y programas de estudio y los métodos de 

ensefianza-aprendizaje resultaban obsoletos, ya que las IES no habian sido capaces 

de incorporarse a tas corrientes dinaémicas de! conocimiento que en ese momento 

dominaban al mundo: 

"El desarrollo cualitativo es prioritario. Frente a esta situacién 
las universidades han formulado una estrategia de superacién 
académica descrita en el PROIDES. Dicho documento subraya insuficiencias 
en el desarrollo de los planes y programas de estudio, limitaciones en la 
formacién profesional, deficiencias en los métodos de enseflanza y de 
administracién, asi como insuficiencia de recursos econdémicos" 96 

4. A tales deficiencias, se agregaron, de manera explicita, la inadecuada 

distribucién de la matricula y la escasa_ diversificacidn de las fuentes del 

financiamiento. 

“La distribuci6n de la matricula de licenciatura por 4rea de 
conocimiento muestra desequilibrios preocupantes. Parece necesario 

96programa para la Modemizacion Educativa 1989-1994, Secretaria de Educacién Publica, pag. 128. 
STipid,, pig. 127. 

id, pags. 128 y 129. 
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contar con una politica de formacién de recursos humanos, de orientacién 
vocacional y de desarrollo de los programas de estudios, ya que ta 
matricula nacional concentra casi el 50% en el area de ciencias sociales y 
administrativas, y menos del 3% en las ciencias basicas y en las humanidades. 

Las universidades han planteado {a necesidad de contar con 
mecanismos idéneos de planeacién que permitan diversificar sus ingresos y 
reordenar su funcionamiento intemo".9? 

Ante el panorama expuesto, Eduardo Ibarra Colado’™ considera que en el 

PME poco se explicaron las causas que condujeron a la educacién superior a tal 

estado, una de las cuales se encuentra en la propia politica educativa seguida por el 

gobierno en regimenes anteriores. El autor argumenta que en el PME fue ignorada 

la ultima década; cuando es necesario hacer referencia al pasado para comprender 

el presente. En ef PME se recuperaron indicadores de la década de los setenta, pero 

se dejo siempre de lado toda consideracién de los efectos de la politica de austeridad 

ltevada a cabo durante el régimen de Miguel de la Madrid. 

Respecto a que el incremento de todos fos sectores y factores de las 

universidades han colaborado en la_ disminucién de los niveles de calidad de ia 

educacién superior, se afirma que no puede seguir enfocandose como asunto de 

responsabilidad casi exclusiva de los estudiantes ni tampoco de la masificacién de 

los docentes, ya que en cierta medida este asunto es responsabilidad del Estado, 

pues no se debe olvidar que histéricamente ha sido el aparato estatal el que ha dado 

las pautas de desarrollo de la educacién superior. A este respecto se afirma: 

"Se hizo énfasis en el rectutamiento indiscriminado de docentes para cubrir 
las nuevas dimensiones de la matricuia, y en la improvisacién de su formacién 

pedagdgico didactica 0, como sucedid en la mayoria de los casos, en la 
carencia de preparacion. Esta circunstancia demerit6, desde luego, el proceso 

de transmisién del saber, sin embargo, se debe considerar que la etapa de 

expansidn de las universidades ya tiene mas de una década, y que durante este 
tiempo se han consolidado algunas experiencias y sistematizado practicas 
docentes. Seguir atribuyendo ia baja calidad del proceso de 
ensefhanza-aprendizaje a la planta de profesores de la UNAM es desvirtuarse 

rope pag. 128. 
100parra Colado, Eduardo, Op.Cit, pag. 142. 

76



una vez mas del problema central, el cual debe estudiarse en el marco 
estructural donde se desarrollan tas practicas decentes".101 

De tal manera, que ei deterioro de la calidad de la educacién superior poco se 

explicaria, segin la visién gubemamental, a partir de elementos tales como la 

drastica reduccién de! nivel salarial de sus académicos, la falta de recursos para 

apoyar un adecuado proceso de ensefianza-aprendizaje, ia carencia de materiales y 

equipo, bibliotecas, laboratorios, edificios, etcetera. Nada de ello fue mencionado 

como causa del deterioro de la calidad de educacién superior. Nada de ello fue 

asumido como responsabilidad gubernamental. 162 

Lo cierto es que fue durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se 

expres6 el deseo de adecuar la educacién superior al desarrollo econémico del pais. 

Esto al precisar: 

"México ha emprendido decididamente el camino de la modemizacion. La 
educacién sera ia palanca de ta transformacion si los mexicanos encuentran 

en ellaun medio para desarrollar nuevas capacidades: la capacidad de 
generar una estructura productiva, liberadora y eficiente con ei apoyo del 
conocimiento cientifico y tecnoldgico ... 

Es la decidida voluntad del Gobierno de ia Republica que ia 
educacién emprenda y fogre su propia modernizacién, una modernizacién que 

se refleje en un esfuerzo de sintesis entre experiencias y aspiraciones, entre 

bienestar y productividad, entre el compromiso nacional de ofrecer iguales 

Oportunidades educativas y e! de impartir educacién de calidad, pertinente, 
adecuada y eficaz",103 

3.3. Politicas educativas que rigen el nivel educativo superior 

Las dos politicas educativas fundamentales de que se ha valido el sector 

gubernamental para lograr la modernizaci6én de la educacién superior y la ciencia 

101 Gomez Vitarnweva, Jost y otros, Op.Cit, pag. 30. 
102}harra Colado, Eduardo, Op.Cit,, pag. 142. 
103pragrama para ta Modemizacion Educativa 1989-1994, Op.Cit, pag. 15. 
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(entendida como ja vinculacién educacién superior-sector productivo) han sido, 

basicamente, la evaluacién y el financiamiento. 

3.3.1 Evaluacién educativa 

En cuanto a la evaluaci6n educativa, desde el punto de vista gubernamental, se 

expresé: 

"La evaluacién educativa investiga sobre {os diversos componentes 

del Sistema Educativo Nacional: educandos, educadores, planes y programas 

de estudio, establecimientos, organizaci6n y administracién de! sistema 
y resultados del proceso ense/ianza-aprendizaje. Se propone orientar {a toma 
de decisiones para mejorar ta calidad de los servicios, propiciar la igualdad de 
oportunidades de educacién a todos los mexicanes... 

Es propésito de la politica educativa promover la participacién 
concertada de autoridades, educadores y ciudadanos en la evaluacién de los 
servicios, a fin de convertiria en una herramienta fundamental para el 

desarrollo de! sistema’. 194 

La importancia que dentro del proyecto de modemizacién educativa se le otorgd 

a ia evaiuacién la expresO Manuel Bartlett, entonces secretario de educacién 

publica, quien aseguré: 

"La evaluaci6n es una  herramienta imprescindible de la 
Modernizaci6n. Necesitamos saber qué somos, qué queremos ser, cémo 
conseguirlo y cuanto avanzamos; necesitamos saber qué espera fa 
sociedad de nosotros y qué estamos aportando; qué estamos proponiendo y 
gué estamos logrando; necesitamos hacerlo concretamente, con criterios de 

medida precisos y comparables. “1% 

No obstante, hay quienes aseguran que con la evaluacién de las [ES se busca 

algo mas que mejorar las actividades que realizan estas instituciones. 

104wid., pag. 179. 
105Gategos, Elena, “Urge # establecer sistemas de evaluaciin. Apoyo a univernidades que 2¢ modemicen, ofrece Bartlett”, La 
jomada, Afio Seis, N. 2095, (julio 13 de 1990, Viernes), México, pag, 12. 
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Eduardo Ibarra Colado considera que la evaluacién del desempefio de las IES 

ha implicado un cambio de estrategia, que encuentra en el control de fa naturaleza, 

contenido y organizacién del trabajo universitario, de sus instituciones, sus 

funcionarios y sus trabajadores académicos y administrativos, el elemento 

fundamenta! para concretar la anhelada vinculacién universidad-industria y la 

eliminacién de vicios e ineficiencias que la dificultan. 

El autor asegura que "... el proceso de evaluacién expresa en el fondo, el 

traslado de la concepcién neoliberal det régimen a los ambitos de la educacién 

superior y de la ciencia, al considerar veladamente e! trabajo docente y la 

investigacién como productos susceptibles de participar en los circuitos dei mercado. 

Dicho traslado se plasma en el concepto de "calidad" y en el tipo de evaluacién 

asumidos, ambos gobemados por la légica de la produccién mercantil".1% Reiterando 

que, de acuerdo con Ia visién gubernamental, el trabajo de calidad sera finalmente 

aquei que se ajuste a las exigencias del mercado. 

Asi que, la evaiuacién se vuelve criterio fundamental que norma las decisiones 

gubemnamentales de apoyo financiero bajo un esquema de diferenciacion en el que 

se concretara un trato preferencial a aquello que se considere como prioritario y de 

calidad. 

3.3.2. Financiamiento educativo 

Se asegura que, por su elaboracién, funcionamiento y resultados, la evaluacién 

y el financiamiento de las IES son un par de politicas educativas compatibles, ya que 

jas actividades de evaluacién adquieren un caracter central en las formas de 

asignacién presupuestal, es decir la forma en que opera la asignacion de recursos 

financieros para las IES, por parte del Estado, es a través del sometimiento, de éstas 

106 ijparra Colado, Eduardo, Op.Ckt, pag. 146. 

ESTA TESIS NO SALE 
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Gltimas, a procesos de evaluacién para seleccionar los proyectos de calidad 

(presentados por cada universidad) que han de ser apoyados econdémicamente. 1°7 

Pero, dice Eduardo Ibarra Colado, si los resultados de ia evaluacién determinan 

el apoyo financiero que se debe dar a la universidad, implicitamente sucede que el 

gobierno hace una peculiar interpretacién de la autonomia universitaria, la cual queda 

atrapada en el mandato constitucional que otorga ai Estado la coordinacié6n de fa 

educacién superior y la ensefianza. Es en este sentido que se contraponen 

autonomia universitaria y coordinacién estatal. Por un lado, fa ley otorga a las 

universidades plblicas autonomas un régimen de gobierno basado en los principios 

de libertad de catedra y de investigacién, de determinacién de sus planes y 

programas, de fijacién de ténminos de ingreso, promocién y permanencia de su 

personal académico, de administracién, de su patrimonio y de designacién de ios 

integrantes de su érganos de gobiemo. Pero, por otro lado, la propia ley encomienda 

a la federacién las funciones de promocion, fomento y coordinacién de las acciones 

que vinculen fa planeacién institucional con los objetivos, lineamientos y prioridades 

que demanda el desarrollo integra! del pais, la responsabilidad en ta conduccién de la 

evaluacion, con la participacion de las instituciones; los esfuerzos necesarios para la 

concentracién de acciones; y finalmente, el apoyo a este nivel educative mediante ja 

asignacién de recursos publicos federales. 

Asi pues, no se puede hablar de autonomia universitaria cuando el gobierno, 

valiéndose del financiamiento, es el que determina las funciones que debe 

desempefiar la universidad, en otras palabras, no se puede hablar de autonomia 

universitaria en tanto el Estado tenga la libertad de conducir a las universidades 

auténomas en la direccién, siempre ambigua, que reclaman las prioridades 

establecidas en los planes de desarrollo de cada régimen. 

107 Kent Sema, Rolin, Op.Cit, pag. 8.



Al respecto no menos importante es la opinién de Angel Diaz Barriga quien 

asegura que el pensamiento neoliberal utiliza la evaluacién como parte de una 

estrategia para establecer mecanismos de contro! cercanos a la universidad 

pragmatica. 

El autor sostiene que, al establecer e! sistema de evaluacién de! desempefio 

institucional, académico y de docencia, el pensamiento neoliberal utiliza a la 

evaluacién como parte de una estrategia para establecer mecanismos de 

funcionamiento cercanos a la universidad pragmatica, la cual consiste en lo siguiente: 

"Basta de discusiones tedricas y dediquémonos a resolver problemas"8. En este 

caso se trata de problemas que tienen que ver con el aparato productivo nacional, y 

en donde e! mecanismo concreto para fograrlo estA intimamente ligado a ia 

asignacion presupuestal. 

Por ultimo, basta con decir que cuando se habla de educacién neoliberal se 

habla de una educacién que, se désea, responda a las necesidades de! sector 

productive. Una educacién que, entre otras cosas, significa centrarse en 

Proporcionar un tipo de formacién técnico-profesional, ia cual implica que los 

profesionistas conformen y cuenten con tos conocimientos necesarios para participar 

en las actividades propias del sector productivo. 

  

108Djaz Barriga, Angel, “La evaluacion universitaria en el contexto del pensamiento neoliberal”, Revista de la Educacién 
‘Superior, ANUIES, V. XXII (4), N. 88, (octubre-diciembre, 1993), México, pag. 98. 

81 

ee ee ae



CAPITULO IV 

LOS EFECTOS DE LAS TENDENCIAS DE LA 
MODERNIZACION DE LA 

EDUCACION SUPERIOR EN LA FORMACION PROFESIONAL EN 
CIENCIAS SOCIALES 

Varios estudios realizados sobre educacién superior coinciden en que la politica 

educativa de corte neoliberal ha influido de manera determinante para que ia 

universidad se perfile hacia una direccién pragmatica. A este respecto se han hecho 

aseveraciones como fa siguiente: 

"Con e! discurso de la modemizacién educativa derivado de un proyecto 
educative neoliberal, la politica en este rubro determina el sentido pragmatico a 
través de la excelencia académica, la calidad, la eficiencia y la modemizacién 
de la educacién™. 109 

Olac Fuentes Molinar comparte ta! opinién, pues afirma: 

"El Plan 80-90 avanzardé con ientitud, como toda planificacién inductiva. No 
provocaré conflictos ni golpeara de frente a !os centros disidentes; se negociara 
cuando sea necesario y se cederé si es indispensable. Pero a largo plazo sera 
una presi6n terca y continua para orientar a las universidades en un sentido 

pragmatico, para que se transformen en centros de capacitacién subordinados 
al aparato productivo. No creo estar hablando de un riesgo imaginario. 
Bastaria mirar a los Institutos Tecnolégicos Regionales y percibir la desolada 

pobreza de su vida intelectual, la radical! supresién de! pensamiento critico que 
han sufrido, para saber hasta dénde puede conducir el sometimiento 

tacnocratico a las exigencias de Jo “util".110 

De tal forma que, al asegurar que se busca orientar a fa universidad en un 

sentido pragmatico, implicitamente se esta diciendo que la formacién de 

profesionistas, como una de las funciones que desempefia la universidad, apunta 

108garron Trado, Concepcién y otros, “Tendencias en la formacién profesional universitaria en educacién. Apuntes para sy 
Parfiles educativos, N. 71, (enero-marzo, 1996), México, pg. 71. 

Fuentes Molnar, Olac, Educacién y politica en México, Nueva imagen, Cuarta edicion, 1989, México, pag. 117. 
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hacia una direccién también pragmatica. No obstante existe una idea de lo que es la 

formacién del profesionista universitario. 

4.1. Concepto de formacién profesional 

Existen dos visiones de formacién profesional manejadas comunmente como 

excluyentes, pero que finalmente son complementarias. 

Por un lado, bajo el tipo de formacién profesional tedrica se busca que el 

estudiante terminal universitario cuente con el conjunto de contenidos que procuren 

Proporcionar la preparacién fundamental que define al conocimiento de una 

determinada carrera o disciplina, y se busca también que dicho estudiante contribuya 

a la conformacién de conocimientos propios de la carrera o disciplina a la que 

representa. 

Por lo anterior, la formacién teérica significa un proceso de mayor integracién y 

profundidad en el ejercicio intelectual, io que se traduce en flevar a cabo acciones 

tales como sintesis, andalisis, reflexion, critica, etc. 

Por otro lado esta la formacién profesional practica que, en pocas palabras, es 

la aplicacién de la ciencia o, lo que es lo mismo, fa referencia practica de un 

conocimiento teérico. 

La formacién profesional practica implica que el estudiante terminal, ademas de 

contar con las bases conceptuales necesarias para plantear probiematicas sociales, 

debe saber actuar, por su puesto desde una perspectiva disciplinaria, ante aquellos 

problemas que atarien a ia sociedad, los cuales deben ser resueltos con el mayor 

compromiso histdrico y social, es decir, tomando en cuenta el contexto econdmico, 

Politico y social de la nacién, y buscando el beneficio de amplios sectores de la 

sociedad.



Es preciso aciarar que esta conceptualizacién por separado de formacién 

profesional responde a motivos estrictamente explicativos, por lo tanto no se 

pretende establecer una separacién tajante ni considerar la supremacia de una sobre 

la otra, ya que ia visién que en este trabajo se sostiene coincide con la opinion de 

autores como Concepcion Barrén Tirado, quien conceptualiza a ia formacién de la 

siguiente manera: 

"El concepto de formacién se vincula con las ideas de ensefianza, 

aprendizaje y preparaci6n personal, este es, con la educacién, ante el hecho 

de que todo ser humano no es por naturaleza lo que debe ser, y por 

consiguiente necesita de la formacién como un proceso basico en tanto que 
acrecienta ias posibilidades del sujeto para la construccién conceptual y la 
produccién del conocimiento. 

Desde este referente se insiste en que la formacién va mas alld de la 
capacitacién o habilitacién, puesto que implica procesos de mayor 
integracién y profundidad en el ejercicio intelectual”.111 

De tal modo que es importante una formacién tedérica, ya que ésta permite al 

individuo adquirir y conformar conocimientos, mismos que, entre otras cosas, deben 

sustentar las acciones practicas necesarias para la solucién de problemas sociales. 

Pese a que existen esas dos visiones complementarias de formacién 

profesional, al parecer, actualmente se esta retomando otro tipo de formacién, como 

parametro a seguir, para ios estudiantes universitarios. 

Se trata de la formacién técnica que, a partir de este momento, y debido a sus 

peculiares caracteristicas, seré retomada como formacién técnico-profesional, la 

cual, como se vera mas adelante, se perfila como el tipo de formacién deseable para 

los estudiantes de! drea de Ciencias Sociales. 

Por lo pronto, es necesario aclarar que cuando se habla de un tipo de formacion 

técnico-profesional se esta aludiendo a una concepcién de formacion profesional muy 

diferente a la ya expuesta, motivo por el cual resulta importante, antes que otra cosa, 

111 garén Tirado, Concepcion y otros, Op.Cit., pag. 66.



resaltar el concepto de pragmatismo, pues en algunos de sus principios se sustenta 

lo que se entiende por formacién técnico-profesional. 

4.2. Concepto de pragmatismo 

Al hablar de pragmatismo se esta aludiendo a una manera muy particular de 

concebir al conocimiento. 

Una de jas principales caracteristicas de esta corriente filoséfica de 

pensamiento es que valora la accién por sobre la razén; de hecho, no une el 

conocimiento con fa accién o, lo que es lo mismo, no une la teoria con la practica en 

tanto considera que fa primera resulta nociva para la segunda.'!2 

El pragmatismo sostiene que, en lugar de formulaciones tedricas que respalden 

fas acciones practicas, se debe dar lugar al sentido comun. De acuerdo con este tipo 

de conocimiento, el sentido comun facilmente permite a cada sujeto, vacio de 

ingredientes tedricos, tomar decisiones, resolver problemas 0, en todo caso, actuar 

ante las diversas situaciones que se le presenten. Esto quiere decir que se deben 

improvisar soluciones, pues se sugiere que la gente confie en su propia experiencia, 

Y que enfrente cada problema nuevo en el momento mismo en que se le presente, y 

sin buscar, en ningun momento, evitar que surja. De tal modo que se esta diciendo 

que, sin una teoria general que ia guie, con la practica individual se puede, 

perfectamente, enfrentar cada situacién séio cuando se esté ante ella. Aunque ante 

estos planteamientos bien vale la pena hacer tres observaciones. 

  

112En of presente trabajo, més que una postura a favor o en contra def pragmatiemo, se pretende hacer una 
conceptualizacion det termine, la cual permita, finaimente, interpretar en que consiste la formacion técnico-profesional tal y como 
ia retoma ef autor Angel Diaz Barriga. No obetante ta conceptualizaciin que aqui se da de pragmatiemo, hay autores que 
fecientemente han hecho ineresantes aportaciones @ esta coriente de pensamiento. Tal es el caso de Angel Manuel Faerna, 

Cuyos planteamientos pragmatictas pueden jograr, en cierta medida, contrarrestar varias de tas criticas que se han hecho a 
esta com de per i Véase “Introduccion a la teoria pr sta del conocimiento”, de Ange! Manuel Faema. 
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4. Al pretender adquirir conocimientos mediante ei método pragmatico, se esta 

trabajando con un método caracterizado por la prueba y el error,’3 pues en tanto 

se improvisen soluciones se corre el riesgo de equivocarse por lo que hay que tratar 

una vez mas hasta alcanzar el objetivo deseado. 

2. Si el sentido comin facilmente responde a las exigencias de la practica, 

entonces puede suceder que se trate de soluciones a problemas poco compilejos, y 

Unicamente fos prejuicios, las verdades anquilosadas y, en algunos casos, las 

supersticiones de una concepcién irracional (magica o religiosa) del mundo estarian 

respaldando las actividades practicas que realizan los sujetos. 

3. Por otro lado, si el pragmatismo se aleja de soluciones verbales de los 

problemas, entonces el conocimiento se basa siempre en experiencia, nunca en 

teoria, y si la experiencia es siempre individual, particular y Unica, nunca social, 

general y similar, se tiene que no pueden haber nunca planes y proyectos, pues 

planear y proyectar requiere el conocimiento tedrico basado en ta experiencia social 

que incluye las ieyes generales necesarias para casos similares. Sin embargo, es 

precisamente este tipo de conocimiento el que el pragmatismo condena.''4 

El pensamiento pragmatico abandona el papel racionalista ante el conocimiento 

que, entre otras cosas, implica el saber por saber, el saber para comprender, para 

cuestionar, para explicar, proyectar, planear, etcetera. Para esta forma de 

pensamiento resulta obsoleto plantearse cuestiones como: gde qué se trata 

realmente?, 2a qué se debe?, en qué o en quién repercute?, etc. 

Se dice que el pragmatismo se aleja de ideas abstractas, pues abandona el 

concepto de verdad en el sentido de concordancia entre el pensamiento y el ser. A 

esta forma de pensamiento no le interesa, por ejemplo, saber sobre los estados 

113y ens, Harry K.. El pragmatismo. Filosofia del imperialismo, Trad. por Enrique Stein, Planeta, Primera edicion, 1964, 
Buenos Aires, Argentina, pag. 227. 

. 226. 
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emocionales de los sujetos, qué los causan, en qué repercuten, en qué benefician, 

etc. 

De acuerdo con el pragmatismo, ningun sentido tiene que se realicen 

investigaciones sobre algo que se sabe insoluble o sobre algo con lo que dnicamente 

se logra descubrir misterios profundos donde sdlo la confusién verbal engendra no 

mas que problemas ficticios, lo que solamente lleva consigo un desgaste 

intelectual.115 

Al contrario, este tipo de pensamiento toma como verdadero aquello en donde 

existe una relacién entre el pensamiento y e! objeto. Se puede decir que centra su 

atencién en aquellos conocimientos que se pueden poner en practica, o en 

aquellos mecanismos, de indole practico, que permiten a cada sujeto solucionar 

problemas. Asi que para una comprensién perfecta del pensamiento sobre el objeto 

tan solo se necesita considerar qué efectos concebibles de orden prdctico puede 

implicar, qué diferencias producira en la vida del individuo, qué consecuencias 

concretas traera, etc. 

“Para alcanzar una perfecta claridad en nuestros pensamientos acerca de 
un objeto... sdlo necesitamos considerar qué efectos concebibles de orden 
practice podria tener este objeto, qué sensaciones podemos esperar de él, y 

qué reacciones podemos prever. Nuestra concepcién de estos efectos, ya sean 

inmediatos o remotos, es entonces para nosotros toda la concepcién del objeto, 

en tanto en cuanto tal concepcién tenga un significado positive”. 116 

Aeste respecto Harry K. Wells afirma: 

“Contrariamente a la ciencia que sostiene que una idea es efectiva si es 

verdadera, e| método pragmatico sostiene la nocién de que una idea es 

verdadera si actda. En el primer caso, la verdad significa correspondencia con 
la realidad objetiva; de este modo, una idea, de acuerdo con la ciencia, sera 
efectiva en et grado en que refleje las cosas como realmente son. En el otro 

caso, "la verdad" significa éxito; de este modo, esta escasamente fijada a 

115kotakowski, Leszek, La filosofia positivista. Ciencia y filosofia, Trad. por Genoveva Ruiz-Ramén, Cétedra Coleccién 
Jygrema, Tercera edicién, 1988, Madrid, pags. 188 y 189. 

James, Wiliam, “Pragmatiom’, Cambridge (Mase.), Harvard University Press, 1978, cap. ll, pag. 29, Citado por A.J. Ayer, 
La fliozofia del siglo XX, Trad. por Jorge Vigl, Critica, Primera edicién, 1983, Barcetona, pag. 93. 
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cualquier idea que parece en el momento para alcanzar o avanzar hacia la 
meta deseada”.' 

De acuerdo con el pensamiento pragmatico para que un conocimiento tenga un 

significado, o pueda cansiderarse verdadero, debe poder llevarse a la practica. Esto 

lo expresa Leszek Kolakowski de la siguiente manera: 

"... el sentido de cada enunciado que aceptamos estd contenido en nuestros 
comportamientos practicos o en nuestra disponibilidad a esos comportamientos. 
Podemos estar seguros de que cualquier enunciado significa aigo, al plantear la 

cuesti6n de saber si reconocer este enunciado influye, en cierto modo, sobre 
nuestras actividades y nuestras expectativas. Aprendemos lo que significa un 
enunciado estudiando las consecuencias practicas que comporta su 
afiemacion".118 

El pragmatismo mas que interesarse en afirmar si algo es verdadero o falso, 

justo o injusto, acertado 0 erréneo, se interesa en saber si ese algo tiene algun 

significado, el cual depende de que tenga una utilidad practica. En ultima instancia, si 

un conocimiento resulta verdadero se debe, basicamente, a que posee un poder de 

actuacion. Llegando asi a la conclusién de que si dos aserciones conducen a las 

mismas conductas practicas, no hay ninguna duda de que significan lo mismo, si una 

asercion cualquiera no puede cambiar nada de cuanto se espera en relacién con ef 

mundo empirico, es la prueba mas cierta de que no significa nada en absoluto. 119 

No obstante, cabe resaltar que si el conocimiento se haya vinculado a 

necesidades practicas, el pragmatismo estaria deduciendo que lo verdadero es 

unicamente lo util, con fo cual mina la esencia misma de conocimiento, entendido 

como la reproduccién en la conciencia cognoscente de una realidad. 

112Wets, Hany K., Op.Cit, pig. 229. 
118k otakowshi, Leszek, Op.Cit., pfig. 188. 
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En pocas palabras se tiene que, desde el punto de vista pragmatista, la 

finalidad de un conocimiento no esta en llegar a la verdad, entendida como la 

expresion objetiva de la realidad, sino en llegar a ta accidn. 

Postura que poco a poco se fue desarrollando, pues mientras Charles Sanders 

Peirce, reconocido pensador pragmatista, podia pensar que los verdaderos juicios 

revelan su veracidad gracias a la eficacia de las operaciones que fundan; William 

James, no menos importante pensador pragmatista, estima que es verdad lo que 

sirve de alguna manera, y que ninguna otra concepcidn de la verdad tiene sentido.'29 

Ante esto, se afirma que la"... ciencia no constituye una suma de verdades... 

sino que constituye una coleccién de indicaciones practicas que son sensatas 

cuando son realizables y verdaderas cuando mejoran Ja vida, multiplican la energia, 

procuran satisfaccién”.12 

Asi pues, un conocimiento puede calificarse como verdadero en tanto se pueda 

llevar a ta prdctica, pero también en cuanto sea de alguna utilidad para la vida de 

cada sujeto en particular. Por lo cual, una u otra idea tiene un significado en tanto 

sea asimilada a una provisién personal de creencias, es decir una afirmacién es 

verdadera cuando se halla de acuerdo con los objetivos de la experiencia de cada 

sujeto. Por lo que la verdad vendria a ser la apropiacién de determinadas ideas por 

parte de cada sujeto en relacién, o de acuerdo, con su sistema de realidades. Idea 

que se expresa de ia siguiente manera: 

"... Una nueva idea cuenta como “verdadera" en cuanto satisface el deseo 
individual de asimilar la nueva experiencia a su provisién personal de creencias. 

Habra de apoyarse en una antigua verdad y aprehender un nueve hecho; y... su 
éxito en hacerlo asi es cuesti6n de apreciacidn individual. Cuando una vieja 

verdad se desarrolla por adicién de otras nuevas, lo hace por razones 
Subjetivas. Nos hallamos en el proceso y obedecemos sus razones. Es mds 
cierta una idea en cuanto realiza mas felizmente su funcién de satisfacer 
nuestra ... necesidad. Se hace asi misma verdadera, se clasifica por si misma 

120Nuna Montes, Juan Antonio, Sentido de la filosofia contemporinea, Colecicidn Avance, Primera edicion, 1965, 
¥ , pags. 190-192. 

'IKolakowski, Leszek, Op.Cit., pag. 196. 
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come cierta por el modo en que acta; se injerta en el antiguo cuerpo de la 
verdad que crece asi como crece el érbol por la accién de una nueva capa de 

liber’. 

Ademas el hecho de que un sujeto, de acuerdo al conglomerado de ideas que 

posee, determine si un conocimiento es verdadero, © falso, conileva a comprender el 

por qué se afirma que una verdad no es unica ni eterna, sino exclusivamente con 

felacion a cada sujeto. Asi, lo que puede ser favorable para una persona, 

posiblemente, resulte nocivo para otra; lo que pueda ser verdadero para un sujeto, 

tal vez, sea falso para otro 0, quizds, lo que para alguien era verdadero ayer pueda 

Parecerle falso mafiana; y esto explica también el por qué se afirma que el 

Pragmatismo se aleja de principios inmutables, de sistemas cerados y de 

pretendidos absolutos, al mismo tiempo que se vuelve hacia lo concreto y adecuado, 

hacia los hechos y hacia la accién. 

“.. Consideramos que una teoria es verdadera en proporcién a su éxito para 
resolver este problema de maxima y minima. Pero el éxito en resolver este 
problema es, ante todo, cuestién de aproximacién. Y decimos que tal teoria to 
resuelve, en conjunto, mas satisfactoriamente que tal otra, pero éste hace 
referencia @ nosotros mismos y cada individuo subrayard diversamente sus 
preferencias. Hasia cierto punto, por lo tanto, todo es aqui plastico" 123 

Para e! pragmatismo una idea o conocimiento es verdadero en cuanto realiza 

felizmente el deseo de satisfacer una necesidad, o de crear un beneficio para la vida. 

Con lo cual se deduce que un conocimiento es bueno porque es util, y es Util porque 

satisface las necesidades instintivas. 

De acuerdo con Leszek Kolakowski, cada individuo tiene la capacidad para 

reconocer todo aquelio cuya aceptacién satisface bien sus necesidades instintivas, 

todo lo que desemboca, por consiguiente, en el engrandecimiento de su propiedad, 

en éxitos de rivalidad y lucha, etc. 124 

  

teasers, Wiliam, Pragmatisme, Trad. por Luis Rodriguez Avanda, Aguilar, Cuarta edicién, 1967, Buenos Aires, pig. 64. 
id, pag. 62. 

124Kotekowshi, Leszek, Op.Cit,, pag. 196. 
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La verdad no es, pues, la expresién de la relacién entre un enunciado y un 

estado de cosas, sino una relacién entre una proposicién y las satisfacciones 

posibles que se pueden sacar de su aceptacién. 

De tal modo que, la verdad es puesta en relacién con las creencias de cada 

quien y, ademas, con las creencias ventajosas para cada uno. La verdad queda 

subordinada, por tanto, a los intereses de cada uno. No se da en concordancia con 

una realidad que la conciencia produce, sino que responde a intereses particulares, a 

lo que seria mejor, mas ventajoso o mas util creer para cada sujeto; y a esto se debe 

el que se diga que la teoria pragmatica de la verdad equivale realmente a ta filosofia 

del éxito individual. 

Con todo fo antes dicho se puede decir que existe libertad para determinar ta 

extensién de las verdades con tal que se revelen utiles para algdin uso 0, lo que es lo 

mismo, se tiene el derecho de creer en todo lo que se quiera con tal de que al creer 

se obtengan ventajas o facilidades en la vida. 125 

Se ha mencionado, ya para finatizar, que el pragmatismo da prioridad absoluta 

a la practica, y tanto mas cuanto menos impregnada esté de ingredientes tedricos, 

esto a excepcién de aquellos casos en los que tal teorizacién se presente en forma 

de discusién. Se afirma que toda disputa verbai vale la pena s6lo cuando se trata de 

trazar diferencias practicas entre una y otra altemativa. De tal modo que una 

discusi6n se califica como seria cuando se es capaz de mostrar {fa diferencia practica 

de un conocimiento, y esto determina, ademas, el que una u otra parte tenga la 

raz6n, 126 

De otro modo, a los pragmatistas les basta, en general, con que una nueva idea 

pueda servir de algo para que cobre significado, por lo que se insiste en que hay que 

cuestionarse, por ejemplo, {qué beneficios obtengo si doy fe a esto o a aquello?. 

$25senchez Vazquez, Adolfo, Filosofia de ta praxis, Grijalbo, Tercera edicién, 1973, México, pag. 175. 
126 James, Wiliam, Pragmatismo, Trad. por Luis Rodriguez Aranda, Aguiar, Cuarta edicién, 1967, Buenos Aires, pag. 53. 
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4.3. Concepto de formacién técnico-profesional a partir de su papel 
pragmatico 

Una vez abordada la nocién de pragmatismo se pueden identificar 

caracteristicas similares entre éste y la formacién técnico-profesional. 

Si bien es cierto que con la formacién técnico-profesional se busca que el 

profesionista universitario cuente con conocimientos tedricos propios de alguna 

disciplina, también lo es que se pretende, principalmente, que tales conocimientos se 

puedan flevar a la practica, por su puesto, dentro del mundo empirico. 

Ahora bien, este tipo de formacién es ideal para quienes desean la participacién 

de sujetos que contribuyan al logro de objetivos especificos de antemano 

establecidos. 

En este caso, el sector gubernamental, en colaboracién con las autoridades 

fesponsables de tomar decisiones en materia educativa, demandan este tipo de 

formacién, ya que pretenden que los profesionistas respondan, casi exclusivamente, 

alas necesidades del sector productivo 

En este trabajo se ha sostenido que una de Jas premisas del modelo econémico 

neoliberal es apoyar al sector productivo, pues dicha corriente de pensamiento 

plantea que sdlo este sector puede contribuir al desarrollo econdmico del pais, por tal 

motivo se requiere, del sector educativo superior, la formacién de profesionistas que, 

de una u otra manera, puedan realizar actividades propias del siempre cambiante 

sector productivo, tratese del sector industrial o empresarial. 

Si se toma en cuenta que la formacién técnico-profesional es un tipo de 

formacién con la que se desea que el sujeto obtenga, con la menor dificultad posible, 

un empleo, se puede asegurar que los conocimientos tedricos y practicos con que 

cuente ese sujeto deben ser de acuerdo con lo que requiere el mercado laboral, y 

dada la importancia que se da al sector productivo se puede afirmar que este ultimo 
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influye de manera considerable sobre el tipo de profesionistas que necesita el 

mercado laboral. 

De tal manera que se requieren profesionistas capaces de resolver problemas 

especificos que subyacen en el mundo practico, y no de profesionistas que sé 

concentren en el pensar mas que en el actuar. Dentro del sector productivo no sé 

necesitan sujetos con una cultura o con una formacidn integral; tampoco se 

necesitan profesionistas reflexivos, analiticos, criticos, etc., que desarrollen 

posiciones de pensamiento; y menos aun existe interés, por parte dei sector 

productivo, por profesionistas capaces de visualizar problemas (en el mejor de los 

casos sociales), a menos que se trate de problemas que tengan que ver con los 

intereses del contratante. 

Por el contrario, lo que se deduce de las politicas derivadas del sector 

productivo, gubernamentai y algunas autoridades educativas es el privilegio de los 

conocimientos pragméticamente mecesarios para su incorporaci6n al mercado 

ocupacional. De taf modo que lo mas importante es que un profesionista cuente, 

primordialmente, con tos conocimientos estrictamente relacionados con los 

requerimientos del mercado de trabajo. 

Al hablar de formacién técnico-profesional se habla de una formaci6n que se 

interesa en conocimientos vigentes y de inmediata aplicacién, de tal manera que se 

considera de poca relevancia, por ejemplo, poseer conocimientos que tuvieron 

validez hace cincuenta afios. 

Asi, se puede concluir que la formacién técnico-profesional se refiere ai 

conjunto de formas de transmitir y adquirir un saber profesional ligado estrictamente 

a su ejercicio, no al desarrollo conceptual de un campo de conocimiento. '27 

127pacheco Méndez, Teresa y Diaz Barriga, Angel (Coords.), “Cinco aproximaciones al estudio de fas profesiones”, 
Cuademos del CESU, Nam. 21, UNAM/CESU, 1990, México, pag. 60. 
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Como se puede notar existe cierta identidad entre los principios del 

pragmatismo y las caracteristicas de la formacién técnico-profesional, pues mientras 

el primero se muestra a favor de la separacién entre lo tedrico y !o practico, la 

formacién técnico-profesional se interesa en que los conocimientos con los que 

cuente el profesionista de preferencia tengan un fundamento teérico, y al igual que ef 

pragmatismo, lta formacién técnico-profesional pretende que el sujeto, en todo 

momento, realice actividades practicas en relacién con ei mundo empirico y 

comparten, ademas, la idea de que el profesionista adquiera conocimientos y no que 

los conforme. 

4.4. Tendencia de la formacién profesional del universitario hacia un tipo 

de formacién técnico-profesional dentro del discurso oficial de la 
modernizacié6n 

Concepcién Barrén Tirado'2® menciona que ei origen de las profesiones se 

entreteje en dos momentos. 

Al principio la formacién de los sujetos dependia de fos valores, saberes, 

necesidades y practicas propias de un contexto politico cultural especifico. 

Durante la Edad Media los gremios determinaban el tipo de formacién que se 

debia dar a los aprendices para que éstos respondieran a las exigencias del 

desarrollo de fa sociedad de aque! entonces, contando con un sistema formado por 

aprendices, oficiales y maestros. Lo mismo sucederia con las organizaciones 

medievales como la de! escudero y el caballero, o la de! novicio y el monje. Se 

trataba de una iniciacién en las actividades profesionales. 

Posteriormente, con la Revolucién Industrial, a principios dei siglo XIX, se 

empez6 a replantear el problema de la formacién, pues se requerian obreros y 

128Ran6n Tirado, Concepoiin y otros, Op. Cit, pag. 68.



técnicos altamente capacitados para que participaran en el proceso de 

industrializaci6n. 

Esta situacién permite ver cémo, durante ese proceso de industrializacién, se 

empez6 a visiumbrar una nueva concepcién de formacion, cuyas caracteristicas 

basicamente fueron dos: 

1. Al desear que los sujetos participaran en tas actividades propias del sector 

productivo, !a formacién se ligaba, primordialmente, a la dinamica econdémica de la 

nacion; y, 

2. Al puntualizar que los sujetos debian poseer determinados conocimientos, y 

primordialmente habilidades, la formacién se ligaba con un saber técnico-profesional. 

De acuerdo con Ange! Diaz Barriga,'29 las profesiones se conformaron como 

una invencion del proyecto burgués para segmentar la produccién e imparticién del 

conocimiento y de su propio ejercicio que estarian en funcién de las necesidades del 

proceso de industrializacién. 

Asi pues, se puede notar que el que se asegure que la formacién 

técnico-profesional predomina como e! tipo de formacién deseable para los 

estudiantes universitarios, es una situacién que, de aiguna manera, ya desde aquel 

entonces se hacia presente. 

1296) autor argumenta que para poder Nevar a cabo este tipo de profesiin, caracterizada por brindar conocimiento especifico, se 
requiné de una legaiidad sobre la forma de adquisicién de tal o cual conocimiento; legalidad asumida por una institucion que fue ta 
escuela nacional, la cual en adelante se encargaria, no sélo de preparar hombres para la vida, sino de brindarles conocimientos: 

espectficos sobre uno u otro ejercicio expidiendo, ademas, un certificade o diploma que garantizaba (y garantiza haste la 
actualidad) que un individu estaba capacitado para ejercer una practica profesional atin y cuando no hubiera tenido experiencia 

alguna con esa practica. De tal forma que, con ta creacién de ta escuela nacional y con el surgimiento, al mismo tempo, de la 
legalizacién de! ejercicio profesional, se instauraron nuevas determinaciones para el funcionamiento de la escuela. 

Determinaciones que han Nevado 2 efectuar un debate entre posiciones que defienden una perspectiva humanista y generalsta de 
la educacién, frente a otras que privilegian el contenido técnico-profesional de la misma. Pacheco Méndez, Teresa y Diaz Barriga, 
Anget (Coords.), "Cinco aproximaciones al estudio de las profesiones’,Cuademos del CESU, Nam. 21, UNAM/CESU, 1990) 
México, pag. 61. 
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Aunque si se precisa el momento actual es necesario, antes que otra cosa, 

responder a las dos siguientes interrogantes: zpor parte de quién es deseable la 

formacién técnico-profesional?, y 4a qué se debe el énfasis en tal tipo de formacién?. 

De alguna manera es deseable por parte del gobierno federal, ya que en 

opinién de éste se requiere de la formacién de una categoria de personas 

especializadas que sean capaces de aplicar la ciencia a la solucién de problemas 

relacionados con la produccién de bienes. Respecto a esto se afirmsé: 

"México ha emprendido decididamente el camino de la mademizacién. La 
educacién seré ta palanca de ta transformacién si ios mexicanos 
encuentran en ella un medio para desaroilar nuevas capacidades: la 
capacidad de generar una estructura productiva, liberadora y eficiente con ef 
apoyo del conocimiento cientifico y tecnoldgico; ...". 

  

En cuanto at énfasis en la formacién técnico-profesional basta con decir que, al 

consistir, como ya se mencioné, en adquirir tos conocimientos basicos de una carrera 

que le permitan al individuo llevar a ta practica acciones concretas que solucionen 

problemas especificos, en este caso que tienen que ver con el sector productivo, es 

un tipo de formacién que embona, perfectamente, con los intereses que persigue el 

gobierno federal. 

El sector gubemamental al poner en practica una politica econédmica basada en 

el modetfo neoliberal, dando un gran impulso a la iniciativa privada y at comercio 

internacional como estrategias para resolver la crisis econédmica, requiere de las 

universidades publicas la formacién de profesionistas que colaboren en la 

industrializaciOn dei pais, en otras palabras, el sector gubernamental busca en tos 

universitarios un tipo de individuos cuya formacién jes permita realizar actividades y 

solucionar problemas relacionados unicamente con las necesidades del sector 

productivo nacional y asi contribuir para que, entre otras cosas, los empresarios 

130programa para ta Modemizaciin Educativa. 1989-1994, Op.Cit, pag. 15.



participen bajo las mejores condiciones de produccién en el mercado, tanto nacional 

como internacional. Al respecto Concepcién Barrén Tirado asegura: 

“Con el inicio de la década de los noventa y la implantaci6n del modelo de 
desarrollo econémico en América Latina basado en la incorporacién de las 
economias nacionales a! proceso de globalizacién de la economia mundial, se 
demanda la modemizaci6n de la estructura productiva de los paises de ia 
regién. Esto implica la  transformacién del modelo de formacién 
profesional ante la demanda de los futuros profesionales y técnicos, por lo 
que se ha considerado dar un mayor impulso a la ensefianzay a ila 
investigaci6n cientifico-tecnolégica. En nuestro pais esta tendencia ha 
quedado demostrada en el Programa para la Modemizacién Educativa puesto 
en marcha durante el sexenio salinista. 

En esta perspectiva, subyace en la formacién profesional la orientacién 
técnica encaminada a una mayor productividad mediante {a solucién 
técnica da problemas especificos. En la practica de la investigacién, ésta se 
centra pues en el andlisis y fa solucién de problematicas concretas quedando 
Teducida a un ejercicio empiricist’. 134 

Como lo menciona la autora, la tendencia de la formacién de los universitarios 

hacia una direccién técnico-profesional se puede empezar a fundamentar a partir de 

lo que se mencioné en un documento tan determinante como lo fue el Programa para 

la Modernizacién Educativa, 1989-1994 (PME) . 

En ese documento se presentd la nueva direccién que, en opinion del gobierno 

federal, debia seguir la educacién superior en México. En tal documento se habl6 de 

que la educacién debia modernizarse que, con respecto a ia formacién profesional, 

ha significado formar sujetos que participen en fa también modernizacién del aparato 

productive nacional, pues en tal documento se manifesté que “... el dinamismo de 

las sociedades contemporaéneas depende en buena medida ... de su capacidad para 

adquirir nuevos conocimientos e incorporarios al sistema productivo, mediante 

técnicas de trabajo".152 

Con fo antes dicho se entiende que, en cuanto a la modernizacién econdémica 

de! pais, al sector educativo superior le corresponde la aportacién de individuos cuya 

131 garén Trado, Concepcion y ottos, Op.Clt, pag. 71. 
t32programe para la Modemizacin Educativa. 1985-1994, Op.Ck, pag. 12. 
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formacién les permita adquirir (no conformar) conocimientos practicos, es decir 

conocimientos que, en el mejor de los casos, sean aplicables en el sistema 

productivo nacional. Al parecer la conformacién de nuevos conocimientos pasa a 

segundo plano en tanto no se relacionen con el aparato productivo o en tanto no 

sean conocimientos que se lleven a la practica, entendido este ultimo como un 

conocimiento utilitario. 

Un enunciado més que reitera la afirmacién respecto a la formacion basada en 

la adquisicién del conocimiento, por encima de la conformacién del mismo, es la 

siguiente: 

“La integraci6n mundial del desarrollo impone un reto al sistema educative y 
exige la formacién de mexicanos que sepan aprovechar los avances cientificos 
y tecnoiégicos e integrarios a su cultura .. Asimismo, la nueva cultura 

cientifico-tecnolégica requiere de la formacién especializada que genere una 
actitud critica, innovadora y adaptable capaz de traducirse en una adecuada 
aplicacién de los avances de ja ciencia y la tecnologia’. 133 

Esta afirmacién hace pensar que se pretende que la formacién de los 

universitarios tienda hacia la adquisicién de conocimientos que se puedan llevar a la 

practica bajo el supuesto de que se deben aprovechar los conocimientos ya 

existentes, y que mejor manera que llevandolos ai terreno de la accion. - 

Se solicita, al mismo tiempo, una formacién especializada, es decir una 

formacién que permita al sujeto adquirir conocimientos especificos, que se puedan 

llevar a la préctica, y que tengan que ver con ias necesidades del lugar de trabajo 

para que asi el profesionista desempefie mejor su labor. Aunque eso signifique, en 

cierta manera, que tos profesionistas universitarios brinden un beneficio particular 

sobre todo porque se enfatiza la necesidad de colaborar, primordialmente, en el 

desarrollo del sector productivo. 

133 pid., pag. 13.



De tal modo que junto con las sugerencias presentes en el PME, emergen 

nuevos retos para las universidades publicas, en general, y para la formacién de 

profesionistas, en particular, como son lograr su calidad, eficiencia y utilidad. Tres 

términos que 4 continuacién se definen. 

1. Atender a ia calidad de ia formacién de ios profesionales, es decir atender 

que la formacién se oriente, principalmente, hacia ia resolucién de los problemas que 

subyacen en el sector productivo. 

2. Atender que la formacién de los profesionales sea eficiente. Esto en tanto les 

permita obtener un empleo, por su puesto, dentro dei sector productivo. 

3. Una formacién profesional que sea util, Acepcién traducida como una 

instruccién para el trabajo y priorizacién por el dominio de contenidos de una carrera 

y sus correspondientes traducciones en habilidades y destrezas para que los 

profesionistas apliquen esos conocimientos practicos en la solucién de los problemas 

que plantea el sector productivo. 

Como se puede notar, esta valoracién ideolégica de lo que debe ser la 

formacion profesional en educacién superior, en tanto enfatiza aspectos tales como 

calidad, eficiencia y utilidad educativas, esta determinada desde el marco de las 

premisas del modelo neoliberal que actualmente impera, ya que se pretende que la 

formacidn profesional de los universitarios les permita poseer los conocimientos y las 

habilidades necesarias para desempefiar una funcién dentro del sector productivo 

nacional. 

Sin lugar a dudas, tal petici6n persiste hasta el momento, pues el mismo 

presidente Ernesto Zedillo Ponce de Leén ha hecho afirmaciones similares a las 

expuestas en el PME 1989-1994.



“Las condiciones de la sociedad actual demanda un impulso extraordinario a 
ja educacién media superior y superior. Para hacer més competitiva nuestra 
industria y nuestros servicios, requerimos profesionistas y técnicos 
responsables que tengan una preparacién que sea competitiva’. 134 

Asi pues, se puede decir que ef que en México se haya implantade el modelo 

econdémico neoliberal ha sido determinante para que se perciban cambios en las 

funciones que hasta principios de ios afios ochenta se je asignaban a la universidad, 

no por nada se han hecho afirmaciones como ia siguiente: 

“.., 6] discurso econémico neoliberal que nutre a la nueva politica crea un efecto 
de shock frente a fas tareas histéricamente depositadas y asumidas por la 
universidad, tales como ser la conciencia critica de la nacién, un baluarte para e! 
desarrolio del pensamiento autonomo y ser un espacio en el que libremente {y 
sin prejuicios) se examinan las diversas posiciones frente a ia cultura y el saber. 
Todo esto para el pensamiento neoliberal carece de sentido cuando no existe fa 
perspectiva del empleo. De ahi su critica a ia educacién superior’. 35 

Aqui habria que resaltar algo muy interesante y es que si se asegura que el 

implantar ef modelo neoliberal en México ha traido como consecuencia que a la 

universidad se |e solicite formar sujetos con las caracteristicas necesarias para 

obtener un empleo dentro del sector productivo también sucede que la universidad ya 

no se reconoce, principalmente, como una institucion educativa formadora de sujetos 

criticos, objetivos y capaces de interpretar la realidad de su entomno social. 

Una situacion que sin lugar a dudas es alarmante, pues los profesionistas de 

cualquier disciplina no pueden estar o permanecer ajenos al conocimiento social, ya 

que esto les significaria no contar con elementos que les permitan entender ei papel 

que juegan en la sociedad. No se asumirian, por lo tanto, como sujetos conscientes, 

mas bien serian sujetos pasivos dentro de un mundo de cambios. 

134Ptgn Nacional de Desarrote 1995-2000, Op.Cit., pag. 88. 
‘3Spacheco Méndez, Teresa y Diaz Barriga, Angel (Coords.), La protesiin. Su condicién sociat e institucional, Miguel 
Angel Pomia, Primera edicién, 1997, México, pag. 88. 
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Ahora bien, aqui cabria preguntarse qué implicaciones podria tener para 

aquellos profesionistas cuyo objeto de estudio es la sociedad (la cual es, al mismo 

tiempo, la destinataria de la produccién de esos conocimientos), el que la formacién 

de los universitarios tienda hacia un tipo de formacién técnico-profesional. 

En lo que resta de este trabajo se abordaran dos puntos centrales que tienen 

como finalidad, primero, argumentar sdlidamente en base a qué se afirma que la 

formacién de los universitarios tiende hacia un tipo de formacién técnico-profesional; 

para después tratar de expresar las implicaciones que esto puede tener en la 

formacién de profesionistas del area de Ciencias Sociales. 

4.4.1. La formacién técnico-profesional universitaria. Una vision intemacional 

Los documentos titulades "Educacion y conocimiento: eje de la transformacién 

productiva con equidad", "Documento de politica para el cambio y el desarrollo de la 

educacién superior’ y "La ensefianza superior. Las lecciones derivadas de la 

experiencia", representan una base teérica que implicitamente permiten fundamentar 

por qué se asegura que la formacién profesional de los universitarios tiende hacia un 

sentido técnico-profesionai. 

Se trata de tres documentos que, aunque elaborados por instituciones 

internacionales, bien vale !a pena revisar, pues investigadores como Eduardo {barra 

Colado"6 aseguran que fas politicas impulsadas por organismos bancarios como el 

Banco Mundial, o por alguna otra instituci6n internacional, tienen un peso 

fundamental para regular a los sistemas universitarios de México en ia era de la 

globalizacién. Con esto se quiere decir que finalmente se trata de documentos de 

138ipara, Maria Esther, “Influyen organismes financieroe intemiacionales, dice. El Estado mexicano controla y vigila a las 
universidades: ivestigador”. La jomada, Afio Quince, N. 5173, ( enero 29 de 1999, Viernes), México, pag. 58. 
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gran importancia puesto que han significado un referente basico para las autoridades 

encargadas de determinar politicas sobre educacién superior en México. 

a) CEPAL-UNESCO 

La Comisién Econémica para América Latina y e! Caribe (CEPAL) en 

colaboracién con la Organizacién de las Naciones Unidas para ia Educacién, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) elaboraron un documento sobre la educacién 

superior titulado: "Educacién y conocimiento: Eje de la transformacién productiva con 

equidad” 1991. Entre los capitulos que conforman dicho documento esta el que se 

titula "El debate internacional sobre !a educacién y !a formacién de los recursos 

humanos’, gracias al cual es posible iniciar la explicacién del por qué se asegura que 

la formaci6n de los universitarios tiende hacia una direccién técnico-profesional. 

La informacién que contiene este apartado se refiere al caso particular de los 

paises desarrollados, no obstante se busca que paises como los de América Latina, 

de acuerdo a sus peculiares caracteristicas, aprendan de la experiencia, en materia 

educativa, de naciones industrializadas. 

En el documento elaborado por la CEPAL y la UNESCO se expresa que es 

necesario fomentar la relacién entre la educacién y la economia, pues se considera 

que la primera se ha convertido en un tema central en las discusiones sobre 

estrategias nacionales de crecimiento y desarrollo econdémico. Asi pues, se parte de 

la idea de que la formacién de los recursos humanos es determinante en el 

crecimiento de ta productividad industrial. 

Si bien es cierto que a la educacién superior se le atribuyen funciones como 

proveer de cultura a los sujetos, queda claro que se pone central atencién en su 

funcién econémica que, entre otras cosas, consiste en proveer de recursos humanos 
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que cuenten con las caracteristicas necesarias para desempefiar alguna actividad 

dentro del sector empresarial. 

“... eM muchos paises se estén realizando esfuerzos para acercar la educacién 
a la economia, y el sistema educative a las empresas. Si bien este fendémeno no 

sustituye los criterios de orden social y politico tradicionaimente asociados a la 
educacion, la nueva preocupacién por los efectos econdémicos de la educacién 
modifica sensiblemente su percepcién y uso". (CEPAL-UNESCO pag. 86.) 

El solicitar que la educacién se acerque a la economia se debe, entre otras 

cosas, al proceso de interrelaci6n comercial que se esta dando entre muchos paises 

del mundo, pues se asegura que este proceso hace que se vuelva necesario contar 

con el apoyo de la educacién superior, a la cual le corresponde generar recursos 

humanos que, al cumplir alguna funcién dentro de! sector empresarial, colaboren en 

el desarrollo y crecimiento econdémico de un pais. 

“Las nuevas condiciones de globalizacién y competencia internacional han 
venido a reforzar la preocupacién econémica sobre la educacién, al otorgarse a 
la disponibilidad de recursos humanos y @ los mecanismos para su formacién un 
lugar crucial como facteres de la competitividad nacional”. (CEPAL-UNESCO pag. 
86). 

Tomando en cuenta que se menciona: 

"... NO se puede aprovechar plenamente el potencial tecnico 0 econdémico de las 

Nuevas tecnologias sin introducir al mismo tiempo, o con anterioridad, los 
cambios necesarios en el ambito institucional y social, y a este respecto son 
particularmente importantes los del sistema de educacién y capacitacién". 
(CEPAL-UNESCO pag. 82). 

Se puede mencionar que las instituciones de educacién superior son 

consideradas como centros de capacitacién, gracias a los cuales ef sector productive 

puede contar con sujetos que tengan aptitudes para verbalizar y transmitir 

informacion, para solucionar problemas practicos y especificos, y siempre satisfechos 
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y dedicados a la realizacién de su trabajo. Asi pues, se requiere que los egresados 

de las instituciones de educacién superior respondan a fas necesidades del sector 

empresarial. 

Llama particularmente la atencién que los profesionistas son vistos no mas que 

como empleados que deben estar pendientes de lo que se les solicite en el lugar de 

trabajo, para lo cual no les es necesario mas que contar con una formacién 

técnico-profesional. 

"... La competitividad de los paises depende, en efecto, de que la mayoria de la 
fuerza de trabajo disponga a ja vez de una amplia formacién general y de 
sélidos conocimientos y habilidades especificos. Ese doble propésito se refieja 
en el mercado de trabajo, en el cual las empresas buscan reclutar personas que 
combinen un minimo creciente de ensefianza formal con una formacién en el 
lugar de trabajo". (CEPAL-UNESCO pags. 86-87). 

Esta es una afirmacién imprecisa, pues al mismo tiempo que se sugiere una 

formacién general para el sujeto, se sugiere que éste se convierta en un empleado 

poseedor de sdélidos conocimientos y habilidades especificas, no obstante parecer 

ser, por lo que después se menciona, que finaimente se requieren sujetos que, una 

vez que adquieren conocimientos especificos en la universidad, continuen su 

formacién en el lugar de trabajo y en funcién de! mismo. 

De ahi el marcado énfasis en que las empresas se encarguen de que sus 

empleados se sometan constantemente a cursos de capacitacién que les permitan 

perfeccionar las destrezas que poseen, facilitar su adopcion a las nuevas 

tecnologias, resolver los nuevos probiemas que encuentren en el trabajo y 

readiestrar aquellas destrezas que se han vuelto obsoletas. 

Se sugiere que las instituciones de educacién superior preparen profesionistas 

que, basicamente, cuenten con las habilidades necesarias para participar dentro del 

siempre cambiante sector productivo. 
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"... ef ritmo mas rapido de cambio de los productos y servicios, las exigencias de 
aumentar la calidad y los ciclos de vida més cortos de fos productos obliga a las 

empresas a desarrolilar modos de organizacién laboral mas flexibles, con 
empleos polivalentes, y un nuevo énfasis en las capacidades de comunicacién y 

de resolucién de problemas y las aptitudes empresariales de la mano de obra. 
Los empieadores esperan que los trabajadores tengan mayores habilidades 
generales, y éstas deben cubrir un espectro mas amplio: asimismo, esperan que 

prolonguen su formacién a lo largo de su vida laboral, es decir, que tengan 
capacidad para seguir aprendiendo, y para responder al cambio”. 
{CEPAL-UNESCO pag. 83). 

De tal modo que se esta sugiriendo que los profesionistas continten su 

formacién en el lugar de trabajo, mediante el sometimiento a cursos de capacitacién. 

"... le corresponde a las empresas aumentar sus esfuerzos de capacitacion en el 
jugar mismo de trabajo, pues es ahi donde se perciben mds rdépidamente y 
claramente los cambios, Al mismo tiempo sin embargo, aumenta la presién 

sobre el sistema educative para que transmita conocimientos basicos amplios y 
sdlidos a teda ta poblacién. Es de esperar entonces que {a reforma educacional 
ocupe un fugar preponderante en la agenda politica de los paises”. 
(CEPAL4UNESCO pags. 83-84), 

Finalmente se puede decir, con respecto a la formacién profesional, que se 

propone que el sector educativo y el sector empresarial unan esfuerzos para formar 

recursos humanos que participen cumpliendo con alguna funcién dentro del sector 

empresanial, fo que al mismo tiempo significa que los sujetos deben someterse, tanto 

en la escuela como en el Jugar de trabajo, a constantes procesos de capacitacién 

que les vuelvan utiles dentro de la empresa y a ésta ultima competitiva al participar 

en el mercado, tanto nacional como internacional. 

En ultima instancia, se propone que la formacién del sujeto no vaya mas alla de 

la necesidad de contar con recursos humanos que, al mismo tiempo que obtienen un 

empleo, se desenvuelvan productivamente en la sociedad moderna. 

405



b) UNESCO 

Asi como en algin momento se mencioné que las politicas aplicadas en México 

en materia econémica, en parte han sido influidas por propuestas hechas por 

instituciones internacionales, asi también sucede en el caso de las politicas en 

materia educativa. 

El “Documento de politica para el cambio y el desarrollo de la educacién 

superior”, 1995, elaborado por la UNESCO esta destinado, principalmente, a las 

autoridades responsables de determinar y aplicar las politicas de educacién superior 

en los planos nacionales e institucionales, y a cuantos ejercen una influencia en la 

cooperaci6n universitaria internacional. 

Se trata de un documento que tiene como finalidad proporcionar principios en 

fos que pudieran basarse y lievarse a cabo cambios en la educacién superior con la 

intencién de unificar su misién a nivel mundial, regional, nacional y, por su puesto, 

institucional. Peticién que se debe, basicamente, a fa creciente interdependencia 

mundial de las economias y el comercio. 

En tal documento se asegura que la educacién superior debe ser considerada, 

por la sociedad y el gobierno, como una inversién a largo plazo, que permite no sélo 

acrecentar el desarrollo cultural y la cohesién social, sino también acrecentar la 

competitividad econdémica. 

Llama la atencién que a lo largo del documento sélo el punto que se refiere a la 

competitividad econémica es en varias ocasiones retomado, mientras que se hace 

poco énfasis en los dos puntos restantes; de hecho, no se expresa con claridad lo 

que implica et desarrollo cultural y fa cohesién social. 

Por lo que respecta a la competitividad econémica se mencionan ideas como la 

siguiente: 
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"... los Estados se agrupan para facilitar el comercio y la integracién econémica 
como medio de reforzar ia competitividad. Los acuerdes regionales pueden ser 
Utiles también para la educacién, ia cultura, el medio ambiente, los mercados de 

trabajo...". (UNESCO pags. 26-26). 

Se sustenta que es la creciente interdependencia mundial de las economias y el 

comercio lo que da paso a las cambiantes necesidades de! mundo laboral, lo que, al 

mismo tiempo, obliga a los centros de educacién superior a modificar el tipo de 

formacién en los diferentes campos profesionales, y a esto se debe el que se 

asegure que en jos umbrales del siglo XX! la educacién superior debe reconsiderar 

su misién para hacer frente a nuevos desafios, entre tos que esta, primordialmente, 

lograr un desarrollo humano sostenible. Un término que, entre otras cosas, se refiere 

a la necesidad de atender asuntos que tienen que ver con el medio ambiente o con la 

democracia, no obstante es un término que implica, principalmente, lograr el 

desarrollo econémico de un pais. 

"... estamos viviendo en una época en la que sin una formacién e investigacién 
Satisfactorias de nivel superior ningun pais puede asegurar un grado de 
progreso compatibie con las necesidades y las expectativas de una sociedad 
‘en fa que el desarrollo econémico se produzca con fa debida consideracién al 
medio ambiente y vaya acompajiado de Ia edificacién de una "cultura de paz” 
basada en la democracia, la tolerancia y el respeto mutuo, en resumidas 
cuentas, un desarrollo humano sostenible”. (UNESCO pag. 13). 

Asi, se puede afirmar que la educacién superior esta siendo llamada a 

ajustarse y responder mejor a las necesidades de! sector productivo y a atender 

problemas que tienen que ver con el medio ambiente o con la democracia. Aunque 

se sugiere que estos dos ultimos puntos sean abordados como una consecuencia del 

apoyo al desarrollo econémico, y no como asuntos que por si mismos encierran gran 

importancia, y que por lo tanto requieren ser abordados como problemas que se 

deben a diversos factores, y no como consecuencia de uno solo, en este caso como 

consecuencia del fomento a! sector productivo. 
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"Ha quedado ya claro que la educacién superior, al igual que otros muchos 
niveles y formas de educacién, se ve obligada a examinar nuevamente, con 
miras @ sus relaciones con ta sociedad y, en particular, con el sector econémico, 

-* su estructuracién institucional y de organizacién y los mecanismos de obtencién 
y administracién de sus fondos. La educacién superior tiene que desarroilar, 
con todos sus asociados, una visién global de sus objetivos, sus tareas y Su 
funcionamiento”. (UNESCO pég. 13). 

Se menciona que los cambios que tenga la educacién superior deben ser, entre 

otras cosas, en funcién de la necesidad de pertinencia e internacionalizaci6én. Ambos 

puntos son de suma importancia, pues guardan especial relacién con lo que 

anteriormente se denominé desarrollo humano sostenible. 

En lo concemiente a la pertinencia cabe mencionar que implica, con respecto a 

la formacién de profesionistas, la posibilidad de que ef sujeto pueda obtener un 

empleo y que cuente con las habilidades técnico-profesionales necesarias para 

desempefiar cada vez mejor las funciones que le soliciten en su empleo. 

“La necasidad de pertinencia ha adquirido nuevas dimensiones y una mayor 

urgencia a medida que las actividades econémicas de la sociedad requieren 
graduados capaces de actualizar constantemente sus conocimientos y adquirir 

conocimientes nuevos que les permitan no sélo encontrar trabajo, sino también 
crear empleos en un mercado en constante cambio. La educacién superior 
debe replantearse su misién y redefinir muchas de sus funciones, en especial 

teniendo en cuenta jas necesidades de la sociedad en materia de aprendizaje y 
capacitacién permanentes”. (UNESCO pag. 8). 

De acuerdo con esta propuesta de politica, se puede asegurar que se propone 

que la formaciédn de los sujetos se incline hacia una direccién técnico-profesional, 

pues se requiere que e! profesionista cumpia con funciones como las siguientes: 

- Al mencionar: "A medida que las actividades econdmicas de la sociedad 

requieren graduados capaces de actualizar constantemente sus conocimientos", se 

esta diciendo que sdélo en un espacio de conocimiento se debe preparar a un 

profesionista y es el que tiene que ver con e} desarrollo del sector productivo, pues, 

entre otras cosas, se menciona que la creciente interdependencia mundial de las 

economias y el comercio obliga a la ensefianza superior a repiantear su funci6n. 
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- Al expresar: "Las actividades econémicas de ia sociedad requieren graduados 

capaces de actualizar constantemente sus conocimientos y adquirir conocimientos 

nuevos que les permitan no sélo encontrar un trabajo, sino también crear empleos en 

un mercado en constante cambio", se desea que el sujeto se someta a procesos de 

formacién que tan sdlo se centren en actualizar sus conocimientos y adquirir 

conocimientos que tengan que ver con la labor que desempefiara en su lugar de 

trabajo. 

- Pero mejor aun, si se trata de un. proceso de capacitacién al que deben 

someterse los sujetos para que cuenten con las habilidades y, por su puesto, con el 

deseo de actualizar y perfeccionar sus conocimientos y esas habilidades para un 

cada vez mejor desempefio en su lugar de trabajo, lo que se busca es contar con 

sujetos que tengan, no mas, que la disponibilidad para informarse acerca de la 

aplicacién de nuevas tecnologias que les permita incrementar su productividad. 

Por todo lo anterior, se puede asegurar que se propone formar profesionistas 

cuya actitud sea la de un cabal cumplimiento de sus obligaciones, inherentes a la 

relacién laboral; con cierta conciencia de la importancia de la prestacién de sus 

servicios; interesados en mejorar constantemente sus conocimientos, habilidades, 

actitudes y su cultura general. 

Es cierto que tales recomendaciones de politica se dirigen a la ensefanza 

superior en general, por lo cual se puede pensar que no necesariamente debe ser 

éste el caso de las universidades, no obstante respecto a la universidad se 

menciona: 

“.. Aunque las universidades en particular, muy apegadas a sus antiguas 
tradiciones, son algo resistentes al cambio, la educacién superior en conjunto 
ha experimentado una transformacién de gran alcance en un periodo 
relativamente breve". (UNESCO pag.18). 
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Afirmacién que en ditima instancia deja ver que el llamado a que la ensefianza 

superior reconsidere su cometido y su misién, defina enfoques nuevos y establezca 

nuevas prioridades, no excluye a las universidades. 

Un punto mas que ilama fa atencién es ia preocupacién que se muestra por el 

hecho de que con respecto al conocimiento y ta investigacién hay una brecha entre 

paises desarrollados y paises en proceso de desarrollo. Motivo por el cual se 

menciona que es necesario incrementar la internacionalizacién del conocimiento, es 

decir apoyar ef intercambio de conocimientos entre paises pobres y ricos. Aunque 

aqui la cuestién estaria en si ef intercambiar los conocimientos entre paises 

desarrollados y en desarrollo representaria un mismo panorama para todas las areas 

de conocimiento que conforman la universidad. 

Con respecto al campo de jas Ciencias Sociales se puede decir que, 

efectivamente, es posible el intercambio de conocimientos e informes de 

investigacién, no obstante no sdélo se necesitan conocimientos generales, sino que 

también se requiere de conocimientos que den cuenta de casos concretos de [as 

sociedades de cada pais. 

Cuando por el contrario serian las Ciencias Naturales, por ejemplo, las que 

pueden dar respuesta a la siguiente peticién: 

"... La particular atenci6n prestada a la internacionalizacién del contenido y el 
contexto de jas funciones de la educacién superior y el aumento de ia movilidad 

de los estudiantes y e] personal adquieren una importancia adicional a la luz de 

las actuales tendencias del comercio mundial, la integracién econdmica y 
politica y ta creciente necesidad de un entendimiento intercultural”. (UNESCO pag. 
22). 

En el mejor de los casos se puede decir que el entendimiento intercultural es en 

donde podrian actuar las Ciencias Sociales, si se entiende por ello, por ejemplo, que 

el establecimiento de relaciones comerciales entre los diversos paises trae como 
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consecuencias la desigualdad de participacién entre paises desarrollados y paises 

en desarrollo. 

Aunque en realidad poco hay que retomar de to antes dicho, pues no se 

menciona a ciencia cierta lo que se quiere decir con el término "entendimiento 

intercultural”. 

c) BANCO MUNDIAL 

"La ensefianza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia’, 1995, es 

un documento publicado por ef Banco Mundial (BM), el cual, al igual que los dos 

anteriores, ha tenido un gran impacto en el debate sobre la educacién superior en 

México. 

Se trata de un informe en donde se presentan, desde el muy particular punto de 

vista del BM, las principales dimensiones de la crisis que experimenta la ensefianza 

superior en paises en desarrollo como tos de Asia, Africa y América Latina. En este 

documento se presentan las experiencias que han tenido varios paises prestatarios 

después de haber puesto en marcha una serie de reformas propuestas por esa 

institucién internacional. Al mismo tiempo que se proporciona una lista de opciones 

de politica educativa para los paises que buscan las maneras de mejorar la 

contribucién de fa ensefianza superior al desarrollo econdmico. 

Asi, al igual que en el campo econdmico, en el campo educativo se establece 

que ios préstamos a cada nacién seran en la medida en que cada una de ellas 

acepte tomar decisiones en cuanto a que la educacién canalice sus esfuerzos hacia 

el logro de! crecimiento econdmico del pais.137 

137 Recientemente, el gobierno federal suscribié dos crédites con et BM por un total de 415 millones de délares para financiar 
dos programas educativos. E! primero de ellos coneiste en abatir el rezago en educacién inicial y bésica, mientras que e/ 
segundo coneiste de acciones para impuisar y consolidar actividades cientificas y tecnoligicas. Entre otras cosss, se mencioné 
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"Las inversiones en la enseflanza superior son importantes para ei 
crecimiento econémico... E! crecimiento econémico es una condicién previa 
esencial para reducir la pobreza de manera sostenida en los paises en 
desarrollo, que es el objetivo supremo de! Banco Mundial. (BM pag. 95). 

En ese documento, el primer elemento que permite mostrar el sentido 

técnico-profesional que se pretende dar a la formacién de los universitarios es la 

consideracién indistinta de todas las instituciones postsecundarias como 

instituciones de educacién superior. Asi, lo mismo da hablar de instituciones 

académicas que forman personal profesional de nivel! medio superior o de 

instituciones académicas que forman personal profesional de nivel superior. En este 

ultimo caso tratese de tecnolégicos, politécnicos, universidades, etcetera. 

Finalmente ja relevancia de cada una de estas instituciones educativas esta en su 

capacidad para formar profesionistas que respondan a las demandas del mercado 

laboral. 

En el presente trabajo se ha hablado sobre el inevitable proceso de 

interrelacién comercial que se esta dando entre tos diversos paises del mundo, 

proceso conocido con el nombre de globalizacién econdémica; asi, cada pais debe 

concentrar sus esfuerzos en el mejoramiento de los procesos de produccién que le 

permitan ofrecer al mercado internacional los mejores productos a los mejores 

precios. Todo esto con ta finalidad de lograr el desarrollo econémico de las 

naciones. 

Pero ante tal panorama la pregunta es, {qué funcién le corresponde cumplir a 

la educaci6én superior?. 

Resulta interesante destacar que una de las principales funciones que el BM le 

esta atribuyendo a la educacién superior, por no decir que es la unica, es la de 

responder a ias necesidades de! sector industrial privado. Asi, la educacién superior 

  

que tal préstamo permitiré al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt) promover la generacién, difusiin y 
apicacién del conocimiento para la innovacion en respalde de! desarroko econdémico y social. Castellanos, Antonio, "Se 
destnarén & comunidades marginadat. Obtiene México dos créditos del BM para programas educativos”, La jomada, Afio 
Quince, N. 5060, (octubre 05 de 1998, Lunes), México, pag. 19. 
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es considerada como e! sector educativo que puede contribuir a la formaciédn de 

profesionistas que desempefien alguna funcién dentro del sector industrial, ya sea a 

través de la puesta en marcha de las capacidades y habilidades adquiridas, o a 

través de investigaciones que permitan, al sector industrial, mejorar sus mecanismos 

de produccién. 138 

De tal modo que a! sugerir que !a educacién superior prepare ios profesionistas 

que requiere el mercado laboral, implicitamente se esta sugiriendo que se formen 

profesionistas que se desempefien dentro del sector productivo. 139 

Pero lo mas importante de todo esto es el tipo de profesionista que se requiere 

para que actue dentro de! sector productivo. Se percibe que se trata de un tipo de 

formacién técnico-profesional caracterizada por capacitar al sujeto para que 

responda a los problemas técnicos que se presentan en el mercado de trabajo y 

encargado de realizar las actividades practicas necesarias dentro del mismo. Para 

reafirmar esto basta con citar lo siguiente: 

“LA CONTRIBUCION de la ensefianza superior al desarrollo de los recursos 
humanos es muy amplia. Las inversiones en este subsector pueden influir de 

manera importante en el crecimiento econdmice de un pais. Las instituciones 
de nivel terciario tienen la funcion principal de capacitar a! personal profesional, 

entre ellos, los gerentes, cientificos, ingenieros y técnicos que participen en el 
desarrollo, la adaptacién y la difusi6n de las innovaciones en la economia 

Nacional". (6M pag. 17). 

138Ange! Diaz Barriga hace una aportacién muy interesante pues considera que aunque el desarrollo de la industria requiere la 
produccién de teoria, tal produccién cada vez se realiza en circulos mas restringides, y se deja para la mayorla de la poblacién ja 
apicacién de bas técnicas. Asi, asegura el autor, el desarrollo profesional se convierte en un elemento més de alienacién en el 
propio desarrollo industrial. Pacheco Méndez, Teresa y Diaz Barriga, Angel, La profesién. Su condicién social e institucional, 
Migue! Angel Portia, Primera edicion, 1987, México, pag. 78. 
133 Enel caso particular de México, el dirigente de la Confederacién Patronal de ia Republica Mexicana (Coparmex} Gerardo 

Aranda Orozco “... convocé ai gobiemo federal a abendonar “temores y desconfianzas” en materia de ensefianza y en la 
busqueda de una mejor relacién entre ta oferta de trabajadores que genera el sistema educativo nacional y su relacién con las 
Posibiidades y necesidades de las empresas”. 

En el Simposium intemacional de Vinculacién, Raul Talan Ramirez, entonces subsecretario de Educacién e Investigacién 
Tecnoligica de la SEP, expresé que el vinculo entre el aparato productive y ta academia debe fortalecerse, ya que en su opinién 

"... la globalizacion de los mercades demanda cada vez més tecnologias sofisticadas, las cuales requieren de 
Teformutacion, reestructuracién y cambios constantes para mantenerse competitivas y satisfacer la demanda de productos de 
atta calidad @ bajo costo”. Guerrero Chiprés, Salvador, “Insta Coparmex. Urge vincular ai aparato productive con la academia", 
Lajomada, Afio Quince, N. 5061, (octubre 06 de 1998, Martes), México, pag.11. 
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Como se puede notar, el BM centra su atencién en un tipo de formacién que 

brinde a fos sujetos determinados conocimientos que tengan su correlativo en una 

aplicacion practica. De tal modo que gerentes, cientificos, ingenieros y por su puesto 

técnicos pueden, sin muchos problemas, desempefiar alguna funcién dentro del 

sector industrial como organizar, supervisar, capacitar, etc. 

Tal expresién deja ver también fa prioridad que se tiene por aquellas areas de 

conocimienta que con mucho menos problemas se pueden llevar a la practica, y que 

a final de cuentas ilagan a resultados concretos, tangibles y ttiles. Tal es el caso, 

por ejemplo, de las ingenierias. Situacién que pone en ventaja a algunas areas de 

conocimiento sobre otras, pues se muestra prioridad por aquellas areas que formen 

profesionistas que puedan desempeiar alguna labor dentro del sector industrial. 

"Se debe procurar que la composicién de la matricula y los planes de 
estudio de las instituciones respondan mas adecuadamente a las necesidades 
de personal especializado de cada pais. En muchos casos, esto significa 
aumentar las matriculas en carreras vinculadas con las ciencias naturales y la 
ingenieria ... para facilitar ta etapa de transicién hacia una economia de 
mercado. A fin de poder orientarse acerca de la variedad de cursos que se 

ofrecen y tomar decisiones sobre los cambios en los planes de estudio, las 

instituciones deben vigilar tanto ef desemperio de sus graduados en el mercado 

laboral, incluidas la colocacion y la remuneracién que perciben, como fa oferta y 
la demanda de las diferentes especialidades. 

Uno de los medios para aicanzar estos objetivos consiste en promover el 

desarrollo de los programas profesionales, ya sea creando nuevos cursos o 

modificando los existentes. La duracién de los programas profesionales debe 
estar determinada por los requisitos de! lugar de trabajo mas bien que por 

criterios académicos. Una variedad de programas pertinentes de corta (uno a 
dos afios) y larga duracién (tres a cinco afios), junto con cursos de educacién 
permanente, pueden satisfacer la rapida evolucién de las necesidades de las 
distintas especializaciones". (8M pags. 83-84). 

Respecto a esto resulta interesante hacer algunas observaciones. 

Como ya se menciondé, uno de los postulados de la corriente liberal es sobre la 

divisién de] trabajo, en la cual este uitimo ya no solamente se divide entre diferentes 

profesiones, sino que fa produccién de un mismo articulo se compone en varias 

operaciones de las que cada hombre realiza solamente una de ellas. 

114



Situacién que de aiguna manera se repite en et campo educativo, pues se 

requiere la formacién de personal especializado; se requiere de profesionistas que 

cuenten, Unica y exclusivamente, con fos conocimientos necesarios que se puedan 

llevar a la practica dentro del siempre evolucionante sector productivo; y tal vez a 

esto se deba la exigencia acerca de que los profesionistas deben tener una 

formacion fiexible, esto en tanto tengan la habilidad para ir adquiriendo nuevos 

conocimientos practicos e ir desechando otros tantos.14° 

Por otra parte, se propone que sobre fo que los representantes del sector 

educativo (en este caso tratese de académicos) consideren pertinente ensefiar, esta 

lo que el sector productivo requiere que se ensefie a los universitarios. Situacién que 

implica tomar en cuenta las necesidades del mercado laboral y desatender el campo 

de trabajo de los profesionistas, pues se debe considerar qué es lo que el mercado 

laboral espera que realice el profesionista, y se dejan de lado las actividades que un 

profesionista, de acuerdo a la disciplina que representa, puede ofrecer realizar dentro 

de ese, ya de por si restringido, mercado laboral. Situacién que propicia que se 

desechen muchas actividades que pueden realizar los universitarios como, por 

ejemplo, estudiar problemas que tienen los integrantes de una sociedad (ademas de 

los econdmicos, co a raiz de estos) y estudiar posibles soluciones. 

Pese a la intencién expresa de retomar a todas jas instituciones postsecundarias 

como instituciones de educacién superior, se hace una clara diferenciacién entre 

instituciones _universitarias (llamadas universidades tradicionales) e instituciones 

técnicas (denominadas instituciones no universitarias); lo que implica una separacién 

entre la formacidn teérica y la formacién practica, y en donde por sobre la primera 

esta la segunda, claro con sus muy peculiares caracteristicas. 

140uante e1 “Simposium Intemacional de Vinculacién", Rupet Huth, vicepresidente del consejo de rectores de las 

de erasincis y carded en eaueacin napenor, Reise reaitadce postnos de la meacon ve “convos de taba y de 
trasferencias” en {os cuales participan paritariamente representantes de las empresas y académicos. Aseguré que ambas 
Partes obtienen beneficios econémices y reconocimiento por aportaciones propuestas y soluciones a campos de conocimiento 
que rapidamente caen en la obsolenaa. Ibidem. 
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“EL MODELO tradicional de universidad europea de investigacién, con sus 
programas en un soto nivel, ha demostrado ser costeso y poco apropiade para 
satisfacer las multiples demandas del desarrollo econdémico y social, al igual 
que las necesidades de aprendizaje de un estudiantado més diverso. La 
introduccién de una mayor diferenciacién en la ensefianza superior, es decir, la 

creacién de instituciones no universitarias y el aumento de instituciones 
privadas, puede contribuir a satisfacer la demanda cada vez mayor de 

educacién postsecundaria y hacer que los sistemas de ensefianza se adecuen 
mejor a las necesidades del mercado de trabajo". (BM pag. 31). 

Asi pues, se considera que la mayor diferenciacién en la ensefianza superior, 0 

el desarrollo de instituciones no universitarias como pueden ser tecnolégicos, 

politécnicos, institutos técnicos de nivel medio superior, etc., y el fomento de 

establecimientos privados, pueden contribuir a satisfacer fa creciente demanda social 

de educacién postsecundaria y hacer que los sistemas del nivel superior sean mas 

sensibles a las necesidades cambiantes del mercado laboral. 

Aunque con io antes dicho, a lo que se pudiera tlegar es a lo siguiente: mientras 

las universidad tradicional sea reconocida como una instituci6én que forma 

profesionistas criticos, conscientes de la realidad, sera considera una instruccién 

obsoleta para los requerimientos de los tiempos actuales, en fos que la prioridad de 

fos paises en desarrollo es transitar hacia una economia de mercado intemacional. 

De tal modo que para desempefiar labores dentro del sector industrial no se 

requieren profesionistas poseedores de conocimientos tedricos, que cuestionen la 

realidad, que traten de interpretarla de manera objetiva y con base a esto hacer 

Propuestas y por su puesto actuar. Mas que este tipo de estabiecimientos 

académicos se requiere de instituciones no universitarias las cuales resultan de gran 

importancia en tanto formen profesionistas con una mentalidad practica, que cuenten 

con las capacidades y las habilidades necesarias para jograr obtener un lugar en el 

mercado laboral y capaces de adaptarse a !os constantes cambios de actividades 

que se presenten en su lugar de trabajo. 

De ahi ei marcado reconocimiento por parte del BM hacia aquellos paises que, 

como México, se han esforzado por aumentar e] nimero de instituciones educativas 
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no universitarias. Esto al puntualizar que "... en el mundo en desarrollo, México es 

un ejemplo de un pais que ha establecido una amplia red de institutos tecnolégicos 

con un enfoque mas centrado en las aplicaciones practicas".141 (BM pag. 35). 

Respecto a investigacién y posgrado, considerados como campos de accién 

propios de las universidades en América Latina, se han hecho observaciones, ya sea 

a favor o en contra, como las que a continuacién se presentan: 

Respecto a investigacién se dice lo siguiente: 

“En la mayoria de los paises en desarrollo, las universidades por {o general 
representan una parte importante de !os gastos nacionales en investigacién, y 

proporcionan empleo a ta mayor parte de los cientificos dedicados a las labores 
de investigacién y desarrollo. 

En muchos paises latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasit y México, 
donde ia mayor parte de la actividad de investigacion tiene iugar en 
instituciones cientificas estatales, ia investigacién en las universidades ha 
tenido muy pocas repercusiones en la economia. La mayoria de las 
universidades en América Latina son basicamente instituciones docentes, y su 
investigacién rara vez se destina a aplicaciones practicas, lo que refleja el nivel 

tradicionalmente bajo de interaccién entre la universidad y la industria”. (BM pag. 
24). 

La importancia que reviste la investigacién queda claramente expresada y no es 

mas que lo que ya se ha mencionado: fomentar la relacién de la investigacién con las 

necesidades del sector industrial en donde mas que otra cosa se requiere de 

investigaciones que lleven a resultados que tengan alguna utilidad practica. 

En cuanto a posgrado se dice: 

“Debido a {os altos costos y a los subsidios generalmente elevados que los 
gobiernos y jas instituciones otorgan a los estudios de posgrado, el apoyo 

destinado a la organizacién y el perfeccionamiento de estos programas debe 
ser sumamente selective. A fin de mejorar la calidad y [a eficiencia de los 

1415in embargo, no todos estan de acuerdo con tal situacién. En el seminario La educacién Superior Piiblica y su 
Financiamiento, efectuado en la Facuttad de Filosofia y Letras de la UNAM, se planted un panorama critico de las ides, 
Publicas, Se afirmé, entre otras cosas, que “... mientras 15 universidades publicas estan en crisis financiera y al resto se fes ha 

disminuido ef subsidio, el gobiemo federal increment6 el nimero de instituciones tecnolégicas, a fin de desalentar la ensefanza 
universitaria”. 
Manuel Pérez Rocha, coordinador de la Secretaria de Educacién, Salud y Desarrollo Social det goblemo capitalino, aseverd. 

que es una “falacia” el argumento de la falta de recursos para restringir el subsidio a las universidades publicas ya que -afirm6-".., 
se ha alentado el acceso y el nimero de escueias tecnoligicas, a las que se jes han canalizado cientos de millones de pesos". De 
hecho, indicé que el gobierno federat tenia pendiente la entrega de 142 instituciones de educaciin tecnolégica en todo el pais. 

Ibarra, Maria Esther, “El gobiema impulca imstituciones tecnoligicas. Se ha desalentade la educacién universtaria, 
investigadores”, La jomada, Afio Quince, N. 5061, (Octubre 06 de 1998, Martes}, México, pag. 11. 
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programas es menester estimular la competencia entre las unidades 

académicas para conseguir recursos adicionales. El principio de competencia 
debe extenderse a la asignacién de fondos para la investigacién flavada a cabo 
por el personal... Los programas competitivos de financiamiento de la 
investigaci6n se pueden formular para alcanzar también otros objetivos, por 

ejemplo, aumentar el volumen de la investigacién en los campos de mayor 

importancia para las politicas industriales". (BM pag. 81). 

De una u otra manera s6lo una peticién se hace presente y es canalizar todas 

las actividades universitarias, tratese de ensefianza, investigacidn o posgrado, hacia 

los requerimientos del sector industrial. 

Ahora bien, uno de los mecanismos propuestos que, se considera, permiten 

dirigir ia formacién universitaria hacia un tipo de formaci6n técnico-profesional, 

centrado en las necesidades del sector empresarial, se refiere a la propuesta abierta 

de que representantes del sector productivo, junto con un grupo de representantes 

universitarios, participen en la elaboracion de planes y programas de estudio. Esto 

con la finalidad de que sean los industriales quienes verifiquen o aprueben el tipo de 

formacién que se brinde a los profesionistas. 

“En el contexto de las estrategias de crecimiento econémico basadas en 
innovaciones tecnolégicas, reviste importancia fundamental que tas instituciones 

acargo de fos programas avanzados de ensefianza e investigacién cuenten con 

la orientaci6n de representantes de los sectores productivos. La participacién de 
representantes de! sector privado en los consejos de administracién de las 

instituciones de nivel terciario, publicas o privadas, contribuye a asegurar la 

pertinencia de los programas académicos. Los incentivos financieros a 

programas conjuntos de investigacién entre industriales y universidades, 

pasantias para estudiantes patrocinadas por jas empresas y nombramientos 

académicos de tiempo parcial para profesionaies de los sectores productivos 
pueden ayudar a fortalecer los vinculos y la comunicaci6n entre el sistema de 
ensefianza terciaria y otros sectores de la economia”. (GM pags. 12 y 13). 

Se reconoce que las naciones en desarrollo se esfuerzan por resolver el 

problema de como conservar o mejorar la calidad de la ensefianza superior cuando al 

mismo tiempo se restringen drasticamente los presupuestos para la educacion. Esto 

aunado a las presiones que ya de por si causa la exigencia de aumentar la matricuta, 

sobre todo teniendo en cuenta que sus tazas son relativamente bajas. De tal modo 
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que se propone adoptar dos politicas destinadas a aumentar la eficiencia de la 

ensefianza superior una, como ya se mencioné en algun momento, consiste en 

diversificar el sistema de ensefianza postsecundaria y la otra consiste en estimular el 

mayor financiamiento privado. 

Se propone aumentar la matricula en politécnicos, instituciones profesionales y 

técnicos de ciclos cortos, pues se considera que entre sus principales ventajas estan 

la sensibilidad que presentan para responder a las necesidades cambiantes del 

mercado laboral.142 Ademas de que se propone que el sector privado apoye al sector 

publico a dar respuesta a la creciente demanda de educacién superior a través de la 

creacién de establecimientos privados de educacién superior, por su puesto de 

caracter técnico. 

Por otra parte, se alude a estimular el mayor financiamiento privado. Con el 

objetivo de mejorar la calidad de la educacién superior, se dice que es indispensable 

diversificar sus fuentes de financiamiento, por lo que se propone, entre otras cosas, 

que los estudiantes colaboren para solventar los gastos que genera ia educacion 

superior mediante el pago por derecho de matricula y mediante la reduccién o 

eliminacién de subsidios para gastos no relacionados con la instruccién como 

vivienda y alimentacién. Otra propuesta consiste en que jos exalumnos hagan 

donaciones a la instituci6n educativa en donde se formaron. Sin embargo, ilama 

especial atencién el énfasis que se pone en lograr, de una u otra manera, establecer 

142Durante ta sesion 13 del Consejo de Universidades Publicas e Instituciones Afines (CUPIA), ia SEP afrmé que con el fin de 
que los estudiantes de nivel superior encuentren empleo rapidamente, “... las universidades piblicas crearén carreras de corta 
duracion, dividiendo sus licenciaturas en dos ciclos, cuyos egresados de los dos primeros afios seran profesionaies asociados...” . 

EJ subsecretario de Educacién Superior e Investigacion Cientifica, Daniel Reséndiz, explicé que "... los jévenes que estudien 
para profesional asociado podran encontrar empleo rapido, y la sociedad contara con profesionales que necesita en grandes: 

cantidades en el sector productive, “que en México practicamente no existe porque ta totalidad de la matricula habla estado 

concentrada en los programas largos...”. 
“Sefiald que podran cresrse carreras cortas tanto en ciencias exactas como sociales y humanidades, y este curriculum daré a 

sus egresados fa preparacién suficiente para que puedan desempefiarse como colaboradores asociados a los profesionales que 
tienen titulo de licenciatura”. Herrera Beltrén, Claudia, "Garantiza Daniel Reséndiz ja cobertura de! crecimiento de la matricuta, 
Universidades publicas crearén carreras cortas: SEP”, [a jornada, Afio Quince, No.5267, (mayo 4 de 1999, Martes), México, 

pag. 39. 
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una relacién de trabajo entre la universidad y la industria privada mediante el 

financiamiento. 

Una primera opcién puede ser mediante la creacién por parte de las empresas 

de pasantias para estudiantes. De hecho se afirma que en muchos paises ya se est 

presentando tal situacion. 

"... Las empresas o los ministerios gubemamentalies ofrecen a veces becas 
especiales, en que fos beneficiarios se comprometen a trabajar para la empresa 
después de su graduacién. En Chile, Indonesia, Tailandia y Venezuela, la 
industria privada proporciona becas o préstamos subvencionados a los 
estudiantes talentosos, generaimente cuando estan préximos a terminar sus 
estudios". (BM pag. 47). 

Se propone que para que ja universidad, o cualquier otra instancia educativa de 

nivel superior, cuente con mayor financiamiento puede realizar actividades que 

generen ingresos como hacer estudios o investigaciones para la industria, elaborar 

cursos para profesionistas que laboren en el sector industrial privado, etc. 

"Una tercera estrategia para las instituciones estatales es la realizacién de 
actividades que generen ingresos, como los cursos breves de formacién 

profesional, los contratos de investigacién para la industria y ios servicios de 

consultoria. 
Cursos de capacitacién breves. Los cursos breves para empresas o 

particulares, organizados para complementar la ensefianza regular y las 
actividades de investigacién, pueden generar ingresos considerables. Ademas, 

pueden proporcionar ingresos adicionales al personal, generar mas ingresos a 

las universidades y proporcionar a la economia conocimientos pertinentes 
relacionados con e] mercado. 

Contratos de investigacién. Los contratos de investigacién pueden incluir 
servicios comerciales y estudics econdmicos para tos gobiernos y la industria 
privada, ademas de investigaciones cientificas y tecnolégicas aplicadas”. (em 
pag. 48). 

Como se podra observar, lo que se dice en teoria dista mucho de lo que 

verdaderamente significa en la realidad. Se argumenta que dada la reduccién del 

financiamiento para la educacién superior, es indispensable diversificar las fuentes 

de financiamiento para evitar que el servicio que brindan estas instituciones se 
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vuelva deficiente. Sin embargo, el calificativo eficiencia de la educacién superior va 

mas alla. 

Al expresarse reiteradamente que el sector industrial financie, de una u otra 

manera, ta educacién superior, la verdadera eficiencia radica en lograr que mediante 

ef financiamiento, por parte del sector privado, la educacién superior sirva a las 

necesidades de! sector industrial. 

Ahora bien, de todo lo expuesto queda claro que la ensefianza superior no se 

reconoce como una institucién cuyo tipo de educacién permite formar profesionistas 

que entiendan fa realidad y que traten de mejorarla en beneficio de todos los sectores 

sociales. No se considera como una institucién que ofrece a los profesionistas, 

ademas de la posibilidad de obtener un empleo, la posibilidad de modificar o exigir la 

solucién de problemas que presente la sociedad, entre fos cuales estan los 

problemas econdmicos y politicos. Aunque no son los unicos, también existen 

muchos otros problemas como pueden ser educativos, culturales, de salud, de 

vivienda, medio ambiente, seguridad social, desarrollo social, etc. 

Al contrario, el Gnico beneficio que en la mayoria de los casos se extraeria al 

haber cursado estudios de educacién superior es a nivel personal: obtener un 

empieo, cuya unica finalidad es obtener un salario, no mas. Suban los precios de los 

articulos de primera necesidad, aumente la delincuencia, disminuyan las 

posibilidades de acceso a la educacién superior, etc., son problemas que no se 

abordan; son problemas que al parecer a nadie le interesa resolver, auin y cuando a 

todos afectan. Se llega a esta conclusi6n ya que se puntualiza: 

“Las inversiones en ensefianza superior revisten importancia para el 

crecimiento econémico, toda vez que aumentan la productividad y jos ingresos 
de las personas -como lo indican los andlisis de tasas de rentabilidad- y ademas 

producen importantes beneficios externos que no se reflejan en dichos andlisis, 

como los beneficios a largo plazo de ta investigacién basica, y del desarrollo y 

lq transferencia tecnolégicos. El crecimiento econémico es un requisito 
fundamental para reducir ta pobreza en forma sostenida en los paises en 
desarrollo, que constituye et objetivo supremo del Banco Mundial”. (8M pég.14). 
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Es asi como se puede asegurar que desde el ambito internacional se propone y 

sin lugar a dudas se influye para que las universidades en México formen 

profesionistas que participen en ef desarrollo del sector productivo. Para lo cual se 

requiere de un tipo de formacién entre cuyas prioridades esté que los profesionistas 

obtengan un empleo; un empleo que deber ser, primordialmente, dentro del sector 

productivo. Se debe tratar de una formacién que se centre en que el sujeto adquiera 

los conocimientos, en lugar de conformarlos. Al adquirir conocimientos tedricos debe 

tratarse, principalmente, de aquellos que tengan una utilidad practica; los 

conocimientos adquiridos deben ser en funcién de lo que requiere e! sector 

praductivo y no necesariamente en funcién de las aportaciones que una disciplina, de 

acuerdo a sus particulares caracteristicas, puede ofrecer. Finalmente este tipo de 

formacién se complementa con constantes cursos de capacitacién para y en el 

trabajo. 

Seria, desde luego, sumamente riesgoso asegurar que la formacién de los 

profesionistas universitarios, en un futuro, se apegara unicamente a las 

caracteristicas arriba citadas, sin embargo se trata de un panorama que no se debe 

descartar, sobre todo porque actualmente se esta poniendo central interés en que los 

programas de educacién superior respondan a las necesidades de aprendizaje 

especifico y a las demandas de perfeccionamiento profesional y de! mercado laboral 

en perpetuo cambio. !43 

1435,st¢ una propuesta que tiene que ver con fos estudies de licenciatura en la UNAM, en donde se menciona que es necesario reformar los 
planes y programas de estudio, Esto no quiere decir que los posibles cambios seran nevesariamente en la dircocién que marcan los tres 
documentos internacionales citados ¢s este trabajo (educacién superior-aperato productive). No obstante, es necesario hacer estudios de 

seguimiento a las reformas que se hagan a los planes y programas y asi poder determinar si efectivamente y de qué forma la formacién de los 
universitarios tends hacia una direccidn \éenico-profesional, Véase “Propuesta para reformur los estudios de licenciatura en la UNAM. 
Lineamsentos para la reforma a le licenciatura’. Minseo 
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4.5. Sobrevalorizacién de la formacién técnico-profesional en detrimento 
de la formaci6én teérico-practica en el campo de jas Ciencias Sociales 

En tanto instituciones internacionales como la CEPAL, la UNESCO o el BM, 

estan proponiendo que se tecnifique la formacién universitaria, estan sugiriendo 

tecnificar la formaci6én en todas las carreras, desde las cientifico-tecnolégicas hasta 

las cientificosociales y humanisticas. 

Debe quedar claro que se comparte la idea de que cuando una sociedad busca 

modemizarse, mediante el fomento al desarrollo del sector productive, necesita bajar 

la inflacién, mejorar las condiciones de produccién, aumentar las exportaciones, etc., 

funciones en las que bien pueden participar profesionistas de nivel superior. 

Aunque si ia formacién del universitario se inclina, basicamente, hacia una 

direccién técnico-profesional se estaria dejando de lado una parte muy importante y 

basica de su formacién que es la capacidad no sdio para actuar en la realidad, sino 

para entenderla, explicaria y buscar su transformacién. Funciones que por supuesto 

deben cumplir los profesionistas def campo de tas Ciencias Sociales. 

Mencionar el pape! que deben desempefiar los profesionistas de Ciencias 

Sociales es una tarea compleja, sobre todo porque los socidlogos, los filésofos, tos 

economistas, los antropdlogos, jos historiadores, los pedagogos, etc., son 

profesionistas que forman parte de las Ciencias Sociales, y el quehacer de cada uno 

de ellos es variado. 

No obstante a continuaciédn se presenta un conjunto basico de funciones que 

deben desempefiar los profesionistas de tal area de conocimiento, las cuales se 

refieren, sobre todo, a la importancia del andlisis y del conocimiento social. 

No se desea dejar la impresién de que existe una sola dptica desde la que se 

pueden enfocar las funciones que ocupan a los profesionistas de Ciencias Sociales, 

pero si se han escogido aigunas coincidencias que parecen basicas a muchos 

cientificos sociales. 
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- La primer caracteristica que parecen compartir los profesionistas de! area de 

Ciencias Sociales es su objeto de estudio que es la sociedad. Se puede afirmar que 

a estos profesionistas les corresponde producir conocimiento para formular 

explicaciones de la secuencia de eventos pasados, presentes y futuros, 

caracteristicos de una sociedad y la manera como éstos alteran, afectan o abren 

posibilidades de vida y accién a sus miembros. 

- Los profesionistas sociales deben estudiar, entre otras cosas, cémo se forman 

los grupos sociales; de qué forma interactuan y cémo se organizan los individuos que 

los conforman; cuales son las causas que pueden lievar a efectuar cambios en una 

sociedad, cémo se dan éstos, a qué velocidad, en qué direccién; qué tipo de 

sociedad es mejor, cémo y hacia dénde se puede cambiar, etcetera. En uitima 

instancia, cada una de estas preguntas genera, a su vez, nuevas interrogantes mas 

especificas sobre grupos sociales mas reducidos, las cuales deben ser atendidas por 

profesionistas segun sea la disciplina social a la que representen.1 

- Si a estos profesionistas les corresponde observar e interpretar, de forma 

sistematica, el comportamiento de los seres humanos en sociedad, como pueden ser 

la forma en que interactuan y cooperan o la forma en que se dan las rupturas, los 

conflictos o tas contradicciones entre ellos, deben estudiar, por ejempio, conflictos 

inherentes a ia sociedad y que derivan de los intereses propios de los distintos 

grupos que la conforman, fo cual los vuelve profesionistas responsables de intentar 

ofrecer explicaciones alternativas, es decir responsables de ejercer su critica de las 

verdades establecidas y aceptadas, y encargados de explorar nuevas vias tedricas 

que lleven a otras verdades. 

- Dichos profesionistas deben promover la redistribucién de! conocimiento, es 

decir deben difundir el conocimiento entre los sujetos que conforman una sociedad, 

pues, en el mejor de los casos, deben evitar que éstos Ultimos tengan opiniones poco 

144P 208 Bolio, Francisco, Las Ciencias Sociales, ANUIES, Primera edicin, 1976, México, pag. 43. 
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informadas, desorganizadas o inconscientes de fa realidad. Con lo que, al mismo 

tiempo, colaboran para despertar, en dichos sujetos, una conciencia critica que les 

permita cuestionar y después modificar, por ejemplo, los sistemas existentes de 

dominacién, explotacién y opresién.145 

- Los profesionistas de Ciencias Sociales no sélo deben tratar de interpretar la 

realidad sociat de manera objetiva, sino deben ser participes de los diferentes 

procesos de cambio social, aunque no como manipuladores en contra de un sistema 

social, Sino como cooperadores en el mejoramiento de fa calidad de la propia accién 

social. 

- Por todo lo antes dicho, los profesionistas de Ciencias Sociales tienen la 

obligacién de plantear problemas, de hacer las preguntas dificiles, de Nevar la 

criticidad hasta sus conclusiones, de crear nuevos modelos tedéricos, de tomar las 

medidas necesarias para resolver o por lo menos para facilitar la solucién de 

problemas. Finaimente debe estar motivado por e! deseo de cooperacién, pero mejor 

aun por el deseo de cambiar fas cosas para el bien de la poblacién en general. 

Ahora bien, volviendo ai punto central de este apartado, se percibe que el que 

se solicite que el tipo de formacién que se brinde a los estudiantes universitarios sea 

técnico-profesional significa, al mismo tiempo, que {a formacién tedrico-practica de] 

universitario pase a segundo término, lo cual indudablemente afecta a los 

profesionistas de Ciencias Sociales, pues practicamente ninguna de las funciones 

antes descritas son relevantes para apoyar al desarrollo del sector productivo. 

En ultima instancia, se puede asegurar que, dentro del contexto de ta 

modernizacién educativa, disminuye el interés porque un profesionista universitario 

comprenda y construya conocimientos que tienen que ver con los objetos de estudio 

145 Montaho, Jorge, (Coord), Las humanidades en el siglo XX, 3. Las Ciencias Sociales, UNAM, Primera edicién, 1976, 
México, pags. 35-39. 

125



propios de cada disciplina. No se requieren profesionistas con conocimientos sobre 

distintas corrientes de pensamiento, en base a las cuales puedan interpretar la 

realidad social, plantear problematicas y por supuesto elaborar y aplicar soluciones. 

Se muestra desinterés por formar profesionistas que cuestionen las verdades 

establecidas, interesados en comprender el papel que desempefian dentro de un 

grupo social, a qué se debe y con el deseo de modificarlo. 

En todo caso no se desea que los profesionistas respondan a otras 

necesidades que no sean las del sector productivo. 

Respecto a las Ciencias Sociales sucede que no se tiene interés porque los 

profesionistas cuenten con conocimientos que den cuenta sobre los distintos 

problemas que caracterizan a los grupos sociales, sobre qué los causan, sobre cémo 

resoiverios, etcetera. Lo que significa, al mismo tiempo, desinterés por propiciar que 

el profesionista tenga pensamiento auténomo. De tal manera que la criticidad, el 

analisis y la refiexién se eliminan, con Io que se elimina también la posibilidad de 

visualizar problemas, construir preguntas originales sobre los saberes parciales y 

generaies o sobre ios saberes ya establecidos. 

En el caso de los profesionistas en Ciencias Sociales, no se pretende que éstos 

conformen y adquieran conocimientos sobre la realidad social. Sdio se desea formar 

sujetos responsables en sus labores, constantes, obedientes, dispuestos a adaptarse 

alos cambios, atentos a lo que se les exige, pacientes, etc., lo que, al mismo tiempo, 

disminuye ia posibilidad de formar seres criticos, con la capacidad para colaborar en 

el cambio de su realidad y la de los demas. 

Dado que se pretende que los profesionistas sociales unicamente apliquen los 

conocimientos adquiridos, puede suceder que se conviertan en simples empleadcos, 

envueltos en la marafia burocratica y en el mero papeleo administrativo; que fungen 

como maquinas, cuya labor desempefiada es repetitiva. Un tipo de formacion que sin 

lugar a dudas es preocupante, pues con una formacién tedrico-practica un 

126



profesionista de Ciencias Sociales puede realizar funciones atin mejores. Por 

mencionar sdio un ejemplo, se puede decir que actualmente urge hacer algo para 

contribuir ai cambio social en cualquier nivel, en paises tan necesitados como 

México. 

Desde siempre, México se ha caracterizado por ser un pais en el que 

predominan fos grupos sociales dominantes, de tal manera que, entre otras cosas, 

corresponde a los profesionistas de Ciencias Sociales cuestionar, estudiar y expresar 

de qué manera un grupo social domina a otro; y explicar, ademas, los mecanismos 

mediante los cuales, los grupos sociales dominantes, o sea las élites, logran 

implantar, mantener, adoptar o modificar los diversos sistemas de dominacién. 

A estos profesionistas les corresponde dar cuenta de cual es la importancia de 

las mayorias en la toma de decisiones, o de los empresarios, 0 bien de inversionistas 

extranjeros, de instituciones extranjeras y de la vinculacién de estos con los sectores 

con mayor poder. 

Se trata, en todo caso, de desentrafiar las condiciones intrinsecas a la dinamica 

del sistema, no sdlo en los términos de los sectores dominantes, sino también de los 

dominados. Se deben aclarar los mecanismos y fuerzas que realmente condicionan 

el proceso social, pero sin incurrir en el analisis con base en los criterios 

establecidos. A estos profesionistas les corresponde, entre otras cosas: 

- Desarrollar y difundir informacién socialmente pertinente sobre los cambios en 

curso, 

- Conocer la complejidad de ios nuevos procesos y problemas que afectan a la 

sociedad. 

- Analizar los efectos multiples y no esperados de las intervenciones 

gubernamentales y de la accién colectiva en general. 
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- Mejorar el funcionamiento de las instituciones sociales de manera que sean 

mas flexibles, eficaces y atentas a las necesidades de los usuarios, elevando 

asi la calidad de vida de la poblacién. 

- Con la finalidad de mejorar e! futuro, deben estudiar sobre la experiencia det 

pasado y del presente. 

Ahora bien, si hay que precisar temas, basta con mencionar que alguien tiene 

que encargarse de realizar estudios sobre las siguientes cuestiones: 

- El proceso de globalizacién y su impacto en lo econdmico, en lo politico, en io 

social, en lo educativo. 

+ Soberania y democracia. 

- Deuda externa. 

- Desarrollo tecnolégico. 

- La pobreza, sus Causas y sus consecuencias. 

- Distripucién del ingreso. 

- Sector puiblico y procesos de privatizacion. 

- Estudios sobre e! medio rural. 

- Alcoholismo, tabaquismo y drogadiccion, etc. 

Se debe evitar, ante todo, la ingenuidad, la subordinaci6n y falta de apreciacion 

critica con respecto a aseveraciones como la que supone que la modemizacion y el 

desarrollo econémico llevaran necesariamente a algun tipo de estructura social 

similar a fa sociedad capitalista industrial de clase media. 

Los profesionistas sociales, en tanto su formacién sea tedrico-practica, siempre 

desempefiaran alguna labor importante, incluso en beneficio del sector 

gubernamental, pues para un gobierno es crucial saber sobre {a situacion en que se 
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encuentra el grupo social al que gobierna y con base a esto tomar decisiones, 

formuiar y evaluar ias politicas publicas y, sobre todo, tratar de elevar e! grado de 

eficiencia operativa. 

Si se toma en cuenta que ta legitimidad del gobierno va figada a la eficiencia de 

fa gestién publica, el gobierno necesita conocimientos especificos que le permitan 

dar respuesta a los problemas que se van presentando. Sin este tipo de 

conocimientos le es mas dificil entender y sofisticar las demandas de !a poblacion, 

descentralizar funciones, cambiar métodos de trabajo, tener un mejor y mas 

adecuado manejo de los recursos y difundir fa actividad social. 

Lo que finalmente se desea destacar es el extraordinario grado de complejidad 

que tiene la adquisicién y elaboracién de planteamientos tedricos. Con los cambios 

en el mundo, en la regién y en el pais, los profesionistas sociales (entre los que me 

incluyo), tienen hoy una multiplicidad de corrientes tedricas de pensamiento para 

formular probiematicas y explicaciones para entender hacia dénde va el pais al cierre 

de siglo. 

Después de todo, la aplicacién mas fructifera de un conocimiento sociai esta en 

1a resolucién practica de problemas de la vida real social. 
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CONCLUSIONES: 

El modelo de desarrollo econémico que se ha implantado en México en los 

Ultimos 17 afios contempia la incorporacién de la economia nacional al proceso de - 

globalizacién. Participar en el proceso de globalizacién implica modernizar !a 

estructura productiva del pais e implica también la modernizacién de la educacion, en 

todos los niveles. 

En el caso de la educacién superior, la modernizacién es vista, entre otras 

cosas, como la vinculaci6n educacién superior-sector productivo. Con dicha relacién 

se pretende que la universidad responda a los problemas y necesidades propios del 

sector productivo nacional, con fa clara intencién de volverto un sector competitivo 

dentro del mercado internacional. 

La UNESCO, la CEPAL y el BM son instituciones intemacionales entre cuyas 

prioridades esta apoyar el desarrollo econdémico de los paises en vias de desarrollo, 

como es el caso de México. Entre otras cosas, dichas instituciones imputsan politicas 

educativas, las cuales representan un referente para las autoridades nacionales 

encargadas de elaborar politicas sobre educacién. 

En el caso de la educacién superior, las instituciones financieras internacionales 

antes mencionadas proponen que en {a universidad se preparen profesionistas 

capaces de adquirir (no conformar) y aplicar conocimientos que tienen que ver con 

las necesidades que plantea el sector productivo. 

El pretender formar profesionistas capaces de desempefar alguna funcién 

dentro del sector productivo nacional trae consigo dos implicaciones. 

Una que el sector productivo, ademas de pretender ser un sector innovador y 

modermizador, adquiere mayor fuerza como grupo de interés politico y econdmico 

que influye de manera determinante en la formacién profesional de los universitarios; 

y dos, que la formaci6n orientada a la solucién técnica de problemas especificos en 
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el sector productivo se constituye como otra altemativa para la formacién de los 

universitartios. 

Aunque de este modo, la finalidad de la universidad se ve truncada, pues las 

demandas que se le plantean se toman cada vez mas utilitarias. En este sentido, la 

universidad se enfrenta dia a dia a las exigencias de un grupo social que ie reclama, 

unicamente, la formacién de cuadros técnicos, que estén capacitados para el 

desempefio de un conjunto de acciones profesionales. Las urgencias del saber 

hacer, colocan a la universidad ante el peligro de convertirse en una escuela 

tecnolégica, donde los debates sobre los problemas de orden conceptual se 

cancelarian para dar lugar a un pragmatismo en los curriculos profesionales. 

La formacién de los profesionistas de! d4rea de Ciencias Sociales, como parte 

integrante de la universidad, muy probablemente se incline hacia un tipo de 

formacién técnico-profesional. Aunque fo mas importante es que podria implicar 

perder poco a poco e! sentido humanista, es decir la sensibilidad ante tos problemas 

ajenos y de servicio social que estos egresados deben poseer; y en cambio, el 

pragmatismo y fa especializacién ganarian terreno en el desarrollo educativo y de 

investigacion. 

No cabe duda que dia a dia la formacién de recursos humanos se ha vuelto 

mas compleja, no obstante el reto no deja de ser ensefiar a razonar tedricamente y a 

construir un discurso alrededor de diferentes escuelas tedricas de pensamiento 

(considerando los avances mas recientes en los respectivos campos) desde una 

perspectiva critica. 

Si bien es cierto que actuaimente es necesario reconocer nuevas unidades de 

conocimiento que enfrentan el reto de pensar nuevas especialidades para las 

Ciencias Sociales, dichas especialidades no deben implicar la paralizacién y 

separacion del conocimiento, sino que deben basarse en una formacién tedrica que 

permita a los profesionistas expresar las situaciones sociales reales y que les 

131



permita, al mismo tiempo, elaborar nuevas unidades epistemoldgicas. Esto no quiere 

decir que se tenga que enfocar la formacién unicamente a la reflexién tedrica, sino 

que se debe, antes que nada, realizar un analisis sistematico con base al cual se 

ofrezcan respuestas a problematicas sociales concretas. 

Es necesario combinar ta teoria con la practica para asi poder tomar decisiones 

informadas. Los futuros profesionistas en Ciencias Sociales deben contar con este 

tipo de formacién, que les permita ejercer la practica sin tener que reducirla a la 

experiencia. 

Frente a la fuerte tendencia de formacién profesional que se apoye 

basicamente en la ensefianza de técnicas y aplicaciones practicas desligadas del 

contexto general de una teoria de conocimiento, es necesario recuperar ta nocién de 

formacién en la perspectiva humanista que posibilite la preparacién especializada 

basada en un desarrolio del conocimiento, en una dimensién intelectual cuyo 

horizonte sea mas extenso y, potenciaimente, mas apropiado para formular y abordar 

tigurosamente los problemas propios de cada disciplina con mayor compromiso 

histdrico y social. 

En pocas palabras, la universidad moderna, no obstante su preocupacién por 

formar técnicos, no puede convertirse solamente en una formadora de recursos 

humanos sin ciencia y conciencia, y sin un sentido de sus valores como hombres con 

una responsabilidad con los ciudadanos. 

En el caso de un pedagogo (sdlo por mencionar un ejemplo) que su formacién 

le permita abordar rigurosamente los problemas educativos y pedagdgicos. 

De hecho, este trabajo representa un primer intento por rebasar el nivel de 

formacién técnico-profesional, pues se traté de detectar e interpretar, con base a 

corrientes teéricas de pensamiento, uno de los efectos concretos de fa politica 

neoliberal en el sistema educative superior en México. 
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Sobre todo en ef campo de jas Ciencias Sociales, es dificil concluir o bien 

obtener juicios definitivos sobre aigGn tema. Con respecto a fa formacién 

técnico-profesional como una tendencia en Ciencias Sociales atin queda mucho por 

estudiar. 

En este trabajo se abordé un tema que, al mismo tiempo que se estudia esta 

ocurriendo, que ain no estd finalizado, fo que de alguna manera implica un 

impedimento para abordarlo con la precisién con la que se hubiera deseado. 

Hasta el momento se ha logrado fortalecer ta comprensién sobre la formacion 

técnico-profesional, como tendencia en Ciencias Sociales. No obstante, es necesario 

realizar investigaciones que arrojen datos aun mas precisos sobre cada una de las 

disciplinas que conforman e} area de Ciencias Sociales. 

El nivel de andlisis que alcanzé este trabajo es importante, pues permitié 

estudiar la relacién entre fa formacién de fos profesionales del drea de Ciencias 

Sociales y el contexto de los problemas econdmicos que enfrenta el pais, tanto en 

términos de su insercién en un contexto internacional de globalizacién de fa 

economia, como de fas caracteristicas estructuraies y coyuriturales nacionales que to 

determinan. 

No obstante es necesario seguir realizando balances, diagndsticos y andlisis 

que permitan determinar distintos aspectos importantes de cada disciplina y que 

permitan, al mismo tiempo, dar una descripcién mas precisa de la manera en que en 

cada una de ellas se puede identificar, o no, la tendencia de fa formacién de fos 

universitarios hacia un tipo de formacion de técnico profesional. 

Se raquiere de investigaciones que den cuenta, en un principio, de aspectos 

como los origenes histéricos de cada profesién, su desarrollo disciplinario, y sus 

tendencias prospectivas: los espacios de ejercicio profesional en ei pais, los 

impactos que tendra de! desarrollo cientifico y tecnolégico actual y de fos derivados 

de fa reordenacién econdémica; sus formas factibles de relacién con otras disciplinas, 
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las experiencias educativas tradicionales y las innovadoras en materia de formacién 

profesional, etc. 

Particularmante, se considera necesario realizar este tipo de investigaciones 

por dos razones: 

Primero, porque es responsabilidad de cada profesionista de Ciencias Sociales, 

tratese de un estudiante, un pasante o un profesionista, realizar actividades que 

legitimen su labor ante la sociedad y ante el gobierno: y lo deben cumplir a través de 

{a realizacion de una labor que dado su formacién puedan desempefiar, y tomando 

como base fas necesidades técnicas que tiene el sector productivo. 

Segundo, porque es responsabilidad de estos profesionistas generar 

informacién para sus iguales, respecto a ia formacién profesional que estan 

recibiendo, sobre el tipo de formacién profesional que pueden llegar a recibir, y asi 

conscientizarlos respecto al sentido social ultimo de su labor. 

Ante todo se requiere de profesionistas universitarios que desarroilen una idea 

clara de cultura, de ja realidad social, de economia nacional, y del papel de su 

gjercicio profesional para favorecer en su practica los intereses del pais. 
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