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PRESENTACION 

En el marco del trabajo realizado como becaria en el proyecto Alternativas 

Pedagdgicas y Prospectiva Educativa en América Latina (APPEAL) de la Facultad 

de Filosofia y Letras, coordinado por !a Mtra. Marcela Gomez Sollano, en el marco 

de los programas Multidisciplinario de Servicio Social (PMSS), y de Iniciacién 

Temprana a la Investigacion y a la Docencia (PITID) de Fundacion UNAM-FFyL, 

surge el interés por Ja problematica de lo que configura los limites del discurso 

pedagégico neoliberal y las alternativas frente a este proyecto en el espacio de la 

universidad publica mexicana, ya que dicho discurso intenta hegemonizar el ambi- 

to de la reflexion y las practicas sobre lo pedagdgico. 

De esta manera a través de Ia revision de diversos textos, del acercamiento 

a multiples espacios y de la problematizacion de la realidad educativa, social, 

cultural, econdémica y politica de la actualidad, se plantean como algunos de los 

aspectos centrales en este trabajo, la necesidad de analizar los supuestos que 

han conformado el discurso de! neoliberalismo atendiendo a su especificidad en 

América Latina y su vinculacién con espacios sociales en los cuales se debate e 

implementa este proyecto asi como, la exigencia de dar cuenta de sus implicacio- 

nes politico-pedagdgicas sobre todo en lo que se refiere a la formacién de suje- 

tos. 

Las condiciones de produccién del discurso pedagdégico neoliberal se ubi- 

can en el conjunto de transformaciones que a nivel mundial se estan llevando a



cabo como producto del reordenamiento del capitalismo en un sistema globaliza- 

do, que via la transnacionalizacién pretende intensificar la dependencia de los 

mercados y las culturas nacionales, hacia los grandes monopolios que mantienen 

la hegemonia del capital y la tecnologia. 

Dichas transformaciones redimensionan las racionalidades que por varias 

décadas conformaron el pensamiento social latinoamericano, sobre todo en los 

planos politico, cultural y educativo, a través de la operacién de una perspectiva 

conservadora vinculada al resurgimiento de los planteamientos del liberalismo en 

el contexto de la globalizacién de las economias y del acelerado desarrollo de la 

ciencia, la tecnologia y el campo de los conocimientos. 

El neoliberalismo, en tanto proyecto politico-econdmico, exalta las virtudes 

de la liberalizacién de las fuerzas del mercado, eje del planteamiento del libera- 

lismo clasico, y propone diversas medidas de ajuste que tienen como principal 

objetivo la transformacién del papel del Estado y de su intervenci6n en la imple- 

mentacion de politicas sociales. En el caso de México las politicas de ajuste se 

implementaron a partir de la crisis econémica de 1982, se enfatizaron en el sexe- 

nio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y continuan aplicandose en la actual 

administracion de Ernesto Zedillo Ponce de Leén (1994-2000). 

En este sentido, al constituir la educacién uno de los rubros principales de 

intervencidn estatal, por lo menos en lo que a los paises latinoamericanos se re- 

fiere, entre ellos México, se conforma como uno de los espacios sobre el cual se 

plantean diversas reformas ya que ademas se concibe como el lugar privilegiado



para la formacién de los recursos humanos acordes al proyecto neoliberal, a fin 

de responder a las exigencias de! mercado y del acelerado avance en la ciencia y 

la tecnologia, en relacién a las competencias técnico-profesionales e intelectuales 

requeridas, tanto en el ambito nacional como internacional. Por ello se plantea 

toda una agenda de transformaciones al sistema educativo, particularmente al 

nivel superior, cuyas nociones y referentes se anudan en diversas politicas en- 

caminadas a la “modernizacion’” de los espacios publicos universitarios. La agen- 

da de transformaciones impacta a los ambitos financiero, administrativo, curricu- 

lar, pedagdgico y académico y atraviesa relaciones como la de la universidad- 

Estado-sociedad civil; los vinculos entre los sujetos (educadores-educandos- 

saberes); la organizacién académica, los procesos ensefanza-aprendizaje, etc. 

En este sentido, en el contexto de la crisis econdémica, politica y social en 

que se encuentran los paises de América Latina, sobre todo México y del proceso 

de globalizacién mundial producto del reordenamiento del capitalismo que en su 

perspectiva conservadora tiende a la transnacionalizacion, ia cual activa al actual 

proyecto neoliberal, se establece un acercamiento al desarrollo historico y los 

desplazamientos de los referentes, nociones y sentidos que han conformado y 

conforman el marco discursivo del neoliberalismo y de las estrategias discursivas 

que en su articulacién con lo educativo le permiten operar sobre la formaci6n de 

los sujetos; y las implicaciones y las condiciones de posibilidad de planteamientos 

alternativos en ei campo curricular dentro del espacio de la universidad publica,



en funcién del reconocimiento de los limites y las nuevas fronteras que se estan 

constituyendo en este momento de crisis organica. 

En este proyecto partimos de considerar al neoliberalismo pedagdgico co- 

mo el producto del desplazamiento y la condensacién que el discurso neoliberal 

establece sobre !o educativo, la formacién de los sujetos y los vinculos que se 

establecen entre éstos. Es decir, el desplazamiento de la légica economicista, 

empresarial y de mercado hacia el plano pedagdgico, ordenando e intentando 

hegemonizar los sentidos y las significaciones sobre los procesos, las practicas y 

los sujetos de {a educaci6n, a través de la articulacién en torno a su modelo de 

politicas financieras, del empleo, de la cultura, de los perfiles profesionales, de la 

organizacién académica y de {a orientacion de los curricula. 

Asi, se analizan las significaciones a través de las cuales se dimensiona a 

lo educativo en una légica proveniente de los ambitos economico, administrative y 

empresariai de corte eficientista-productivista, vinculados a una perspectiva con- 

servadora que trastoca de manera trascendental las estructuras curriculares. En 

este contexto, una de las nociones que ordena el campo problematico planteado, 

es la de discurso pedagdégico neoliberal. Para este analisis se parte de la conside- 

racion de que los procesos educativos en e! momento actual estan sobredetermi- 

nados por las transformaciones de orden politico, econdmico, social y cultural que 

se estan generando como producto del reordenamiento del capitalismo a nivel 

mundial. Asimismo, las nociones que atraviesan dicho campo problematico se 

anudan en una serie de exigencias que el discurso modernizador promueve en



torno a las funciones y los quehaceres de las instituciones de educacién superior, 

como son: la calidad de !a educacién, la excelencia, la eficiencia, la eficacia, la 

productividad, la pertinencia, la relevancia, la optimizacién, la racionalizacion y la 

evaluacién; nociones que, tal como se desarrolla a lo largo del trabajo, impactan 

a todos los ambitos del espacio publico universitario. 

El discurso pedagégico neoliberal en tanto proyecto en el que subyacen 

bases conservadoras, intenta destruir los espacios publicos educativos y estable- 

cer nuevos vinculos entre los sujetos, via !a implementacién de programas de 

evaluacién al interior de las instituciones y del énfasis en la competitividad y pro- 

ductividad de los sujetos. Este proceso opera a través de {a apropiacion, articula- 

cién y reciclaje de diversas nociones y referentes que provienen de diversos ambi- 

tos, corrientes y sectores y que se justifican en el intento de enfrentar la crisis por 

la que atraviesa la educacién superior y responder a los desafios que plantea la 

globalizacién econémica mundial. 

Si bien hay una produccién importante con respecto a esta tematica, cabe 

destacar que una base primordial para situar io antes planteado, lo constituyen 

los documentos con los cuales se esta normando a nivel mundial y regional, esta 

perspectiva. De ahi que Ia investigacion realizada tuvo como uno de sus principa- 

les ejes la revision, seleccion y analisis de materiales bibliograficos, hemerografi- 

cos y documentales localizados en centros de informacion especializados, asi 

como de textos que aportan al debate de esta compleja problematica.



Por otra parte se utilizaron herramientas conceptuales y metodolégicas que 

sirvieron para estructurar el trabajo y ubicar los ejes que ordenan el campo pro- 

blematico planteado: por un lado, la perspectiva de anatisis politico del discurso, 

fue util en la medida en que permitio analizar el discurso de la pedagogia neolibe- 

tal, los referentes, nociones, sentidos y significaciones sobre lo educativo que le 

subyacen, asi como sus condiciones de produccién, desplazamientos, polos de 

antagonismo y equivalencia con otros sistemas, asi como sus puntos de conden- 

sacion y articulacién con diversos discursos. Tal perspectiva posibilito ubicar a la 

pedagogia neoliberal como una estructura discursiva abierta, relacional, precaria, 

ambigua e inestable; que en el momento actual intenta hegemonizar a 1o educati- 

vo, pero que al mismo tiempo es susceptible de ser dislocado y redimensionando 

por el uso y la recepcién que tiene en los sujetos de la educacion. La pertinencia 

e importancia de {a perspectiva de analisis politico del discurso fue fundamental 

para del desarrallo del presente trabajo, por ello quiero dejar constancia de mi 

agradecimiento a la Dr. Rosa Nidia Buenfil Burgos por permitir mi incorporacion al 

Seminario “Historia y Proyeccién Social de la Universidad. Analisis Politico del 

Discurso de la Modernizacién Educativa”, de los Posgrados en Pedagogia y en 

Ensefianza Superior de {a Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, ya que este 

espacio abrié la posibilidad de profundizacién en este importante instrumental 

para pensar fa realidad actual. 

Otro espacio esencial para la realizacién del trabajo fue el proyecto 

“Alternativas Pedagdgicas y Prospectiva Educativa en América Latina’ (APPEAL)



de la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, del cual se retoma sobre todo la 

légica con la cual pensar el problema de las “alternativas pedagogicas”, y en este 

sentido ubicar cémo frente al discurso neoliberal que intenta hegemonizar el cam- 

po de lo pedagdgico, coexisten, de manera desigual, simultanea y combinada, 

diversas propuestas y experiencias en las cuales se expresa lo antagonico, lo 

opuesto o lo contradictorio a dicho discurso y como emergencia de nuevos suje- 

tos. El trabajo desde APPEAL posibilité también recuperar los planteamientos de 

Adriana Puiggrés, al respecto de su andlisis sobre la “pedagogia neoliberal’: la 

cual es conceptualizada aqui, como el conjunto de significaciones, nociones y 

referentes que en el momento actual dimensionan a lo educative de manera parti- 

cular; y con ello abrir una perspectiva analitica que se nutre, ademas, de los 

planteamientos que acerca de Ios “limites” desarroila Hugo Zemelman desde una 

perspectiva epistemolégica y de las “fronteras’ a partir del analisis politico- 

pedagdgico que Puiggrés y Henry Giroux aportan como una veta importante para 

el andlisis de las alternativas. En este sentido expreso mi profundo agradecimien- 

to y reconocimiento a la Mtra. Marcela Gémez Sollano, coordinadora del proyecto 

de referencia por abrirme el espacio de APPEAL desde los primeros semestres de 

la carrera de pedagogia ya que éste se ha constituido a lo largo de mi formacién 

en un espacio de reflexion constante. 

Con el objeto de ubicar el sentido de este proyecto en el caso de la univer- 

sidad publica mexicana, organizamos 1a reflexion en tres grandes apartados, co- 

mo capitulos del mismo, a saber:



e 1. Discurso pedagégico neoliberal: Campo de problemas y condiciones de pro- 

duccién. 

¢ 2. El discurso pedagdgico neoliberal y la universidad publica mexicana. 

« 3. El curriculum universitario y la problematica de la evaluacion: un campo de 

tucha, un campo de posibilidades. 

En el primer capitulo se ubican las implicaciones tedérico-metodoldgicas de 

la perspectiva de andlisis politico de! discurso en relacién al objeto de la investi- 

gacién de referencia, aproximandose a las lineas de debate, las ldgicas, las no- 

ciones y las categorias que conforman dicha perspectiva y, por otro, caracteri- 

zando los estudios sobre la educacién superior para ubicar los referentes que 

estan ordenando este nivel educativo, los problemas a que se enfrenta, sus limi- 

taciones, etc; desde la perspectiva analitica planteada. 

En él se abordan, asimismo, el campo de problemas y nociones que delimi- 

tan el objeto de investigacién de referencia, aclarando los ejes que ordenan dicho 

campo y se analiza, a grandes rasgos, el contexto politico, social, econdmico y 

cultural que sirve de antesala al neoliberalismo pedagégico, estableciendo un 

acercamiento a sus condiciones de produccién: crisis, endeudamiento, apertura 

de mercados, globalizacién, reforma del Estado; asi como el rol que éste ha juga- 

do América Latina en dicho contexto particularmente en el caso de México. 

En el segundo capitulo se hace referencia a las relaciones entre la univer- 

sidad publica, el Estado y la sociedad civil, transformadas a partir de la incorpo- 

racién de politicas de corte neoliberal para combatir la crisis econdmica de 1982



  

en México. Se enfatiza el pape! que /a universidad publica tuvo en décadas pre- 

cedentes y los cambios que en el contexto actual se estan llevando a cabo en re- 

lacion a la nocién de lo pubblico. Se ubican ademas, las tendencias actuales en la 

formacion de profesionales en el contexto de la globalizacién recortada por el 

proyecto politico-econémico neoliberal, planteando las exigencias y los desafios 

que se le presentan a !a universidad en relacién a !as competencias profesionales 

e intelectuales requeridas, tanto en el mercado laboral, como en el ambito social. 

Asimismo, se sintetizan las politicas que se estan implementando para ja 

educacion superior tanto por los organismos nacionales como la SEP y la 

ANUIES, como por organismos internacionales como BM, la OCDE y la UNESCO, 

a partir de la organizacién de diversos documentos rectores de dichas politicas en 

los siguientes ejes ordenadores: a) problematicas de la educacién superior, b) 

papel de la educacién superior, c) instituciones, crecimiento, diversificacién, equi- 

dad, autonomia, d) relacién universidad-Estado- sociedad, e) financiamiento, f) 

estrategias solucién/ estudiantes, g) estrategias solucién/ docentes, h) pertinen- 

cia, calidad, excelencia, productividad, eficacia, eficiencia , competitividad, rele- 

vancia, y) estrategias solucién/ campo curricular, j) evaluacion, k) vinculo peda- 

gégico (métodos ensefianza-aprendizaje, relaci6n educador-educando-saberes). 

Con el objeto de ubicar cada uno de estos aspectos y establecer el analisis de las 

relaciones y diferencias entre los discursos educativos, se elaboro un cuadro que 

estoy segura, favorecera al estudio de la tematica. 
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En el tercer capitulo se aborda la forma en que permean las estrategias 

discursivas y los referentes y nociones de la pedagogia neoliberal al campo curri- 

cular y la manera en que son significadas y recibidas por los sujetos que concu- 

rren al espacio publico universitario, de ahi que se aluda a los limites, a las fronte- 

ras y a las alternativas frente a dicho discurso y a las resoluciones politico- 

pedagogicas en ese marco. 

Se enfatiza el problema de la evaluacién en tanto anuda al conjunto de 

politicas que se implementan para la educacién superior, y que constituye un 

punto nodal de! debate y de propuestas al interior del campo curricular en et mo- 

mento actual. 

Posteriormente se presentan algunas reflexiones finales sobre ei trabajo 

realizado, asi como las fuentes bibliograficas, hemerograficas y documentales que 

sitvieron de base para llevar a cabo la investigacién y los anexos correspondien- 

tes a algunos apartados. 

Cabe destacar que la presente investigacion se tlevd a cabo en las mejores 

condiciones posibles gracias at apoyo otorgado por Fundacién UNAM, en el mar- 

co del Programa de Becas para Tesis de Licenciatura (PROBETEL) y del Centro 

de Apoyo a la Investigacién de la Facultad de Filosofia y Letras, por ello, quiero 

reconocer el valioso esfuerzo que realizan y la importancia que tienen sus pro- 

gramas en e! desarrollo del ambito académico universitario, particularmente de la 

investigacién educativa.



Aprovecho este espacio para agradecer también al personal del Laborato- 

rio de Cémputo “Gottfriend Wilhelm Leibnitz”, especialmente a la Lic. Dulce Ma- 

tia Abrajam Cordero por su apoyo técnico para la captura del trabajo.



  

1. El Discurso Pedagdégico Neoliberal: Campo de problemas y condiciones 

de produccion. 

La caracterizacién de los estudios sobre educacion superior en México al 

menos en lo que a las tres Ultimas décadas se refiere, muestra en los desarrolios 

conceptuales una centralidad en categorias tales como': crisis, financiamiento, 

evaluacion, vinculacién con los sectores productivos, prospectiva, crecimiento de 

la matricula y masificacion, las cuales se anudan en un énfasis por !a planeacion 

de ja educacién superior. Aunque esta tematica ya estaba presente desde fines 

de la década de los sesentas, cobra un auge significativo sobre todo a partir del 

intento de creacién de una red estructurada de planeacion de Ia educacion supe- 

rior en todo el pais, lo cual constituyé una de las prioridades tanto de los gobier- 

nos como de las propias instituciones. El tema de la planeacién ha sido abordado 

desde el punto de vista técnico (organizacién institucional, local, regional y nacio- 

nal ), asi como desde el plano politico (analizando las implicaciones en la relacién 

gobierno-instituciones de educaci6én superior). 

Accontinuacién se especifican cada uno de estos pianos: 

a)Los estudios sobre la crisis de la educacion superior han sido recurrentes 

desde antes de 1982, cuando se centraban en los efectos de la masificacion, di- 

versificacion, crecimiento, saturacién y falta de financiamento del sistema. Ac- 

tualmente se enfatiza el problema del financiamiento sobre todo debido a los re- 

  

' Villa Lever, Lorenza (coord). “Educacién Superior”, en Loyo, Aurora y Padua, Jorge, La Investigacion 

Educativa en los Ochentas, perspectivas para los Noventas: Economia y Politicas en la Educacion. México, 

Consejo Mexicano de Investigacion Educativa, A. C, 1996, pp. 61-79 
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cortes presupuestales implementados durante el gobierno de Miguel de la Madrid, 

a partir de la crisis financiera de 1982. Et tema de Ja crisis también se ha relacio- 

nado con el probiema de la calidad de Ja educacion. 

b)La preocupacién por el financiamiento tiene camo base dos razones: que 

un sistema complejo y masificado como el de la educacién superior nunca encon- 

trara financiamiento suficiente para satisfacer todas sus demandas, a esto se ha 

sumado una restriccién presupuestaria real determinada por e! gobierno ya sea 

por la disciplina fiscal o por los condicionamientos estratégicos al uso de los pre- 

supuestos a la educacién superior a la par de la aplicacién de las politicas de 

ajuste. 

c)Otras perspectivas de critica politica o de discusi6n técnica dominan a los 

estudios sobre la evaluacién, los cuales son de aparicién mas reciente y proba- 

blemente se desarrolle hasta el punto de desplazar cuantitativamente al interés 

por la planeacién. Los estudios sobre la evaluacién de la educacién superior 

acompafia un énfasis puesto por el gobierno en relacion al financiamiento, efica- 

cia y eficiencia de los recursos. En ellos desembocan discusiones recientes sobre 

la racionalizacién de! sistema de educacién superior centradas en la preocupa- 

cin por la calidad. 

Estas categorias en las que se han centrado los estudios sobre la educa- 

cién superior expresan las problematicas complejas en las que esta inmerso este 

nivel educative. En los ultimos afios en el debate sobre éste, por parte de analis- 

tas académicos, funcionarios gubernamentales, dirigentes empresariales y autori-



dades universitarias, han diferido en los enfoques y las orientaciones, sin embar- 

go se ha llegado a un cierto consenso sobre la delimitacién de los principales 

problemas que aquejan a la educacion superior’. Entre ellos destacan: 

-cobertura nacional con fuertes desiguaidades regionales. 

-diferenciacién cualitativa con tendencia a la segmentacion. 

-conservacién de las estructuras académicas tradicionales. 

-concentracién del financiamiento en el gobierno federal. 

-complejizacién organizativa y desarrollo de los componentes burocraticos. 

-masificacién y expansién de la matricula sin traducciones en democracia ai ac- 

ceso, ni mejoras cualitativas en la educacién. 

-desvinculacién de {os curricula con Jas necesidades sociales y los requerimientos 

del aparato productivo. 

-ademas de las problematicas generadas dentro de cada disciplina o area de co- 

nocimiento. 

Estos puntos, entre otros, confluyen en lo que se ha nombrado como crisis 

de ja educacién superior. 

La probiematicas a las que se enfrenta el nivel de educacion superior han 

sido objeto de multiples planteamientos para su resolucion. Una aproximacion a ja 

problematica por la que atraviesan actualmente los sistemas educativos !atinoa- 

mericanos, particularmente el mexicano, por lo menos desde la crisis econdmica 

  

2 (fr, Valenti, Giovanna y Fernando Bazua, “La educacién superior en México: Problemas y Perspectivas en 

1a década de tos noventa” y Didrikson, Axel “Ensayo sobre la tendencia de la educacion superior y escena- 

rios de futuro” en Sierra, M* Teresa de (coord), Cambio Estructura! y Modernizacién Educativa, México 

UPN, UAM-X, COMECSO, 1991, pp. 165-196 y 119-145, respectivamente, y Fuentes Molinar, Olac, “La 

educacién superior en la crisis y las opciones de la politica futura en México”, Ponencia presentada en el 

Congreso Anual de 1a Comparative and International Education Society, 1989, entre otros textos. 
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de la década de !os ochentas en lo que se refiere a este nivel educativo y en par- 

ticular en el espacio de las universidades publicas, permite ubicar que uno de di- 

chos planteamientos proviene de lo que se ha llamado por diversos autores el 

discurso neoliberal, el cual se presenta como el ordenador del campo de la edu- 

cacion superior cuyos ejes centrales se justifican en el intento de hacer frente a 

las limitaciones que la masificacién y la expansién de la matricula universitaria 

trajo consigo. 

De acuerdo a Puiggrés” el discurso pedagdégico neoliberal tiene como prin- 

cipal estrategia la destruccian de los espacios publicos educativos y el estable- 

cimiento de nuevos vinculos entre los sujetos via la implementacion de diversos 

programas de control y evaluacién al interior de las instituciones de educacién 

superior. La evaluacién en esta perspectiva se enfatiza como uno de los aspectos 

centrales para evidenciar limitaciones, justificar politicas y programas y segmentar 

a las instituciones y a los sujetos de la educacién. 

En el caso de México, la tendencia proveniente de este discurso al cual 

llamaremos neoliberalismo pedagdégico siguiendo a !a autora‘ ( por su operacién 

sobre lo educativo), se expresa sobre todo a partir de 1982 en el caso de México 

en la reduccién cada vez mas drastica de los presupuestos educativos naciona- 

les, los fondos externos para politicas sociales y salarios docentes, la imposicién 

del arancel como forma de financiar los establecimientos educativos en todos los 

  

3 Puiggrds, Adriana, “Reflexiones sobre la crisis de la educacién™, en Volver a Educar. El desafio de la ense- 

fianza argentina a finales del siglo XX, Buenos Aires, Ariel, 1994, pp. 39-61. 

‘Cfr. Puiggros, Adriana, Idem. (Se profundizara al respecto en tos apartados siguientes). 
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niveles, el énfasis en la estrecha vinculacién entre educacién superior y el apara- 

to productivo y la reformulacién de los curricula. 

En el dmbito de la educacién superior dicho discurso se expresa en la in- 

corporacién cada vez mas clara en los diversos discursos gubernamentales y de 

(as propias instituciones, de ciertas formas de significar a los procesos educati- 

vos, a las instituciones, a los sujetos y a las formas de organizacién académica, 

que subordinan a lo educativo y a lo pedagdgico al lenguaje y las practicas pro- 

venientes de los ambitos econémico, empresarial, financiero y administrativo. 

En este sentido plantearse el analisis de la problematica por la que atravie- 

sa actualmente la educacién superior, como observamos a grandes rasgos en lo 

dicho anteriormente, es ubicarse en una situacién compleja en tanto es expresi6n 

de multiples factores que van desde !o econdmico, fo social, lo politico hasta !o 

cultural y lo pedagdgico. Ademas, al ubicar el impacto que el discurso pedagdgico 

neoliberal esta teniendo sobre este nivel, es necesario no sdlo trascender las 

lecturas reduccionistas que adjudican a lo econémico el movil de su desarrollo y 

transformacién; sino también ubicar en dicho discurso sus condiciones de pro- 

duccién, sus formas de estructuracién, las légicas en las cuales se mueve, los 

sentidos y significaciones que establece sobre la realidad educativa, asi como 

aquello que configura sus limites y las condiciones de posibilidad de planteamien- 

tos alternativos frente a este proyecto. 

Para ello, la l6gica que guia el abordaje de tal problematica y que constitu- 

ye metodolégicamente la herramienta para pensarla y colocarse frente a ella, se 

 



ubica en la perspectiva de andlisis politico del discurso’, la cual alude ai estudio 

de los procesos historicos en que se constituyen las significaciones sociales y 

educativas y el estudio de la historia como transformaci6n del significado y senti- 

do de las cosas, los sujetos y la realidad. 

  

5 No es nuestra intencién agotar la riqueza y complejidad de esta propuesta tedrico-politica, sino retomar 

algunos aspectos que nos permitan acceder a la particularidad del objeto propuesto. Para una revisién espe- 

cifica al respecto se sugieren, entre otros, los siguientes textos: Laclau y Mouffe, “Mas alla de fa positividad 

de los social: Antagonismo y Hegemonia” en Hegemonia y Estrategia Socialista, Madrid, Siglo XX!, 1987, 

pp. {05-166 y Buenfil Burgos, Rosa Nidia, “Introduccion” en Cardenismo: Argumentacioén y Antagonismo 

en Educacién, México, DIE-CINVESTAV-IPN/CONACYT, 1994, pp. 1-37. 
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4.1 Sobre el objeto de estudio: Implicaciones del Analisis Politico del dis- 

curso. 

Esta perspectiva nos es pertinente para el trabajo en la medida en que 

permite a través del andlisis politico, ubicar las formas en como se estructuran {os 

sistemas discursivos que significan los objetos, la realidad y las identidades socia- 

les en diversas direcciones y sentidos, ubicando la posibilidad de su resignifica- 

cién en la recepcidn, el empleo y los usos que hacen los sujetos. Permite también 

trabajar con construcciones abiertas y no esencialistas de la realidad, de las iden- 

tidades, de los sujetos y de la historia, etc, al enfatizar su caracter contingente, 

indeterminado y sobredeterminado. Posibilita ademas realizar diversas decons- 

trucciones y reconstrucciones de los referentes, nociones y sentidos que son 

parte de los sistemas discursivos, sus articulaciones posibles, sus polos de anta- 

gonismo y sus equivalencias con otros sistemas, asi como las condiciones de po- 

sibilidad de alternativas frente a ello. 

En especifico, permite ubicar a lo educativo y en particular al nivel de en- 

sefianza superior como un espacio de lucha en donde convergen distintos modos 

de reflexién y accién sobre la formacién de los sujetos, en donde unos proyectos 

se presentan como hegemonicos (hablamos de! discurso neoliberal que intenta 

ordenar en torno a él, el espacio educativo), mientras que otros de manera desi- 

gual y combinada a éste, representan !as condiciones de posibilidad de subvertir 

el ordenamiento sobre las practicas, las formas de organizacion académica, los



presos enserianza-aprendizaje, los vinculos entre los sujetos, etc, que tal discurso 

plantea. 

La perspectiva de andlisis de discurso a que se hace referencia puede ser 

entendida segtin Torfing®, no como una teoria en ei sentido de un conjunto formal 

de hipétesis, ni como un método en tanto instrumento para representar un campo, 

sino como una analitica en el sentido foucaultiano de andlisis contexto depen- 

diente, histérico, no-objetivo, de las formaciones discursivas. Es dependiente del 

contexto en tanto siempre se inserta en diversas superficies discursivas que 

construyen !o social como significativo. Es histérico no como {a escritura de una 

historia general sino en el sentido de que ésta se concibe como una temporalidad 

indomefable de los sucesos. Es no-objetivo en tanto no reconoce una sola verdad 

universal. 

Algunos antecedentes histdricos contra los cuales tal perspectiva se de- 

sarrolla se ubican en los afios sesentas y setentas con la crisis del sistema socio- 

politico del capitalismo del Estado Benefactor, y con los movimientos sociales del 

68 que originaron que la clase obrera perdiera su papel privilegiado al surgir nue- 

vos actores, con lo que el Estado se ve imposibilitado para restaurar las condicio- 

nes de crecimiento econdmico y social, poniendo en cuesti6n la confianza en la 

planificacion central ejercida por éste; aunado a ello la combinacién de la crisis 

del sistema fordista de produccién evidenciada por la amenaza de desastre eco- 

  

® Torfing, Jacob " Un repaso al analisis politico del discurso” en Politics, regulation and the modem welfare 

state, Ph D Thesis, University of Essex, 1991, traduccién Oscar J. Guerra § DIE-CINVESTAV, 1994. Do- 

cumento de trabajo para el Seminario Historia y Proyeccion Social de la Universidad. Analisis Politico del 

la Modemnizacion Ei tiva, México, DEP-FFyL-UNAM, 1996, 22 pp. 
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légico causada por la produccién industrial, frustré 1a consideracion del crecimien- 

to econdmico como meta en si misma. La crisis del Estado Benefactor moderno 

representé una crisis general para todos los agentes hegemonicos tradicionales. 

El resultado fue una crisis organica que fincé las condiciones de posibilidad de 

nuevos procesos politicos para la recomposicion social. 

En este contexto el marxismo de Althusser aporté a fa izquierda un plan- 

teamiento de renovacién del andalisis marxista de las sociedades modernas capi- 

talistas insistiendo en el caracter sobredeterminado de las relaciones sociales, 

enfatizando el! papel de !a ideologia y la nocién gramsciana de hegemonia como 

clave para entender la interpretacién del Estado y la economia, sin embargo el 

potencial antiesencialista de dicho planteamiento inicial, fue perdiéndose ante la 

reafirmacién de éste autor de la determinacion en ultima instancia de las relacio- 

nes sociales por la economia. 

El analisis del discurso que emerge en los ultimos afios de la década de 

los setenta retoma el planteamiento althusseriano enfatizando el desarrollo de 

una teorfa social antiesencialista a través de la explicacién de ta contingencia de 

toda identidad social. La perspectiva se nutrid de otras corrientes’ tales como: a 

filosofia post-analitica de wittgenstein, el post-estructuralismo de Barthes, la de- 

constructiva doble-lectura de Derrida, el neo-pragmatismo de Rorty, la aproxima- 

cién genealégica de Foucault y el psicoandlisis de Lacan, entre otros, ya que una 

7 Consiltese Buenfil Burgos, Rosa Nidia, “Introduccién” en: Cardenismo: Argumentacion y Antagonismo en 
Educacién, México, DIE-CINVESTAV-IPN/CONACYT, 1994 
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construccién de la tradicion marxista no proporcionaria por si sola una adecuada 

teoria de las sociedades capitalistas avanzadas. 

Siguiendo a Torfing, pueden ubicarse en la perspectiva de analisis del 

discurso, tres fases de reflexion sobre sus presupuestos® 

1*) La aportacion de una critica rigurosa del reduccionismo de clase del marxismo 

estructural de Althusser y Poulantzas, ubicando limitaciones tedricas y politicas 

de dicho reduccionismo a través del contraste de los trabajos del marxismo estruc- 

tural con los planteamientos gramscianos sobre la voluntad colectiva, reforma mo- 

ral-intelectual e ideologia nacionai-popular. Esta operacién abre un espacio para 

pensar las interpelaciones ideoldgicas(nacionalistas, populistas, democraticas), 

que no son reducibles a una pertenencia de clase. Sin embargo, no se logra 

cuestionar el papel privilegiado de las clases sociales e! cual se define por su lo- 

calizacién en la esfera de la produccidén imponiendo un caracter de clase a las 

luchas popular-democraticas. 

2) Se caracteriza por la superacion del problema y por el intento de esclarecer 

una genealogia del concepto de hegemonia en la tradicién marxista, rechazando 

por un lado, la postura de Gramsci en relacion a que sélo las clases fundamenta- 

les eran capaces de convertirse en hegemdnicas; y negando, por otro, a la eco- 

nomia como el determinante de la historia y el mévil de los sujetos y de sus inte- 

reses histéricos. La nocién de hegemonia en esta fase se refiere a la articulacién 

de la identidad social en términos de una construccién contingente de la subjetivi- 

  

® Torfing, Jacob, ap. cit. 
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dad; el problema que surgié aqui fue la falta de distincién entre dislocamiento y 

antagonismo social. 

3*)Esta distincion se establece en la ultima y actual fase. La idea central es que el 

sujeto emerge como experiencia traumatica de una carencia causada por el dislo- 

camiento de la estructura, y busca constituirse como parte de una totalidad re- 

compuesta, !o cual realiza mediante decisiones arbitrarias dando origen al anta- 

gonismo social. 

a) Noci6n de discurso: 

La nacion de discurso que subyace a esta perspectiva, misma que atra- 

viesa el campo problematico planteado con anterioridad en relacién a la educa- 

cién superior y su articujacién con el discurso pedagégico neoliberal, y a la cual 

se haran referencias constantes a lo largo del trabajo, alude a una constelacién 

de significados, a una estructura abierta, incompleta y precaria que involucra el 

caracter relacional y diferencial de !os elementos que en ella juegan.® 

La referencialidad y relacionalidad aluden a que tanto el discurso como 

los elementos que !o conforman adquieren sentido por el jugar que ocupan dentro 

de cadenas o sistemas discursivos mas amplios. Se trata de un relacionismo radi- 

cai que sostiene que las relaciones entre identidades sociales son constitutivas 

propiamente de esas identidades. Los sistemas discursivos relacionales se conci- 

ben como totalidades sdlo en relacidn con cierta exterioridad. Es decir que 

? Cr. Buenfil Burgos, Rosa Nidia, en op. cit, consiltese también a Laclau y Mouffe “Mas alla de Ia positivi- 

dad de lo social: Antagonismo y Hegemonia” en Hegemonia y Estrategia Socialista, Madrid, Siglo XXI, 
1987, pp. 105-166. 
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carecen de una esencia independiente o positiva y se constituyen por y en la re- 

jacién con otras configuraciones u otras identidades o elementos. 

El cardcter de inestabilidad alude a la no fijacion de una vez y para siem- 

pre de los significados, encontrandose el orden que ilegan a adquirir siempre sus- 

ceptible a variacion. 

La precariedad por su parte se refiere a que el ordenamiento de {as iden- 

tidades no alcanza a consolidarse de una manera absoluta o definitiva. 

Por tratarse de una estructura abierta en el sistema discursivo quedan 

vacios, fisuras y huecos que posibilitan que elementos o identidades ajenas pene- 

tren a ella dislocandola. 

Finalmente al ser incompleta no se constituye en una estructura totalmen- 

te suturada 0 Ilena de contenido. 

Con tales caracteristicas, un discurso no tiene una fundamentacion uitima 

y su coherencia esta dada sdélo como regularidad tentativa. En cierta medida di- 

cha coherencia segun Laclau", es cercana al concepto de formacién discursiva 

en Foucault: regularidad en 1a dispersion, en donde se rechaza la referencia al 

mismo objeto, un estilo comun en la produccién de enunciados, la constancia en 

los conceptos y !a referencia a un tema comun, siendo la dispersion el principio 

de la unidad o la fijacién temporal. Pensar la regularidad en la dispersion alude a 

un conjunto de posiciones diferenciales que no es expresién de ningun principio 

subyacente exterior a él, pero constituye una configuraci6n que en algunos con- 

textos de exterioridad puede ser significado como totalidad. 

  

'° Laclau y Mouffe. op. cit. 
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En este sentido, si consideramos a su vez que cualquier totalidad social 

es significativa, no se puede pensar que las convenciones sociales estén al mar- 

gen de todo proceso de significacidn. E! analisis del discurse rechaza la distincién 

entre practicas discursivas y no discursivas y afirma que: ‘*...todo objeto se consti- 

tuye como objeto de discurso en la medida en que ningtin objeto se da al margen 

"". asi todo objeto o practica es de toda superficie discursiva de emergencia... 

significada de alguna manera al ser apropiada por los agentes sociales. Sin em- 

bargo una misma empiricidad puede estar discursivamente construida de diversas 

formas dependiendo de la formacién discursiva desde la cual se le nombra. 

La capacidad de significar, afirma Buenfil Burgos, no se limita al ienguaje 

hablado 0 escrito, sino que involucra diversos tipos de actos, objetos, relaciones y 

medios, que a través de algun simbolo, evoquen un concepto.(en desarrollos re- 

cientes se han extrapolado a formas de significacién pictérica, gestua!, entre 

otros). En este sentido cuando se habla de discurso no necesariamente se alude 

a lo hablado 0 a lo escrito, sino a cualquier acto que involucre una relacién de 

significaci6n. 

Cabe destacar en este punto que el discurso ha sido objeto de una mul- 

tiplicidad de usos '? que conviene aclarar para distanciarlos de la perspectiva que 

nos interesa enfatizar: 

"Idem, pag. 121, 

? Cfr. Buenfil Burgos, Rosa Nidia, “Analisis del discurso y educacién” cn Documentos DIE 26, DIE- 

CINVESTAY, México. 1993, p. 1, y de la misma autora, “Apuntes para el Seminario Analisis Politico del 
Discurso”, Buenos Aires, sept. 1991. Documento de trabajo para el Seminario Historia y Proyeccion Social 
de_la Universidad, Andalisis Politico del Discurso de la Modernizacién Educativa. México. DEP-FFyL- 
UNAM. 1996, p. |. 
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-Uso coloquial: Pieza oratoria, solemne, oficial, formal, distinta u opuesta a la rea- 

lidad, distinta u opuesta a la practica. 

-Uso académico: Pieza oratoria, programa o proyecto a realizar, deciaracién de 

principios u objetivos de un sujeto individual 0 colectivo. 

-Ciencias Sociales: Agrupacién de enunciados, unidad de analisis, totalidad de 

significaciones orales o escritas que implican un nivel de andlisis secundario o 

epifenoménico frente a otra esfera o nivel secundario (economica, politica, social, 

institucional, etc.) 

-Linguistica: Diversas concepciones 

Habla-Sistema de reglas, actualizacion de la lengua. 

Enunciado- No hay referencia al hablante o contexto, sino solamente ai texto co- 

mo unidad total de analisis. 

Reglas de encadenamiento- Se intenta encontrar las regularidades en las formas 

de articulacién de la cadena sintagmatica. 

Producci6n de significaciones . 

Enunciado- Incluye la relacion hablante-oyente. 

Espacio de produccién de significaciones. 

Estas conceptualizaciones sobre el discurso desde diversos campos de 

conocimiento le han permitido a la perspectiva de andalisis politico construir una 

nocién de éste, que destaca: 1) La acepcién de sistema o constelacién de signifi- 

cado, 0 totalidad significativa, 2)Discurso como significado cuyo soporte material 

puede ser lingUistico(oral y escrito), o extralinguistico (gestual, arquitectonico, 

26



practico, icdnico, de vestimenta, etc.); 3) Discurso como condicion de comunica- 

cién de sentido socialmente compartido y accesible; 4) discurso como construc- 

cién social de la realidad; 5)Discurso como accesible por su relacién con otros 

discursos y cuya identidad puede ser accesible mediante el analisis del uso. 

La construccién de esta nocién se ha ilevado a cabo a través de la recu- 

peracién como ya se mencioné, de diversas corrientes de pensamiento. 

b)Articulacién y Discurso: 

Habiendo planteado la nocién de discurso que con base en la perspectiva 

de analisis politico se trabajara, encontramos que la formacion de un discurso 

concreto es el resultado de una serie de articulaciones. 

Articulacién se define como cualquier practica que establezca relaciones 

entre elementos desiguales de manera que sus identidades sean modificadas 

como resultado de la practica articulatoria; a la totalidad estructurada resuitante 

de la practica articulatoria se le ilama discurso™. Dichas practicas tienden a or- 

ganizar el discurso en torno a una serie de puntos nodales, los cuales unifican la 

estructura discursiva entrelazando una variedad de identidades disimiles en un 

nudo de significados; Torfing sefala citando a Zizek'* que no se trata de una 

identidad suprema de significado que abarque un montén de otros significados, 

sino que es por que estan vacios de significado que pueden cumplir la funcion 

  

"3 Véase Laclau y Mouffe op. cit, pp. 119-131 y , Torfing Jacob, op. cit 
"4 Zizek (1989: 95-100), en Torfing, Jacob. op. cit, p. 12. 
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estructural de construir una superficie discursiva proporcionando el punto al cual 

las cosas, objetos o practicas deben referirse para reconocerse en su unidad. 

Las identidades sociales que estan articuladas en un discurso concreto se 

llaman momentos, mientras que a las que no !o estan se les llama elementos. La 

articulacién de elementos en momentos solamente resulta en una fijacién parcial 

de significado, una fijacién itima es en la perspectiva de andlisis politico del dis- 

curso, imposible. Dicha imposibilidad e incompletud de las practicas articulatorias 

genera un excedente de significado disponible para nuevas articulaciones; este 

excedente que flota libremente constituye lo que ha sido denominado campo de 

discursividad, el cual es la condicién de posibilidad e imposibilidad de fijacion total 

de un significado. E! campo de discursividad nunca es completamente absorbido 

por el discurso, por ello se constituye en un campo de indecidibilidad que cons- 

tantemente desborda y subvierte el intento de fijar un conjunto estable de posicio- 

nes diferenciales en un discurso concreto. 

c) Sobredeterminacion: 

“El campo de identidades que nunca logran ser plenamente fijadas (en 

una estructura discursiva) es el campo de la sobredeterminacion "8. Althusser 

introduce esta nocién al ambito de las Ciencias Sociales. tomando del psicoanali- 

sis de Lacan la idea de multiplicidad de determinaciones. Para él se trataba ade- 

  

'S Laclau y Mouffe, op. cit; p. 128 
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mas de una determinacién reciproca y de una fusién de contradicciones en la cual 

los elementos intervinientes conservan su especificidad."*. 

Sin embargo Laclau y Mouffe’’, critican a este autor por intentar hacer 

compatible tal planteamiento con la determinaci6n en ultima instancia por la eco- 

nomia como ta verdad valida para toda la sociedad; radicalizan ia nocién de so- 

bredeterminacién estableciendo nuevas articulaciones entre el psicoandlisis y la 

hegemonia y la reformuian en una critica a la nocién de identidad o presencia 

plena, via el reconocimiento de la multiplicidad en dos dimensiones de un mismo 

proceso: 

a)Condensaciéon: Entendida como la fusién de diversos elementos; sin eliminar su 

especificidad, encadenamiento de varios significantes en uno solo. Punto que re- 

presenta multiples significados y pluralidad en la que la especificidad de sus ele- 

mentos no se elimina en la fusion. 

b) Desplazamiento: Consiste en el reenvio de un significado de un signo a otro, la 

transferencia de un elemento a otro no presente. Alude también a la circulacién 

de un significado a través de diversos significantes: en el andlisis politico del dis- 

curso refiere a transito, circulacién, remision, transferencia. 

“_.En el campo de la historia, la nocién de sobredeterminacidn tiene un 

valor explicativo importante ya que ademas de permitir una idea de causalidad 

histérica mas flexible que la determinacion, la teleologia y la contradiccién dialéc- 

tica, permite visualizar los movimientos de inclusion y exclusién de discursos que 

'S Véase Althusser. Louis. La Contradiccion v Sobredeterminaci6n en la Revolucion Teérica de Marx, Méxi- 
co, Sigla XX1. 1967. 
" Cir. Laciau y Mouffe. op. cit 
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eventualmente re-emergen articulados a posiciones distintas de las cuales esta- 

ban cuando fueron excluides; también permite dar cuenta de la multiplicidad de 

articulaciones de un mismo discurso en el tiempo y en el espacio..." La sobrede- 

terminacion se gesta mediante formas tales como el antagonismo, la contradiccion 

y la articulacion. 

En dicho proceso queda contemplada la accién de la contingencia, tanto 

en el desplazamiento como en la condensacién. Esto implica una acepcion de la 

historia que se distancia de las visiones en términos de evolucion y de relacion 

causal (necesaria, suficiente, de determinacién y teleoiogia), este distanciamiento 

expresado en una critica expuesta por Nietzsche y Foucault’®, resalta dimensio- 

nes ignoradas por el pensamiento occidental: azar, emergencia. invencién, caos, 

error, diferencia, vacio, ruptura, accidente y se opone a los valores tradicionales 

de la filosofia occidental: la esencia, los origenes, el fundamento, la perfeccion, la 

verdad, !a unidad, !a semejanza, la plenitud, la continuidad, e! ser. 

Contingencia versus necesidad son los términos en que se concentran las 

oposiciones marcadas en el texto de Foucault, plantea Buenfil Burgos”. La idea 

de contingencia generalmente se toma como equivatente a accidente. En la pers- 

pectiva de analisis politico del discurso hace referencia a un evento imprevisto 0 

caracteristica extraordinaria que modifica el caracter del objeto y que implica en el 

terreno filosdfico, reconocer ja historicidad del ser y abandonar la pretension 

  

*8 Buenfil Burgos, Rosa Nidia, “Introduccion”. Cardenismo...op. cit, pp. 32-33 

19 Véase, Foucault, Michel: “Nietzsche, la gencalogia de la historia”, cn Microfisica del poder . Madrid, La 

Piqueta, 1992, pp. 7-29. 

2 Buenfil Burgos, Rosa Nidia, “Introduccion”, Cardenismo: Antagonismo...op. cit, pp. 35-37 
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esencialista (esencia como identidad inmutable, absoluta y universal), mientras 

que en el politico reconocer el componente contingente de la historia y las luchas 

sociales. 

La idea de contingencia en esta perspectiva remite a un espacio vacio de 

contenido como posibilidad abierta. 

d) Hegemonia y constitucion de sujetos: 

Dentro de ia perspectiva de analisis politico la nocién de hegemonia 

permite ubicar la forma en la que los elementos o las identidades sociales se or- 

denan en torno a una estructura discursiva. 

Si lo social es conceptualizado como el intento por fijar un orden de iden- 

tidades sociales, intento siempre precario, incompleto, abierto y relacional y sujeto 

a la negaci6on y a la subversi6n, la hegemonia es la categoria que permite pensar 

en qué términos se desarrolian los actos en que se realiza dicho intento. En este 

sentido si entendemos al discurso como una configuracién significativa con el 

mismo modelo conceptual que lo social, es posible entender que el discurso es 

condicién de las practicas hegemdnicas y que la hegemonia es a su vez una 

practica discursiva. 

Esto implica reconocer que las operaciones especificas involucradas en 

una practica hegemonica tienen como condicién estar enmarcadas en redes sig- 

Nificativas socialmente compartidas (sistemas discursivos que definen identidades 

sociales las cuales son modificadas por dichas operaciones: antagonismo, articu- 
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lacién, equivalencia, diferencia, constitucién de sujetos, interpelacion, ganar ad- 

hesion, argumentacion, entre otras). 

El campo general de emergencia de la hegemonia es el de las practicas 

articulatorias (articulacién en la acepcién antes mencionada). Sin embargo para 

hablar de hegemonia no es suficiente el momento articulatorio, es preciso segun 

Laclau y Mouffe, que la articulacién se verifique a través de un enfrentamiento con 

practicas articulatorias antagénicas, es decir, la hegemonia se constituye en un 

campo surcado por los antagonismos, pero a la inversa, no todo antagonismo su- 

pone practicas hegeménicas. No hay hegemonia en tanto no haya articulacién de 

elementos flotantes. 

De esta manera las dos condiciones de una articulacidn hegemaénica son: 

“la presencia de fuerzas antagonicas y la inestabilidad de las fronteras que las 

reparan. Sélo la presencia de una vasta regién de elementos flotantes y su posi- 

ble articulacidn a campos opuestos es io que constituye el terreno que nos permi- 

te definir una practica como hegeménica. Sin equivalencia y sin fronteras no pue- 

de hablarse estrictamente de hegemonia...””" 

Las condiciones para que una practica hegemonica se de, se destacan en 

lo siguiente: 

-lo social como orden relativamente estable de identidades (abierto, precario, re- 

lacional), -orden simbolico- que implica: 

  

2! Laclau y Mouffe, op. cit. p.157. 
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-multiplicidad de polos de identificacién que configuran la unidad estable de ia 

identidad social (nacional, racial, religioso, generacional, genérico, politico, se- 

xual, etc.), 

-dispersi6n de elementos que permite su articulabilidad, 

-relacion entre elementos que fija temporalmente identidades, 

-no fijacién total, posibilidad de dislocacién de un sistema de diferencias, 

-puntos nodales o significantes que parecen totalizar un campo desde donde las 

identidades sociales parecen fijas, 

-tension 0 imposibilidad de fijacién absoluta, la necesidad de la contingencia, 

-la desarticulaci6n de dicho orden mediante la penetracion de la negatividad, 

(contingencia), vivida como el momento de la crisis, (lo real), involucrando una 

relacion que construye a los sujetos como polos de antagonismo, esciareciéndose 

relaciones de diferencia que son condicién para la construccién de fronteras poli- 

ticas, y equivalencias que identifican a los participantes de un mismo proyecto, y 

al enemigo. 

-la rearticulaci6n de un orden que restaura el caos producido por el estallamiento 

del anterior, (io imaginario), espacio de la utopia que instaura la ilusién de pleni- 

tud y compensa la situacién de crisis; conileva la emergencia de nuevos modelos 

de identificacién y una nueva relacién entre los elementos, viejos y nuevos, que 

modifica las identidades previas. 

A continuacién se explican algunas de las nociones a las que aludimos: 
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La negatividad es condicién de posibilidad para construir las cadenas de 

equivalencia, (practicas articulatorias que permiten la emergencia de toda practica 

hegeménica. La introduccién de la negatividad es una manera de dar cuenta de la 

subversion de las identidades sociales y de este modo revelar su caracter contin- 

gente).”” 

La légica de la equivalencia se refiere a ta posibilidad y capacidad de 

sustitucién, cuando se expande se reducen los lugares de antagonismo. 

Con la ldgica de la diferencia, por su parte, se incrementan los jugares del 

antagonismo, lo cual dificulta !a centralizacion de una estructura discursiva en 

tomo a algiin antagonismo en particular. 

Aqui, las practicas articulatorias, restauran la identidad negada propo- 

niendo un nuevo imaginario colectivo que reemplaza el orden simbdlica estallado. 

La practica articulatoria es sobredeterminada. 

E! antagonismo por su parte, alude a la relacién que se establece entre 

dos elementos o identidades que se niegan reciprocamente. La negatividad radi- 

cal introducida por el antagonismo social, tiende a producir una serie de efectos 

dislocatorios, impidiendo la sutura final de la sociedad. 

Cabe ahora, hacer un sefalamiento sobre la relaci6n entre ia hegemonia 

y la constitucién de los sujetos y de las identidades sociales. 

Laclau y Mouffe, al utilizar !a categoria de sujeto aluden a posiciones de 

sujeto en el interior de una estructura discursiva. Todo posicién de sujeto al ser 

una posicion discursiva participa del caracter abierto, relacional, diferencial, pre- 

  

22 Cfr. Torfing, Jacob, Un repaso al...op. cit. 
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cario, etc, haciendo posible con ello que no se logren fijar totalmente dichas posi- 

ciones én un sistema cerrado de diferencias. La categoria de sujeto esta también 

penetrada por el mismo caracter polisémico, ambiguo e incompleto que la sobre- 

determinaci6n acuerda a toda identidad discursiva. 

Por otro lado, la constitucién de una posicién de sujeto se realiza siempre 

al interior de érdenes simbolicas”, que involucran un primer plano en el cual se le 

asigna una posicion al sujeto que puede ser desarticulado por un elemento con- 

tingente, modificando las identidades asignadas a éste . 

En un segundo plano, permanece el orden que asigna las posiciones de 

sujeto pero los agentes son interpelados por otros discursos, constituyéndose en 

sujetos de éstos y modificando sus posiciones iniciales. Et papel de la interpela- 

cin en este sentido, alude al acto mediante el cual se nombra a un sujeto, es una 

operacion por medio de la cual se le propone un modelo de identificacian invitan- 

dolo a constituirse como parte de un discurso. La interpelacién puede estar verti- 

da en diversas modalidades discursivas. (lingUisticas, gestuales, iconicas, arqui- 

tecténicas, de vestimenta, profesionales, etc). el éxito de tal invitacion dependera 

de que fos agentes sociales incorporen en su identidad actual, el modelo de 

identificacié6n propuesto y actuen consecuentemente. 

“Ja interpelacién es la practica tendiente a la constitucién de sujetos, cuya efi- 

cacia radicara en la medida en que ei discurso interpelador efectivamente consti- 

tuya a los sujetos...’””* 

> Véase. Buenfil Burgos. Rosa Nidia. “Introduccion” Cardenismo...op. cit 

4 Idem, p. 21. 
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La identificacin opera en dos registros: 

-En el imaginario, que constituye el yo ideal, la imagen con la cual el sujeto quisie- 

ra fundirse, y 

-el simbdlico, en tanto que conforma el ideal del yo, la mirada desde donde el su- 

jeto siente que es interpelado. 

Lo real, detona el proceso de identificacién. 

Estas tres nociones retomadas del psicoandalisis de Lacan, por el andlisis 

politico del discurso constituyen tas logicas que estructuran y des-estructuran lo 

social. 

Por otro lado, la educacién en este sentido, es de gran importancia ya que 

es la accién mediante la cual un sujeto es articulado como sujeto de un discurso, 

y al ser una practica social que se desarrolla en cualquier espacio social regulado 

y mediado por formas de significacion, es una practica discursiva. 

Esta aproximacién a la educacién nos permite entenderla como practica 

hegeménica en tanto la hegemonia como practica discursiva coloca a los sujetos 

sociales en el terreno de las luchas en donde se pretende ordenar un campo o 

terreno de lo social, en este caso et educativo. 

De esta manera !a educacién al ser productora de una pluralidad de sen- 

tidos como lo plantea Adriana Puiggrés**, construye sentidos producides por un 

discurso pedagégico dominante, pero coexisten de manera simultanea, desigual y 

combinada en el espacio de las luchas por la hegemonia, practicas y significacio- 

  

5 Puigeros, Adriana, “Introduccion” en Educacién Popular cn América Latina, Origenes. Polémicas y 

Perspectivas, México, Nueva Imagen, 1984, pp. 11-20. 
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nes provenientes de sujetos sociales concretos que manifiestan las interpelacio- 

nes referidas a ja educacidn y que se estructuran en forma de discursos 0 gérme- 

nes de otros nuevos, expresando multiples contradicciones y antagonismos. 

Por ello, Gramsci adjudicé a los procesos educativos un significado politi- 

co-pedagdgico, ya que participan en la creacién, recreacién y transformacion de 

los sujetos sociales y los sujetos histéricos constituyéndolos dentro de un campo 

de luchas. 

La afirmacién de Ernesto Laclau* en este sentido es central, ya que 

plantea por un lado, la imposibilidad de sujetos previos al discurso y, por otro, que 

la relacién sujeto-discurso, es dialéctica. 

e) Aspectos metodoldgicos: 

Partiendo de que la relacién entre discurso y sujeto es de interioridad, 

debemos considerar las implicaciones metodolégicas de dos planos de distincién 

establecidos por Emilio de Ipola”’, al enfatizar por un lado e! problema de las 

condiciones de produccién de un discurso (la posibilidad de significar un enuncia- 

do) y las condiciones de recepcisn (el efecto dei sistema discursivo sobre los suje- 

tos que interactuan en el sistema significativo). En este sentido, Buenfil Burgos”, 

hace una distincion entre la interpelacién (llamado a ser sujeto de un discurso), y 

sus efectos, la respuesta de apropiacion y rechazo que los agentes sociales ha- 

cen de ella). 

*6 Laclau, Emesto, “Tesis acerca de 1a forma hegemonica de la politica” (mimeo), citado en Idem. p. 16. 

2” Véase, Ipola, Emitio de, Ideologia y Discurso Populista, México, Folios Ediciones, 1982. 
*® Buenfil Burgos, Rosa Nidia, “Introduccién”. Cardenismo...op. cit, pp. 18-22. 
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De esta manera al analizar el discurso pedagdgico neoliberal y sus impli- 

caciones en la educacién superior, en ta perspectiva de analisis politico, se con- 

sideraran diversas resoluciones metodolégicas que aportan elementos para la 

deconstrucci6én de éste. 

Cabe destacar que los presupuestos planteados a grandes rasgos que 

subyacen a dicha perspectiva, constituyen una de las multiples estrategias para 

acceder a la complejidad de! objeto de estudio propuesto. 

Interesa enfatiza ademas, que no se profundizara en esta propuesta tedri- 

co-politica, sino que se pretende retomar de su logica algunos aspectos que 

permitan guiar el abordaje de la problematica planteada y que aporten elementos 

para su andlisis. 

Con lo dicho sobre la perspectiva de andlisis politico del discurso y esta- 

bleciendo algunas implicaciones para analizar el proyecto neoliberal, planteamos 

que: 

-En tanto discurso, participa del caracter abierto, incompleto, precario, diferencial, 

relacional e inestable, y que ademas es una nocién polisémica y ambigua. 

-Se define por su relacién con la globalizacién econémica mundial (como el reor- 

denamiento del capitalismo y los mercados via la transnacionalizaci6n). 

-Se define por los contextos especificos en que tal modelo politico-econdmico se 

implementa; y siempre esta mediado por las condiciones de produccién, recep- 

cién y uso, siendo sus caracteristicas especificas dependientes del sentido que 
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adquieran en una estructura social, politica, econémica, cultural e institucional de 

acuerdo a las historias producidas y a las fuerzas sociales que actuan en ella. 

-Se define por su relacién con el discurso del liberalismo clasico de! siglo XIX, 

ubicandose como un desplazamiento de esta tradicion, y esta en funcidn de las 

condiciones especificas en las que adquiere sentido a partir de las historias con- 

cretas de las sociedades y de los Estados y frente a otros discursos 

(desarrollistas, populistas, etc.). 

-Adquiere su especificidad por el sentido y ef lugar que tiene, en este caso en su 

operacién sobre lo educativo y la formacién de los sujetos y lo pedagdgico 

(neoliberalismo pedagdgico), en los ambitos de 0 politico, lo econdmico, fo social, 

lo cultural y lo educativo. 

-El discurso pedagégico neoliberal es hegeménico en tanto articula en torno a él, 

los sentidos y practicas sobre lo educativo, la formacién y los vinculos entre jos 

sujetos, sobredeterminandolos al desplazarse y condensarse en ellos. Para lo 

cual opera a través de ciertas estrategias discursivas que residen en la apropia- 

cién de referentes y nociones que interpelen a diversos sectores involucrados en 

los procesos educativos. 
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4.2 Campo de Problemas: 

Habiendo ubicado a grandes rasgos ja perspectiva analitica con la cual 

trabajaremos, haremos algunos alcances a ésta en el presente apartado, aciaran- 

do el campo de problemas y las nociones que conforman el objeto de estudio de 

nuestra investigacion. 

a) Discurso Pedagégico Neoliberal y Campo Curricular: 

La nocién que ordena el campo problematico es la de discurso pedagodi- 

co neoliberal. Parto de considerar con respecto a ésta, que Jos procesos educati- 

vos en el contexto de la educacién superior estan sobredeterminados, es decir, 

que son el producto de los desplazamientos y condensaciones de las multiples 

articulaciones establecidas entre los planos de la realidad (sociales, politicos, 

culturales, econdmicos, psicolégicos, institucionales, disciplinarios, etc.) y que 

ademas dichas articulaciones no son estables, ni esenciales sino histéricas por- 

que aluden a las condiciones de produccién en que tales procesos se generan, 

reproducen y transforman en una trama multiple, diversa y compleja de practicas y 

sentidos sociales. 

Hablar de las condiciones de produccién que sobredeteminan a la edu- 

cacién superior en el momento actual, remite a las transformaciones no solo eco- 

némicas sino también politicas, sociales y culturales, que se estan generando 

como producto del reordenamiento del capitalismo a nivel mundial que, via la 
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transnacionalizacién dentro del proceso de globalizacién, intenta subordinar los 

mercados nacionales a los internacionales intensificando asi la dependencia ha- 

cia los grandes monopolios que mantienen la hegemonia de! capital y la tecno- 

logia, dependencia que se agudiza en ei caso de los paises de América Latina, 

entre ellos, México. Las implicaciones de dichos cambios se expresan predomi- 

nantemente en las profundas transformaciones con respecto a las racionalidades 

que caracterizaron por varias décadas al pensamiento social latinoamericano, 

sobre todo en los planos politico, cultural y educativo; siendo lo que permite ope- 

rar a esta nueva fase del capitalismo en su versi6n conservadora, !o que conoce- 

mos como proyecto neoliberal. Este se presenta como modelo politico-econdémico 

en el que se resignifica el viejo discurso liberal clasico en la afirmacién de que la 

crisis del capitalismo sera superada en la medida en que se deje actuar libremen- 

te a las fuerzas del mercado, las cuales exigen la aplicacién de politicas de aus- 

teridad y ajuste que algunos Estados latinoamericanos retoman desde la década 

de los setentas. México adopta dichas politicas a partir de la crisis de los ochen- 

tas con el gobierno de Miguel de !a Madrid Hurtado (1982-1988), se refuerzan con 

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y Ernesto Zedillo Ponce de Ledn (1994- 

2000). 

La educacién no esta exenta de dichas transformaciones y ha sido fuer- 

temente impactada por el discurso neoliberal al considerarse como ei espacio 

privilegiado para la formacién de los recursos humanos acordes a este proyecto a 
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fin de responder a las exigencias del mercado. a través de la diferenciacién y 

segmentaci6on del propio sistema educativo. 

En tal sentido, ubicamos el neoliberalismo pedagégico como el! producto 

de} desplazamiento y la condensacion que el discurso neoliberal estabiece sobre 

lo educativo, la formacién de los sujetos y los vinculos que se establecen entre 

éstos. Es decir el desplazamiento de la logica economicista, empresarial y de 

mercado hacia el plano pedagdégico ordenando e intentando fijar los sentidos so- 

bre fos procesos, las practicas y los sujetos a traves de la articulacién en torno a 

su modelo de politicas financieras, del empleo, de la cultura. de los perfiles pro- 

fesionales, de la organizacién académica. de la orientacion de los curricula, etc. 

Caracterizamos el discurso pedagégico neoliberal como lo plantea Adria- 

na Puiggrés”, por el intento de destrucci6n de los espacios publicos educativos y 

por establecer nuevos vinculos entre los sujetos a través de la implementaci6n de 

programas de contro! al interior de las instituciones de educaci6n superior. E! 

neoliberalismo pedagdgico en tanto discurso. es inestable, precario, abierto, in- 

completo, relacional y ambiguo, ya que en el intento de establecerse como hege- 

monico, es decir para ordenar el campo educativo en torno a su l6gica economi- 

cista, empresarial y de mercado, tiene que articular y reciclar con nuevos signifi- 

cados y sentidos, las multiples demandas y valores provenientes de diversos 

sectores que socialmente compartan visiones sobre las problematicas de la edu- 

cacién superior” (véase las problematicas mencionadas en el apartado anterior, 

  

2 Duiggrés, Adriana, “Reflexiones sobre la crisis de 1a educacion” en Volver a...op. cit. 
BE! . : 

2° “Al respecto remitirse a las problematicas mencionadas cn e! apartado anterior. que de acuerdo a aigunos 

autores se ha caracterizado como crisis de la educacion superior”. 
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que han constituido lo que algunos autores han llamado |a crisis de la educacion 

superior), ofreciendo toda una agenda de solucion a ellas y desafortunadamente 

no encontrando contra-propuestas a él. Por ello tiene que utilizar ciertas estrate- 

gias discursivas que “...residen en la apropiacién de palabras que expresan ver- 

daderas demandas (y su reciclaje), con un lenguaje economicista, aiterando su 

orden sintactico y afadiendo adjetivos y adverbios que los modifican sustancial- 

mente...”"", y que dejan a las palabras carentes del sentido de! que originalmente 

tuvieron al estar vinculadas a proyectos politico-pedagdgicos y sociales. 

De esta manera ha incorporado tradiciones y nociones que van desde 

« .demandas democratico-liberales, nacionalistas populares, desarroijlistas, mar- 

xistas, hasta funcionalistas..."” . produciendo con ello nuevas articulaciones peda- 

gégicas a partir de la relacién especifica entre educacién y economia. Se trata en 

cierta forma de desdibujar los limites y contenidos de esas tradiciones, posibili- 

tando que se realice su lectura e interpretaci6n de acuerdo a su ldgica. 

Para la implementacién de las practicas provenientes de este discurso, 

politicos y tecnécratas asi como autoridades universitarias parten del cuestiona- 

miento sobre la calidad y productividad de la educacion y de sus egresados, prin- 

cipalmente en lo que a la formacién de profesionales se refiere y proponen una 

serie de politicas encaminadas a “modernizar’ dichos espacios frente a las limita- 

ciones que !a masificacién y expansién de !a matricula universitaria trajo consigo, 

produciéndose lo que se denominé por algunos crisis de la educacién superior. 

  

3 Puiggrés, Adriana, idem. p. 49. 
2 Véase, Idem. 
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De ahi, que se enfatice e! problema de {a evaluacién en esta perspectiva, como 

uno de los aspectos centrales para evidenciar limitaciones, justificar politicas y 

programas, segmentar a las instituciones y a los sujetos de la educacion y trans- 

formar los curricula universitarios. 

Como ya se mencion6, el discurso neoliberal desplaza su ldgica hacia lo 

educativo y al campo curricular. en donde los objetivos explicitamente planteados 

son: 

e El control de la calidad de la educacién™ y fa eficiencia en la inversion 

(referente econémico) alude a la calidad dei producto, proviene del lenguaje de 

las fabricas y se inspira en la administracion cientifica del trabajo; desde con- 

ceptos fabriles se valoran los resultados escolares, la productividad de los do- 

centes y el rendimiento de los alumnos; se traduce en evaluacin de la eficien- 

cia del proceso educative (referente pedagdgico). La evaluacién universitaria 

desplaza a las politicas de planeacién de la educacién y se convierte en el eje 

de las politicas actuales para la educacion superior, se expresa en estrategias 

que seguin Diaz Barriga™, constituyen el medio para instalar la visién pragmati- 

ca de la universidad de corte estadounidense y prepararla para atender a la 

economia globalizada a partir de diversos mecanismos: evaluacién del sistema 

universitario, evaluacién por pares del personal académico, evaluacién del 

posgrado, evaluacién de los proyectos de investigacion, nuevos mecanismos 

  

33 Véase Diaz Barriga, Angel, “Calidad de la educacion: Un adjetivo mas en ta politica educativa (1983- 
1982)?”, en Cero en Conducta, No. 11-12, 1988, pp. 18-27, 

4 Diaz Barriga, Angel, “Globalizacién de la economia y universidad” en Artymafia, Afio |, No. 1, 1994, pp. 

26-28. 
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de evaluacién de los estudiantes. Cabe destacar la fuerte presencia de los or- 

ganismos internacionales como Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Inter- 

nacional (FMI), Organizacién para la Cooperacién Econémica y el Desarrollo 

(OCDE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Union de Naciones para la 

Educacién, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en los procesos de evaluacion 

tanto en las politicas como en los sentidos y en la operacién, como la condicién 

para la asignacion de recursos financieros. 

La educacién publica en la perspectiva neoliberal tiene que ser evaluada 

en tanto constituye uno de !os problemas para sanear la economia debido al tipo 

de relacién que se ha establecido entre educacién y Estado. De esta manera el 

discurso pedagdgico neoliberal se asienta en un doble juego, el del desinterés por 

la educacién publica por parte del Estado, pero vinculado a su vez con su control 

y regulacién. 

¢ Neoliberalismo (plano econémico), se traduce en neofuncionalismo pedagdgico 

(corriente que ha impactado fuertemente a la sociologia de la educaci6n, y que 

se inserta en una perspectiva evolucionista clasificando a los sistemas educati- 

vos latinoamericanos en la escala del subdesarrollo. Atribuye a factores eco- 

ndmicos, politicos, culturales y educativos, la via hacia los niveles elevados de 

la evolucién social. Por ello la formacién de recursos humanos se presenta co- 

mo una necesidad para alcanzar el desarrollo y a su vez, la educacién se 

constituye en el prerrequisito para el desarrollo econdmico. Asi, el hombre se 

reduce a recurso y la educacion a una inversién rentable. Las instituciones de 
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educacién superior, tienen como funcién entrenar a los recursos humanos 

acordes a cada nivel de competencia requeridos para el desarrollo)”. 

Desestatizacion y privatizacién (plano econdémico) como el desinterés del Esta- 

do por la educacién publica que significa el termino del Estado benefactor o 

educador y el surgimiento del “Estado Evaluador’, como uno de los principios 

fundamentales de! proyecto neoliberal); se desplaza a Ja descentralizacion y 

transferencia (traduccién que en el plano educativo cumple la funcién de recu- 

perar las demandas de diversas comunidades educativas de las provincias y 

las clases populares, incorporando la nocién de participacion). 

Privatizacién. En el plano econémico se vincula a un cambio en la producci6n 

capitalista que en el caso latinoamericano y especificamente de México, es 

parte de un proceso cuya tendencia es integrar jas economias nacionales a los 

grandes capitales internacionales, dejando a los sectores privados la conduc- 

cion no solo de la economia, sino de la politica y la educacién, subordinando la 

participacién del Estado en esos procesos y asociandolos a la productividad y 

rentabilidad. Se enfatiza sobre todo a partir de la crisis econdémica de los 

ochentas, como uno de los ajustes que las naciones subdesarrolladas tuvieron 

que establecer debido a las presiones en el pago de las deudas contraidas con 

las grandes potencias. 

El desplazamiento que observamos hacia el plano de la educaci6n, se 

reduce al cobro o no, de cuotas en las instituciones publicas y al crecimiento de 

  

33 Cf. Puiggrds, Adriana, “La fragmentacién de la pedagogia y los problemas educativos latinoamericanos”, 

en Democracia y Autoritarismo en la Pedagogia Argentina y Latinoamericana. Argentina, Ed. Galerna, pp. 

69-91. 
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las instituciones privadas en numero, matricula y modalidades. Asi, las universi- 

dades publicas se satanizan como formadores de desempleados y ultrapolitiza- 

dos, mientras que las universidades privadas forman a profesionales de alta cali- 

dad. 

La nocién de privatizacion en tal ambito, esta mas bien asociada a fos 

aranceles y al hacer jugar a la educacién mas como servicio que camo derecho. 

Esa visién reduccionista de la privatizacién como el cobro de cuotas, tiene 

que ampliarse y entenderse también como plantea Ernesto Barona Cardenas™, 

a) un cambio en los contenidos de planes y programas de estudio hacia los re- 

querimientos del mercado y el aparato productivo; pero lo mas importante es que 

las disciplinas se manejan en la iégica del mercado como una mercancia mas; 

b)como vinculacién o subordinacién del sector productivo de !a docencia y la in- 

vestigacién; c) la promocion de fuentes alternas de financiamiento; d) !a orienta- 

cién de los criterios de calidad educativa a la mentalidad mercantil-empresarial de 

costo-beneficio, y a la eficiencia terminal; e) promover valores individualistas y el 

espiritu emprendedor de los estudiantes, f) desplazar el concepto de autonomia 

hacia el autofinanciamiento; y g) la participacién de los empresarios en los dérga- 

nos de gobierno y en la toma de decisiones sobre los conocimientos y saberes 

que deben transmitirse y los contenidos de los curricula. 

Para quienes dirigen las politicas de corte neoliberal, !a oposicién univer- 

sidad publica-universidad privada, es irrelevante ya que ambas ofrecen y prestan 

35 Barona Cardenas, Emesto, “La universidad en la disyuntiva: Neoliberalismo o democracia”, en Ma. Tere- 
sa de Sierra (coord), Cambio estructural... op. cit, pp. 105-118. 
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servicios ptiblicos, y consideran que fo importante no es quién ofrece el servicio, 

sino si lo hace bien o no, lo cual miden a través de ciertos paraémetros acordes 

con su légica. 

¢ Productividad’’. En el plano econémico proviene del lenguaje de la produccién 

industrial de las fabricas. En ia educacion, se traduce en una obsesion por la 

eficiencia directamente ligada al desarrollo de 1a capacitaci6n técnica y el des- 

precio por la formacién humanistica y artistica. El sentido de la productividad se 

asemeja a !a vinculacion estrecha entre las instituciones educativas y los secto- 

res productivos, siendo la meta el dptimo logro de los objetivos. Dicha meta se 

convierte en {a justificacion para la asignacién de recursos, el aumento salarial 

y la promocién, etc, via la evaluacién, adquiere un caracter de control y regu- 

lacion al interior de las instituciones, tanto de los académicos, trabajadores y 

estudiantes, asi como de las diversas disciplinas y sus curricula. En esta ldgi- 

ca el parametro utilizado para medir la productividad de una instituci6n es ia 

forma en !a que responda a las exigencias del mercado y sus dependencias 

(financieras, productivas, empresariales, técnico-profesionales, etc.), manejan- 

dose junto con ello !a caducidad y pertinencia de algunos campos que como las 

humanidades no responden o no tienen una “aplicaci6n’ 0 “utilidad” en el desa- 

frallo nacional, en términos de la competencia internacional. 

Como lo han sefalado diversos especialistas, con estas nociones, “...la 

formacién del educando se estaria transformando en una mera capacitacion para 

>” Idem. 
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un mercado que esta en constante transformacion..."* ; y mas alin como plantea 

Adriana Puiggrés una capacitacién para el desempleo. Con esto se dejan de lado 

otras dimensiones que ademas de ser constitutivas del sujeto, tienen que poten- 

ciarse (dimensiones volitivas, politicas, etc.) cuando ubicamos en una perspectiva 

amplia y no reduccionista a la formacién en el marco de visiones de futuro, mas 

que de requerimientos inmediatos y la aplicacién practica de los conocimientos 

mediados por la técnica y la tecnologia. 

Lo que se vislumbra en el trasfondo en el campo curricular es el intento 

por *...modificar concepciones, practicas, -saberes-, y habitus de las instituciones 

de educacién superior...“°, sin atender a la historicidad de los procesos y a las 

exigencias que un proyecto politico-pedagdgico libertario y justo requiere urgen- 

temente sobre todo en e! caso de los paises latinoamericanos en los que las de- 

sigualdades sociales estan llegando a ser una situacion extrema. 

Lo anterior nos lleva a plantear que a través de la implementacién de 

practicas provenientes del discurso pedagdgico neoliberal, se intenta, via los cu- 

rricula, fijar una identidad profesional determinada acorde con dicho proyecto. La 

universidad publica se constituye, en esta perspectiva , en uno de los problemas 

prioritarios que hay que resolver por las profundas implicaciones de orden politi- 

co-econémico que tiene ésta en la formacion de las competencias profesionales, 

técnicas, culturales e intelectuales. 

  

** Barona Cardenas, Ernesto, Idem, p. 112. 
» Diaz Barriga, Angel, “Globalizacién de ta...”. op. cit. p. 26. 
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La identidad profesional en el nivel superior, explicitada en los curricula 

como perfiles, esta siendo significada sobre todo en to que a las universidades 

publicas se refiere, en funcion de las determinaciones de ta economia, la reestruc- 

turacién capitalista, las eyes de {a oferta y la demanda y el acelerado desarrollo 

de ja ciencia y la tecnologia; convirtiéndose las ultimas en areas estrategicas para 

la competitividad internacional. En torno a tales aspectos se intenta transformar 

las exigencias sobre los conocimientos, destrezas y habilidades de los profesiona- 

les en las diversas disciplinas. Por ello, sobre todo las dos ultimas décadas han 

side caracterizadas por algunos autores, como periodo de “racionalizacion de la 

educacién superior’, cuyo objetivo se expreso en el énfasis por vincular a ta edu- 

cacién con la produccién econdmica, *...el desarrolio de la educacién superior 

solo puede ser entendida hoy, -desde 1a logica neoliberal-, desde la Optica de la 

tacionalizacién econémica’..."de ahi que la comprensién de sus especificidades y 

concreciones deban pasar, antes que por el andlisis sociolégico y pedagdgico, 

por el analisis econdmico...”” 

Sin embargo la formacién y la identidad profesional estan sobredetermi- 

nadas por multiples aspectos y no sdlo por el desplazamiento que desde lo eco- 

ndémico se {leva a cabo en éstas: 

-Desarrollo del conocimiento sobre la disciplina y los saberes que estan replan- 

teando la organizacion de! conocimiento académicamente construido, 

-demandas sociales y de! sector productivo, 

-exigencias politicas, 

  

“0 Barona Cardenas, Ernesto. op. cit, p. 108. 
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-exigencias pedagogicas, y 

-heterogeneidad de la poblacién que se inserta en las instituciones; entre otras. 

Aqui también, las recomendaciones que los organismos nacionales e in- 

ternacionales como (BM, OCDE, UNESCO, FMI, BID), establecen para los paises 

latinoamericanos, parecen ordenar en ei momente actual ias politicas sobre lo 

educativo y los perfiles profesionales, justificandose en el argumento de los desa- 

fios que tas transformaciones del capitalismo en su fase de globalizacién econd- 

mica internacional impone sobre éstos y ante los cuales hay que responder con 

cambios en las estructuras, organizacionales y académicas de las instituciones. 

Por ello, el perfil profesional de quienes egresan se traduce en |a ldgica 

neoliberal, en la diversificacién de la formacién tedrico-practica del estudiante 

(eludiendo la complejidad que representan estos planos y reduciéndolos a la dico- 

tomia tradicional), para lograr profesionales “flexibles” y con un amplio dominio de 

los métodos educativos para asimilar rapidamente el conocimiento y aplicarlo; con 

una formacién “multidisciplinaria” que impulse y se centre en fa “cultura cientifica” 

mediante los contenidos y métodos educativos, Esto pretende lograrse a través 

de la revisién y actualizacién tedrico-metodolégica de planes y programas de es- 

tudio de las diferentes carreras a nivel profesional y de posgrado, innovando en 

las practicas, métodos educativos, organizacién académica“'y haciendo énfasis 

en ei cuestionamiento sobre la relevancia, la pertinencia, la calidad y !a eficiencia 

de ciertos contenidos educativos, de ciertas areas disciplinarias y de las propias 

“| Cfr. Marin Méndez, Dora Elena. “Los profesionaics universitarios: Perspectivas y tendencias de su for- 

macién en e! contexto educativo modemizante”, en Perfiles Educativos 59, México, CISE-UNAM, enero- 

marzo 1993, 
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instituciones. Aqui la evaluacién cumple la funcién de obtencién de datos para la 

toma de decisiones con respecto a esos puntos, con un tinte pedagdgico. 

El modelo de identidad propuesto desde el discurso pedagdgico neolibe- 

ral es el del alumno con capacidad de aprendizaje continuo, que se adapte a las 

nuevas ocupaciones y demandas del mercado y la produccién, lo cual apunta a 

una formacién generalizable y flexible. 

En especifico para las areas de ciencias sociales y humanas se plantea 

desde el marco de dicho discurso, traducido en las politicas nacionales para la 

educacién superior en México por io menos desde los ochentas y hasta !a fecha, 

la prioridad del impulso a la ensefianza y a la investigacion cientifico-tecnolégica, 

de ahi que se haga hincapié en que el futuro de aquellas areas dependa de la 

“orientacién técnica” que adopten para la formaci6n de sus profesionales.” 

Hasta aqui hemos planteado a grandes rasgos de las implicaciones que 

tiene el discurso pedagdgico neoliberal sobre el campo curricular, sin embargo no 

hemos aclarado la nocién de éste para los fines de este trabajo. Por ello, la abor- 

daremos a continuacién de manera general”. 

A pesar de que el campo curricular ha sido significado de multiples mane- 

ras “| sera utilizado en su sentido amplio que no se agota en ia nocion de plan de 

estudios sino que constituye un conjunto de ensefanzas-aprendizajes que se rea- 

  

2 Cf. Ibarra Rosales, Guadalupe. “La situacién de las ciencias sociales y sus tendencias generales en la 

formacién profesional”, en Perfiles Educativas 59, México, CISE-UNAM. enero-marzo 1993. 

* Ya que en ef ultimo capitulo se tiene contemptado un apartado sobre dicha nocién. 

*4 Para situar el debate sobre el campo curricular, ver Diaz Barnga, Angel, et. al. Curriculum. Estado de 

conocimiento No. 14. 2do. Congreso Nacional de Investigacion Educativa : La investigacion educativa en los 

ochentas, perspectivas para los noventas , México, 1993: asi como, del mismo autor, el documento previo al 

IT Congreso Nacional de Investigacion Educativa, “La investigacion en el campo del curriculum: Programas 

de investigacion y nociones curriculares. Aspectos contextuales” mimeo. México, 1993. 
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lizan en el espacio de Ia institucion, previstos o no por jos programas, conscientes 

0 inconscientes, dentro y fuera del aula“ 

Nos son de gran utilidad, los planteamientos recientes de algunos espe- 

cialistas en torno al campo curricular, como es el caso de Alicia de Alba, quien 

propone una nocién de éste que constituye ia base para nuestro trabajo. Se trata 

de “...la sintesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costrumbres, 

creencias, habitos), que conforman una propuesta politico-educativa pensada e 

impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y 

contradictorios, aunque unos tiendan a ser dominantes -hegemdnicos-, y otros 

tiendan a oponerse a través de diversos mecanismos de negociacién e imposicion 

social. Propuesta conformada por aspectos estructurales-formales, y procesales- 

practicos, asi como por dimensiones generales y particulares que interactuan en 

el devenir de los curricula en las instituciones sociales educativas. Devenir curri- 

cular cuyo caracter es profundamente histdrico y no mecanico y lineal. Estructura 

y devenir que se conforman y expresan a través de distintos niveles de significa- 

cién..."* 

  

“SCfr. Puiggros, Adriana, “Reflexiones sobre la conmocién cultural”, en Volver a educar...op. cit, p. 23. 
“6 Alba, Alicia de, Curriculum: Crisis, mitos y perspectivas, México, CESU-UNAM, 1992, pp. 38-39. 

53



b) Los limites, las fronteras y las alternativas frente al discurso de la peda- 

gogia neoliberal dentro del campo curricular en el espacio de la universidad 

publica: 

De la nocién de campo curricular planteada, nos interesa destacar que 

éste, en tanto propuesta politico-educativa, impulsada por diversos sectores, esta 

atravesado por las multiples significaciones que tanto autoridades, docentes, es- 

tudiantes, organismos nacionales e internacionales, etc; le imprimen y con lo cual 

se estructura. En el momento actual las significaciones provenientes del discurso 

pedagégico neoliberal son las que, por un lado, ordenan y articulan en torno a su 

légica, tas politicas, las practicas y la reflexion sobre lo educativo en el nivel su- 

perior en el Ambito de la universidad publica; y por otro, intentan interpelar y per- 

suadir a todos aquellos sectores sociales involucrados en !o educativo, a través 

de *...redes discursivas que incluyen, excluyen, condensan, desplazan, articulan y 

constituyen sujetos...°“” 

En ese sentido, la pedagogia neoliberal en tanto hegeménica constituye 

una practica discursiva que articula diversas posicionalidades sociales en torno a 

su proyecto politico-educativo-econdmico y es susceptible de ser desarticulada y 

resignificada por las lecturas que los sujetos hacen de ella y que pueden gestar la 

posibilidad de alternativas pedagégicas frente a esta perspectiva. 

Es en ese lugar, en el que nos interesa ubicar los limites y las fronteras, 

ya que evidencian la precariedad e incompletud del discurso pedagdgico neolibe- 

  

    “Descentralizacién educativa: ,Una practica hegemonic: Documento de trabajo para el 

Seminario Historia y Proyeccién Social de 1a Universidad. Analisis Politico del Discurso de 1a Moderniza- 

cién Educativa, México, DEP-FFyL-UNAM, 1996. p. 6. 
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ral. En el ambito de la universidad publica podemos observar que se han genera- 

do ciertos procesos que expresan la imposibilidad de ese proyecto de implemen- 

tarse completamente; aunque se presente como hegemsnico, frente a él se mani- 

fiestan diversos polos que pueden constituirse como sus antagénicos. Muchos 

han sido los debates que exponen diversas criticas a dicho discurso en los planos 

econdémico, politico, educativo, social y cultural; tales debates llevados a cabo por 

académicos, estudiantes, sindicatos e intelectuales y otras fuerzas sociales que 

participan en el ambito de la universidad publica, enfatizan que sus politicas edu- 

cativas omiten el andlisis historico de la educaci6én superior y son contrarias al 

proyecto que ha caracterizado por muchas décadas a la universidad mexicana. 

Por ello Jos debates generados giran en torno al sentido y las formas de realiza- 

cién de las evaluaciones, las concepciones sobre lo educativo y sus finalidades, 

las orientaciones de los curricula en diversas disciplinas, y las relaciones entre 

éstas con la sociedad y el Estado, asi como el lugar de areas de conocimiento 

como las ciencias sociales, las humanidades y las artes, entre otros aspectos. 

De esta manera, !os dos referentes que como ya mencionamos evidencian 

la precariedad e incompletud de dicho discurso y que nos posibilitaran en este 

trabajo dar cuenta de los procesos descritos, son los limites y las fronteras: 

-Los Limites: Desde la perspectiva epistemoldgica planteada por Hugo Zemelman, 

estan estrechamente vinculados al tema de los parametros; constituyen el movi- 

miento de la realidad social preestablecida a través de la organizacién de conte- 

nidos dados -significados establecidos por ordenes simbdlicos-, hacia la posibili- 
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dad de realidad no determinada, no devenida, no pensada, ni planeada, “...el 

concepto de limite que organiza contenidos, pasa al planteamiento del contorno 

que cumple !a funcién conformadora de contenidos mas alla de lo conocido 0 es- 

tablecido...", es decir, el limite cumple dos funciones, la dei cierre y ia de la 

apertura. 

-Las fronteras: Ubicadas por Henry Giroux’? como pedagogia border o de frontera 

desde la perspectiva posmoderna, posibilita su incorporacion al campo curricular. 

En palabras del autor presupone el reconocimiento no solamente de los limites 

cambiantes que socavan y reterritorializan diferentes configuraciones de poder y 

conocimiento, alude también a las consideraciones culturales y politicas que re- 

definen los espacios de la sociedad, el lenguaje y la posibilidad. La pedagogia de 

frontera en este sentido enfatiza la nocién de diferencia y abre posibilidades para 

que el sujeto se relacione con el conocimiento de manera que reconozca los limi- 

tes de los discursos (esto es particularmente importante para ubicar las implica- 

ciones del discurso pedagégico neoliberal en el campo curricular). 

“las fronteras no son solamente fisicas, también lo son culturales, estructuradas 

histéricamente y organizadas socialmente dentro de planos de reglas y normas 

que {imitan y posibilitan identidades particulares, habilidades individuales y for- 

mas sociales. Los estudiantes cruzan las fronteras del significado, los planos del 

conocimiento y los valores que son negociados y reescritos.”” 

  

“8 Zemelman, Hugo. “Introduccion. Racionalidad y Ciencias Sociaics”. Suplemento Anthropos 45. p. 9. 

“? Giroux. Henry, “La pedagogia de frontera en la cra del posmodernismo”, en Alba, Alicia de (comp), Pos 

modernidad y Educacion, México, CESU-UNAM/Pormia, 1995, pp. 69-87. 

“Idem. p. 76. 
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La pedagogia border reconoce que maestros y estudiantes “leen y rees- 

criben cultura en niveles multiples”*’ . Por ello sugiere el autor, construir un pro- 

yecto de posibilidad en términos pedagégicos que se vincule a la nocion de de- 

mocracia, ésta en tanto construccién histérica y social. Lo pedagdgico es en esa 

perspectiva la necesidad de articular la diferencia como parte de /a construccién 

de un nuevo tipo de sujeto que sea tanto multiple como democratico, es decir po- 

titico y pedagdgico. 

Asi, las identidades tienen que ser construidas como parte de una peda- 

gogia en la que la diferencia se constituye en la base para la solidaridad y la uni- 

dad mas que para la jerarquia, la denigracién, la competencia, la discriminacién, - 

la seleccién y la segmentaci6n-. 

La experiencia de los estudiantes es para la pedagogia de frontera su- 

mamente importante ya que a través de sus propias voces, ya sea individual o 

colectivamente se identifican y adquieren sentido de si mismos y de /os otros, tra- 

zan lo que saben de sus vidas como base para criticar la cultura dominante y los 

discursos. El papel que juega el maestro, es crucial en tanto proporcione las con- 

diciones pedagégicas para que los estudiantes reconozcan sus experiencias pa- 

sadas y presentes y posibilitar con ello su ubicacién en relaciones de dominacion 

y resistencia. 

En tal sentido, enfatiza la importancia de reescribir ia relacion entre co- 

nocimiento y poder, por lo que sugiere una pedagogia en la que se cuestionen las 

  

a Kaplan, Caren, “Deterritorialisations: The rewriting of home and exile in western feminist discourse”, en 

Cultural Critique, 6, 1987, pp. 187-198, citado en Idem, p. 80. 
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omisiones y tensiones que existen entre los diversos discursos hegemonicos que 

integran el curriculum oficial y las autorepresentaciones de grupos subordinados 

que podrian aparecer en historias, textos. memorias. experiencias, narraciones 

colectivas, olvidadas o borradas. 

La frontera, constituye para Adriana Puiggrés, el limite de 1a teoria cuando 

se torna incapaz de conceptualizar el fracaso de ja educacién en el mundo actual, 

y de producir nuevas teorias y estrategias pedagdgicas, *...es un espacio de cru- 

ce, trasvasamiento de una cultura a otra, de nuevas articulaciones entre enuncia- 

dos educativos -entre los discursos-, experiencias, sujetos y tecnologias que per- 

tenecen a distintos grupos culturales, etapas historicas y espacios geografi- 

cos..." , remite en nuestro trabajo a aquello que el discurso pedagdgico neoliberal 

no alcanza a explicar y articular en su estructura discursiva. 

-Las Alternativas Pedagdégicas: Retomamos a este respecto ei trabajo desarrolla- 

do por el equipo de investigadores de! Proyecto Alternativas Pedagogicas y Pros- 

pectiva Educativa en América Latina (APPEAL) de las Facultdades de Filosofia y 

Letras de la UNAM y de la Universidad de Buenos Aires™. Para fines de esta in- 

vestigacién, es en esos huecos. fracturas, vacios y fisuras de los discursos hege- 

ménicos y dominantes que son evidenciados por sus limites y fronteras, donde se 

dan las condiciones de posibilidad de 1a generacion de alternativas pedagdgicas. 

Estas las ubicamos como fos eventos que se distinguen del modelo educativo 

  

*? Puigeros, Adriana, “Educacion y tercer mundo”, en Volver a educar...op. cit, p. 151. 

53 Véase todo el debate acerca de la nocién de alternativas pedagégicas en Puiggros, Adriana y Gomez, Mar- 

cela, Alternativas Pedagogicas, Sujctos y Prospectiva de la Educacion Latinoamercana, México, DGAPA- 

FFyL-UNAM. 1992. 
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dominante (en este caso e/ del neoliberalismo pedagdgico) y que se inscriben en 

el marco de las luchas sociales y politicas por la hegemonia. Esta nocién permite 

descubrir estructuras discursivas que permanecian desconocidas u ocultas y en 

las que pueden encontrarse nuevos sentidos y significaciones que aporten ele- 

mentos para las transformaciones pedagdgicas. 

Posteriormente trataremos de ubicar grandes tineas que podrian constituir 

algunos de los puntos fundamentaies para pensar y construir jas alternativas pe- 

dagogicas en la universidad pUblica mexicana, dejando apuntado en este momen- 

to que deben ser entendidas en el marco de sus condiciones de produccién, circu- 

lacién y uso y en su plena historicidad. 

Por ello nos interesa ubicar en un primer momento las condiciones de 

produccién del discurso pedagdégico neoliberal, ya que las alternativas pedagdgi- 

cas en relacién a éste solo pueden ser comprendidas en el marco de las luchas 

por el ordenamiento sobre las practicas y los procesos educativos en ja ldgica de 

determinadas significaciones. 
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1.3 Condiciones de Produccién del Discurso Pedagogico Neoliberal. Trans- 

nacionalizacién, Globalizacién y Neoliberalismo: La inserci6n de América 

Latina en el Capitalismo Mundial, 

El fin de siglo queda transformado por muitiples factores que abren paso a 

nuevos procesos que a nivel mundial trastocan y marcan las estructuras economi- 

cas, politicas, sociales, cuiturales y pedagdégicas de las naciones: “...globalizacién 

de la economia. fin de la utopia que abrid el pensamiento socialista, transforma- 

cién del Estado (0 término del Estado Benefactor) y establecimiento de formas de 

mercado que dan pauta al llamado capitalismo salvaje, crisis e imposibilidad de la 

democracia como una de las expresiones con respecto a los derechos humanos, y 

deterioro ambiental." 

La tendencia que proviene de tales procesos parece manifestar para los 

paises de América Latina una subordinacién mayor a las grandes potencias via la 

transnacionalizacién de la economia para transformar al mundo en un mercado 

unificado y cada vez mas homogeéneo, en virtud de las leyes de la centralizacion y 

concentracién del poder a través de la reproduccién dei capital a la mayor escala 

posible. 

Visto asi, el! proceso de globalizacién que en palabras de Hugo Zemel- 

man” se pretende mostrar como desenvolvimiento no sélo necesario, sino natu- 

ral, de una realidad ontologizada, especialmente después de la caida del bloque 

* Diaz Barriga. Angel, "Globalizacién Econémica y...“op. cit, p. 26. 

55 Cfr. Zemelman. Hugo. “Pensamiento, politica y cultura fatinoamericana”. Documento inureductorio al 
Coloquio sobre Pensamiento y Cultura cn la Universidad, México, UAEM, dic. 1995, 17 pp. 
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soviético (que vino a quebrantar el imaginario de la alternativa frente al sistema 

capitalista), no es sino expresion de un proyecto econémico, social y politico de 

clases sociales determinadas, con enormes consecuencias en los diversos 6rde- 

nes de la sociedad. 

Dichos érdenes implican la construccién cuitural, social, valorica, ideold- 

gica e institucional y su expresién normativa-juridica en otras modalidades dis- 

cursivas como las de la educacion, las cuales conforman el armazon del sistema 

capitalista, estan siendo quebradas y transformadas por su misma dinamica eco- 

nomica. Conceptos tan viejos como Estado y Sociedad Nacional, asi como ios 

valores de justicia , iguaidad y libertad estan siendo resignificados por las condi- 

ciones que plantean las nuevas exigencias del crecimiento econdmico en la nue- 

va fase del capitalismo™. 

El clima ideolégico que prevalece en esta tendencia de la globalizacion a 

la transnacionalizacién econdémica, consiste en el debilitamiento de los plantea- 

mientos de soberania nacional, en favor de !os de la globalidad, en enarbolar los 

derechos de los individuos en detrimento de los derechos de los pueblos: térmi- 

nos como “luchas de liberacién” y “luchas de clases’, cada vez mas se pretenden 

hacer aparecer como conceptos obsoietos; en lugar de “liberacién” se propone la 

inserci6n o la integracién. En este sentido afirma Gonzalez Casanova °” se esta . 

sobre todo a partir de las transformaciones de la década de los ochentas, en pre- 

sencia de nuevas hegemonias y nuevas categorias. El discurso de la globalidad 

  

56y Idem. 
57 Gonzalez Casanova, Pablo, Globalidad, Neoliberalismo + Democracia, Coleccion El Mundo Actual: Si- 
tuacién y Alternativas, México, CIICH-UNAM, 1995, 28 pp. 
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sefiala el autor, expresa una creciente interdependencia de las economias nacio- 

nales y ta emergencia de un sistema transnacional bancario-productivo- 

comunicativo, que es dominante y cuyo ascenso coincide con un debilitamiento 

real de la soberania de los Estados-Nacion 

Sin embargo {a globalizacion no tiene por qué ser atentatoria de la diver- 

sidad cultural y la libertad. ni excluyente de sectores sociales y sus proyectos, en 

tanto no se circunscriba a la transnacionalizacion del capital, que es lo caracteris- 

tico de la actual coyuntura. Para ello, plantea Hugo Zemelman, habra que dife- 

renciar dos dimensiones. e/ de la globalizacion y el contenido de Ja globalizacion 

como proyecto de clase. 

Mas aun habra que poner en juego las diversas significaciones que sobre 

la nocion de globalizacion se tienen, lo cual nos permitira reconocer este proceso 

como espacio de lucha, trascendiendo la vision de la globalizacién como un pro- 

ceso de transnacionalizacién consistente en la generacion de mercados con una 

fuerte dependencia respecto del monopolio de ja tecnologia, es decir de una glo- 

balizacién con exclusiones econdmicas y marginaciones sociales y acercarnos a 

una propuesta de globalizacién como la creacién de nuevos espacios que contri- 

buyan a la posibilidad de ampliar la sociedad. la informacion y la cultura, que no 

implica slo una agenda comercial desde ei enfoque de !a pura economia y del 

capital financiero internacional, sino también la inclusién de problematicas de ta 

sociedad humana en general, como el desarrollo social, la pobreza extrema, los 
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flujos migratorios, el nuevo orden monetario y financiero, la desigualdad entre los 

géneros y la democratizacién internacional, entre otras.*® 

Las interpretaciones que se han planteado en relacion a la globalizaci6n, 

retomando a Octavio tanni®, se pueden ubicar en diversas metaforas que nos 

brindan un panorama de las formas en que se estan significando ias transforma- 

ciones mundiales en todos los érdenes de la realidad. Asi, de acuerdo al autor, en 

‘a época de la globalizacién el mundo comenzé a ser taquigrafiado como “aldea 

global’, “fabrica global’, “tierra patria’, “nave espacial”, “nueva babel”, “primera 

revolucion mundial’, “tercera ola’, “sociedad informatica’. Hay otras metaforas 

fundamentadas que circulan como “economias-mundo”, “sistema-mundo’, 

“shopping center global’, “disneylandia global’, “nueva division internacional del 

trabajo”, "moneda global", “mundo sin fronteras”, “tecnocosmos”, “ciudad global’, 

“capitalismo global’, “planeta tierra’, “desterritorializacién’, “miniaturizacién’, 

“hegemonia global’, “fin de 1a geografia’, “fin de la historia’. 

Siguiendo a lanni®, estas interpretaciones se basan en teorias comunes 

en las ciencias sociales: evolucionismo, funcionalismo, sistémica, estructuralista, 

weberiana y marxista y manifiestan una dificultad en los autores por distanciarce 

de los marcos de referencia planteados por la sociedad nacional. Priorizan de- 

terminados aspectos de la sociedad global: econémicos, financieros, tecnoldgi- 

cos, informaticos, culturales, religiosos, geograficos, etc; siendo pocos los que 

** Cfr. Zemelman, Hugo, op. cit, y Flores Olea, Victor, “Los reales problemas de la globalidad”. La Jorada, 
27 de noviembre de 1996, 
°° Véase, lanni, Octavio, “Metéforas de la globalizacion”. cn Teorias de la Globalizacion, México. CIICH- 
UNAM/Siglo XXI, 1996, pp. 3-12. 
© Idem. 
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abordan de manera general y abarcativa y los que ubican la totalidad de relacio- 

nes, procesos y estructuras. 

La mayoria se situa en enfoques convencionales anticipando una pers- 

pectiva, la superpotencia mundial. algunas naciones del ex tercer mundo, de !a 

periferia, o las clases dominantes, fa lucha por la soberania nacional con base en 

el proyecto capitalista 0 socialista, los medios de comunicacién internacional, Ja 

nueva division internacional dei trabajo, o ta lucha por la hegemonia mundial. 

Se basan en comparaciones entre naciones, continentes, tecnologias, 

mercancias, regimenes politicos, politicas gubernamentales, indicadores econd- 

micos, financieros, politicos, sociales, culturales, mercado, planificacién. La com- 

paraci6n se realiza con base en a referencia a un pais “moderno”, “desarrollado", 

“industrializado”, “post-industrial”, en esta caso la globalizacidn tiende a ser vista 

como europeizacion, americanizacion u occidentalizacion. 

Aunque los estudios sobre el moderno sistema mundial conilevan diver- 

gencias en cuanto al objeto, horizontes temporales y metodologias, hay un reco- 

nocimiento de un sistema global o mundial mas aila de las sociedades nacionailes, 

ejerciendo éste, una influencia importante sobre el subdesarrollo de las socieda- 

des nacionales; como efecto, el desarrollo o subdesarrollo de un pais tiene que 

ver con su localizacion jerarquica en la divisién internacional del trabajo mundial. 

Los estudios que se adhieren a tal planteamiento se han integrado en una ciencia 

emergente denominada globologia, que se refiere al estudio de estructuras y pro- 

cesos del sistema-mundo como un todo. 
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Hay otras interpretaciones que sistematizan sus ideas de la globalizacion 

como un todo o en algunas de sus partes, intentando nivelar sus problematicas en 

sus implicaciones empiricas, metodoldgicas, tedricas e incluso epistemoldgicas, 

planteando la globalizacion como todos los procesos por medio de los cuales los 

pueblos del mundo son incorporados a una unica sociedad mundial, la sociedad 

global, siendo el globalismo una de las fuerzas que actuan en el desarrollo de ja 

globalizacion. 

Aunque haya énfasis y prioridades en algdin aspecto de la globalizacion, 

cualquier analisis sobre ésta, implica a diversas ciencias, afirma lanni®’, la eco- 

nomia de la sociedad global implica también aspectos politicos, histéricos, geo- 

graficos, demograficos y culturales. La cultura de la globalizacion tiene un peso 

importante en la cultura de masas. la industria cultural, los medios impresos, la 

electronica, las religiones, la lengua, antropologia y sociologia. 

De esta manera, las diversas interpretaciones de la sociedad global 

permiten ubicar algunos planteamientos importantes. La sociedad global es desde 

el inicio una totalidad problematica, compleja, contradictoria, abierta y en movi- 

miento. Esta signada por totalidades subsumidas por otras mas amplias y abar- 

cadoras: Estado-Nacion, bloque geopolitico, sistema econdémico regional. gran 

potencia, empresa transnacional, Organizacién de Naciones Unidas, Fondo Mo- 

netario Internacional, Banco Mundial, industria cultural, lo mismo que nacién, na- 

cionalidad, etnia, religién, lengua, cultura y otras realidades. 

© Idem. 
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La sociedad global es el escenario mas amplio del desarrollo desigual, 

combinado y contradictorio, en donde se expresan diversidades, localismos, sin- 

gularidades, particularismos 0 identidades especificas. En la medida en que la 

sociedad global debilita al Estado-Nacién, reduce los espacios de soberania na- 

cional en provincia de la global, en esa medida florecen identidades nuevas y pa- 

sadas, por ello la globalizacién no significa nunca homogeneizacién, sino dife- 

renciacién en otros niveles, diversidad con otras potencialidades, desigualdad 

como otras formas. 

Asi, la sociedad global puede ser vista como una totalidad problematica 

en el sentido de compleja y contradictoria atravesada por el desarrollo desigual 

combinado y contradictorio que se establece en el ambito de individuos, clases, 

grupos, tribus, naciones, sociedades, culturas, religiones, lenguas y otras dimen- 

siones particulares y singulares. Se puede ubicar la giobalizacién como juego de 

relaciones, procesos y estructuras de dominacién y apropiacién, integracién y 

contradiccién, soberania y hegemonia que configura una totalidad en movimiento 

compleja y problematica que implica economia, politica, geografia, historia, cultu- 

ra, religion, lengua, tradicién, identidad, etnicismo, fundamentalismo, ideologia, y 

utopia. 

Esta aproximacién a la nocion de globalizacio6n nos permite, por un lado, 

ampliar el discurso dominante que se apoya en una ontologizacion de la econo- 

mia perdiendo la vision de ésta como articulacién compleja; y por otro, ubicar la 

globalizacién no sdélo como un momento de la evolucién del sistema capitalista 

66



por los movimientos del mercado, sino también como una forma de gobernabilidad 

facilitador de la transnacionalizacién via la creaci6n, transformacion y reproduc- 

cién de los espacios de poder. 

Esta forma de entender a la globalizacién ordenada desde fa logica de la 

transnacionalizaci6n, nos permite situar que el proyecto neoliberal implementado 

en los paises latinoamericanos ya desde la década de los setentas, posibilita la 

operacién es ésta no sélo en el plano econdmico, sino también en lo que al plano 

de la gobernabilidad se refiere; lo que se puede constatar con tal proyecto segun 

los planteamientos de diversos autores es la construccién de un espacio de deba- 

te acerca de! nuevo Estado, sobre el modo de entender la politica ( 0 lo politico) y 

sobre el ejercicio del poder, temas en cuyo trasfondo se encuentra la problematica 

de los sujetos sociales y politicos. Es esta relacién entre lo econdmico y lo politico 

a la que trataremos de aproximarnos a continuacién. 

a) Crisis, Neoliberalismo y Gobernabilidad en América Latina: 

El largo periodo de prosperidad del capitatismo industrialmente avanzado 

transcurrido desde el fin de la ultima guerra mundial hasta la primera mitad de la 

década de los sesentas, consistié en una dinamica de expansién de la acumula- 

cién del capital correspondiente con el crecimiento de la demanda agregada, ca- 

racterizandose el patrén de acumulacién capitalista por su internalizacion y por la 

afirmacién del capital estadounidense, la cual se bas inicialmente en la superio- 

tidad productiva de la economia y en la adopcién del délar como el medio de 
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cambio y de pago internacional (actualmente su hegemonia ha perdido competiti- 

vidad en relacion a las principales economias europeas y a la japonesa). 

Aj concluir la guerra la potencialidad econémica estadounidense le permi- 

tid a este pais determinar el reordenamiento del capitatismo mundial sobre la ba- 

se del liberalismo econémico™para ampliar su radio geoecondémico de acumula- 

cién, esta ampliacion tendria como efecto directo la aceleracién del proceso de 

monopolizacién y transnacionalizacién de la economia. Asi el patrén postbélico de 

acumulaci6n dei capital orientado bajo la economia estadounidense. se caracteri- 

26 por la aceleracién de corporaciones transnacionales en el marco del liberalis- 

mo econdmico, el cual sirvidé también como norma para {a divisién internacional 

del trabajo. 

La expansion de la demanda agregada. encuentra su explicacién en los 

siguientes factores: La reconstrucci6n de Europa y Japén, transformacién de los 

paises importadores de manufacturas en dependientes de la tecnologia importada 

para producir internamente esos bienes, y la creciente intervencién del Estado en 

la economia. 

El resuitado de la segunda guerra mundial, fue la afirmacién hegeménica 

de ia economia estadounidense, la cual quedé intocada por el conflicto y fue 

afectada por un febrii desarrollo tecnolégico orientado a la produccién armamen- 

tista; su capacidad productiva respaldada monetariamente le permitié reorganizar 

el sistema financiero y monetario internacional. El délar se convirtid en el medio 

® Véase Cordera. Rolando. et. al. “La crisis econémica: cvolucion y perspectivas”. en Gonzalez Casanova. 
Pablo (coord), México Hoy, Sigto XXI. 1986, pp. 17-94. 
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para realizar pagos internacionales y el banco central estadounidense, en el 

prestamista de los recursos que el resto del mundo necesitaba para adquirir en 

Estados Unidos las mercancias que su reconstruccién 0 crecimiento requerian. 

Como ya se menciono este pais también impuso el liberalismo econdmico como 

norma del comercio internacional. 

En 1944, todos los paises capitalistas avanzados aceptaron ciertas regias 

para regir sus relaciones econdmicas internacionales: 

a) Liberar de todo proteccionismo nacional al comercio, suprimiendo toda barrera 

aranceiaria que dificultara el flujo de las exportaciones mundiales. Para asegurar 

el intercambio se firmé en 1947 ef Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT) para servir como el marco de las relaciones multilaterales para ia reduc- 

ci6n y eliminacién de derechos de aduana y otras barreas comerciales. 

b)Libertad plena de circulacién de capitales, premisa fundamental para la amplia- 

cién del radio de acumulacién gececondémico del capitalismo estadounidense. A 

fin de liberar de obstaculos monetarios a la circulacién internacional de capitales, 

fue creado el Fondo Monetario Internacional (FMI), para financiar aquellos déficit 

en balanza de pagos que pudieran provocar alteraciones graves en la paridad de 

las monedas del sistema respecto al dolar. 

De esta manera, plantea Adriana Puiggrés™, la consolidacion de la hege- 

monia mundial norteamericana de la postguerra y el reacomodo de las relaciones 

internacionales tuvo su correlato en la necesidad de nuevas leyes e instituciones 

© Cfr. Puiggrés, Adriana, Imperialismo, Educacion y Neoliberalismo en América Latina, México. Paidés, 
1994, pp. 99-109. 
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internacionales y nuevos conceptos desde tos cuales pensar las relaciones entre 

los paises ricos y los paises pobres. E! entonces llamado imperialismo necesitaba 

crear todo tipo de facilidades para garantizar el acceso a jas fuentes de materias 

primas, facilitar la expansion de capitales y tecnologia y las ideas que los acom- 

pafiaban. Por otra parte necesitaba establecer regias de juego con el enemigo 

mas importante en el terreno internacional: el bloque socialista. 

De esta manera se generalizé la adhesin de gobernantes, empresarios, 

politicos, tecnécratas, economistas y otros cientificos sociales a la planeacién gu- 

bernamental como técnica de reconstruccion de economias nacionales y de la 

industrializacién sustitutiva de importaciones en paises de! entonces tercer mun- 

do: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o Banco Interconti- 

nental de Reconstruccién y Desarrollo, creados a fines del decenio de los cuaren- 

ta constituyeron los mecanismos para poner en practica y administrar los proyec- 

tos de desarrollo econémico planificado en los paises periféricos.™ 

Mientras las economias centrales iniciaron su segunda revolucién indus- 

trial tras la crisis de la primera guerra mundial, América Latina tendria que sufrir 

las consecuencias de haber sido la fuente sobre la cual se habia desarroilado la 

Primera Revolucion Industrial.= El fracaso del patrén liberal de desarrollo que 

afecté a todo el mundo, fue el detonante de una crisis estructural en América Lati- 

na. 

  

4 Véase Ianni, Octavio, “La dialéctica de la globalizacion™. en Teorias de la...op. cit, pp. 111-134. 

©Cfr. Roitman, Marcos. América Latina en el Proceso de Globalizacién: Los limites_de sus proyectos. Co- 

leccion El Mundo Actual: Situacion y Alternativas. México. CIICH-UNAM, 1994. 61 pp. 
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Durante el periodo que va de la primera guerra mundial hasta 1945, Lati- 

noameérica se ve sumida en un proceso de transformacién que culmina con la re- 

composicién del orden oligarquico a nivel politico, o bien, con el surgimiento de 

una opcion nacionalista de contenido antimperialista. Ambas opciones dependie- 

ron de la crisis econémica de comienzos del siglo XX, que posteriormente dio lu- 

gar a una concepcién de desarrolio econdmico vinculado a una politica keynesia- 

na, impulsada tras la segunda guerra mundial. El patrén de desarrollo se trans- 

fromo en “puertas adentro”. 

Retomando a Marcos Roitman®, se puede decir que el impulso de jas 

politicas keynesianas a nivel mundial tuvieron también su referente tedrico en 

América Latina, asi seguiria participande de las propuestas de modernizacién y 

transformacién productivas salidas de las experiencias centrales. En el caso de la 

regién el énfasis se puso en la capacidad de contro! del excedente producido por 

el sector exportador. 

“...el capital era un recurso escaso pero éste se generaria a la manera 

keynesiana,...un pais subdesarroilado tenia caracteristicas bastante especiales 

donde habia una gran disponibilidad de factores (humanos y naturaies), pero fal- 

taba capital en tanto que es un acervo de infraestructura econémica acumulada, 

(transporte, energia, comunicaciones) que hiciera posible la movilizacién de esos 

recursos, y capital en el sentido de un flujo de ahorro y de inversiones que podia 

obtenerse de dos fuentes: de un mejor aprovechamiento de los excedentes gene- 

Idem. 
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rados por el sector exportador, y mediante la inversion extranjera directa 0 el 

aporte financiero externo...""” 

Este aspecto Ilevé a pensar en una salida latinoamericana al subdesarro- 

flo que se mostraba articulada y compatible con la nueva dinamica del capitalismo 

mundial, considerando los déficit que tenia que superar y satisfaciendo las de- 

mandas de caracter social y politico como acceso a la vivienda, la salud y la edu- 

cacién; el subdesarrollo constituia un problema que a mediano plazo desapare- 

ceria. Ahorro, inversion y tecnologia al servicio de un proceso ce industrializaci6n 

programada y un Estado que favorecié a los capitales e intereses privados trans- 

nacionales (estadounidenses principaimente) y locales, fue el contenido esencial 

del proyecto industrializador desarrollista en América Latina. 

La euforia y el entusiasmo se generaron a partir de los cambios que se 

produjeron como consecuencia de Ia aplicacion de estas recomendaciones por 

parte de los gobiernos desarrollistas en los afos cincuenta y sesentas; sin em- 

bargo “...no se cuestionaria el sistema de explotaci6n desde el cual se originaba 

historicamente 1a condicién de periferia, solo interesaba medir el éxito mediante 

cifras que emanaban de la Comision Econdmica Para América Latina 

(CEPAL)..."* , cifras que parecian al igual que en su momento el modelo primario 

exportador, ubicar a los paises latinoamericanos en el camino del progreso. 

57 Sunkel, Oswaldo, “El desarrollo de la teoria del desarrollo”, en Transnacionalizacién_y Dependencia, 
Madrid, Ediciones Cultura Hispanica. 1980, pag. 16, citado en Idem. 

Idem, p. 23, Asimismo se sugiere Rodriguez, Octavio, La Teoria del Subdesarrollo de la CEPAL, México, 

Siglo XXI, 1980. 
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Sin embargo se evidencié el fracaso del patron de insdustrializacion de 

“puertas adentro”, por el mantenimiento de las desigualdades sociales, la pobreza 

y fa creciente migracién de grandes grupos de poblacién a las ciudades por el 

proceso de industrializacién y urbanizacién que en elias se generé al transformar- 

se en el espejo del desarrollo. Dicho fracaso tuvo su origen en: 1)que los niveles 

de industrializacién se mantuvieron sobre !a base del sector exportador, contro- 

lando los beneficios a partir de una inversién publica directa via la inversion y na- 

cionalizacién de las riquezas basicas, 2)el constante deterioro de los términos de 

intercambio en las exportaciones, 3)la menor demanda de los productos primarios 

o de bajo valor tecnoldgico y, 4) el avance una tercera revolucién industrial que 

puso limites al proceso de integracidn transnacional por medio de la sustituci6n 

de importaciones. 

El fracaso se agudizé con la primera crisis del petréleo en ta primera mi- 

tad de !a década de los setentas, cuando se puso al descubierto la incapacidad 

de los organismos (FMI y BM), para otorgar créditos, regular la liquidez interna- 

cional y mantener el equilibrio de las relaciones financieras y comerciales entre 

los paises. En América Latina, los efectos fueron los siguientes: por un lado las 

naciones importadoras de crudo se enfrentaron a problemas en 'a balanza de pa- 

gos, que fueron resueltos mediante la contratacion de empréstitos externos, es- 

pecialmente de la banca privada internacional, no adoptaron medidas econdmicas 

restrictivas para disminuir el consumo interno de bienes importados, sino que si- 

guieron adelante con sus politicas de desarrollo altamente expansivas, utilizando 
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insumos, equipos y teconologias importados. Por su parte, los paises exportado- 

res de petraleo como México y Venezuela, recurrieron de manera masiva al crédi- 

to externo para financiar ambiciasos programas de desarrollo®. La crisis del petro- 

leo dio lugar a que se consolidara un mercado financiero internacional de caracter 

privade en contraposicién de las funciones y objetivos de equilibrio (Fondo Mone- 

tario Internacional), y de desarrollo (Banco Mundial). El mercado de eurododlares 

que se habia estructurado desde la década de los sesenta con base en los déficit 

de balanza de pagos de los Estados Unidos y los enormes gastos militares que 

significaron para este pais la guerra de Vietnam, encontré en la crisis petrolera el 

momento oportuno para asumir ef papel dominante en el sistema financiero inter- 

nacional, de esta manera la banca privada inicid una agresiva estrategia para 

abrir mercados nuevos donde colocar esos cuantiosos excedentes de dinero en 

su poder. 

Las naciones latinoamericanas fueron alentadas a pedir prestado por la 

difusién de la idea de abundancia y baratura del dinero, asi la deuda global de los 

paises aumenté 12 veces en once afos. Los paises periféricos absorbieron rapi- 

damente ios créditos de los bancos internacionales por cinco razones: 1)para 

comprar productos a las naciones capitalistas avanzadas con miras a construir 

una base industrial tecnoldgica: 2)para financiar importaciones de alimento debido 

al subdesarrolio de la agricultura campesina; 3)para compensar la carencia del 

  

Ver Schalan, Jacobo, “América Latina Deuda Externa: ,Quién debe pagar?. en Problemas de Desarrollo 

77, México, IIE-UNAM. abril-junio, 1989, pp. 115-135, y de Martinez, Ifigenia “El Sistema Monetario 

Internacional y el problema de la Deuda Externa”. en Problemas de Desarrollo, México, IIE-UNAM, octu- 

bre-dictembre 1989. pp. 9-26. 
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capital bancario; 4)para adquirir bienes no-producibies, como armas; y 5)por la 

necesidad de reestructurar el aparato productivo o financiar la centralizacién del 

capital por parte de las compafiias de las naciones industriales privadas en la 

periferia. 

Entre 1980-1981, comienzan a caer vertiginosamente los precios de las 

materias en los mercados mundiales, hidrocarburos, metales, minerales no meta- 

licos, granos y lana entre otros. El caso del petrdleo constituyé la mas dramatica 

entre las otras materias primas, provocando que las tasas de interés se dispara- 

ran, que fos plazos de {os créditos se acortaran y que se fugaran los capitales; los 

servicios de la deuda crecieron en relacién al valor y al monto de las exportacio- 

nes, haciéndose los pagos mas duros por las devaluaciones que obligaron a pa- 

gar cada délar con un mayor numero de divisas locales. 

El propio Banco Mundia! anuncié que los pagos de !a deuda aumentarian 

en forma exorbitante si no habia cancelaciones *...eso parecia indicar que el fe- 

némeno no obedecia a una crisis natural...es cierto que hubo problemas estructu- 

rales y desequilibrios disfuncionales ai sistema, pero sobre ellos se monto una 

gran estrategia cuyas medidas afectan a la inmensa Mmayoria de la humani- 

dad..."”. El conjunto de esas medidas partieron de una reorganizaci6n del poder a 

nivel global y de la combinacién funcional del poder financiero, politico y militar 

cuya responsabilidad central del proyecto quedo a cargo del Fondo Monetario 

  

7 Gonzdlez Casanova, Pablo, Globalidad, Neoliberalismo y Democracia, Coleccién El Mundo Actual: Si- 

tuacién y Alternativas, México, CIICH-UNAM. 1995, p. 16 
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Internacional y del Banco Mundial. A través de ellos. plantea Gonzalez Casano- 

va’! se impuso una nueva politica a los gobiernos deudores. 

Endeudados como estaban los paises latinoamericanos con las deudas 

contraidas en los setenta y las enormes facilidades de crédito que se les otorgd, 

aceptando una clausula que permitia a ios acreedores cambiar ios términos del 

contrato a su relativo arbitrio; los gobiernos presionados internamente sobre todo 

por los exportadores, se vieron obligados o inducidos tecnocraticamente a des- 

mantelar buena parte de las instituciones del Estado Nacional. La “liberalizacion 

de la economia’, la desregulacién de! sector financiero, la privatizacion y la des- 

nacionalizacién de riquezas naturales de empresas bancaria, industriales, agrico- 

las, ganaderas y de antiguos servicios publicos como ferrocarriles, electricidad, 

teléfonos, correos, agua potable, escuelas, hospitales. todas esas medidas de 

privatizacién, integracién y globalizacién coincidieron en una nueva politica de 

disminucion det gasto publico para equilibrar el presupuesto y dedicar al servicio 

del pago de !a deuda lo que antes se destinaba a salud, educacion y desarrollo; 

como consecuencia de ello se redujeron los ingresos indirectos de buena parte de 

la poblacién, en especial de los asalariados. La reduccién de !os salarios aumentd 

con una politica de desindicalizacion de los trabajadores, de descentralizacién de 

los grandes sindicatos y la eliminacién de los derechos que los trabajadores ha- 

bian alcanzado tras luchas centenarias; la politica de contencién salarial se com- 

bind con ta de una inflacién e hiperinflacién incontenible que se acentuaron con 

las devaluaciones y con el desempleo creciente producto de las quiebras de las 

Idem. pp. 16-19 
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empresas y los ceses masivos. Los ajustes estructurales afectaron de manera 

crecientemente inequitativa la carga fiscal, las tasas de interés a pequenos pro- 

pietarios, el costo de bienes y servicios en barrios marginados, con ja implemen- 

tacién de medidas legislativas que llevaron a la privatizacién de selvas, tierras y 

aguas comunales que antes eran de los campesinos. 

A diferencia de la crisis econémica mundial de los ultimos arfios de la dé- 

cada de los veinte que significd el gran parto keynesiano y las primeras manifes- 

taciones de lo que en el futuro seria el estructuralismo latinoamericano, en la dé- 

cada de los ochentas los paises se encontraron en fa dificultad de construir nue- 

vos postulados tedricos frente a la crisis econdémica, politica y social que aun los 

afecta, “...la tonica econdémica en la actualidad se encuentra imbuida en un dis- 

curso econdmico poco original, en cuanto ha echado mano de todos aquellos 

postulados que justamente la crisis de 1929 se encargé de desterrar: El neocon- 

servadurismo como se te llama en los paises industrializados, o el neoliberalismo 

como se le conoce en América Latina, es la alternativa que nos ofrece la tecno- 

cracia internacional para enfrentar las secuelas de una crisis que parece no tener 

fin. Este regreso a ciertas practicas no sdlo transforma el quehacer econémico 

sino también el ambito de lo politico, lo social y lo cultural..."” y sobre todo el pe- 

dagédgico. 

Se puede observar que tanto en el mundo desarroilado como en el sub- 

desarroilado (en el que se ha ubicado a México), el tema del liberalismo del siglo 

”? Gutiérrez Haces, Ma. Teresa, “De viejos y nuevos paradigmas: La Teoria latinoamericana de! desarrollo y 
ta economia internacional”, en Problemas de Desarrollo 79, México. IIE-UNAM, 1989. p. 52 
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XIX, enarbolado con la Revolucion Francesa y la Revolucion tndustrial, ha tenido 

un desplazamiento hacia !a actualidad en donde con apellidos, adjetivos o mati- 

ces diferentes se nos presenta como una alternativa de desarrollo para alcanzar 

la justicia social.”* 

Para aclarar a grandes rasgos io que en la actualidad conocemos como 

neoliberalismo, ubicaremos algunos aspectos sobre fa corriente liberal a través de 

la cual se gesta este proyecto, dejando apuntado que sobre la nocién de libera- 

lismo se han producido diversas significaciones: 

-Norberto Bobbio” plantea que en la acepcién mas comun del término liberalismo 

se entiende una determinada concepcion dei Estado, segun la cual, éste, tiene 

funciones y poderes limitados y como tal se contrapone tanto al Estado absoluto 

como al Estado que hoy llamamos social. El liberalismo es una doctrina del Esta- 

do limitado tanto con respecto a sus funciones como a sus poderes. La nocién 

comun que sirve para representar al primero es el Estado de derecho, mientras 

que para representar al segundo se alude al Estado minimo. En el primero, el po- 

der publico esta reguiado, regiamentado o delimitado por una norma general 

(Constitucién), y ejercido en el marco de dicha norma. Cuando se limitan las fun- 

ciones de! Estado (no las dimensiones ni el tamafio), se habla del segundo, es 

decir cuando se limita su accién en el seno de la sociedad, dejando lugar a la ac- 

cién particular o individual, no invadiendo la libertad de los individuos. 

  

73 Véase, Bautista Romero, Jaime, “México: {Liberalismo social 0 ncoliberalismo?”, en Problemas de Desa- 

rrollo, 103, México, IIE-UNAM, octubre-diciembre. 1995, pp. 185-208. 

™4 Bobbio, N, Liberalismo y Democracia, México, Fondo de Cultura Economica, 1989, p. 7, citado en Idem, 

pp. 186-187. 
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-Por su parte, Michelangelo Bovero”™ plantea que el liberalismo puede ser definido 

como {a concepcidn politica que pone como valor final o como idea regulativa 

para la elaboracién de un sistema de fines y estrategias politicas, el principio de 

la libertad individual. Distingue dos elementos esenciales del liberalismo, el politi- 

co (libertades civiles fundamentales: la personal, la de palabra, la de prensa, la de 

reunion y asociacién), y el econdémico, (libertad de iniciativa econdmica y de mer- 

cado). 

En este sentido siempre que se hable de liberalismo afirma Jaime Bautis- 

ta”, se debe tener presente que éste tiene dos grandes vertientes claramente di- 

ferenciadas: E! liberalismo politico y el liperalismo econémico. Dejando claro de 

antemano fa dificultad de establecer una definicién Unica, comun y universal de 

dicha nocion. 

El liberalismo politico, prosigue, significa igualdad frente a la ley, anti- 

autoritarismo, tolerancia, pluralidad, antidogmatismo y descentralizacion, defiende 

la division de poderes, la vigencia de la democracia formal y representativa, el 

juego de los partidos politicos y la presencia de una opinién publica atenta y vigi- 

lante a las acciones que realiza el Estado. El centro doctrinario del liberalismo son 

los derechos del hombre, libertad, igualdad, propiedad privada, seguridad. Frente 

a los excesos de poder del Estado se reivindica la vida privada con lo cual en 

términos de competencia, los beneficios de la actividad econémica son particula- 

res y no sociales. 

  

75 Bovero, Michelangelo, “Cabos sueltos. Un proyecto de izquierda”. en Nexos, 128, México, agosto de 
1988, pp. 5-7, citado en Idem, p. 187. 
*6 Bautista Romero. Jaime, op. cit. 
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Del tiberalismo politico provienen tas libertades de expresi6n, de imprenta, 

de creencia, de transito, de trabajo, de asociacién y reunion y el respeto esencial 

a la persona humana y a sus propiedades. 

La vertiente del liberalismo econdémico postula en esencia la libertad abso- 

luta del mercado, ausencia de restricciones institucionales e inexistencia de mo- 

nopolios. El liberalismo econdémico siempre ha defendido que los procesos de la 

produccién y el intercambio mercantil estén, en lo fundamental, en manos de la 

iniciativa de los particulares; se pronuncia porque la actividad econdmica del Es- 

tado se minima para que no compita con los capitales privados. 

Es en la época liberal cuando se acufa ei concepto de Estado gendarme, 

es decir, no involucrado en actividades industriales no comerciales. sino que uni- 

camente las apoya con regulaciones y estimulos. 

El liberalismo tiene sus origenes en Jos paises pioneros en el proceso de 

modemnizacion, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, de ahi se difundio amplia- 

mente a todo ef mundo. Fue la creacién en contra de los gobiernos monarquicos 

y triunfa a partir del siglo XVII y se consolida durante el siglo XIX. dio origen a las 

revoluciones politicas que hicieron posible la llegada al poder de las clases pro- 

pietarias del capital: con base en él se crearon las instituciones de la sociedad y 

el Estado modernos teniendo como fundamentos los derechos del hombre y del 

ciudadano. En su evolucion en Europa Occidental, hay una transposicién ideolé- 

gica de! crecimiento capitalista desde el siglo XVI, es decir, una ética caracteristi- 
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gica del crecimiento capitalista desde el siglo XVI, es decir, una ética caracteristi- 

ca de ja burguesia, la nueva clase dominante liberada de las restricciones religio- 

sas 0 feudales del mundo antiguo. 

En sus inicios, los soberanos absolutos, arbitros de la burguesia en ex- 

pansion y de la aristrocracia decadente. frenaron los avances del liberalismo, pero 

la explosion de la Revolucién Inglesa de 1688 y de la Revolucion Francesa de 

1789, abrieron la era del capitalismo triunfante, el camino hacia ei liberalismo 

victorioso.”” 

El liberalismo segun. Jaime Bautista”® se relaciona con 1a nocién de liber- 

tad en tanto surgid como enemigo del privilegio conferido a cualquier clase social 

por virtud del nacimiento o la creencia. Pero Ia libertad que propugnaba sdlo que- 

do reservada en la practica a quienes tenian una propiedad que defender. Desde 

sus origenes ei liberalismo luché por continuar fa actividad gubernamental dentro 

de los marcos de los principios constitucionales y por !a procuracién de un siste- 

ma adecuado de derechos fundamentales que el Estado no tenga la facultad de 

invadir; sin embargo el ejercicio de tales derechos era la defensa de la propiedad, 

mas no se trataba de proteger y beneficiar a quien no poseia nada que vender 

mas que su fuerza de trabajo. 

Para Harold Laski”, quienes sostenian el liberalismo tenian la creencia de 

que la libre iniciativa de cada uno creaba los gérmenes necesarios del bien social, 

  

“Idem. 
*8 Idem. 
”? Para ampliar los origenes del liberalismo, véase, Jardin, André, Historia del liberalismo polilico. México. 

FCE, 1989, y de Laski, Harold, E! Liberalismo Europeo, México. FCE. 1961. citados en Idem. pp. 190-193 
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XIX, ya que ésta planteaba fa libertad de empresa a condicion de que el Estado 

estrangulase a las fuerzas sociales que le eran antagonicas y elevase las barre- 

ras arancelarias lo mas alto posible. En lo que se refiere a las libertades politicas 

esa burguesia las subordinaba a una estricta nocién de orden social. 

Los fundamentos doctrinales del liberalismo en este sentido, son el indivi- 

duo, el mercado, !a propiedad privada y el imperio de la ley. En 1776, Adam Smith 

da a conocer su obra cumbre: Investigacion sobre la Naturaleza y Causas de la 

Riqueza de las Naciones, con la cual se sentaron las bases del liberalismo eco- 

némico; en ella el laissez faire aparece como el motor del proceso econdmico. 

En ese ajio se inicia Ja guerra de Independencia de los Estados Unidos, la 

cual dio origen al liberalismo politico y a una democracia burguesa; en 1789 esta- 

lla (a Revolucién Francesa que consagré los principios fundamentales del libera- 

lismo y la democracia. Fue a partir de la proclama sobre los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano cuando el liberalismo politico se pudo expresar con un fuerte de- 

sarreilo capitalista y un inicial desarrollo de las instituciones democraticas. 

Es a partir de la crisis de finales de los setentas y principios de la década 

de los ochentas cuando las tesis del liberalismo clasico, resurgen. Sobre los pai- 

ses latinoamericanos endeudados se aplicaron en este periodo ajustes econdmi- 

cos sugeridos por el Fondo Monetario Internacional, que se caracterizaron por 

diversos especialistas como neoliberales ya que retoman las ideas clasicas dei 

siglo pasado de la no intervencion del Estado y la aplicacién de sus referentes a 

la crisis mundial de los ochentas siguiendo sus principios mas ortodoxos. 
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Asi en los paises latinoamericanos, con base en la légica neoliberal, se 

ponen en practica una serie de medidas pragmaticas implementadas como rece- 

tas que pueden esquematizarse de la siguiente manera: 

-Reduccién del gasto publico. (Asignado a educacién, salud y vivienda) 

-Eliminacién del déficit presupuestal, liquidando todo tipo de subsidios. 

(incluyendo alimentos y transporte barato para los pobres). 

-Reduccién del tamario de! Estado, y reprivatizacién de empresas paraestatales. 

-Mayor libertad econdmica para los empresarios, banqueros, industriales y co- 

merciantes, eliminando todo tipo de controles a los empresarios; esto tiene por 

consecuencia una intervencién cada vez menor del Estado en la economia. 

-Eliminacién de los controles sobre los precios como consecuencia de lo anterior, 

que los salarios se fijen en funcion de las leyes de la oferta y la demanda. 

-Desde e! angulo del sector externo se recomienda la apertura total e indiscrimi- 

nada a la inversion extranjera y a las mercancias provenientes del exterior. Para 

ello se requiere un gobierno aitamente sumiso a la inversién extranjera. 

-Por lo anterior se requiere de una politica cambiaria altamente flexibie que permi- 

ta que entren y salgan libremente los capitales nacionales y extranjeros sin inter- 

vencisn por parte del Estado. 

De esta manera en la época de la globalizacién del capitalismo a nivel 

mundial, (nocién a la que aludiamos anteriormente), en su tendencia a Ja trans- 

nacionalizacién, entra en escena la ideologia neoliberal como su ingrediente, pro- 

8° Cfr. Ortiz Wadgymar. Arturo, “El fondomonetarismo neoliberal”, cn El Fracaso Neoliberal en México, 6 
afios de fondomonetarismo( 1982-1988), México, Editorial Nuestro Tiempo, 1988, pp. 9-24. 
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ducto y condicién. E! neoliberalismo de los tiempos de la globalizacién al que hoy 

nos enfrentamos retoma y revitaliza, como ya se mencion6, los principios que se 

habian formulado y puesto en practica con el liberalismo o la doctrina de la mano 

invisible a partir del siglo XVIII, segun la cual Adam Smith y David Ricardo plan- 

teaban que las leyes de la economia se regian por ieyes divinas y una mano invi- 

sible por la que los individuos actuando en forma libre, generarian las riquezas 

para ellos mismos en primer lugar, y para la naci6n en su conjunto como conse- 

cuencia; esa teoria confiere a las libres fuerzas del mercado y a la decision indivi- 

dual con base en la libertad de las personas, un papel central. Por ello ei Estado 

pasa a un segundo término restringiendo al minimo sus funciones, al no oponerse 

a la accién de los individuos, en este caso, los empresarios. 

De acuerdo a Octavio lanni®™ lo que distingue al neoliberalismo, tal vez 

sea el hecho de que se refiere a la vigencia y generalizacién de las fuerzas del 

mercado capitalista en el ambito global; aunque sus polos de decision se locali- 

zan en los Estados Nacionales hegeménicos. De manera creciente se forman po- 

los predominantes ubicados en empresas, corporaciones y conglomerados trans- 

nacionales, generandose directrices relativas a !a desestatizacion, desregulacion, 

privatizacin, liberalizacién y regionalizaci6n que se encargan de codificar, divul- 

gar, poner en practica y administrar, (el FMI y el BM, principalmente). Si el libera- 

lismo se basaba en el principio de la soberania nacional, continua el autor, o lo 

tomaba como parametro, el neoliberalismo pasa por encima de ésta, desplazando 

  

81 anni, Octavio, “La occidentalizacion de! mundo”, en Teorias de la...op. cit, pp. 59-73. 
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las posibilidades de soberania a las organizaciones, corporaciones y otras enti- 

dades de ambito global. 

b) La reformulacion del Estado latinoamericano: 

De lo anteriormente dicho interesa destacar el papel que ha jugado el 

Estado en los procesos descritos, particularmente en América Latina. 

Hacia fines de la primera guerra mundial y desde la crisis econdmica de 

1929, se cierra el ciclo histérico del Estado Liberal Oligarquico™. Fue concluyen- 

do la fase de “expansion hacia afuera” de monoproduccién exportadora como nu- 

cleo dinamico del desarrollo capitalista. Aunque las exportaciones continuaran 

concentradas en unos pocos productos, el epicentro se fue desplazando hacia el 

plano interno y, como consecuencia de la crisis, aparecié una especie de interiori- 

zacion que provoco una caida drastica de las exportaciones primarias con lo cual 

se redujo la capacidad de importacién que contribuys a replegar a las economias 

latinoamericanas sobre sus mercados internos. En los mercados nacionales se 

experimenté una contraccién considerable por la caida de los ingresos y la de- 

manda globa! que posibilité y estimulé la produccién de muchos bienes manufac- 

turados anteriormente importados, dando origen al ciclo de “sustitucion de impor- 

taciones” que favorecié el desarrollo de las fuerzas productivas en especial la in- 

*2 Et predominio del Estado liberal oligarquico, se caracterizé en el contexto de un periodo: a) én el que se 

establecié un auge de la exportacion de bienes primarios (cl llamado desarrollo hacia afuera) y el cada vez 
mas importante papel de las inversiones extranjeras cn fcrrocamiles, servicios piblicos, plantaciones y acti- 

vidades financieras: b)por otro lado, la segmentacion entre !a oligarquia(terrateniente, minera. financiera, 
expo-importadora) y la mayoria de la poblacién (campesinos): y, c)dominacién oligarquica con panlicipacion 
restringida de otros sectores sociales. Véase Emmerich, Gustavo, “Ejercicio del poder y caracter de los regi- 

menes politicos en América Latina, 1801-1984”, en Gonzalez Casanova, Pabto (coord) El Estado en Améri- 

ca Latina, Teoria y Practica, México, Siglo XXI, Universidad de las Naciones Unidas. 1990, pp. 131-160. 
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dustria; esta transformacion trajo varias consecuencias sociales y politicas: gran- 

des migraciones rurales a las grandes capitales, conformacion de una fuerza 

obrera urbana con grados crecientes de sindicalizacion; nuevos y mayores secto- 

res medios, sobre todo una burguesia empresarial partidaria de ia industrializa- 

cién sustitutiva y por ello muy dependiente del Estado y de sus politicas protec- 

cionistas. Estos cambios no significaron la desaparicion de la oligarquia tradicio- 

nal, sin embargo el Estado liberal de! capitalismo periférico protector de ia propie- 

dad privada y del mercado autorregulador, sufrid su primera gran crisis. 

Con la segunda guerra mundial, ios gobiernos fueron obligados a reforzar 

las medidas excepcionales que venian tomando desde la crisis de los veinte para 

asegurar el abastecimiento de productos indispensables que satisficieran las ne- 

cesidades sociales y la produccién econémica; a partir de las dificultades para la 

importacién de estos productos se estimuld su sustitucién, provocando el comien- 

zo de la industrializacién latinoamericana, ya que esa dindmica se profongo origi- 

nando la fase de sustitucién de importaciones que fue promovida en gran parte 

por las politicas publicas patrocinadas por el Estado para favorecer el proceso 

industrializador, lo cual significé una reformulacién en las relaciones entre lo poli- 

tico y lo econdémico ai grado de modificar la doctrina liberal ortodoxa en cuanto 

atafie a la actividad econdmica de! Estado. 

Asi, las ideas econdmicas prevalecientes que sostenian la primacia del 

mercado autorregulador y fa libre iniciativa privada en la direccién de la econo- 

mia, fueron rapidamente cuestionadas por las politicas intervencionistas deriva- 
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das de !a doctrina keynesiana que cobré auge en esos afios y se convirtié en la 

ideologia dominante en los circulos de ios economistas e intelectuales organicos 

que orientaban los procesos de modernizacién economica y social, haciendo de la 

insdustrializacién el punto central. 

Estas nuevas circunstancias suscitaron en ese momento debates en torno 

al desarrollo econdémico concebido como proyecto politico y al Estado como el 

ocupante de la posicién central en dicho desarrollo; el cual dependia de una ade- 

cuada combinaci6n de las politicas promotoras del crecimiento productiva con 

politicas vinculadas a los intereses sociales mas fuertes. De esta manera Io politi- 

co y lo econémico se vincularon estrechamente, en tanto el Estado participaba 

desde dentro y no desde afuera como lo habia hecho el modelo liberal- 

otigarquico, “...De ahora en adelante, el crecimiento de la economia, el contro! de 

los circulos de la prosperidad y depresidn, el bienestar social, la estabilidad politi- 

ca y la continuidad del régimen dependian de una formula de desarrollo exito- 

sa...implementada por el Estado. Asi el Estado latinoamericano debia compatibili- 

zar en aquel momento esos dos aspectos”™. 

Con la adopcién dei Estado benefactor debia destinar sus recursos al 

asistencialismo para satisfacer {as demandas populares. De esa manera procura- 

ria reducir y controlar las presiones sociales sobre el régimen politico y sobre é! 

mismo, como pacto de dominacidn en el marco del sistema capitalista. Esta fue la 

direccién habitual en la que se perfilaron las politicas poputistas del Estado y sus 

aparatos, haciendo de la integracién de las masas en el regimen politico y de la 

  

® Gracierena, Jorge, “Estado periférico y economia capitalista: Transiciones y crisis”. en Idem, p. 51 
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elevacién de sus niveles de vida material, el significado central de sus estrategias 

econdmicas. 

Sin embargo los recursos ptblicos existentes hicieron evidentes la inefi- 

ciencia del Estado para actuar simultaneamente como agente econdmico y social 

compatibilizando la atencién a las necesidades sociales de los sectores desfavo- 

recidos con la promocién del crecimiento econdémico, por lo que resulté necesario 

optar por una u otra alternativa. 

Por otra parte la conformacién de una economia mixta a partir de ia pos- 

guerra, que combind el sector publico integrado por grandes unidades economi- 

cas y un sector privado heterogéneo en cuanto a tecnologia, escala organizativa y 

productividad econdémica, caracterizado principalmente por pequenas y medianas 

empresas monopersonales y semi artesanales, forzé al Estado a asumir nuevas 

funciones reguladoras, ya no se trataba de nuevas medidas correctivas y paliati- 

vas, sino que tenia que implementar politicas economicas novedosas e integradas 

que impulsaran el crecimiento y la modernizacién de las economias nacionales. 

Aqui se entré en una nueva fase de planificacién del desarrollo, con un desarro- 

llismo que se basaba en medidas concretas y politicas amplias y que correspon- 

dia a una nueva racionalidad econémica. El debate generado estuvo centrado en 

torno a las concepciones que la Comision Econémica Para América Latina 

(CEPAL)™, tenia sobre el punto. 

Para la CEPAL la pianificacién consistia en un proyecto de reordenamien- 

to econémico y democratizacién social y politica. La legitimacién sobre la planea- 

  

4 Véase, Rodriguez, Octavio. La teoria del subdesarrollo de...op. cit. citado en Idem. 
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cién puso las bases de una nueva relacion Estado-economia, al plantearse la ne- 

cesidad del primero como instrumento politico eficaz para promover el desarrollo 

de esta ultima. Asi, sus planteamientos sobre la situacién de la economia lati- 

noamericana destacaban su condici6n de periferia y sus efectos en la economia 

internacional, y enfatizaron una ideologia del desarrollo que involucraba central- 

mente al Estado. 

EI proyecto desarrollista se propuso principalmente la promocién de un 

capitalismo industrialista del mercado regulado por la accién planificadora del 

Estado. Sin embargo, éste en la version cepalina aunque fuese planificader era 

un simple actor pUiblico en una economia mixta dominada por intereses capitalis- 

tas privados con una participacion creciente del sector transnacional. Aunque 

profesaba cierto grado de nacionalismo, no pude definir politicas nacionales efec- 

tivas ante la penetracion creciente de empresas transnacionales. 

A mediados de los sesentas comienza a cuestionarse el estilo desarrollis- 

ta democratico, que se centré sobre todo en Ia critica hacia el nacionalismo popu- 

lista frente a la rapida expansién de la transnacionalizaci6n de los mercados in- 

ternos. Dicho cuestionamiento planteado por sectores hegeménicos, se funda- 

mento en la incompatibilidad entre un régimen democratico de masas y el creci- 

miento de la economia. En esos afios, se manifesta el agotamiento de la politica 

de sustitucién de importaciones basada en el capital nacional, el estilo de desa- 

tratlo encontré dos limites principales™. e! desarrollo desigual al que condujo no 

produjo los bienes de capital y la tecnologia necesaria para producir los primeros; 

  

85 Ver Emmerich, Gustavo, “Ejercicio del poder y caracter de los...” op. cit. 
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después de su dependencia de las importaciones de insumos, bienes de capital y 

tecnologia, generé desequilibrios y endeudamientos externos. 

Para continuar con el proceso de industrializacién hacian falta capitales y 

tecnologia sofisticados que los paises periféricos no poseian internamente, por lo 

cual se recurrié al capital y a las empresas transnacionales. De esta manera se 

fue adoptando de! modelo de desarrollo basado en capitales, empresas, tecnolo- 

gias, pautas de vida y de consumo provenientes de los paises capitalistas avan- 

zados (desarrollo desde afuera). 

A través de este modelo los mercados internos se reestructuraron concen- 

trandose e! ingreso aun mas en sectores reducidos de la poblacion. E! autorita- 

rismo (civico o militar) seguin Gustavo Emmerich®, aparece como la garantia del 

nuevo modelo de desarrollo asociado al capital transnacional, basado en la ex- 

clusién de los sectores populares y pasa a ser el garante de jas inversiones y 

créditos extranjeros indispensables para ese nuevo modelo. 

El Estado autoritario bajo dominacién militar”’implementado en algunos 

paises latinoamericanos, asumié su papel desarrollista poniendo en practica un 

capitalismo “salvaje”, tutelado militarmente y facilitado por una represion social 

dramatica. El neoliberalismo autoritario en ese sentido, enarbolé el mercado como 

mecanismo regulador por excelencia de la economia y de las relaciones sociales. 

La implementacién de ese nuevo modelo de desarrollo exigia la eliminacién de 

todo vestigio de democracia, pluralismo ideoldgico y disidencia. 

  

* Idem. 
*? Cf. Gracierena . Jorge, “Estado perilérico y economia...” op. cit. 
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La estrategia neoliberal se propuso asi, una regeneracién del Estado y la 

Sociedad, *...como proyecto politico contenia un paquete completo de transfor- 

maciones y reajustes...(y se sostenia) por una relacién autoritaria y restringida en 

cuanto al régimen de participacién politica, neoligarquico y tecnocratico, con un 

peso decisivo de {a fuerza militar como escudo protector del esquema de domi- 

nacién y acumulacion del capital...” 

De esta manera con el nuevo proyecto de integracién y de desarrollo 

“recomendado” para América Latina, sobre todo por los organismos internaciona- 

les come FMI y BM, se obligd a operar cambios en el quehacer dei Estado™, limi- 

tando su participacién en el proceso productivo, disminuyendo la inversion y el 

gasto pUblico; factores que conllevaron, segun diversos autores, una desarticula- 

cién de las politicas proteccionistas que formaban parte la politica keynesiana de 

la posguerra. En esa ldgica las criticas hacia ésta, se centraron en el papel asig- 

nado por el keynesianismo a la inversion publica como agente de desarrollo. Esta 

particularidad es la que permite unificar los distintos procesos de refundacién del 

Estado en América Latina, independientemente de que dichos procesos se diesen 

por la via militar 0 por la via electoral, (aunque habria que tomar en cuenta segun 

Norberto Bobbio, que un Estado liberal no es necesariamente democratico). 

Desde la década de los setentas y hasta el momento actual, los gobiernos 

latinoamericanos han coincidido ( aunque en muchos casos no explicitamente) en 

sefalar a la intervencién estatal de las décadas precedentes (redistribucion del 

  

*8 Idem, p. 63 
®9 Véase, Roitman, Marcos, América Latina en el proceso de...op. cit. 
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ingreso, politicas de inversion publica en salud, educacion, vivienda, infraestructu- 

ra, control fiscal, etc.) como la culpable de todos los males por los que ha pasado 

América Latina. 

« la nueva politica econdmica refundacional del Estado se presenta en dos tiem- 

pos : El primero, hacer coincidir {a critica a la accion proteccionista del Estado, 

con la pérdida de racionalidad y eficiencia del mercado. Factores que lo inhabili- 

tan por incompetente y mal gestor, al tiempo que se le declara culpable de la cri- 

sis de la deuda y del sector exportador; y el segundo, una vez segada la mala 

yerba: el Estado; sembrar la semilla de la modernidad: el libre mercado y el capi- 

tal privado como agente “natural” generador de riqueza social. Ambos tiempos se 

acomparian de una supra-argumentacion demostrativa: el éxito del capitalismo y 

el fracaso del socialismo a nivel mundial...” 

Siguiendo a Roitam™, se puede plantear que el liberalismo del siglo XIX, y 

el neoliberalismo del siglo XX, se encuentran reeditando los mismos problemas y 

quiza sugiriendo las mismas salidas. Hoy se convoca a América Latina a seguir 

en la misma direccién: la busqueda del desarrollo para hacer frente a los proble- 

mas de democracia social, econdmica y politica, sdlo que ahora, la meta es la 

globalizacién productiva. 

© Idem, p. 28 
Idem. 
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c) El caso mexicano : 

Las transformaciones ocurridas en los planos econdémico, politico y social 

a partir de la década de !os ochentas, marco el fin dei viejo modelo de desarrollo 

del proteccionismo en México. 

Entre 1940-80, con diferencias de gobiernos, en todos prevatecid la carac- 

teristica de una tendencia cada vez mayor a la atraccidn del capital extranjero, 

tanto en forma de deuda externa, como de capital privado del exterior a fin de 

suplir las carencias de los recursos internos necesarios para generar el desarro- 

Ilo; por lo que hubo que buscarlos en el exterior.” 

A partir de la crisis econdmica de los ochentas, el presidente Miguel de la 

Madrid (1982-1988), se propuso lograr la recuperacion de la economia. Para lo- 

grarlo instauré un modelo de politica econdmica neoliberal muy en boga en cier- 

tos paises militarizados de América del Sur, como lo fue Chile y apenas unos 

afios atras en Brasil, Argentina y Uruguay, se trato de medidas tipicas de sanea- 

miento de la economia en los que ganaron expresién los principios de la eficien- 

cia, la productividad y la libre accién de las fuerzas del mercado. Politica diame- 

tralmente opuesta a la existente hasta 1982, caracterizado por la configuracién de 

un Estado protector y benefactor no solo de la burguesia, sino del grueso de la 

poblacion.” 

  

2 Cf, Ortiz, Wadgymar, Arturo, “El fondomonctarismo en México: Situacién del pais hacia finales de 1982 

y la derrota del nacionalismo revolucionario”, en El fracaso... op. cit, pp. 40-46. 

3 Ramirez Rancafio, Mario, “Los saldos de la politica econémica neoliberal”. Revista Mexicana de Sociolo- 

gia, México, IIS-UNAM: Vol. LI (4) 1989, pp. 171-197. 
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Las politicas implementadas para ese objetivo, fueron principalmente la 

reduccién del déficit de! sector publico, la depuracién del sector paraestatal, la 

privatizacién de importantes areas de la economia, la reduccién del aparato buro- 

cratico buscando su maximo rendimiento y eficiencia, la reduccion de toda clase 

de subsidios al consumo y a los bienes y servicios producidos por el Estado, el 

control de los salarios y la liberalizacion del comercio internacional. 

Esas medidas se implementaron principalmente debido a la imposicién de 

una revisién general y radical de las estructuras politica-econdmicas nacionales, 

que en realidad no fueron una eleccién nacional y auténoma, sino parte de un 

proceso global, diferenciado nacionalmente pero determinado transnacionalmen- 

te’, debido a los compromisos contraidos con los paises y organismos financieros 

internacionales y con los propios grupos de poder del pais, como la condici6n pa- 

ra la moratoria en el pago de la deuda. 

« ala carta que e! gobierno mexicano redacté para ser puesta a la consi- 

deracin y firma con el FMI, se le llama “de intencion’”, puesto que lleva el propési- 

to, por parte del pais signatario de ajustar su economia con base en una serie de 

lineamientos globales de politica econdmica aprobados por ambos a los que de- 

beria ajustarse el pais que esta solicitando un convenio de facilidad ampliada...”*. 

Dicho convenio establece que cuando un pais tiene problemas de carencia de 

divisas, el FMI lo apoya otorgandole créditos urgentes para hacer frente a esa 

  

°4 Ver Cordera. Rolando. “La reforma del Estado como necesidad”. en Alonso, Jorge, et. al. (comp), El 

Nuevo Estado Mexicano Vol. ] Estado y Economia, México, Nueva Imagen, U de G-CIESAS, 1992, pp. 

281-301. 

55 Oniz, Wadgymar, Arturo, “México en cl fondomonetarismo (1982-88): La carta de intencién 1982; el 

PIRE y !a apertura al exterior” en El fracaso neoliberal...op. cit. pp. 47-48. 
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emergencia sirviendo como su aval en el pago de su deuda externa, lo que le 

permite que siga siendo “sujeto de crédito” y puedan seguirie prestando. La carta 

de intencién contenia 29 puntos en donde el gobierno mexicano fundamentaba la 

aplicacién de los nuevos lineamientos de politica econémica con base en los 

cuales pensaba corregir la crisis. Lo que constituyo la entrada para la implemen- 

tacién de las politicas mencionadas anteriormente. 

La estrategia mediante {a cual se asocié la gestién de la deuda y el cam- 

bio estructural,*se baso en dos premisas, la primera se establecié cuando se 

presentaron problemas para seguir pagando {a deuda externa, luego de Ja crisis 

de los precios del petrdleo y {a interrupcion de !os créditos internacionales y que 

se baso en la no declaracién de la moratoria, por lo que era necesario disponer 

de los fondos que permitieran atender el servicio de dicha deuda dentro de las 

nuevas condiciones. La segunda premisa se referia a la inflacién, sobre la cual el 

gobierno establecié que era resultado de un exceso de demanda, producto de la 

devaluacién que acompané al estallido de la crisis de la deuda, y la expansién del 

gasto publico originada por la crisis dei petréleo. Dichas premisas justificaron la 

estrategia de gestién de la deuda por parte del gobierno, en la que destacaron 

segtin Celso Garrido, dos aspectos que resultaron fundamentales para cambiar el 

modelo de desarrollo. El primero se refiere a la modificacién de ja estrategia del 

presupuesto publico. Mientras que el segundo, se refiere al sector externo. El en- 

foque neoliberal implementado requeria de cambios fundamentales en la regula- 

  

% Ver Garrido, Celso. “Reforma econémica neoliberal en México?. Nuevo pragmatismo en las relaciones 
entre mercado ¢ intervencion politica publica”, en Sierra, M*. Teresa de, Cambio estructural...op. cit, pp. 15- 

34, 
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cién de las importaciones que habian sido tipicas del proteccionismo, lo que sig- 

nificé que se redujera en nivel de los aranceles con lo cual se dio la apertura de la 

economia justificada por el gobierno como instrumento para reducir {a inflacion. 

La entrada de México en 1986 al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT), marca ei inicio de dicha apertura. 

Para Ortiz Wagymar, este ingreso de México al GATT, vino a constituir la 

inclusién de la ultima pieza suelta para el siguiente paso que pudiera darse, fuera 

la integracién de un mercado comun con América del Norte, con ello se desmante- 

laria la politica de promocién de las exportaciones y se sustituia por otra, de apo- 

yo esencialmente a as importaciones, acelerando la liberalizacion de la econo- 

mia. 

De esta manera los grupos financieros internacionales apoyados por los 

paises desarrollados y por los grupos de poder al interior del pais, iniciaron una 

ofensiva politico-ideolégica y econdémica , no sélo en Jo que a esta uitima se refie- 

re, sino también en contra de la participacién del Estado en ella, se trataba de los 

mismos que en otras épocas habian alentado esa participacion. El BM y el FMI, 

han sido por lo menos en México, !os principales promotores de ese cambio de 

estrategia, “...entre (sus) argumentos esta lo que consideran una desenfrenada 

expansion estatal que ha conducido a los siguientes problemas: a)Ineficiencia 

econémica en las actividades productivas del sector publico; b)ineficiencia en la 

provision de bienes y servicios; y c)la répida expansién de la burocracia con 

fuertes exigencias sobre el sector publico, provocando efectos adversos sobre el 
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conjunto de ja economia ya que las inversiones en el sector publico de bajo ren- 

dimiento (como el ambito educativo) y las empresas publicas ineficientes habian 

frenado el} crecimiento y contribuido a aumentar la deuda publica;...lo mismo que 

en Inglaterra del siglo XVIII, hoy se identifica al Estado como el principal obstacu- 

lo para el desarrollo econdmico y social,...se trata pues, de reducir el quehacer 

del Estado a la simple condicién de vigilante y de policia como en aquella épo- 

ca..." 

Asi, los “convenios expresados en los programas de estabilizacién y 

ajuste impuestos por el FMI, incluyen la condicionalidad de la privatizacién, redu- 

ciendo al Estado a su minima labor de vigilancia, reguiacién y orden con la menor 

intervencion posible en la vida econdmica. 

Como destaca Arturo Anguiano™ se esta llevando a cabo el desenlace del 

proyecto modernizador de la Revolucion Mexicana que senté las condiciones 

materiales y sociales para la reproduccién ampliada del capital, e invirtid las 

energias colectivas de la nacién en ta construccién y desarrollo tardios de un 

capitalismo lo mas moderno que se pudiera. Con el gobierno de Salinas de Gor- 

tari (1988-1994), siguiendo las politicas implementadas en el sexenio anterior, se 

termindéd por condenar to que constituyé ef motor del ingreso del pais a esa 

“modernidad”, el papel decisivo de! Estado en la economia. 

Al tomar ei poder ei gobierno salinista procede a vender las grandes em- 

presas publicas y a liberalizar aum mas la economia para generar las condiciones 

57 Bautista Romero, Jaime, “México: ,Liberalismo social..."op. cit, pp. 46-47. 

*® Anguiano, Arturo, “La reestructuracin politica”, en Sierra M*. Teresa de, Cambio Estructural...op. cit, pp. 
45-58, 
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de confianza para que el capital internacional fluyese a la economia mexicana. Si 

en 1982, las practicas neoliberales tuvieron aplicaciones graduales, a partir de 

1988 fueron llevadas a su maxima expresion. 

“El histérico caso de fa sucesién presidencial de finales de los ochenta, 

que puso de manera drastica en entredicho la iegitimidad de ios procesos electo- 

rales, fue la manifestacién mas importante de estas tendencias, muitiplicadas a 

nivel regional, en donde mas que en la democracia, los valores de legitimidad del 

nuevo modelo econémico han recaido en la productividad y la eficacia técnica..." 

Por otro lado, el libre comercio canstituyé en ese momento y hasta hoy, 

una de las bases de la politica neoliberal instrumentada y patrocinada por el sis- 

tema transnacional y sus organismos hegeménicos en particular por FMI y el BM; 

ya que desde su légica se considera como una de las vias para la globalizacion 

de la economia mundial de !a que ya se hablaba desde la década de ios setentas. 

Asi, en el marco de la renegociacién de la deuda externa en 1990, el go- 

bierno de aquel sexenio inicié un proceso para conformar un tratado de libre co- 

mercio con los Estados Unidos y Canada para incorporar de esa manera al pais a 

las demandas que planteaba la transformacién del capitalismo internacional. El 

régimen salinista, desacreditado desde sus inicios, justifico la continuacion de las 

politicas neoliberales con su planteamiento de la modernizacion en todos los 

Ambitos y la necesidad de una profunda reforma al Estado. Sin embargo se trato 

de una modernizacién entendida como necesidad de cambio de un modelo de 

* Luna, Matilde, “El Estado mexicano en los noventas”, en Idem, pp. 35-43. 
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desarrollo ante el agotamiento dei anterior, con la mira puesta en no quedarse 

rezagado de las rapidas transformaciones que ocurrian a nivel! internacional. 

Para ello, el achicamiento dei Estado, iniciado en el sexenio anterior fue 

fundamental, pues ya no intervino mas de manera directa en la economia, vendié 

todas sus empresas, redujo su personal, consesiond bienes y servicios, hizo nue- 

vas alianzas con los sectores obreros, campesinos y patronales, impuso topes 

salariales y controlé los movimientos sindicales. Para atender el rezago social y 

mantener el contro! politico, pero sin romper con su prioridad -dar condiciones al 

desarrollo del gran capital nacional e internacional- atendié a la pobreza extrema 

a través del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 

Como afirma Lourdes Chehaibar, en ese lapso “...ei proyecto del Estado 

como Estado benefactor (y como Estado educador) se ha transformado...esta 

cambiando sus perfiles, transformando su rol de intervencién en un papel promo- 

tor y vigilante acorde a los planteamientos neoliberales. Estamos en Ia transicién 

de un Estado que interviene directamente en el “progreso” en el proceso de desa- 

trollo nacional, a un Estado que garantiza et “progreso” global de! gran capital. 

En su nueva légica el Estado mexicano esta preocupado por eficientar y para ello 

recurre a medidas de control y evaluacién de corte eminentemente tecnocrati- 

co...’™ El estado mexicano supo combinar habilmente la coercién y el consenso, 

pero como ya observamos con la crisis de los ochentas se justifico la liquidacion 

las caracteristicas esenciales de ese Estado nacido de la Revolucién Mexicana, ei 

100 Chehaibar Nader, Lourdes, “El proyecto social y educativo del Estado mexicano y su marco legal 1810- 

1994”, mimeo, p. 22. 
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pacto social que lo sustentaba se transformo en un pesado impedimento para 

acoplar la economia mexicana a las nuevas exigencias de la globalizacién del 

capitalismo a nivel internacional”. 

Y pese a las diversas protestas de repudio en contra de la implementa- 

cién del proyecto neoliberal por parte de diversos sectores de la sociedad, inte- 

lectuales, sindicatos, organismos no gubernamentales, sectores populares, etc; 

pese al fracaso que ha significado para las experiencias en los paises latinoame- 

ricanos, y pese a las consecuencias adversas que ha tenido sobre todo para los 

sectores mayoritarios de la poblacién, no sdlo en el plano de lo econémico sino 

también en lo que las posibilidades de democracia, equidad y justicia se refiere , 

el gobierno mexicano actual asumido por Ernesto Zedillo, insiste en continuar las 

politicas inspiradas en el neoliberalismo. 

'0l Véase Alonso, Jorge, “Introduccién. Cuestionar al Estado”, en Alonso, Jorge, et al (comp) El nuevo Esta- 

do...op. cit, pp. 13-49.



2. El Discurso Pedagégico Neotiberal y la Universidad Publica Mexicana. 

Como observamos en el capitulo anterior, las condiciones de produccién 

del discurso pedagégico neoliberal se gestan en un campo de multiples despla- 

zamientos que se condensan en el plano pedagdgico de manera particular, via 

diversas estrategias que tienen como objetivo central articulario en torno a practi- 

cas y nociones provenientes de los ambitos econdmico, empresarial, financiero y 

administrativo para con ello destruir el espacio publico educativo. Esto es parte de 

un contexto de transformaciones que en el momento actual se expresan como el 

proceso de globalizacion que a nivel mundial trastoca lo politico, lo social, lo eco- 

némico, lo cultural y lo educative. Dicho proceso de globalizacién, cuya tendencia 

dominante contiene bases profundamente conservadoras™, exalta el libre merca- 

do como el motor del “desarrollo” y la “modernizacion” y como la medida viable y 

Unica para desactivar la crisis econémica, politica y social en la que se encuen- 

tran las naciones; crisis que se concibe, de acuerdo a esta visién, como un mo- 

mento de ajuste de las economias de mercado frente a fa transnacionalizacion. 

En esta perspectiva conservadora los sistemas educativos, particularmen- 

te aquellos relacionados con {a educacién publica, son cuestionados en tanto no 

responden a la formacién de los recursos humanos para hacer frente a las trans- 

formaciones tecnolégicas y productivas que son necesarias para la competencia 

  

'92 4 poyandose cn el capitalismo democritico la nueva ola de la corriente conscrvadora, asuime que todas las 

democracias son capitalistas y que por io tanto no existiria democracia sin mercado. En csta corniente se 

plantea que habria que devolver los valores religiosos a la vida publica (de aqui su vinculacién con la nueva 

derecha, !a cual extrema las matrices mas regresivas como tradicionalismo, resacralizacién). Remitase a 

Ezcurra, A, Intervencion en América Latina, Los conflictos de baja intensidad. Claves latinoamericanas - 

Ideas, México. 1988, pp. 22-40, citado en Diaz Barriga, Angel, “Contexto: La transformacién de la univer- 

sidad pablica en la politica neoliberal”, en Empleadores de universitarios. Un cstudio de sus opiniones. Co- 

leccién Problemas Educativos de México, CESU-UNAM/Pormia, 1995, pp. 15-46. 
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en los mercados internacionales. Asi, la organizacién académica, curricular, ad- 

ministrativa y financiera sobre todo de la universidad publica se califica en tal 

perspectiva como ineficiente, ineficaz, no pertinente, ni relevante, de poca calidad 

y poco productiva, por jo que se constituye en uno de los problemas prioritarios 

para funcionarios y autoridades educativas a nivel nacional e internacional, por 

las implicaciones de orden politico-econdémico que tiene en el terreno de la for- 

macion de tales competencias profesionales e intelectuales y como un mecanismo 

central de adecuaci6on de los sujetos a las necesidades dei mercado. 

Para México lo anterior tiene diversas implicaciones, por un lado, en rela- 

cién a la transformacién det papel del Estado en tanto regulador y administrador 

de la aplicacién de esta politica, perdiendo sus funciones de promotor y garante 

de derechos fundamentales y, por otro, el relativo a la normatividad que organis- 

mos internacionales promueven en ta regién latinoamericana en torno a la forma- 

cién de profesionales y el papel de ja educacién en este momento, lo cual atenta 

y transforma la nocién de jo puiblico en su relaci6n con la universidad publica- el 

Estado- y la sociedad civil. Esto como ya mencionamos, manifiesta !a poca aten- 

cién del Estado por la educacién superior, sobre todo la impartida en las universi- 

dades publicas, concentrandose parte de las politica en la implementaci6n e im- 

posicién de medidas de control, sobre todo a partir de la crisis econémica de 

1982. Sobre estos ejes gira el presente capitulo. 
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2.1 Universidad Publica, Estado y Sociedad Civil. 

En México a partir de la crisis econdmica de la década de los ochentas. 

comienzan a observarse diversas transformaciones en las relaciones que hasta 

ese momento se mantenian entre la universidad publica, el Estado y !a sociedad 

civil. 

Con la implementacién de politicas neoliberales de corte eminentemente 

conservador y en el contexto de !a globalizaci6n econémica mundial para sanear 

la economia y las finanzas, el gobierno de Miguel de la Madrid dio principio a la 

transformacién del Estado en materia de intervencién publica ya que este proceso 

constituy6é uno de los ejes centrales de su proyecto politico-econdmico tendiente 

sobre todo a “racionalizacién” de la accién estatal a través de la eficiencia en la 

asignacién de recursos a los diversos servicios, entre ellos la educacién. En esta 

légica ninguna actividad que produzca bienes o servicios para el mercado debe 

quedar en manos del Estado". Por ello la educacién al ser considerada sdlo co- 

mo servicio debe quedar sujeta a las leyes de las transformaciones del mercado y 

la producci6n, asi como a la calificacién requerida en la fuerza de trabajo; los pro- 

ductos que se obtengan del proceso educativo deben ser relevantes y pertinentes 

para el sector productivo. 

De esta manera la universidad publica que en décadas precedentes era 

considerada como una inversion, un rol o un deber del Estado, queda reducida a 

  

'3 Cfr Lapez Garcia, Carlos E.. “Globalizacin y sistema educativo”. en Revista AMIE. afto 1, Vol. 1, No. 

1, México, mayo-agosto, 1994, 12 pp. 
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un gasto y a un bien de mercado’™que debe ser solventado por los usuarios y 

consumidores quienes se benefician del proceso, ios estudiantes y sus familias, y 

por la clientela a quien se dirige, los empresarios y los empleadores. 

“En los ultimos diez anos asistimos a la conformacién de un pensamiento global 

sobre la educacion, y particular sobre la universidad, que surge de la perspectiva 

de la libre competencia, libre empresa. Este pensamiento entra en abierta con- 

tradiccién con el que sostuvo el Estado mexicano desde 1950 hasta 1982, centra- 

do en el papel social de la educacion, su funcién en la democratizacién y desarro- 

\lo del pais y la consideracién de que es un factor basico en el progreso nacional. 

A partir de la crisis econdmica se acepta que la funcién primordial de la universi- 

dad es preparar para el empleo, la obtencién de un puesto de trabajo es conside- 

rada en esta perspectiva como un indicador de la eficiencia del sistema de edu- 

cacion superior..."", pero no se consideran los multiples factores de orden eco- 

némico, social y cultural que influyen en su obtencidn. 

En esta perspectiva Diaz Barriga'“plantea que, en torno a la expansion 

de la educacion superior que constituyé el eje principal de la politica educativa de 

los setentas’” se partia de la idea de que la universidad prepararia los cuadros 

'§ Véase Diaz Barriga. Angel. “Introduccion”, cn Empleadores universitarios. Un estudio de...op. cit, pp. 7- 

13 y, Puiggros Adriana, “Poscriptum diez afios después” cn Imperialismo, Educacion y Neoliberalismo en 

América Latina, México, Paidés, 1994, pp. 259-309 

105 Diaz Barriga, Angel, “Introduccién...“op. cit, p.11. 

'8 Idem. 
‘07 La politica expansionista de la educacion superior mexicana, respondi6 a una estrategia estatal del sexe- 

nio echeverrista para palear, por un lado, la crisis de hegemonia por la que atraves6 el Estado después de los 

acontecimientos del movimiento estudiantil de 1968, y recuperar el consenso perdido por el autoritarismo y 

la violencia con la que el gobierno de Diaz Ordaz respondio a las demandas de diversos sectores y, por otro, 

ganar el consenso de las clases medias que exigian educacién superior. “...A los planteamientos estrictamen- 

te modernizantes (racionalidad tecnocratica), se fe afladieron otros que apuntaban en una direccion de carac- 

ter politico (atencion a la demanda, democratizacion, flexibilidad en el control del Estado, apertura ideoldgi- 

ca de las universidades (...) el criterio del crecimiento fuc la atencion a la demanda educativa (...) mientras 
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que se requerian para el desarrollo cientifico y tecnologico de! pais, pero se rei- 

vindicé su funcién social critica y su orientacién hacia las necesidades de amplios 

sectores de la sociedad. Si bien, !a planeacién de la educacién superior constitu- 

y6 ta forma de vinculacién entre el Estado y ta universidad en esos afos, a partir 

de la década de los ochentas se abandona paulatinamente ésta y se desplaza 

por la evaluaci6n de la educacién superior, sobre todo de la universidad publica, 

enfatizando que la masificacion y la expansién asi como la accién benefactora 

del Estado sobre ésta, han provocado la crisis de este subsistema “...La planea- 

cién educativa a partir de los ayios sesenta, ha sido una justificaci6n, primero para 

expandir e! sistema y posteriormente cuando entra en crisis el paradigma planifi- 

cador expansionista de la educacién, se empiezan a cuestionar sus postulados, 

aparece asi la nocién de evaluacién educativa como categoria ordenadora del 

discurso de la politica educativa (...) siendo asi, las politicas concretas hacia los 

sujetos a quienes va dirigido (...) buscan homogeneizar sus practicas...""°. 

Con ello, la expansién de la educacién superior es ampliamente cuestio- 

nada y desde la perspectiva neoliberal no tiene que responder a un problema de 

justicia social sino de eficiencia econémico- administrativa. 

Asi, “...!a universidad publica dejé de ser una institucién valorada y reco- 

nocida para ser profundamente cuestionada y presupuestariamente abandona- 

da #103 

  

se continué concibiendo a las universidades como uno de los factores de cambio social...”, Véase Santini 

Villar, Laura y Vasquez Bravo, Felicia, Planeacion y evaluacién de 1a educacion superior en la politica edu- 

cativa a partir de los setentas. Alternativas politico-pedagogicas del periodo (1970-1990). Delimitacién, 

nociones ordenadoras y campo de problematizacién. (Mimeo) Archivo APPEAL, p. 6. 
108 Idem, p. 13. 

‘© Idem, p. 38. 
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De esta manera como lo sefialan diversos autores''°, las modificaciones al 

Articulo 30. Constitucional en 1993, constituyen en el plano de la normatividad 

juridica la expresién de la perspectiva adoptada por el Estado en torno a su rela- 

cién con la universidad publica. En dichas modificaciones el Estado asume la 

obtigacién y responsabilidad de la gratuidad y reconoce ei derecho a ia educa- 

cién, restringiéndose a la educacion basica (primaria y secundaria), dando asi por 

terminada la ambigiiedad en la interpretacién con respecto a la gratuidad o no 

gratuidad de la educacién superior publica y dejando claro que para ésta sdlo se 

otorgara apoyo, *...Todo individuo tiene derecho a recibir educacién. El Estado - 

Federacién, Estados y Municipios- impartira educacion preescolar, primaria y se- 

cundaria, ... IV. Toda {a educacién que el Estado imparta sera gratuita; Vv. Ademas 

de impartir educacién preescolar, primaria y secundaria sefaladas en el primer 

parrafo, el Estado promovera y atendera todos los tipos y modalidades educativas 

-incluyendo la educacion superior-...”'"", Lo cual hace evidente como el rol docen- 

te que el Estado ejercié de manera vertical durante casi dos siglos, es transferido 

a los sectores mas conservadores de la sociedad civil. 

Asi, la nueva relacién establecida entre el Estado y la universidad publica 

queda expresada, desde el discurso neoliberal, en la evaiuacién promovida en las 

instituciones de educacién superior como un mecanismo de restriccion y diferen- 

ciacién presupuestaria. Para el neoliberalismo pedagdgico, vincularse con la so- 

  

"© Cfr. Lopez Zarate. Romualdo, “Cambios estructurales en las universidades publicas”. pp. 212-221, y 

Cuéllar. Oscar, “Crisis y modernizacién de la educacién superior. Instituciones publicas y privadas en la 

segunda mitad de los ochenta”, pp. 183-209, en Esquivel Larrondo (coord) La Universidad hoy y mafiana. 

Perspectivas latinoamericanas, México, CESU-UNAM/ANUIES, !995. 

Diario Oficial. viernes 5 de marzo de 1993. 
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ciedad significa establecer relaciones con {a industria y el sector productivo!’?, de 

esta manera el parametro de referencia para evaluar la calidad de la formacion 

profesional en la universidad publica se corresponde con el establecimiento de 

contenidos, habilidades y actitudes requeridas en esos ambitos de acuerdo a los 

lineamientos que desde las politicas se definen. 

De esta manera, las tareas tradicionales de la universidad publica valora- 

das como son: la preservacién de la cultura, el desarrollo de la conciencia critica, 

el acceso a una serie de contenidos cientificos y humanisticos y los conocimien- 

tos de frontera en cada Ambito disciplinar y que la vinculaban a problematicas y 

necesidades surgidas diversos sectores de la sociedad ‘8 en el contexto de la 

pedagogia neoliberal, pierden su sentido originario al articularse en torno a no- 

ciones provenientes del ambito econdémico tales como: calidad de la educacién, 

excelencia académica, eficiencia y eficacia del sistema educativo, seleccién, ra- 

cionalizacién, competencia, competitividad y productividad que la vinculan a un 

pensamiento productivista- tecnocratico .""", 

Estos referentes que estructuran el discurso pedagégico neoliberal se 

ordenan en una relacion en {a que la evaluacién se constituye en una nocién cen- 

tral que redefine !a relacién entre et Estado y las universidades, al establecer si- 

guiendo a Brunner'®®, un nuevo “contrato social” entre estos ambitos. 

"2 Cfr. Diaz Barriga, Angel, “La evaluacién universitaria en el contexto del pensamicnto neoliberal”, en 
Revista de la Educacién Superior, México, ANUIES, Vol. XXII, 4 (8) octubre- diciembre, 1993, pp. 81-101. 

"3 Cfr, Diaz Barriga, Angel, “Contexto: la transformacién...” op. cit. : 
"4 Cf. Lépez Zarate. Romualdo, Cambios estructurales...op. cit, y Diaz Barriga, Angel, “La evaluacién 

universitaria...” op. cit. 
"5 Brunner, José J, “Presentacién, Estado y Educacién Superior en América Latina”, en Neave. Guy y 
Vught, Frans A, Van (comp). Prometeo Encadenado. Estado y Educacién Superior en Europa, México, Ge- 

disa, 1994, pp. 11-24. 
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La evaluacién en la perspectiva neoliberal esta ligada directamente a la 

asignaci6n diferencia! de recursos a las instituciones y sus resuitados se constitu- 

yen en los criterios no sélo para la toma de decisiones, sino también como Ia via 

para rendir cuentas y garantizar a la sociedad (léase los empresarios) que se 

cumplan con los estandares minimos de calidad en la formacién profesional para 

el desempeno laboral; a su vez, !a calidad se vincula con la productividad, que a 

partir de determinados parametros, justifica el financiamiento que se otorga a las 

instituciones. 

Uno de los debates en torno a la aplicacién de las politicas de corte neoli- 

bera! en las universidades publicas, consiste en denunciar que el establecimiento 

de esta nueva relacién de evaluacién mediada por la asignacién diferenciada y 

desigual distribucién de los recursos, constituye un intento de privatizaci6én que se 

expresa no sdlo en la reduccién drastica del presupuesto otorgado a las universi- 

dades publicas, sino también en un intento de destruccién del espacio publico 

educativo y la implementacion de nuevas formas de control al interior de las insti- 

tuciones. 

El intento de privatizacién-destruccién del espacio publico educativo no se 

reduce a la propuesta de que las universidades diversifiquen sus fuentes de fi- 

nanciamiento y con ello terminar con la accién benefactora del estado, ni mucho 

menos al cobro o no de cuotas a los estudiantes, ni exclusivamente al aumento de 

instituciones privadas en numero y matricula; sino que se traduce en un intento de 

transformacién de los espacios en los que colectivamente se construyen, recons- 
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truyen y transmiten conocimientos, habilidades, saberes, actitudes, valores, habi- 

tus, aprendizajes, culturas, etc, y en los cuales se establecen los vinculos peda- 

gdgicos entre los sujetos, en tanto lo que se pretende es adecuar éstos a las ne- 

cesidades emanadas del sector productivo, es decir, orientarlos en el sentido de 

lo que ciertos grupos empresariales requieren y, siguiendo las “recomendaciones” 

que establecen los organismos internacionales acreedores ( como BM, FMI, BID), 

o los de cooperacioén (como la OCDE y la UNESCO), para la resolucion de la cri- 

sis en la que se encuentra la educacién superior de los paises de la region, parti- 

cularmente en Mexico. 

Con lo anterior, se lleva a cabo una jerarquizacion, diferenciacion, clasifi- 

cacién y segmentacién de las instituciones y las disciplinas, “...en corresponden- 

cia con los sectores clientelares a los que sirven (...), que aumentara el peso de 

los grandes grupos econémicos en las decisiones de politica educativa, privile- 

giando un elitismo basado en la competencia a costa del caracter publico y popu- 

lar de la educacién (...) {a vinculacién entre escuela y empresa dara lugar a siste- 

mas de reclutamiento y capacitacién de personal, inspirados en ideologias de ca- 

lidad de pretendida validez internacional, que reforzaran la potencia productiva de 

las grandes empresas nacionales y transnacionales we 

Siguiendo a Puiggrés'” se puede senalar que el neoliberalismo ha inten- 

tado apropiarse de la distincién entre lo publico y lo privado reduciendo el pro- 

'\6 tapi, Pablo, “La modemizacién educativa en el contexto neoliberal”. Documento de trabajo de! Simpo- 
sio Internacional Formacién Docente, Modernizacién Educativa y Globalizacion, México, SEP/UPN, sep- 

tiembre, 1995, p. 65. 

‘7 Duipgrés, Adriana, Poscriplum diez aitos...op. cit. 
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blema a una dicotomia en donde educacién publica se distingue de la privada 

porque es impartida por el Estado ( escuela publica significa para el neoliberalis- 

mo todo establecimiento que sirve al puiblico y que es controlada por alguna auto- 

tidad publica ). Con ello se coloca a lo publico en el lugar comun, evadiendo el 

debate en torno a ja inclusion-exclusién de amplios sectores de la poblacion en 

relacién a la equidad en la distribucién de los servicio educativos: y omitiendo el 

significado del sistema escolar como un espacio fundamental para ia constitucion 

de lo puiblico en tanto aprendizaje de un lenguaje compartido, de costumbres, 

normas y valores nacionales y regionales. 

El caracter conservador de la pedagogia neoliberal radica principalmente 

en sustituir los espacios publicos educativos por espacios comunes mediaticos'’*: 

los primeros constituyen sujetos de los que se espera participen activamente en fa 

constitucién de la ciudadania, lo que implica ta transformacion y recreacién de las 

estructuras politicas, sociales y culturales en las que esta inmerso, mientras que 

los segundos generan sujetos pasivos y conformistas que actuan inercialmente. 

Con esto se tiende a anular el espacio para la reflexién, la critica y la convergen- 

cia de diversas posiciones de pensamiento, que le fue encomendado a la univer- 

sidad publica, al establecer como tarea prioritaria de la educacién superior la vin- 

culacién con el aparato productivo. Se rechaza la propia nocion de formacién y se 

  

“18 Véase Puiggros, Adriana, “Reflexiones sobre ta crisis de la educacion”. en Volver a educar, El desafio de 

la enschanza argentina a finales del siglo XX. Buenos Aires. Ariel, 1994, pp. 39-61 
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reduce a la mera instruccion'", adiestramiento 0 capacitacién para un ambito que 

como el de mercado se encuentra en constante transformacion. 

En esta perspectiva el proyecto de globalizacidn politica-econdmica- 

cultural a nivel mundial, sirve para justificar la pretendida homogeneizacién en y 

de los curricula y en la propia formacién de los profesionales en cuanto a las ha- 

bilidades, actitudes, aptitudes y valores que la produccién de cuadros requiere 

para la nueva divisién internacional del trabajo. De esta manera la globalizacién 

se coloca como el desafio que las naciones no pueden evadir y deben enfrentar 

transformando sus sistemas politicos, economicos, sociales, culturales y sobre 

todo educativos de los cuales se demanda capaciten a los individuos en las ne- 

cesidades técnico-profesionales requeridas en este contexto. 

Este cuadro de relaciones se complejiza, enriquece y es mas abierto 

cuando asumimos que, a diferencia del neoliberalismo pedagdgico, los sujetos de 

la educacién no ocupan posiciones fijas y que las identidades estan hoy mas ero- 

sionadas y con posibilidades diversas y multiples de articulacién. 

  

"9 Véase Diaz Barriga. Angel, “Formacién profesional. Problemas de una articulacién entre economia y 
curriculo” en Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. XX, No. 4, México, CEE, 1990. pp. 

129-144. 
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2. 2 El discurso de la pedagogia neoliberal y la universidad publica como 

espacio de formacién profesional. 

La transformacién del sistema capitalista expresado en la globalizacion 

econdmica mundial, cuya tendencia dominante se inscribe hoy en la transnacio- 

nalizacion, tal como lo hemos desarrollado, sobredetermina’”° los cambios que en 

el momento actual se estan Ilevando a cabo en las universidades publicas mexi- 

canas en relacién a la formacion de profesionales. Esto responde tanto a las pre- 

siones internas como externas de grupos acreedores de la deuda economica, que 

no contlevan solamente el objetivo explicito del pago de ésta, sino prioritaria e 

implicitamente ta transformacién de las estructuras politicas, sociales, culturales y 

educativas del pais, para su adecuacidn a los programas de ajuste. 

Dentro es este contexto global, la tendencia a la_ integracion- 

subordinacién de la economia nacional a las internacionales y dentro de la pers- 

pectiva neoliberal y conservadora, se han planteado desde los organismos inter- 

nacionales (BM, FMI, BID, OCDE, UNESCO) y desde los propios sectores pro- 

ductivos y empresariales de! pais, una agenda de reformulaciones importantes 

sobre todo en el rubro de !o educativo, que se asocian a una vision que reduce su 

papel a la satisfaccién de los requerimientos del desarrollo cientifico y tecnolagi- 

co, en tanto el Ambito escolar se constituye en el espacio privilegiado para la for- 

macion de los cuadros técnico-profesionales necesarios para la competencia na- 

  

'°° Cfr. Capitulo | 
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cional en et escenario internacional, tanto en relacién a las competencias cogniti- 

vas como culturales que esto plantea. 

Lo anterior debido principalmente a que 1) hay una transicién de la manu- 

factura estandarizada (modo de produccién fordista), a una produccidn flexible 

(adaptada a los requerimientos de la demanda) y la economia capitalista se apoya 

cada vez mas en el conocimiento cientifico y las nuevas tecnologias de la infor- 

macién y se agiliza por la robotizacidn, la automatizacion, a microelectronica y la 

informatica y, 2) La base principal sobre la cual opera el proceso de globaliza- 

cién, es el mercado, por ello todo tiende a ser mercantilizado, producido y con- 

sumido como mercancia, inclusive el conocimiento que en el momento actual se 

presenta como el principal generador de los procesos de elaboracion de bienes y 

servicios, (el capital, el trabajo, los métodos para organizarlo y los recursos natu- 

rales fueron los factores primordiales de la produccion). "7": 

En este sentido las exigencias hacia las instituciones de educacién supe- 

rior giran en torno al establecimiento de reformulaciones en sus estructuras aca- 

démicas, administrativas y curriculares para hacer frente a ios nuevos requeri- 

mientos que el mercado, la industria y ta tecnificacién estan planteando, asi como 

las formas de generacién, reproduccién, uso, avance y transformacion del cono- 

cimiento cientifico. Tanto los profesionales, los cientificos, los intelectuales, los 

artistas asi como los trabajadores calificados, tienen que ser capaces de adquirir 

2 At respecto de este proceso que la Tercera Revolucién Industrial esta implantando se sugicren, cntre 
otros, Omelas, Carlos, “La educacién superior mexicana. Los desafios de la economia abierta”, cn Perfiles 

Educativos, No. 70, México, CISE-UNAM, octubre-diciembre, 1995. pp. 35-48: lanni, Octavio. Teorias de 
la Globalizacian, México, CIICH-UNAM/Siglo XXI. 1996; Puiggrés, A. y R. Marengo, Nuevas articulacio- 
nes pedagdgicas en la poscrisis, México, (mimeo) 1994 y, de Alba. Alicia (comp) Posmodernidad y cduca- 

ion, México, CESU-UNAM/ Pormia, 1995. 
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nuevos conocimientos, habilidades y destrezas para actuar y competir en las nue- 

vas relaciones de produccién y adaptarse a los rapidos cambios en la division del 

trabajo y a la evolucién constante de la informacion, segmentando a las institucio- 

nes y diferenciando a las disciplinas. 

La expresion de eilo se observa en la demanda que !os sectores socioe- 

condmicos (productivos y empresariales) establecen hacia los especialistas a 

partir de los perfiles profesionales de los egresados. abarcando nuevos conoci- 

mientos, habilidades, destrezas y actitudes, debido a la rapidez de obsolescencia 

en los conocimientos y las competencias profesionales. Practicamente en cada 

campo disciplinario se estan redefiniendo los “contenidos utiles” de {as areas 

consideradas como prioritarias y estratégicas (ciencias quimicas, bioldgicas, fisi- 

cas y administrativas) para {a competencia en el proceso de integracién mundial 

por los parametros que las economias avanzadas estan marcando a nivel global y 

regional. 

Por lo anterior se plantea que la “modernizacién” de las universidades 

pliblicas se llevara a cabo en la medida en que respondan a las necesidades del 

sector productivo, “...ofreciéndole sus servicios en ios mercados correspondientes 

de manera que se diversifiquen sus fuentes de financiamiento aligerando al Esta- 

do de tales compromisos...”". 

Como podemos observar, la integracion propuesta en e! proyecto de glo- 

balizacion no es sdlo econémica sino que también opera en el plano de lo educa- 

  

vos, No. 47-48, México, CISE-UNAM,. enero-junio, 1990. p. 25. 

  

\22 Gomez Villanueva, José, et. al, “Formacién profesional y oe la educacion”, en Perfiles Educati- 
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tivo y fo cultural, es decir que se intentan homogeneizar y estandarizar los proce- 

sos, los contenidos y los perfiles profesionaies por lo cual se tiende a establecer 

comparaciones entre los niveles educativos de ios paises. De ahi que como afir- 

ma Dora Elena Marin'*en nuestro pais la tendencia vinculada al impacto que ha 

tenido el pensamiento neoliberal en las acciones del Estado, es la creacién de 

politicas, instancias y programas para implantar mecanismos de acreditacién de la 

calidad de la formacién profesional impartida en carreras universitarias, que se 

justifican tanto a partir del cuestionamiento y ta desvalorizacion de la calidad edu- 

cativa de este sector, asi como de los problemas ubicados al comparar los siste- 

mas de educacidén y de las diferencias encontradas en ciertas profesiones entre 

los paises integrantes del Tratado de Libre Comercio (TLC), Estados Unidos, Ca- 

nada y México, y de !os miembros de la Organizacién para la Cooperacién y el 

Desarrollo Econémico (OCDE), comparaciones cuyos resultados son desfavora- 

bles para México. Habiendo sido ubicadas las diferencias basicas en la formacion 

profesional sobre todo por los expertos externos a la realidad educativa mexicana, 

lo que procede por un lado, es hacer factible e] establecimiento de compatibilida- 

des y equivalencias educativas sobre todo en cuanto a los requerimientos legales 

para expedir licencias y permisos para ejercer las profesiones y, por otro, homo- 

geneizar los niveles de calidad en la formacién recibida y requerida para el ejer- 

cicio labora! a nivel internacional y asi promover la movilidad laboral y educativa a 

23 Marin Méndez, Dora Elena. “La acreditacion de carreras universitarias. Una tendencia actual en la for- 
macién de los profesionales universitarios”. cn Perfiles Educativos. No. 71, México, CISE-UNAM,. enero- 
marzo, 1996, pp. 30-41. 
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través del establecimiento de! reconocimiento de créditos y equivalencias entre 

los paises. 

En este punto nos interesa establecer cuatro tendencias en la formacién 

de profesionales universitarios en educacién’“en México, las cuales nos permiti- 

ran caracterizar la situacién descrita en parrafos anteriores, misma que corres- 

ponde a la tendencia dominante en el momento actual bajo la vision neoliberal. 

a) Tendencia de formacién profesional liberal (1930-1950). Se trato de una tradi- 

cién formativa basada en una vision generalista y humanista-espiritualista en 

donde se articularon diversas corrientes cientificas, sociales y pedagdgicas del 

debate europeo del siglo XIX (liberatismo, positivismo. racionalismo y neohuma- 

nismo kantiano), En esta etapa se consolida el Estado nacionalista y postrevolu- 

cionario con un crecimiento y desarrollo econémico basado en la insdustrializa- 

cién, la acumulacién de grandes capitales y el fortalecimiento de las oligarquias. 

En la educacién universitaria el proyecto formativo que prevalecio fue de 

caracter cultural y humanista y se vinculd principalmente al modelo de universidad 

liberal francesa (napoleonica)”®, es decir una perspectiva liberal de corte positi- 

vista y una concepcion espiritualista de la cultura, ligada a una influencia nacio- 

nalista surgida de la Revolucion Mexicana. En cuanto ai desarrollo disciplinario se 

combin6 la perspectiva cientifica del conocimiento con un posicion ética y filosdfi- 

  

‘24 Retomamos dichas tendencias de Barron Tirado. Concepcion, et. al, “Tendencias en la formacién profe- 

sional universitaria en educacién. Apuntes para su conceptuacién”, en Perfiles Educativos, No. 71, México, 

CISE-UNAM, enero-marzo, 1996. pp. 65-74. 

125 De La cual proviene: a)la estructuracion en facultades. escuelas e institutos de investigacion, b)el caracter 

profesionalizante cs decir centrada en la formacién de profesionales mas que en ta investigacidn, 

c)separacion entre ta investigacién y la docencia, d)los principios de libertad de catedra ¢ investigacion. 

e)institucién vinculada al saber. en donde es proritaria la iransmision enciclopédica de! conocimiento. Véa- 

se Diaz Barriga, Angel, “Contexto: La transformacion de la...” op. cit. 
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ca para la construccién y difusién de los discursos principalmente de las discipli- 

nas sociales. La ensefanza universitaria quedé delimitada por el concepto de li- 

bertad de catedra e investigacion. 

b) Tendencia de formacién profesional modernizante y tecnocratica (1950- 

1970) Recortada por el discurso desarrollista y modernizante, enfatizo el caracter 

social de !a educacién en tanto factor basico para la democratizacion y el desa- 

trollo del pais. Dicho discurso apoyado en e! modelo de sustitucién de importacio- 

nes demandé la formacion de cuadros acordes a! proceso de industrializacion y 

los servicios, a !a par que se evidenciaban las desigualdades provocadas por tal 

modelo, iniciandose una crisis de la hegemonia estatal. El desarrollo disciplinario 

por su parte, se sustenté en el modelo de ciencia social moderno (incorporando 

aun el modelo de universidad napoleonica), el de la ciencia y la investigacién 

empiricas abocadas a la solucién de problemas especificos. Las ciencias sociales 

fueron impulsadas en la perspectiva de {a cientificidad en el campo de la investi- 

gacién de la ensefanza. 

c) Tendencia de formacion profesional técnico-cientifica (1970-1982). Correspon- 

de a este momento la difusién e implantacién del pensamiento pedagdgico prag- 

matico estadounidense conformado por criterios de la eficiencia, la preparacién 

para resolver problemas en un mundo practico y la capacitacién para el empleo. 

La formacién universitaria se deslig6 de su proyecto politico y cultural al priorizar- 

se el aprendizaje cientifico-técnico para atender a los problemas y demandas 

propias de cada profesion, y se bas6 principalmente en el discurso modernizante 
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de la educacién y en una vision funcionalista de la profesién. En relacion a la es- 

trategia econdémica implementada se opté por una politica populista al cuestionar- 

se e| modelo desarrollista y junto con esto al llamado “milagro mexicano” de las 

décadas anteriores. Se traté del ultimo periodo de auge econdmico, sobre todo 

por lo que representé para México Ia industria petrolera, pero al que le siguiéd una 

drastica caida de los precios del petrdieo. 

Para recuperar el consenso perdido después dei movimiento estudiantil 

de 1968, el Estado brindé mayor apoyo financiero a las universidades y para re- 

cuperar su control opté por la negociacién basada en la apertura democratica y la 

reforma educativa’”® . 

d) Tendencia de formacién profesional técnico-productivista (1 982-1995). Se ca- 

racteriza por la tensidn y el conflicto generados al implementar politicas educati- 

vas de corte neoliberal para la difusién de la pedagogia pragmatica y el proyecto 

educative derivado de la modernizacién. Para resolver la crisis econémica el go- 

bierno mexicano adopta la politica econémica neoliberal presionado por los orga- 

nismos acreedores y por el proyecto del “nuevo” grupo politico encabezado por 

los asi llamados tecnécratas, formados en la légica econdémica en universidades 

norteamericanas, dando un gran impulso a la iniciativa privada y al comercio in- 

"26 En este periodo la matricula universitaria crecié significativamente, se desconcentraron las instituciones y 

se crearon nuevas de tipo universitario, asi como modalidades educativas alternativas y subsistemas técnicos, 

ampliandose asi la oferta de servicios educativos. En 1970 existian 115 instituciones de educacién superior 

con una poblacién de 225, 000 estudiantes. de los cuales egresaban con estudios completos 25, 000 personas, 

para 1982, las instituciones habian Hlegado a 271 con una matricula de 840, 000 estudiantes y un egreso de 

79, 000 personas. Comparada con el grupo de edad de 20 a 24 afios, la poblacion universitaria paso del 5.8% 

al 13.5%. Al respecto se puede consultar a Fuentes Molinar, Olac. “La educacién superior en ia crisis y las 

opciones de la politica futura en México”. ponencia presentada en el Congreso anual de Comparative and 

International Education Society (CIES), 1989. 
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ternacional. Con ello el Estado transforma y limita la participacién en materia so- 

cial que historicamente habia formado parte de su estrategia politico-econdmica y 

transfiere la mayor responsabilidad de las tareas que tradicionalmente ejercia a 

manos de las empresas privadas, de los sectores conservadores y de los merca- 

dos internacionales. En este sentido las politicas estatales en relacion al plano 

educativo determinan el sentido pragmatico a través de la excelencia académica, 

la calidad, la eficiencia y la modernizacién de la educacién. Al modificarse la poli- 

tica de financiamiento se reduce el gasto publico a las universidades e institucio- 

nes de educacién superior; se establece también el sistema de evaluacién y con- 

tro! del desempeno institucional, académico y de docencia; se propone que las 

universidades sean centros financiables y preparen profesionistas para la indus- 

trializacién del pais y adopten modelos administrativos-gerenciales que desplacen 

a la estructura académica. 

La crisis econdmica de este periodo provoca la restriccién financiera y la 

austeridad, aunado a ello ja exigencia sobre la calidad de !a educacién se consti- 

tuye en el argumento para justificar el financiamiento diferenciado y cada vez mas 

restringido que se asigna a algunas instituciones educativas, sobre todo aquellas 

que se ubican como parte del sector publico. Con esto se despiazan las funciones 

que fueron aspectos significativos de la universidad, tanto en lo que se refiere a 

su sentido critico y la preservacion de la cultura, ubicandose como su finalidad 

primordial la preparacion para el ejercicio profesional en actividades concretas, 

por fo cual, jas dificultades que tienen los egresados para obtener un empleo vin- 
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culado con su formacioén, son consideradas como una deficiencia en la ensehanza 

universitaria, como una desarticulacién entre la escuela y el aparato productivo y 

como una deficiencia en los sistemas internos de organizacion y funcionamiento 

de las instituciones. 

En este sentido, la implantacién de! modelo de desarrollo econdémico ba- 

sado en Ia incorporacién de la economia nacional al proceso de globalizacion 

mundial, demanda la “modernizacion’” de las estructuras productivas del pais, lo 

cual implica a su vez la transformacion del modelo de formacion profesional. De 

esta manera ante los requerimientos de los futuros profesionales y técnicos se 

plantea, desde las instancias estatales, dar mayor impulso a la ensefanza y a la 

investigacién cientifico-tecnolégica. En este sentido subyace a dicho planteamien- 

to una orientacion técnica (inclusive para las ciencias sociales y humanas) enca- 

minada a una mayor productividad mediante la adecuacién de |a fuente de trabajo 

a los cambios constantes que en las diversas esferas sociales, econémicas y po- 

liticas se producen. En lo que se refiere a la practica de la investigacién se pre- 

tende centrarla en el andlisis y la resolucién de problematicas concretas quedan- 

do reducida a un ejercicio de corte empirista y pragmatico. 

Como observamos, estos rasgos generales que predominan como orien- 

tacién de jos programas educativos actuales, llevan una profunda y acelerada 

transformacién del papel de la universidad publica, en relacion a la formacién de 

profesionales. Las universidades publicas desde esta tendencia tienen que ser 

eficientes, es decir adaptar los curricula a las necesidades que establece el apa- 
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rato productivo y orientar la demanda de ta matricula hacia aspectos centrales de 

la economia, enfatizando la importancia de las carreras técnicas; se parte del pre- 

supuesto de que ‘...la tarea de la universidad es formar cuadros para el aparato 

productivo, que los planes de estudio deben atender cuidadosa y puntualmente a 

las demandas del empleo (...) se asume que la faita de empleo de los egresados 

es un problema derivado exclusivamente de su formacién y de la institucién edu- 

cativa (...) se culpa mecanicamente a (ésta), a ios planes de estudio, a los maes- 

tros y alumnos de toda esta situacién...”"””. 

En la pretendida articulacién educacién-aparato productivo, se confunde 

segun Diaz Barriga’, el papel de la ensefianza universitaria con la tarea de una 

escuela técnica e inclusive se dan una serie de exigencias en e] ambito de las 

actitudes, se espera que la universidad ofrezca una formacion que tienda a que el 

profesionista se identifique con los intereses del contratante. Sin embargo, frente 

a esto se opone el sentido liberal de ia formacién profesional que permitio enter- 

derla como un acercamiento amplio a la cultura y a un campo de conocimiento en 

donde el significado de la educacién universitaria estuvo signado por la necesidad 

de establecer el examen libre de las ideas y una polémica amplia al interior de 

todas las posibilidades de conocimiento. Por ello establecer al campo laboral co- 

mo unico referente para la reorientacién de las tareas universitarias es anular la 

idea misma de universidad en tanto espacio de transmisién y recreacion de la 

cultura, e incluso es sesgar el debate en torno a la problematica del desempieo, al 

'27 Diaz Barriga Angel, “Formacién profesional. Problemas de una...” op. cit. pp. 133-134. 

"8 tdem, Véase del mismo autor “Contexto: La transformacién de la...” op. cit. 
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ubicar su causa en la escasa calidad de ta formacion recibida y no cuestionar 

que lejos de ser coyuntural, forma parte de la estructura econdémico-social del pa- 

is. 

De esta manera para el neoliberalismo pedagdégico formacién- educacion- 

capacitacién- entrenamiento- adiestramiento- competencias, son términos equiva- 

lentes y se omiten sus condiciones de produccién en contextos historicos diver- 

sos, ya que el sentido asignado contiene una significacién claramente definida: 

que el egresado posea las habilidades técnico-profesionales e incluso actitudina- 

les requeridas para desempefiarse en el mundo de trabajo. 

Podemos plantear siguiendo a Prudenciano Moreno'’que hay una ten- 

dencia a la “empresarializacién’ de la educacién (en donde todo aquel producto 

obtenido puede ser comercializado), cuya contraparte es la “academizacion’” de la 

empresa, en tanto la exigencia de que la base competitiva de la misma sea ac- 

tualmente el desenvolvimiento del sector “conocimientos’. 

Por otro lado, a tales planteamientos, subyacen por lo menos dos corrien- 

tes tedricas que han impactado fuertemente el debate sobre la formacién profe- 

sional y de la propia disciplina pedagdgica, y que han sido recuperadas por el 

discurso neoliberal: 

1) Teoria del Capital Humano™: La educacién como motor del desarrollo econé- 

mica y social adquiere gran importancia en ia década de los cincuentas sobre to- 

‘39 Moreno Moreno. Prudenciano, “Neoliberalismo econdmico y reforma cducativa” en Perfiles Educativos, 
No. 67, México, CISE-UNAM, enero-imarzo, 1995, pp. 3-8. 

"3° Al respecto véase el trabajo del economista Theodore Schitz. quien es uno de los principales exponentes 

de la economia de la educacién en esta corriente, El Valor Economico de la Educacién, UTEHA, México, 

1968. 
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do al incorporarse esta teoria al debate socioeducativo. De ésta se desprende 

una interpretacién de la educacién como un insumo mas para la produccién, me- 

dible mediante ios costos originados por la escolaridad de los individuos. El carac- 

ter de inversién se puede ubicar en dos niveles, a nivel de todo el sistema como 

insumo, como una inversion mas y a nivel individual como una inversién futura en 

donde se plantea que a mayor escolaridad, mayores ingresos y mayor movilidad 

social. Sin embargo no toda inversion es productiva, lo son slo aquellas activida- 

des y conocimientos que contribuyan a aumentar la capacidad del trabajo. Hay en 

esta teoria una derivacién de la teoria clasica y neoclasica de la economia en la 

que se postula que todo ingreso puede ser capitalizado incluyendo los seres hu- 

manos, lo que da como resultado el valor econdmico del hombre. Asi, la educa- 

cidén y el propio sujeto al ser considerados como inversién/insumo respectivamen- 

te, se los juzga con las reglas del mercado, la primera es un bien que cada uno 

porta y esta representado por el capital que se invirtid en ella, capital que debe 

redituar una tasa de ganancia que se valora en términos de estandares de interés 

mientras que el segundo en tanto insumo porta las condiciones para la mayor 

productividad de la inversion. 

A cada puesto corresponde un nivel de calificacion cuya preparacién se 

lleva a cabo exclusivamente en el sistema educativo escolarizado. Los principales 

supuestos de esta teoria son, de acuerdo a Barron’. “..a) la cualificacién de la 

fuerza de trabajo para cada puesto del aparato productivo, b) la correspondencia 

entre los requisitos para el empleo y sus requerimientos, c) la complejizacién de 

'3' Barron Tirado. Concepcion. et. al. Tendencias en ia formacién profesional...op. cit. p. 67 
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las ocupaciones como producto del avance tecnoldgico y, d) ia existencia de un 

mercado homogéneo. objetivo y neutral que brinda iguaidad de oportunidades a 

toda la poblacién en funcién de! perfil educativo. 

2) Teoria Funcionalista’”: Con Talcott Parsons y Emilio Durkheim como algunos 

de ios principales pensadores de esta corriente, se plantea que al momento de 

ingresar al sistema escolar se ubican las primeras diferenciaciones en los papeles 

que el adulto desempefiara en fa estructura social, lo cual se determina por el 

aprovechamiento que tenga en la escuela. Con ello se iniciara la diferenciacién 

entre los individuos para su colocacién posterior en la division social del trabajo a 

partir de las habilidades y capacidades que demuestre en la escuela, las cuales 

se transmiten de manera vertical y unilateral de educador a educando. 

Al sistema escolar se le cuestiona en esta perspectiva por su desajuste 

con el sistema productivo, por el atraso de los contenidos educativos en relacién 

al avance de la investigacién y la ciencia y, por su incapacidad para transmitir 

efectivamente sobre todo a ios estratos sociales inferiores, estas habilidades, va- 

lores y lealtades indispensables para la sobrevivencia social. De tales criticas se 

desprenden reformas educativas centradas en !a adecuacién mecanica del siste- 

ma escolar al sistema productivo, no se cuestiona a éste ni a la estructura social y 

politica en que estan inmersos los procesos educativos. 

'32 Véase Ibarrola, Ma. dc. “Enfoques sociolégicos para ef estudio de la educacién”, pp. 17-33, y Jiménez. 

Edgar, “Perspectivas latinoamericanas de 1a sociologia de la educacién™. pp. 34-19, en Gonzalez Rivera, 

Guillermo y Torres. Carlos Alberto (coords) Sociologia de la Educacién. Corrientes Contemporaneas. Co- 

leccién Estudios Educativos 5, México, CEE/Editorial PAX. 1988. 

124



Esta corriente gira en torno a conceptos tales como: normas, valores y 

roles de ahi que el pape! de la educacidn se oriente a la interiorizaci6n de normas 

y lenguajes, mecanismos de sansién-recompensa, adecuacién medios-fines, el 

determinismo y la movilidad social para seleccionar y promover a los mas capa- 

ces. Dicha seleccién se realiza de acuerdo a las habilidades de cada individuo 

para las distintas jerarquias ocupacionales y posteriormente se canalizan hacia 

las ramas y niveles de! sistema escolar que a su vez corresponden a las ramas de 

‘a estructura productiva. Por ello se enfatiza que el éxito escolar esta determinado 

por las habilidades naturales y que la escolaridad debera ser selectiva sobre todo 

en el acceso a la universidad. 

En el discurso pedagdgico neoliberal observamos un desplazamiento de 

tales corrientes especificamente en lo que a la formacidn de profesionales se re- 

fiere, hay un fuerte énfasis en el caracter utilitario de la educacién’’que se ve 

influenciado por una filosofia del trabajo fabril, eficientista, optimador de resulta- 

dos y basada en la calidad dei producto final es decir, se trata de una pedagogia 

industrial o gerencial de corte estadounidense en donde !a calidad se traduce en 

el dominio de contenidos y sus correspondientes habilidades y destrezas, se re- 

fiere al producto educativo y no a los recursos y procesos de donde surge; en re- 

lacién a estos ultimos se enfatizan primordialmente los tiempos, el numero de ta- 

reas, los contenidos curriculares y el 6ptimo logro de los objetivos y, en relacion al 

"3 Véase Gomez Villanueva, José. et. al, “Formacion profesional y calidad de la...” op. cit: asi como Diaz 
Barriga, Angel, “Calidad de la educacion: {Un adjetivo mas en la politica Educativa 1983-19857", en Cero 
en Conducta, No. 11-12, México, 1988. pp. 18-27. 
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aprendizaje, sdlo hay que adquirir los dominios cognoscitivos que los puestos 

ocupacionales determinan. 

En correspondencia con esta légica el modelo de identidad propuesto pa- 

ta la formacion de profesionales y con el cual se pretende interpelar a los sujetos 

de la educacién, consiste en que los egresados adquieran™: 

a)cualidades actitudinales como la adaptabilidad a nuevas ocupaciones y deman- 

das productivas, es decir una formacién generalizable, flexible y transferible; 

b)capacidad de aprendizaje continuo, recalificacion y actualizacion profesional, 

debido a la rapida obsolescencia de los conocimientos y al acelerado avance en 

la ciencia y la tecnologia; 

c)capacidad de conceptualizacién y abstraccién, para la solucién de nuevos pro- 

blemas emanados del aparato productivo y de servicios; 

d)dominio de materias instrumentales tanto en el area de la computacion y de 

sistemas de informacién para hacer frente a la globalizacién e integracién del co- 

nocimiento, asi como de idiomas principalmente el inglés y, 

e)espiritu emprendedor, competitive y productivo, entre otros. 

Aunado a ello, se enfatiza la importancia de la formacion permanente de 

los académicos y la transformacién de los procesos de ensefanza-aprendizaje 

memoristicos, en creativos. 

Sin embargo plantear como referente exclusivo de la formacion profesio- 

nal la capacitacién para el campo laboral, es reducir el espacio universitario a un 

"4 Vease Marin Méndez, Dora Elena, “Los profesionales universitarios...” op. cit, y Didou Aupetit, Silvie, 

“Politicas de recstructuracién del sistema...” op. cil. 
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espacio de mercado en el que los conocimientos generados se traducen en mer- 

cancias, y en donde en la formacidn de profesionales solo se privilegia el qué se 

aprende y no el como, ademas de que el propio sujeto queda en el papel de mero 

reproductor y receptor de lo que la demanda exige. Por ello planteamos, de 

acuerdo con diversos autores’ que las reformulaciones que se lleven a cabo en 

las universidades publicas, requieren atender a una perspectiva amplia del papel 

de la universidad publica y del rol de los egresados universitarios en las condi- 

ciones econémicas, politicas y sociales que prevalecen en el contexto actual, lo 

cual supone: 

a) la constitucién de un sujeto que a la vez que desarrolle su capacidad profesio- 

nal, desarroile actitudes de solidaridad social y responsabilidad a nivel politico, 

b) la utilizacién del conocimiento para la resolucién de problemas especificos pe- 

ro a través de su uso imaginativo, creativo, critico y ético, 

c) el vinculo de tos profesionales con un proyecto de nacién que respete la diver- 

sidad, a la vez que busque integrarse a las tendencias mundiales, sin subordinar 

su propia cultura y soberania, 

d) frente a la adquisicién de conocimientos Utiles, contraponemos los conocimien- 

tos significativos y pertinentes para la resolucion de las grandes problematicas 

que afectan a toda la humanidad, como lo son: la desiguaidad, la pobreza, Ja 

marginaci6n, la injusticia, la degradacién del medio ambiente, etc, y, 

  

138 Véase al respecto, Marin Méndez, Dora Elena. “La acreditacion de carreras universitarias..” op. cit, 

Gomez Villanueva, José, “Formacién profesional y calidad de la...” op.cit. 
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e) el desarrollo de capacidades que permitan al sujeto desempefnarse no solo co- 

mo un experto del conocimiento en un ambito especifico, sino también como un 

ciudadano “competente’. Lo cual significa avanzar hacia lta reconceptualizaci6n 

de la universidad pubtica, en tanto espacio para ia definicién y el desarrollo de un 

proyecto econémico, politico y cultural sociaimente justo. 

EI debate en torno a Ja orientacién de la formacion profesional no puede 

circunscribirse Gnicamente a satisfacer las demandas de los sectores productivos 

y empresariales del pais, sino que tendria que incorporar también, “...el dialago 

permanente con los diversos sectores sociales tanto en sus problemas reales co- 

mo en sus necesidades de investigacion y tecnologia y ia generacién de espacios 

de discusién y toma de decisiones en torno a proyectos académicos que tiendan a 

basar su funcionamiento en la elaboracién de consensos basicos en torno al pro- 

yecto educativo en el que se sintetice la formacién cientifico-profesional de “alta 

calidad’ con la incorporacion de una conciencia critica capaz de redefinir el rumbo 

y la ruta del pais...” 

'56 Herrera Marquez, Alma, “Formacion cientifico-profesional: Propuesta para ja universidad publica mexi- 

cana”, en Perfiles Educativos. No. 71, México, CISE-UNAM. encro-marzo, 1996. p. 49. 
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2. 3 Politicas nacionales e internacionales para las universidades publicas 

en el contexto neoliberal: Ef papel de los organismos internacionales. 

Como fo planteamos en apartados anteriores, en el espacio de la 

universidad publica se observa una agenda de transformaciones que se ubica en 

el plano de las exigencias de “modernizacién” de todo el sistema educativo 

mexicano para hacer frente a los desafios que la globalizacién economica 

plantea. En parte, esto esta relacionado con ios cambios tanto en las estructuras 

referidas a los vinculos entre fa universidad publica, el Estado y la sociedad, asi 

como con la formacién de profesionales que se ofrece en las instituciones de 

educacién superior; dichas estructuras atraviesan nociones como lo publico y 

Ambitos como el financiero, administrative, académico, curricular y estudiantil. 

La agenda de transformaciones para la universidad publica en el contexto 

actual, se expresa en las politicas que el Estado ha implementado con mayor 

énfasis a partir de la crisis econdmica de 1982, las cuales atienden a las 

“recomendaciones’” y criterios que diversos organismos internacionales (como el 

BM, FMI, UNESCO, OCDE), establecen para enfrentar la crisis en que se 

encuentra el sistema educativo. 

Si bien las politicas que han sido implementadas tienen especificidades en 

relacién a la historia y caracteristicas propias del sistema educativo mexicano, se 

pueden encontrar diversos puntos de convergencia entre las formas en que 

actualmente se esta dimensionando y significando a la educacién desde la vision 
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de los paises desarrollados, cuyos centros de poder se ubican, en parte, en los 

organismos internacionales, y las iniciativas de transformacion de las estructuras 

administrativa, académica, financiera y curricular sobre todo de las universidades 

publicas, promovidas§ por los — organismos nacionales: La Secretaria de 

Educacién Publica (SEP) y la Asociacién Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educacién Superior (ANUIES) principalmente, asi como por el 

propio poder ejecutivo de la nacién y en cierta forma, el legislative. 

Para ubicar jos puntos de convergencia entre la visién de los organismos 

internacionales y las politicas implementadas en el ambito de la educacién 

superior, se sistematizan a continuacién diversos documentos rectores de los 

lineamientos y las estrategias de dichos organismos para este nivel. 

Para la sistematizacién se ha establecido un conjunto de ejes que ordenan 

los discursos sobre la educacién a nivel nacional e internacional en el momento 

actual: a)problematicas de la educacién superior; b)papel de la educacién 

superior; c)instituciones/ crecimiento/ diversificacian/ equidad/ autonomia; 

d)relacién universidad, estado, sociedad; e)financiamiento; fjestrategias de 

solucion/ estudiantes; g) estrategias de solucién/ docentes; h)pertinencia, calidad, 

excelencia, productividad, eficacia, eficiencia, competitividad y relevancia; 

iJestrategias de solucién/ campo curricular; jJevaluacién y, k) vinculo pedagdégico 

(métodos ensefianza- aprendizaje, relacién educador. educando, conocimiento). 

Con el objeto de facilitar la ubicacion de estos ejes en el marco de las 

politicas educativas impulsadas en América por los organismos internacionales en 

los Ultimos afios, hemos organizado la informacién en cuadros de concentracion. 
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Politicas Internacionales para la Educacién Superior 

  

Eje Ordenador 

Banco Mundial 

(BM) 
  

Problematicas de la 

Educacién Superior 
(Contextualizaci6n) 

-Las altas tasas de abandono y repetici6n pueden explicarse por la declinacién en las normas de admisién, considerando la 

expansion de fa ditima década en las inscripciones para educacién superior, especialmente en las que tienen politicas de 

ingreso libre (1994/ 21) 

- El informe estabiecico en 1989, por et rector de la UNAM, Jorge Carpizo,( se refiere al documento "Fortaleza y debilidad 

de la Universidad Nacional Auténoma de México", presentado en 1985) expone problematicas que se pueden aplicar a las 

grandes instituciones de América Latina: No se emplean criterios objetivos al asignar recursos a las universidades, la 

planificacion y la evaluacién no se llevan a cabo a nivel de colegios o facultades y no estén integradas en la toma de 

decisiones, se sacrifican jos estandares académicos en favor de fos ideales politicos, los sistemas de admisidn son 

ineficientes. Una politica de libre ingreso va contra los mejores calificados, pocos estudiantes de pregrado compietan sus 

estudios, la productividad del personal académico es baja y tienen preparacién inadecuada, se carece de una evaluacién det 

desempefio def plantel facuttativo, la autonomia académica puede dar lugar a una falta de control (1994/ 14), las 

instituciones dependen de fuentes unicas de ingresos (1994/ 66)I 

-Las inversiones en el sector educativo experimentan una crisis a nivel mundial en los palses industrializados y en 

desarrollo. En una época de restricciones fiscales el debate esencial es como conservar la calidad de la ensefianza superior 

cuando al mismo tiempo se restringen los presupuestos para educacién. (1995/18) 

-En todos tos palses se ha agravado la disminucién de los recursos por su uso ineficiente (1995/21) 

-A menos que se leven a cabo reformas para mejorar los resultados de la ensefianza superior, muchos palses estan 

destinados a entrar al siglo XX! con una preparacién insuficiente para competir en ta economia mundial, donde el 

crecimiento dependerd cada vez més de los conocimientos técnicos y cientificos. El considerable activismo de los 

estudiantes y la ineficiencia de los gobiernos ha impedido la adopcion de reformas que se requieren urgentemente (1995/ 

28) 
-EI No. de alumnos que ingresa a las instituciones de ensefianza superior es mayor al No. de plazas disponibles. Se debe 

en gran parte a que ta educacién publica es gratuita o esta fuertemente subvencionada (1996/46) 

  

  Papel de la Educacién 

Superior   
“La educacién superior juega un rol positivo en et desarrollo econdmico de América Latina, proporciona habilidades 

laborales necesatias para las economias industrializadas, genera el nuevo conocimiento que se requiere para la adaptacién 

tecnoldgica exitosa y !a innovacién y puede facilitar la movilidad sacial (1994/ 1) 

-Las instituciones de nivel terciario tienen la funcidn principal de capacitar af personal profesional, entre ellos los gerentes, 

los cientificos, los ingenieros y técnicos que participen en el desarrollo, la adaptacion y la difusién de las innovaciones en la 

economia nacional, deben formar nuevos conocimientos a través de la ensefianza y la investigacién avanzada y servir de 

conducto para su transferencia, adaptaci6n y divulgaci6n. (1995/ 17) 

-La educacién es un instrumento importante para ef desarrollo econémico y social, es un elemento crucial de la estrategia 

de! Banco Mundial para ayudar a los paises a reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida mediante el crecimiento 

sostenible y la inversién en capital humana, ello exige que se promueva el uso productivo de la mano de obra que es el 
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principal activo de tos pobres (1996/ 21} 

-La educacién contnbuye al crecimiento econémico a través det incremento de fa productividad individual resultante de la 

adquisicién de aptitudes y actitudes y a través de la acumulacién de conocimientos. La contribucién de la educacién se 

puede caicular por su efecto en ta productividad, que se mide comparando {a diferencia de ingresos a través del tiempo de 

fas personas con a sin un tipo determinado de educacién, con ef costo para la economia de producir esa educacién (1996/ 

23) 
-La educacién superior contribuya al crecimiento autosostenido debido al efecto que tienen los graduados en la difusién de 

ios conocimientos. Las instituciones de ensefianza superior tienen la responsabilidad principal de impartir a tos individuos, 

conocimientos avanzados y especializados necesarios para ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno, las empresas 

y las profesiones (1996/ 26) 

-La educacién y la capacitacién posteriores consisten en la adquisicién de conocimientos académicos y profesionales en 

instituciones de ensefanza superior y mediante la capacitacién especializada en el empleo, los cuales se actualizan a 

través de la educacién permanente relacionada con el trabajo (1996/29) 

  

  

Instituciones/ 

crecimiento/ 

diversificacion/ 
equidad/ autonomia 

  

-Ef sistema de gobernanza en la educacién superior publica en América Latina (el gobierno, los consejos interuniversitarios, 

administracién universitaria, consejo universitario, colegios 0 departamentos, el profesorado y los estudiantes) es una seria 

restriccin a cualquier mejora en la eficiencia interna ya que tiene una naturaleza mayormente polltica que influye en los 

objetivos de la universidad y en la asignacién de recursos. El hecho de que jos rectores sean elegides por ta comunidad 

universitaria significa que responden més a las presiones politicas internas que a la presién externa 0 a los objetivos de la 

calidad académica (1994/ 14-15) 

-El modelo tradicional de universidad europea de investigacion, con sus programas en un sélo nivel, ha demostrado ser 

costoso y poco apropiado para satisfacer las multiples demandas del desarrollo econdmico y social, al igual que a fas 

necesidades det estudiantado més diverse. La introducci6n de una mayor diferenciacién en fa enseflanza superior (creacién 

de instituciones no universitanias y ef 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 (ejem. programas de estudio breves, sistemas de ensefianze a distancia, instituciones con una amplia 

variedad de objetivos y alentar a fas instituciones privadas a complementar la red de instituciones publicas (1995/ 31) 

-Las instituciones no universitarias tienen menor costo de los programas porque fos cursos son mas breves, las tasas de 

desercién mas bajas, ef menor gasto anual por estudiante (1995/34), muchas ofrecen oportunidades de ensefianza que 

responden en forma mas flexible a la demanda del mercado de trabajo y no a factores relacionados con la oferta (1995/ 35), 

(ejem México ha establecido una amplia red de institutes tecnolégicos con enfoques centrados en aplicaciones practicas, 

que ayudan a Satisfacer fa mayor demanda de acceso a la ensefianza postsecundaria de los grupos minoritarios y los 

estudiantes econémicamente en desventaja, aunque algunos tienen el problema de la calidad deficiente y que sus 

egresados no consigan empleo (1995/ 35- 36) 

-Los programas de educacién a distancia son menos costosos que los programas comunes dado el mas alto No de 

estudiantes por maestros (1995/ 37) 

-Las instituciones privadas constituyen un elemento importante de algunos sistemas de ensefianza superior mas eficaces 

en los paises en desarrollo, responden de manera eficiente y flexible a las demandas de los estudiantes y los mercados 

laborales. Con ellas se amplian las posibilidades educativas con poce o ningun costo directo para el Estado (1995/ 37) 

-Mayor autonomfa es Ja clave de la reforma de la ensefianza estatal del nivel superior, a fin de diversificar y usar los 

recursos mas eficientemente, la experiencia resalta que las instituciones auténomas responden mejor a los incentivos para 

  

132 

 



  

mejorar a calidad y aumentar la eficiencia (1995/ 69). Una base diferenciada de recursos es la mejor garantia de 

autonomia institucional (1995/ 70) 
-La autonomia institucional se puede fornentar por medios administrativos y financieros, alentando a las instituciones a que 

diversifiquen sus fuentes de ingresos (1995/ 141- 148) 

-En relacién a la equidad se ha probado que el mejoramiento de la situacién educacional de los pobres, las mujeres y las 

poblaciones indigenas, aumenta el crecimiento econémico y reduce la pobreza (1996/ 126) 

  

Relacién Universidad- 
Estado- sociedad 

-Si los costos en educacién superior no se utilizan como criterios para asignar recursos, el gobierno puede estar premiando 

un comportamiento ineficiente (1994/ 25) 

-Los débiles fazos entre ef gobierno, fa universidad y las empresas pueden en parte remontarse al movimiento de Cordoba 

que produjo un grado nico de autonomia en ta universidad latincamericana (1994 35); y la dependencia del 

financiamiento gubernamentat que se implementa como admisién gratuita (1994/71) 

-No hay correspondencia entre las habilidades producidas por la universidad latinoamericana y af conjunto de destrezas 

laborales que demandan los empleadores (1994/ 48) 

-La justificacién para que el estado apoye a este subsector es que las inversiones en educacién superior generan beneficios 

importantes para el desarrollo econémico (1995/ 61) 

-Los gobiernos pueden ayudar a las instituciones de educacién superior a fortatecer la calidad de la educacién, ayudando a 

establecer normas minimas para la admisién en los diversos tipas de instituciones piblicas, puede hacerlo tambien 

asegurando la informacién sobre las instituciones (ejem. costo de las instituciones, desempefio relativo, salarios en el 

mercado laboral), y certificando su calidad mediante la acreditaci6n (1995/ 68-69) 

-La escuela y ef personal docente deben responder ante los padres y las comunidades de fos resultados obtenidos en al 

contexto de indicadores nacionales o regionales de rendimiento como fos examenes y fas evaluaciones def aprendizaje 

(1996/ 97) 
-El sector publico debe determinar cudles seran las especialidades y aptitudes necesarias de adquirir en cada nivel 

financiado publicamente y vigilar su adquisicién (1996/ 111) 
  

    
Financiamiento 

  
-La participacién privada en el financiamiento de la educacién superior deberla incramentarse, impulsando el desarrollo de 

instituciones privadas o incrementando la recuperacién de costos en instituciones publicas. (1994/ 82) 

-Los estudiantes que se inscriben en dreas de especiatizacién de alto costo (ejem. ingenierta o medicina), con altas tasas 

de retorno, deberlan pagar mas que el promedio de derechos de matricula de las otras carreras, en un esquema de pago 

crediticio preferentemente. (1994/ 83) 

-Los sistemas de educacién superior son financiados por el totat de la poblacién, pero se facilitan sélo a una minoria, lo 

cual tiene efectos fiscales regresivos. (1995/ 28) 

-La experiencia demuestra que si se quiere mejorar la calidad y eficiencia de tas instituciones estatales, fos gobiernos 

requieren efectuar reformas importantes en el financiamiento, se propone: la participacién de fos estudiantiles en jos gastos, 

con ello seleccionarén més cuidadosamente los programas de estudio y reducirén al minimo ef tiempo que pasan en fa 

universidad; recaudacién de fondos de ex-alumnos y de Ia industria privada y la realizacién de otras actividades como cursos 

breves de formacién profesional, contratos de investigacién con /a industria y servicios de consuttoria, lo que ademas hace 

que las instituciones sean mas receptivas a fas sefiales dal mercado; se pueden eliminar subsidios para gastos distintos de la 

instruccién como vivienda y comida para los estudiantes. Lo cual puede tener efectos perceptibles en la calidad de fa 

educacidn {1995/ 44-49} 

-Se pueden introducir planes de préstamo a fos estudiantes, que se pagan con los ingresos obtenidos después de la 
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obtencion de un empleo, el reembolso de los préstamos es la proparcién fija del ingreso anual del graduado. (1996/ 50-54) 

-El financiamiento debe estar basado en fa calidad de la educacién, con ef objetivo de estimuler la competencia entre fas 

instituciones, mejorar su calidad y atraer a fos mejores estudiantes. (1995/ 59) 

-El principio de ta asignacién de recursos es que sea transparente, racional y  eficiente (1996/56) 

-Se pueden adoptar mecanismos que vinculen al financiamiento a criterios de desempefio. As| se estaré en mejores 

condiciones de fomentar el empleo eficiente de los recursos publicos. Los indicadores de desempefio son de maxima 

eficacia cuando estan relacionadas con las metas institucionales y se usan para la toma de decisiones y no como 

determinantes fijos del financiamiento.( 1995/ 72) 

-Los modelos mas comunmente utilizados para vincular el financiamiento a criterias de desempefio son tos insumos o fos 

productos, sobre la base de la eficacia de las instituciones en la formacién de graduados. Ef gobierno puede establecer un 

precio por estudiante pero sélo para un némero fijo, fas instituciones pueden aceptar a mas estudiantes si éstos pagan 

derechos de matricula por cursos espectficos. Esto puede reducir fracasos y repaticiones que son ef resultado de una 

selaccién deficiente y la preparacién inadecuada de Jos cursos elegidos, asf como de programas exclusivamente generosos 

de apoyo a fos estudiantes (1995/ 57-59) 

-E! presupuesto a las instituciones que no esta vinculado a ningun mecanismo de evaluacién ha dado lugar a inversiones 

decrecientes en la infraestructura institucional y materiales didacticos y a un marcado descenso en a calidad de la 

educacién, al favorecer ta asistencia a los estudiantes. (1995/ 70) 

-En lugar de mantener a las instituciones con elevadas subvenciones publicas seria mucho mas eficaz que los gobiernos 

ofrecieran becas a los graduados que se lo merecen y les permitan escoger un programa de estudios apropiado. (1995/ 83). 

Hay que otorgar préstamos y subsidios para garantizar que tados los estudiantes preparados, pero de escasos medias, 

puedan cursar estudios superiores. (1995/ 97) 

-Las inversiones en ensefianza superior son importantes para el crecimiento econémico, aumentan tos ingresos y ta 

productividad de las personas como jo sefialan las tasas de rentabilidad. Sin embargo fa (asa de rentabilidad social de las 

inversiones en ensefianza superior es menor que las destinadas a fa instrucci6n primaria y secundana. (1995/ 95) 

-La inversion en educacién lleva a la acumulacidn de capital humano que es un factor clave para el crecimiento econémico 

y sostenido y el aumento de los ingresos (1996/ 21), y de la movilidad social (1996/ 59) 

-Gran parte del crecimiento es conseouencia del mejoramiento de la calidad de la fuerza laboral, jo que incluye mas 

educacién y mejor salud conjuntamente con el progreso tecnoldgico y las economlas en escala. Un ritmo mas acelerado de 

cambios tecnolégicos aumenta la tasa de crecimiento ecanémico a largo plazo, los cambios tecnol6gicos aumentan con 

mas rapidez cuando los trabajadores tienen un nivel mas alto de educacién. En consecuencia la acumulacién del capital 

humano, concretamente de conocimientos, facilita el desarrotia de nuevas tecnologias y es fuente de crecimiento 

autosostenido. (1996/ 22) 

-El financiamiento piblico es el principal instrumento para implementar las prioridades del sector publico. Ei gasto pubtico 

en educacién suele ser ineficiente cuando esta mal distribuido entre los niveles y dentro de éstos y no es equitativo cuando 

los candidatos calificados no se pueden matricular porque no hay oportunidades educacionales disponibles o porque no 

pueden pagar el costo ni obtener financiamiento (1996/ 58) 

-Las altas tasas de rentabilidad privada en tas inversiones en todos ios niveles de educacién justifican que las personas 

hagan inversiones considerables, justifica que las familias 9 los estudiantes autofinancien la educacién mediante la 

participacién en los costes, sea inmediata 0 diferida. (1996/ 58) 

-En tos paises de ingreso bajo y mediano, fas tasas de rentabilidad de fas inversiones en educacién basica (primaria y 

secundaria) son generalmente mas altas que fas inversiones en educacién superior, en consecuencia, ja educacién basica 
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daberia constituir una priordad para el gasto publico en educacién en los paises que aiin no han atcanzado una matricula 

casi universal en la educacién basica. (1996/61) 

-Los subsidios a la educacién superior siguen siendo altos, aumentan la demanda de este nivel aunque éste es 

generalmente menos eficiente para la sociedad en las paises que no han alcanzado la educaci6n primaria y secundaria 

universales (1996/ 63} 

-Las escuelas podrian ahorrar costos y mejorar ef aprendizaje, aumentando ef coeficiente profesor-alumnos, utiizarfan 

menos maestros y podrian asignar los recursos a otros insumos que mejoren ef rendimiento como libros de texto y 

formacién en al servicio de fos maastros (1996/64) 

-En el nivel superior a veces se puede prescindir totaimente de los locates, (ejem. 1as universidades abiertas para 

estudiantes de ensefianza superior motivados cuestan menos que las universidades convencionales) (1996/ 67) 

-La asignacién de mas fondos piblicos por estudiante de ensefianza superior que por estudiante primario es ineficiente en la 

mayorta de los palses porque la rentabilidad social de la ensefianza superior es generalmente menor que la ensefanza 

primaria. Ademas es inequitativo ya que los estudiantes reciben subsidio absoluto y provienen de fas familias mas ricas que 

tienen la capacidad de pagar por la educacién superior. (1996/ 71) 

-Ef aumento en ef gasto ptiblico en educacién no es necesario en muchos casos ya que hay enormes posibilidades de 

aumentar fa eficiencia con ef nivel de gastos actval. Se podria lograr un nivel de instruccién muchos mas alto o incluso 

menor si se concentra el gasto pubiico en las niveles inferiores de ensefianza, se aumenta su eficiencia interna y se recurre 

en mayor medida al financiamiento privado en los niveles superiores. (1996/ 72) 

-La técnica mas eficaz para fijar prioridades y reducir los costos es aquelfa que produce el resultado deseado a un costo 

minimo o que logra ef mayor aumento del rendimiento escolar a un costo determinado. (1996/ 106) 

-Es necesario el pago de derechos de matricula y la eficiencia de los gastos del sector pUblico. Esto hace referencia ai 

cobro de derechos en toda la ensefianza publica superior, combinado con planes de préstamo tributarios y de otra Indole a 

fin de que los alumnos que no puedan pagar los derechos con sus ingresos o los de sus padres, puedan aptazar el pago 

hasta que tengan ingresos propios. Este sistema estarla acompafiado de un sistema de becas dirigida a vencer la 

resistencia de los pobres a acumular deudas contra ingresos futuros que alin no estan seguros de percibir. (1996/ 116) 

-El impuesto a los graduados 0 un sistema de derechos y préstamos serian medios mas equitativos de recuperar los costos 

{1996/119); el cobro de derechos puede aumentar la responsabilidad de los padres, los estudiantes y ta administracién 

escolar en Jos nivetes superiores de la educacién. (1996/ 147) 

-Los préstamos del Banco Mundial se otorgaran a paises que implementen reformas para que la educacién superior 

funcione més eficientemente y a un costo pUblico menor (1996/ 152) 
  

  Estrategia estudiantes 

solucién/   -Es conveniente que ef gasto por estudiante sea menor ya que esto refleja la utiizacién eficiente de los recursos (1/ 20) 

-Se otorgan elevados subsidios a los estudiantes en las universidades publicas, que canstituyen inversiones ineficientes en 

educacién y son gastos sociales regresivos, ya que Ja mayoria de los estudiantes provienen en forma desproporcionada del 

extremo mas alto de la escala de ingresos (1995/ 22} 

- en los paises que tienen sistemas débiles de gobierno, los estudiantes con reivindicaciones- y los habra si se reducen los 

subsidios, pueden representar una amenaza a la estabilidad politica (1995/ 29) 

-para mejorar la educacién postsecundaria es importante realizar una seleccién eficaz de fos estudiantes porque esto influye 

en fa calidad y eficiencia interna de la ensefianza, hay que matricular sdlo a jos aspirantes a fos que se pueda instruir 

responsablemente y aceptar a fos que poseen conocimientas y capacidad para beneficiarse plenamente de sus estudios 

(1995/ 75) 
-los estudiantes se desempefian mejor cuando los estudios estan acordes a sus aptitudes e intereses, lo contrario genera 
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consecuencias negativas en la calidad de la ensefianza y la motivaci6n de los estudiantes, esto es mas evidente en los 

palses en los que los egresados de! nivel medio tienen derecho a la educacién superior financiada por el Estado, 

automdticamente. Por ella se debe aumentar /a eficacia en fa seleccién a través de un examen nacional (ejem. que combine 

al puntaja del examen de ingreso, las calificaciones de fa escuela secundaria, una prueba de aptitud y criterios minimos 

estipulados por los organismo de acreditacion (1995/ 75) 

-Los mercados de trabajo para los cuales se prepara a los estudiantes requieren trabajadores flexibles, ‘capacitables”, 

capaces de adquinir nuevas aptitudes a medida que cambia fa tecnologia (1996/ 108) 
  

Estrategia solucién/ 

docentes 

-Las instituciones deberlan tener facultad de contratar y despedir personal dado que representa una partida importante de 

gastos en la mayoria de las instituciones de educacién superior. La flexibilidad es esencial para que las universidades 

puedan establecer programas que respondan a las nuevas demandas del mercado taboral y controlar os costos reduciendo 

personal docente cuando fa proporcién entre profesores y estudiantes esté por debajo de los niveles de oficiencia. Las 

escalas de sueldos deberan fijarse se manera independiente en las diversas instituciones de modo que puedan atraer a 

profesores de buena calidad. (1995/ 71-72) 

-Para lograr ta excelencia académica es necesano contar con un cuerpo docente competente y motivado. Los titulos 

académicos del personal pueden considerarse ef mejor indicador de la calidad de una institucién. (1995/ 76) 

-Las decisiones en la contratacién y el ascenso del personal deben atribuir mayor importancia a fas aptitudes pedagdgicas 

(19957 76) 
-Los sueldos de los docentes son insuficientes, deben existir campensaciones profesionales no pecuniarias, oportunidades 

de intercambio y reconocimientos profesionales (1995 76) 

-La estrategia mas eficaz para asegurar que fos profesores tengan un conocimiento adecuado de fa asignatura que imparten 

consista en contratar personal debidamente capacitado cuyos conocimientos se hayan evaluado. Entre los elementos 

teconccidamente eficaces de formacién en el servicio se encuentran la presentacion de nuevas teorias o técnicas, las 

demostraciones de su aplicacién, la practica, el intercambio de informacion y el entrenamiento continuado (1996/19) 

-La distribucién més eficiente de maestros existentes podria reducir la necesidad de contratar nuevos maestros (1996/ 108) 

-Hay cabida para una mayor participacién del personal docente en la adopcién de las decisiones de las escuelas. Su 

participacién mejoraria la calidad del aprendizaje, pero sdio si se centra expresamente en la instruccion (1996/ 145} 
  

  
Pertinencia/ calidad/ 
excelencia/ 

productividad/ eficacia/ 

eficiencia/ 

competitividad/ 

relevancia   
-La eficiencia interna se entiende como la maximizacién del rendimiento de la educacién superior, dados los recursos que 

recibe (1994/ 12) 
-La productividad en educacién se mide por la relacién entre insumos y productos. La educacién superior genera una 

variadad de productos que pueden medirse en términos de calidad y cantidad: inscripcionas, titulacién de pregraduados y 

postgraduados, articulos de investigacién, publicaciones y proyectos de servicio ptiblico. (1994/ 18) 

-Una medida importante de la calidad de! producto de instruccién de pregrado es ef valor agregado educacional al 

estudiante. La diferencia entre ef conocimiento con ef que ingresa a fa universidad y aquel con el cual egresa de ela. (1994/ 

18) 
-Los indicadores brutos de productividad indican que en América Latina, ésta es baja (1994/ 20) 

-La esencia de fa eficiencia externa es maximizar el bienestar social con un presupuesto publico restringido. (1994/ 34) 

-La equidad de la educacién superior, se refiere a! grado de acceso a ésta que tienen fos distintos grupos sociales y a los 

efectos de la educacién superior sobre fa distribucién de ingresos y la movilidad social. (1994 50) 

-La calidad de la ensefanza y la investigacién se han deteriorado marcadamente en las instituciones publicas (condiciones 

adversas de hacinamiento, deterioro de las instalaciones fisicas, personal insuficiente, recursos escasos para bibliotecas, 

equipos cientificos y materiales did4cticos insuficientes. En_muchos paises la eficiencia interna es muy baja y continua 
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aumentando el desempieo de los estudiantes graduados, mientras que los recursos disponibles se han utilizado 

sobrepasando los niveles minimas de eficiencia (1995/ 18-19) 

-Hay dos tipos de eficiencia interna que afectan a los sistemas de ensefanza superior en los paises en desarroiio: ef 

desempleo de los estudiantes graduados y los decrecientes resuitados de /a investigacién. La rapida expansién de la 

educacian superior a menudo va acompafiada de crecientes niveles de desempleo y subempleo de los estudiantes 

gtaduados. La investigaci6n ha tenido muy pocas repercusiones en la economia, la mayoria de las universidades en 

América Latina, son instituciones docentes, /a investigacién rara vez se destina a aplicaciones practicas, fo que refleja ef 

nivel tradicionalmente bajo de relaci6n universidad- industria ( 1995/ 22-25) 

-La calidad de la ensefianza superior esta determinada por {a calidad de los estudiantes de la escuela primaria y 

secundaria. La realidad fiscal abrumadora de la mayoria de los paises en desarrollo indica que los mejoramientos en la 

calidad y el aumento de fas matriculas en ensefianza superior deben lograrse con paco o ningiin aumento de! gasto publico 

(1995/ 28) 
-Sobre la base de la calidad se pueden establecer donaciones de capital, tondos para investigaciones a las instituciones 

publicas y privadas para lograr el objetivo a largo plazo de establecer condiciones de igualdad para todas las instituciones 

de educacién superior - estatales y privadas- utilizando la competencia para obtener recursos fiscales como estimulo para 

mejorar la calidad y la eficiencia (1995/ 43) 

-En los paises de ingreso bajo y mediano, la calidad de la educacién es deficiente en comparacién con la de los paises de 

la OCDE, hay un atraso entre tas reformas de las estructuras ecanémicas y las de los sistemas de educacién {1996/ 35) 

-La calidad de ta educacién es dificil de medir y definir. En una definicién satisfactoria deben incluirse los resultados 

obtenidos por los alumnos. La calidad de la educacién en todos los niveles en tos pafses de ingreso bajo y mediano no es !a 

misma que en los paises de la OCDE. Los estudiantes de tos primeros, desertan y repiten mas que los de palses de ingreso 

alto (1996/ 50) 

-Un indicador importante de la calidad es ef valor agregado de fa ensefianza que consiste en la adquisicién de mas 

conocimientos y ef aumento de las probabiiidades de desempefiar una actividad generadora de ingresos (ef valor agregado 

de fa educacién también incluye ta productividad de fa investigacién. Los conocimientos adquiridos se pueden medir mediante 

pruebas de rendimiento (1996/ 50) 

-Para mejorar la calidad sera necesario aumentar el rendimiento medio y reducir las variaciones entre estudiantes y entre 

escuelas mejorando jas condiciones de aprendizaje y el rendimiento en las escuelas con los peores resultados ( 1996/51} 

-La calidad de la educacién puede aumentar si fas escuelas estén facuttadas para utiizar los insumos educacionales de 

acuerdo a las condiciones escolares, comunitarias locales y si deben responder ante fos padres y fas comunidades (1996/ 

141} 
    Estrategia solucién/ 

campo curricular   -La eficiencia externa de fas instituciones se puede mejorar establecienda nexos mas estrechos entre ef curriculum 

universitario y las necesidades de fos empleadores. La falta de relevancia del curriculum universitario publico para el 

ampleador en el sector privado ha estimulado ef desarrollo de algunas instituciones privadas de educacién superior. (19947 

103) 
-Se debe precurar que la composicién de ta matricula y los planes de estudio de las instituciones respondan 

adecuadamente a las necesidades dei personal especializado de cada pals, en muchos casos esto significa aumentar la 

matricula en carreras vinculadas con las ciencias naturales y la ingenierta. En los paises en donde la matricula en las 

ciencias aplicadas es elevada, sera necesario organizar cursos de ciencias sociales y gestian como parte de la 

reestructuracion para facilitar la etapa de transici6n hacia una economia de mercado. (1995/ 83) 

-Para ef cambio en los planes de estudio fas instituciones deben vigilar el desempefio de sus graduados en el mercado 
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Taboral, fa colocacién y remuneracién que perciben, la oferta y la demanda de las diferentes especiaidades (1995/ 84). 

Promover el desarrollo de programas profesionales creando nuevos cursos 0 modificando tos existentes. La duracién de 

éstos debe estar determinada por los requisitos del lugar de trabajo mas bien que por criterios académicos. Una variedad 

da programas profesionales de corta y larga duracién, cursos de educacién permanente, pueden satisfacer {a rapida 

evolucién de las necesidades de /as distintas especializaciones. Se puede adoptar un plan de estudios modular. (1985/56/ 

84) 
-Para alcanzar ef éxito es esancial que fos circulos académicos dedicados a fa investigacién tengan posibilidades de crear 

vinculos con las empresas y /os institutos de investigacion no universitarios y viceversa. ( 1995/ 85) 

-La instruccién de alta calidad en ingenierfa, medicina, agronomla y ciencias sociales aplicadas, se basa en una buena 

formacion en ciencias naturales, mateméticas e@ incluso humanidades, cuya importancia para el desarrolio acondémico no 6s 

tan evidente por fo cual es menos probabie que reciba apoyo de los organismos internacionales. (1995/ 94) 

-El comercio internacional y la desregiamentacién de tas economias y tos mercados de trabajo ha contribuide al crecimiento 

y ha provecada cambios en las estructuras del empleo de los paises adelantados, en transicién y en desarrollo. Esto 

conlleva a cambios para la educacién, ya que ésta debe estar concebida para satisfacer fa crecienta demanda de 

trabajadores adaptables, capaces de adquinr facimente nuevos conocimientos, fo que aumenta fa importancia de las 

capacidades basicas adquiridas en la ensefianza primaria y secundaria general. (1996/27) 

-El mejor lugar para impartir conocimientos profesionates y técnicos después de la educacién general, es el lugar de 

trabajo. El sector privado debe participar directamente en el suministro, financiamiento y gestién de las escuelas 

profesionales. En la educacién profesional se estan aproximando en la medida en que asignaturas como ciencias, 

tecnologia, mateméatieas e inglés se afladan al pian de estudios profesional. (1996/ 88) 
  

Evaluacion -Es necesana fa participacién internacional en la evaluacion interna de las unidades académicas (1995/ 77) 

-El factor determinante def desempefio académico es fa capacidad de evaluar y vigilar la calidad de fa ensefanza y la 

investigaci6n. Los mecanismos de autoevaluacién pueden promover un sentido de la verdadera responsabilidad institucional 

(1995/ 78) 
-La evaluacién en varios pafses tiens fa labor de juzgar la calidad, fa pertinencia de los programas, fa @ficacia interna y las 

necesidades de financiamienta (1995/ 79) 

-Para evaluar la ensefanza impartida por los docentes, los métodos frecuentes dependen de jas calificaciones de los 

estudiantes, el andlisis del esquema de los cursos, fa evaluacién a cargo de los jefes de los departamentos y los colegas. 

Se puede mejorar la validez del proceso de evaluacién con el establecimiento de sistemas externos de acreditacién, examen 

y evaluacién, principalmente en disciplinas cientificas avanzadas. El propésito es establecer criterios minimos para la 

organizacion y la realizacién de programas académicos que desalienten las practicas ineficaces y hagan hincapié en las 

caracterlsticas positivas (1995/ 79) 

-El Banco Mundial atribuye gran importancia a las inversiones destinadas a mejorar la calidad de fa ensefanza y la 

investigacién, prestando asistencia con el objeto de perfeccionar los examenes y los procedimientos de selecci6n, 

establecer sistemas de acreditacién y métodos de evaluacién del desempefio de los estudiantes (1995/ 80) 

-Los resultados de la educacién se pueden mejorar mediante la adopcién de cuatro medidas: a} establecimiento de normas 

sobre los resultados de ta educacidn, b) apoyo a fos insumos que mejoren el rendimiento, c) estrategias flexibles para ta 

adquisicion y utitizacién de los insumos y, d) vigitancia de los resultados (1996/ 80) 

  

Vinculo   pedagdgico/   -El aprendizaje requiere cinco insumos: capacidad y motivacién de! alumno para aprender, la materia que se ha de 

aprender, un maestro que conoce la _asignatura y es capaz de ensefiarla, tiempo pata el aprendizaje y, herramientas 
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proceso ensefianza/ 

aprendizaje, _relacién 

educador- educando- 
conocimiento 

  

necesarias para la ensefianza y el aprendizaje. (1996/ 82) 

-Los insumos como clases pequefias, remuneracién alta del profesor en raz6n de su antigvedad y sus calficaciones 

académicas se citan con menos frecuencia en los trabajos de investigacion y es posible que en consecuencia merezcan una 

Drioridad inferior. (1996/ 90) 

-La dedicacién de mas tiempo a las asignaturas inciuidas en el plan de estudios da como resultado un aumento del 

aprendizaje y una reduccién de tas variaciones entre hiveles de rendimiento {1996/ 92) 

-Las nuevas tecnologlas podrén aumentar fa eficiencia de la educacién mediante programas de computadoras que mejoren 

el rendimiento de los estudiantes, nuevos métodos de suministrar la instruecién y recursos educacionales a las poblaciones 

subatendidas. Las computadoras mejoran ef rendimiente y las actitudes de fos alumnos en todos los niveles, ef uso de 

sistemas de instrucci6n inteligentes, de CD ROM, han mejorado ef rendimiento de jos alumnos en todas fas discipfinas. 

(1996/ 93) 
-Los profesores pueden fegar a los alumnos por medio de fa televisién interactiva, teleconferencias, conferencias por 

computadora, audiograficos, sistemas de transmisién de voz y datos, pizarras electrénicas compartidas, lépices luminosos, 

fax, correo acustico, tableros de anuncios en computadoras y correo electrénico. Los sistemas de transmisién incluyen 

satélites, sistemas de microondas, fibra dplica, cable interactive y microcomputadoras conectadas a redes locales 6 

internacionales. (1996/ 94) 

-La tecnologia puede substituir, al menos en parte, a fos profesores (ejem. cursos por correspondencia, universidades a 

distancia que pueden aumentar fa eficacia en funcién de los costos). La tecnologia satelital y de computadoras puede 

ahorrar ef tiempo que los estudiantes invierten en trasiadarse hacia fa escuela y no dejar de percibir ingresos al interrumpir ef 

empleo para conseguir un titulo més avanzado (1996/ 94) 

-Reforma esenciat Atencién a las resultados, to que implica que las prioridades de la educacién se determinan mediante el 

analisis econémico, el establecimiento de normas y la medicién del cumptimiento de fas normas. Es un error atribuir 

importancia exclusiva a los afios de instruccion, serla mas apropiado hacer hincapié en los conocimientos y las actitudes, ta 

asistencia a la escuela es un medio y no un fin, to importante es lo que los estudiantes aprenden. (1996/ 105) 
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Eje Ordenador 

Organizacién para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econémico 

(OCDE) 
  

  

Problematicas de fa 

Educacién Superior 
(Contextualizaci6n) 

-La calificacién profesional es modesta, las clases Medias, cuadros intermedios de las empresas y las administraciones 

publicas no tienen el nivel de formacién 0 de competencia esperado e incluso no ejercen responsabilidades sociales 0 

empleos donde sus capacidades puedan desarrollarse y ampliarse. (1997/ 149) 

-E/ nivel de inversion de México en educacién es insuficiente. (1997/ 155) 

-La educacién superior ha experimentado un crecimiento mas rapido que el crecimiento demografico; la expansién se debid 

a la idea que prevalecié en la década de os setenta, fundada en ofrecer posibilidades de promoctén social de la manera 

mas amplia posible. (1997/ 159). El periodo de expansion de la educacién superior fue presionado por la demanda y 

movida por una idealogia de democratizacion concebida como crecimiento en forma idéntica. (1997/ 196) 

-Existe una politizacién de cualquier debate e iniciativa tocante a la educacién superior y existe una interpretaci6n extrema 

de la autonomia universitaria. Las universidades al ser auténomas pueden adoptar para sus escuelas medias superiores 

procedimientos como pruebas, entrevistas, expedientes escolares 0 cualquier otro criterio de su elecci6n. Esta diversidad de 

criterios y procedimientos es una fuente de inequidad (1997/ 159, 177) 

-La educacién superior esta en una crisis da identidad, ya que no se constatan cambios en sus finalidades con respecto ala 

evolucién de ta sociedad, a las necesidades econémicas, jas perspectivas de empleo y la ampliacién del acceso(1997/ 160- 

163). El publico que la demandaba pudo percibir que la educacién superior renunciaba a sus exigencias de selectividad y 

calidad, era evidente que llevaba a muchos estudiantes al fracaso y que !os graduados no encontraban emplea en 

correspondencia con la duracién y ta dificultad de sus estudtos, lo que tlevo a una crisis de confianza a la cual se afiade una 

crisis financiera. (1997/ 163} 

-£1 sistema educativo superior mexicano es complejo y atomizado, lo que hace muy problematica cualquier gestion en 

conjunto Ante fa imposibilidad de cambiar lo existente, se yuxtapuso cada vez algo nuevo (ejem EI IPN se crea para hacer 

frente a la tradicién tiberal cldsica atribuida a la UNAM, cuya esencia no es responder a las necesidades de! mundo de 

trabajo; el cardcter centralizado de! IPN no le permitié responder a las necesidades del pais en su conjunto por lo que se 

crearon los institutos tecnolégicos, éstos no ofrecian formaci6n técnica corta para preparar a los técnicos superiores que se 

comenzaron a requerir, por lo que se crean las universidades tecnolégicas), {1997/ 168). Con ello se dio una proliteracién 

de instituciones y nunca se puso en tela de juicio e! modelo, los cambios que se llevaron a cabo se dieron en ausencia de 

un repianteamiento de la estructura general de los estudios, lo que hizo mas complejo el sistema, mas rigida su 

compartimentaci6n y més dificil la comparacion entre instituciones y por lo tanto la movilidad entre eltas. (1997/ 197) 

-E} sistema educative superior de México es heterogéneo y complicado, esta muy poco diferenciado, fas ramas son 

numerosas, es rigido y tiene insuficientes salidas intermedias, la unica salida es la licenciatura y la investigaci6n no 

desempejia un papel primordial. (1997/ 189) 

-Tiende a abrirse un abismo entre las mejores instituciones privadas y las publicas en términos de prestigio y de apertura al 

empleo. (1997/ 197) 
    Papel de la Educacién 

Superior   “La educacién postobligatoria debe desempefiar un papel determinante. Una de sus furciones esenciales es ahora, ta 

formacién de clases medias que serén el motor del desarrollo y cuya actividad posibilitaré fa reduccién de fas desigualdades, 

debe formar una élite al servicio de todos, Sus elementos de primer orden, son: su tradicién de guardiana de la identidad 
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nacional, de vanguardia de critica, sin que elo le impida atender a las necesidades sociales y aceptar dar cuentas de su 

accién, su papel en la apertura internacional y preservar el patrimonio cultural. (1997/ 164) 

-La primera misién de la educacién postobligataria es formar a fos hombres y a las mujeres que mafiana serén los cuadros 

medios y superiores del pais_(1997/ 243) 
  

instituciones/ 

crecimiento/ 

diversificacién/ 
equidad/ autonomia 

-Ef acceso a fa educacién superior es inequitativa en todos jos paises. Cuando la educacién superior es financiada por fos 

poderes publics y por et conjunto de ta poblacién, la desigualdad de acceso puede significar una injusticia financiera. Eso 

puede corregirse mediante becas de estudio, el principio seria que cualquier joven que sea apto para ingresar a la 

educacién superior, no se vea impedido de hacerlo por dificultades financieras. (1997/ 207) 

-Recomendacién: Prever un aumento en la matricula a mediano plazo, pero bajo reserva de controlaria mediante pruebas 

de calidad al ingreso y a la salida, de cuidar que disminuyan los abandonos, que haya personal calificado y medios 

financieros. (1997/ 236) 

-Recomendacién: es importante que el acceso a las distintas formaciones se rija por grandes principios como el de buscar 

mayor equidad en el aspecto geografico y social, admitiendo a todos fos candidatos que tengan capacidad para recibir 

educacién superior. (1997/ 236) 
  

Relacién Universidad/ 

Estado/ Sociedad 

“Las relaciones de la educacién superior con la sociedad son débiles, la educacién superior se consideraba tradicionalmente 

guardiana de fa identidad nacional y vanguardia critica de la sociedad. mds que estar a la escucha de sus necesidades 

concretas. Es sintomatico que los consejos de administracién de las instituciones publicas, no incluyan representantes 

externos: las instituciones privadas tienen mas relaciones con la economia. Muchos actores sociales, principalmente los 

econémico-patronales y sindicales, no esperan nada en especifico de la educacidn. (19977 206) 

-Habria que alentar a todas fas insttuciones a reafzar trabajos orientados a /as empresas, y en colaboracién con elfas.(1997/ 

206) 
-Toda la sociedad comienza a reclamar pertinencia y eficacia de las formaciones, lo cual es consecuencia de la toma de 

conciencia de su importancia para ei desarrolto econdmico, su finalidad e identidad estan en tela de juicio. (1997/ 223) 

  

Financiamiento -Los eriterios para distrbuir ef financiamiento que mayontanamente reciben las instituciones publicas del gobierno, no son 

claros, ni puiblicos. (1997/ 239) 

-Recomendacién: Resutla indispensable una correccién de los subsidios piiblicos, las instituciones ptblicas deben buscar 

otras fuentes de recursos a merced de sus relaciones con fa economia y la sociedad; acrecentar los recursos provenientes 

de ta formacién continua, de estudios e investigaciones para las empresas y los municipios y de la participacién en ef 

desarrollo local; consagrar a estas actividades parte del tiempo del personal; aumentar la contribucién de los estudiantes af 

costo de sus estudios, simultaneamente con fa implementacién de becas. (1997/ 239) 
  

Estrategia solucién/ 

estudiantes   
-En el transcurso de la carrera profesional el estudiante tiene pocas opciones posibles en su formaci6n, ninguna orientacién 

y No cuenta con posibilidades de salida con un diploma intermedio, se abandonan los estudios en el transcurso sin ninguna 

catificacién reconocida en el mercade de trabajo y sin posibilidad de revalidacién, lo cual constituye un desperdicto humano. 

{1997/ 181, 199) 

-Para obtener el titulo de licenciado, !os egresados requieren satisfacer exigencias complementarias como el servicio social 

y la tesis, la mitad de ellos, no satisfacen esta Ultima exigencia para ef ejercicio profesional o fa continuacién de sus 

estudios. (1997/ 186) 

- Con la globalizacién econémica se requiere movilidad de jas mercanclas, de las ideas y de las personas. Esto implementa 

cambios que para fa economia representan incertidumbres, para ol mercado de trabajo, la exigencia da mayor flexibilidad, y 

para los individuos la exigencia de adaptarse al cambio y seguir aprendiendo; flexibilidad y movilidad aparecen como palabras 

clave. (1997/ 197) 
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-Hay que guiar a los estudiantes, los servicios de apoyo a la orientacién estan poco desarrollados, hay que facilitar la 

movilidad de los estudiantes tanto al interior de las instituciones como en el Ambito nacional e internacional. (1997/ 199) 

-Recomendacién: Desarrollar servicios de tutorla y apoyo a fa orientacién de los estudiantes universitarios; ampliar ef sistema 

de becas de manera que ningun joven reconocide como apto para ingresar 4 la educacién superior, se vea impedido para 

hacerlo por dificuitades financieras. (1997! 236) 
  

  

Estrategia sotucién/ 

docentes 

-Los profesores a menudo se dedican a una rama Unica donde dan clases a varias decenas de estudiantes, gozan de gran 

independencia y de tibertad de catedra (1997/7 182) 

-Las docentes no tienen mavilidad para pasar de una institucién a otra, fo cual crea una peligrosa consanguinidad con su 

institucién (1997/ 189) 

-Hay un No. elevado de profesores que no ensefian de tiempo completo, actualmente una buena utilizacién de los puestos 

no permanentes consistiria en reclutar a personas que tengan un empleo en una empresa 0 administraci6n publica con 

objeto de solicitarles que ensefien basdndose en su experiencia profesional, se tratarla de docentes venidos de las 

empresas. Esto se apiica mejor en ramas tecnolégicas y de ingenierlas y las que tengan salidas en las empresas (1997/4 

205) 

-Hace falta una politica nacional para complementar fa politica salarial del personal. (1997/ 211) 

-E1 programa de Superacién del Personal Académico implementado, estimula a iniciar estudios de postlicenciatura. (1997/ 

214) 

-La diferenciacién de tos sueidos de fos docentes a partir de fos resultados obtenidos es una medida considerable, pero hay 

que venficar que no haya atribuciones en funcién de fa antigaedad en fa institucién, ya que esto seria un freno mas para la 

movilidad. La dificultad esté en hallar un equilibrio entre privilegiar a los mejores y estimular a los otros a perfeccionarse. 

(1997/ 214) 

-La adquisicion det titulo académico no debe ser la Gnica manera de! perfeccionamiento docente, otras maneras de 

garantizar y reconocerlo podrian ser de tipo pedagégico, hacia la modernizacion de los métodos de ensefianza-aprendizaje 

con aplicacién en clases. Habra que privilegiar e! trabajo en equipo. La investigacién sin que sea necesariamente para 

obtener un titulo sino para publicacianes o diplomas, garantiza el perfeccionamiento. (1997/ 216) 

- El cuerpo docente necesario para enfrentar el crecimiento de la educacién superior aumenté mediante un proceso de 

habilitacién de nuevos profesores, con poca atenci6n al nivel académico o a la capacidad pedagégica, lo que tuvo diversas 

consecuencias: la calidad de la docencia se vio afectada por debilidades serias en los conacimientos disciplinarios y en las 

habilidades y destrezas diddcticas de los docentes. {1997/ 169) 
  

Pertinencia/ _calidad/ 

excelencia/ 
productividad/ eficacia/ 

eficiencia/ 

competitividad/ 

relevancia   
-Ciertas instituciones publicas han sido criticadas por su ineficacta, se ha puesto en tela de juicio su viabilidad y pertinencia 

al afirmarse que su bajo nivel estimula a la demanda a dirigirse a las instituciones privadas. Sin embargo existen 

universidades publicas que compiten en modernidad con las privadas, en etlas la admisién, evaluacion e investigacién se 

llevan a cabo sobre el modeto de las mejores insttuciones extranjeras. (19977 161) 

-La eficiencia terminal es fa relacién del nimero de egresados del Ultimo afio, con e! de fos alumnos que ingresaron en “n” 

aflos anteriores, (n=duracién de los estudios) (1997/ 179) 

-En relacion a la calidad, fo importante es fo que saben ios estudiantes, jos conocimientos y las competencias adquindas y en 

lo que se transforman, sobre todo en el plano profesional. El destino de los egresados es poco conocido, aunque se trata de 

una medida de calidad y es importante para cualquier prospectiva sobre la evolucién de las formaciones. (1997/ 208) 

-Elementos de medicién de fa calidad, son indicadores de base para fa evaluacion: eficiencia, conocimientos adquiridos, 

destino de los diplomas, el contexto social, econémico, cultural y escolar, tienen que ser tomados en cuenta. (1997/7 210) 

-Recomendacién: fa pertinencia de las formaciones profesionales sélo puede mejorar profundizando fos vinculos con fa 

  

142 

 



  

economia y més generaimente con fa sociedad, por ello es necesano: que los representantes de fos actores econémicos y 

sociales participen en fas instancias de fas instituciones; estimular a fas instituciones a efectuar trabajos pera las empresas 

(estudios, investigaciones, formacién continua dal personal): incitar a fas instituciones a involucrarse con ef desarrollo 

econdémico focal: reclutar para los puestos no permanentes a personas que tengan ademés un empleo en una empresa o en 

fa administracién publica: establecer periodos de trabajo en las empresas para jos estudiantes, en ef marco de los 

programas de estudio, con estimulo financiero que se otorgaria a quienes realicen esas practicas; redefinir el servicio social 

de fos estudiantes para que se ejerza en favor de fos sectores dasfavoracidos. (1997/ 237) 
  

  

  

Estrategia solucién/ 

campo curricular 

-Algunos conocimientos deberian estar presentes en todas las formaciones. informatica, nociones de economia o lenguas 

extranjeras. Bajo la forma de tronco comin para facilitar el encuentro de estudiantes de especialidades distintas. Puede 

realizarse una compartimentacién modular en créditos donde la responsabilidad de la eleccién recae en el estudiante, ya 

que saber elegir es parte de una formacién adaptada a las necesidades actuales. (1997/ 198) 

-Las formaciones superiores cortas atraen una proporcién notable de estudiantes, /a aficacia de una economia moderna se 

basa sobre todo en jos técnicos y cuadros medios, la compatitividad econémica y la armonia social, exigen of desarrofio de 

calificaciones intermedias en ef nivel superior en ef que son casi nulas, no se trata de reducir ef nimero de licenciafuras, sino 

de disminuir el némero de salidas sin diploma y ofrecer nuevas perspectivas a esa clentela. (1997/ 200) 

-No hay que proponer a las clases medias estudies largos en los que tres cuartas partes son eliminados, sino objetivos 

realistas y accesibies. Ello porque Ja educaci6n superior es dificil de franquear para una generacién de hijos de familias que 

s6lo tuvieron instruccién primaria, eso es posible sdlo para un pequefio numero. (1997/ 200) 

-Hay que imptantar en colaboracién con el mundo de trabajo, niveles de formacién y calificacion que sean recanocidos en 

las empresas y tengan una fuerte imagen social; es necesaria la posibilidad de pasar de un nivel a otro, de la capacitacién a 

una formacién de técnico, de ese nivel tras tas llamadas técnico-profesionales, al de técnico superior, de éste sin que se 

trate necesariamente de las licenciaturas tradicionales, hasta el posgrado. El paso podria darse a través de una forma 

recurrente, es decir, tras un periodo de empieo. Se propone una formacién a 10 largo de la vida. (1997/ 201) 

-Necesario que a! sistema educativo y las empresas, inventen juntos calificaciones y formaciones. (1997/ 203) 

-Desarrollar prioritariamente los institutos y universidades tecnolégicos. (1997/ 236) 

-Recomendacién: formular estudios de ficenciatura flexibles. especializacion progresiva: conocimientos comunes (informatica, 

economia, idiomas); establecer al tronco comun y ef sistema modular; adaptar los estudios de ficenciatura al ritmo de los 

estudiantes y disminuirla en promedio; desarrolar ef nivel técnico superior, intermedio entre bachillerato y licenciatura sobre 

todo en universidades tecnolégicas. (1997/ 238) 
  

Evaluacién 

  
“Chocd a los observadores el hecho de que los alumnos de jos bachilleratos, si terminan sus estudios y obtienen 

calificaciones suficientes, son dispensados de cuaiquier examen para la admisién a la universidad (pase automatico o 

reglamentado). Las universidades al estar seguras del contenido y calidad de sus estudios preparatorios, no aplican un 

examen de ingreso a los bachilleres provenientes de esas instituciones y si examinan a los que vienen de otros planteles, lo 

cual constituye una fuente de desigualdades. La admisién no es un derecho, esté an funcién del numero de lugares 

disponibles. No preocupa ef pase automético en sf mismo, sino fa ausencia de criterios y regias comunes para fa admisién a 

tas formaciones superiores. (1997! 178-179) 

-Dada la diversidad de instituciones no se recomienda un examen nacional, pero como es pesado organizar un 

procedimiento de admisién, se sugiere que las instituciones se agrupen para implantarlo.(1997/ 179) 

-Para la movilidad de fos estudiantes y docentes, las universidades deben establecer acuerdos sobre el reconocimiento 

teciproco de sus créditos, lo cual supone programas de estudio comparables y una confiabilidad en la evaluacién de los 

conocimientos 
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-La transparencia de la evaluaci6n de los conocimientos y competencias de los estudiantes, es actualmente insuficiente, se 

trata de evaluaciones semestrales y de fines de ciclo, por desgracia /a evaluacién es casi siempre efectuada por el profesor 

del grupo de estudiantes, con calificaciones que sélo dependen de su conviecién sin ninguna comparacién con los grupos del 

mismo nivel y adem&s con el hecho de que ef estudiante puede elegir a su profesor af principio del semestre. Un paso 

importante serla disponer de referencias nacionales para fos conocimientos y competencias en cada rama y evaluar sobre 

esa base. Afortunadamente se realizan esfuerzos para mejorar la confiabilidad de tas evaluacianes, sobre todo con un 

examen en el que un equipo de docentes es responsable de la evaluacién de todos tos estudiantes del mismo nivel, lo que 

conduce mas tarde a la adopcién de una responsabilidad colectiva de su formacién, esto es un medio para mejorar la 

calidad. (En este sentido es admirable el esfuerzo del CENEVAL). Con ello deben colaborar comisiones de definici6n de 

contenidos y se deberia aprovechar la experiencia de otros paises. (1997/ 208-209) 

-Hay una cultura de la evaluacién en proceso de conformacién, falta constituir un verdadero sistema de acreditacién de las 

instituciones y sus programas. Serla importante la participacién de los medios econémicos. (1997 210) 

-La evaluacién de una institucién no se limita a constatar la calidad medida en resultados, permite explicar también los 

resultados y ver como mejorartos. (1997/ 210-211) 

-Recomendacién: implementar para todos los candidatos un proceaimiento de admisién selectiva basado en un examen y en 

fos resultados abtenidos en ef bachillerato; controlar ef flujo de ingreso en fas ramas en funcién de la cakdad de Jos 

resuttados y de fa apreciacién de jas salidas profesionales. (1997/ 236) 

-Recomendacién: Elaborar referencias nacionales para fos conocimientos y competencias de cada rama y evaluar con base 

en elias; mantener ta politica de la evaluacién y hacer participar en ella a los representantes de los medios econémicos, 

establecer un sistema nacional de acreditacién de fas institucionas y sus programas; mejorar la confiabilidad de las 

evaluaciones de fos estudiantes a fines de semestre y af fin de un ciclo, mediante examenes objetives concebidas por 

equipos docentes, conocer e/ destino de los estudiantes que desertan o egresan, estudiar fas causas de! abandono; 

renunciar para el otorgamiento del titulo de licenciatura, fuera del servicio social, a cualquier exigencia complementana tras la 

validacién final que se haga al término de los astudios. (1997/ 238) 
    Vinculo pedagdgico 
({métodos ensefianza- 

aprendizaje/ _relaci6én 

educador- educando- 

conocimiento   -La educacién sigue siendo académica y enciclopédica, no hay oportunidad para ef aprendizaje experimental 0 ef contacto 

directo con problemas concretos. {1997/ 185) 
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Eje Ordenador 
Organizacién de Naciones Unidas para la Educacién, 1a Ciencia y ta Cultura 

(UNESCO) 
  

Problematicas de la 

Educacién Superior 

(Contextualizacién) 

-La expansion de la matricula después de los setenta, logré incorperar a sectores tradicionalmente excluidos, pero produjo 

una segmentacién de fas instituciones de educacién superior en términos de calidad. (1991/ 40) 

-La expansién de la educacién se realizé en desmedro de ta calidad de la ensefianza promedio impartida y provocé que el 

uso de las capacidades del sistema haya sido poco eficiente. Hay una diferenciacién creciente de las instituciones 

académicas (1992/ 44), Dicha expansion se llevé a cabo por la demanda de sectores sociales por lo que se realiz6 con 

independencia de las necesidades del sector productivo (1992/ 50) 

-En el contexto de relativa masificacién de la enseftanza postsecundana, de diversificacién y fragmentaci6n de fa oferta, la 

calidad de la educacién superior en Ia regién, se cuestiona cada vez més. Estudios recientes sefatan que se estarla 

perdiendo ef prestigio y ef valor econémico de fos certificados educacionales que expiden fas instituciones, la rapida 

expansion del cuerpo docente estarla atentando contra ta profesionalizacién def mismo, la caida del salanio def cuerpo 

académico habria mermade fos elencos estables de profesores @ investigadores de jornada completa; la burocratizacién de 

los sistemas de gobierno universitario, sumada a la ngidez de fas instituciones estatales, impedirta adaptar las 

organizaciones a los nuevos desafios: la politizacién de fos claustros y la intervencién politico-administrativa de fas 

universidades en otras, desmoralizarfa a fos académicos o fos empujaria hacia formas de agremiacién y sindicalizacién 

confrontacionales; la falta de mecanismos rigurosos para seleccionar a los académicos y promoverlos a lo largo de su 

carrera profesional conforme a la venficacién de sus méritos y productividad, conduciria a un estancamienta de las 

universidades y a la pérdida de su competitividad en ef plano intelectual, Todo ello, menoscaba ef prestigio de fos sistemas 

educativos nacionales ante fa opinién publica, las autoridades de gobierno, de los empresarios y usuarios de fos servicios 

que ofrecen, pues todos cerecen de informacién adecuada sobre ef rendimiento de las instituciones y ef distinto valor de sus 

diplomas. Esto empeora por la inexistencia de mecanismos ptblicos de acreditacién y de evaluacién institucional en casi 

todos los paises de la region. (1992/ 48-50) 

-La expansién cuantitativa de ta educacién superior, se acompafié de una creciente desigualdad en ef acceso, ja 

diferenciacién de las estructuras institucionales, fos programas y tas formas de estudio y las testricciones financieras. Esto 

Ultimo ha provocade una declinacién de la calidad académica y ha frenado las actividades de investigacién. (1995/ 16) 

-La expansién de la matricula se ha concentrada en programas de estudio que requieren baja nivel de gastos de personal, 

de equipo y financiamiento, en lugar de ambitos que exigen mas recursos como las ciencias naturales y la tecnologia 

(1995/ 17) 
  

Papel de la Educacién 

Superior   -La educacién superior debe estar onentada a buscar permanente fa verdad, ala recreacion, conservacién y transmisién de 

fa cultura, a la produccién de conocimientos y formacién integral por via de fa ensefianza de las profesiones. En la regién 

falinoamericana debe ser orientadora de la sociedad comprometida con las realidades nacionales, conciencia critica y 

constructiva de una sociedad sujeta a grandes desequilibrios y cambios constantes, defensora de las ibertades y derechos 

en fa bisqueda de fa liberacién de fos pueblos, pasaporte a una vida cada vez mas internacional y movida por expresiones 

de colectividad y solidaridad supranacionales. Esta es la sintesis de misiones que tienen y deberan enfatizar hacia el futuro, 

las instituciones de educacién superior y en particular las universidades .(1991/ 49) 

-La educacion superior sera el gran espacio solidario que tienen los paises de la region, que debe participar activamente en 
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la creacion de un pensamiento social, cientifico, técnico, politico y de apoyo al surgimiento de nuevas sociedades en ef 

futuro. (1991/51) 

-La capacidad critica adjudicada a la universidad, esta peligrosamente disminuida, al no lograr la educacién, consolidar 

adecuadamente un proceso formativo que se inspire en ja cultura nacional, en valores éticos, en una cultura politica que 

desarrotie la participacién y la solidaridad, en el desarrollo del potencial creativo, en un equitibrio entre lo tedrico y lo 

practico en que sé inspire una vision integral de! ser humano y la sociedad. ( 1991/ 52) 

-En su misién liberadora de fos pueblos, la educacién superior deberé comprender la existencia de una fuerte relacién entre 

ef respeto a los derechos humanos y el potencial creador de la sociedad, at igual que constituye un enorme desaflo lograr 

mantener la justicia social. (1991/ 56) 

-Se requiere una educacién superior actuante y con capacidad de propuesta en el arte, fa cultura, ef mundo productivo y del 

trabajo, los sistemas politicos y fa formacién y preparacién permanente de fos individuos para hacer frente af futuro, a fo 

dasconocido y a los cambios, todo esto logrado con elevados niveles de competencia y calidad. (1991/ 58} 

-Se enfatiza la importancia de valorar al maximo la labor investigativa de la universidad y de una formacién humanista 

(1991/65) 
-La educaci6n superior se destaca como una de las claves para poner en marcha los procesos mas amplios que son 

necesarios para hacer frente a los desafios del mundo maderno. (1995/ 28) 

-La meta es lograr que cada centro de educacion superior se convierta en un lugar de formacién de alta calidad que capacite 

a jos alumnos para actuar de manera eficiante y eficaz en una amplia gama de funciones y actividades civicas y 

profesionales, un lugar en donde ef acceso depende principaimente del ménto intelectual, cuidandose de asegurar la 

igualdad social; un lugar de aprendizaje que inculque 4 los futuros graduados ef compromiso de proseguir ef aprendizaje y la 

responsabilidad de poner su formacién al servicio def desarrolio social; un lugar que acoja alos que regresan para actualizar 

y perteccionar sus conocimientos y calificaciones; una comunidad que apoye fa cooperacién de fa industria y los servicios en 

favor del progreso econémico de la regién y la nacién; en un lugar en ef que se individualicen, discutan y aborden en espiritu 

de critica, problemas y soluciones locales, regionales, nacionales internacionales y una comunidad cuyos miembros estén 

compromatidos en la defensa y fomento de fos derechos humanos, la democracia, la justicia social, fa tolerancia; una 

instruccién encaminada a la verdadera ciudadania participative y la edificacién de una cultura de paz. (1995/ 3-54) 

-Las pnncipales tendencias de la economia internacional, que determinan las exigencias que los paises de la region deben 

enfrentar y a las cuales la educacién superior debe responder, son: la revolucién cientifica y tecnolégica, gtobalizacion y 

regionalizacion de los mercados. (1995/ 55) 
  

    
Instituciones/ 

crecimiento/ 

diversificacién/ 

equidad/ autonomia.   
-Para que los Centros educativos puedan interactuar dindmicamente con su entorno, es necesaric ctorgarles mayores 

niveles de autonomia; ésta, muestra su potencialidad democratica, al estimular la participacién y la responsabilidad 

ciudadana. (1992/ 142) 

-La mayor autonomia de fos establecimientos deberta reforzar fa vinculaci6n entre las universidades y el sector productivo y 

en general, las relaciones entre los organismos que generen conocimientos y fos que buscan utiizarios en forma productiva. 

Otro efecto que puede esperarse de la mayor autonomia de las universidades, es la ampliacién y diversificacién de su 

servicio docente para abarcar a nuevos grupos de alumnos y satisfacer un rango mas diversificado de necesidades 

educativas. (1992/ 145-156) 

-Debe estimularse Ja cooperacion regional e internacional, en telacién al mejoramiento de la calidad de la educaci6n, la 

acreditacién de instituciones, programas y unidades de la educacién superior, formacién de académicos e investigadores, 

intercambio de docentes y alumnos. (1992/ 194-197) 

-La diversificacién es una tendencia muy deseable en la educacion superior actual. Todas las decisiones encaminadas a   
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fomentar fa diversificacién, deben inspirarse en la preocupacién por la calidad de las instituciones y los programas, ta 

equidad en cuanto al acceso y la preservacién de la misi6n y la funcién de la educacién superior, con pleno respeto a fa 

libertad académica y a la autonomia institucional. (1995/ 21) 

-Solamente un sistema de acceso a la educacién superior y de organizacién de ésta, suficientemente flexible y diversificada, 

puede permitir adaptarse a un mercado de trabajo que esté transformandose répidamente. (1995/ 30) 

-La libertad de ensefianza junto con el reconocimiento de la autonomia de los centros, es esencial pata el mantenimiento de 

la universidad o de cualquier otro tipo de centro de educacién superior, como comunidad fibre de investigacién, y para que 

desempefie sus funciones creadoras, de reflexin y de critica en la sociedad (1995/ 32) 

-No debe entenderse fa autonomla institucional como una politica sustitutiva encaminada a obligar a dichos centros 2 

conseguir fondos por su cuenta, apoyéndose excesivamente en contratos de servicios con las empresas o mediante ia 

introduccién o ef aumento de fos derechos de escolaridad y de otros gastos relacionados con Jos estudios. (1995/ 34) 

-Un sistema bilateral e internacional de convalidacién de estudios, diplomas y titulas, debe reflejar y facititar el 

funcionamiento de un sistema flexible. (1995/ 36) 

-Es necesario ampliar ef concepto de movilidad universitana, para poner a los investigadores de los centros de excelencia, a 

disposicién de los estudiantes, docentes e investigadores de centros situadas en lugares remotos o marginados, se puede 

recurrit a redes electrénicas, videocaseteras, CD-ROM, y otras formas medernas de comunicacién. (1995/ 46) 

  

    
Relacién Universidad/ 

Estado/ Sociedad 

La relacion universidad-Estado, ha tendido a ser un tanto perversa. En el momento actual, el pregreso de un pals requiere 

de las instituciones de educacién superior, la formacién de recursos humanos de alto nivel y de la produccién de 

conocimientos necesarios para los nuevos desafios sociales, econdmicos y cientifico-técnicos. La educacién superior no 

puede ser abandonada a su suerte, ei Estado tiene la responsabilidad de apoyarla, pero deben establecerse mecanismos de 

regulacién que sin menoscabo de la autonomia, hagan posible una autoevaluacién o ‘evaluacién desde fa distancia’, 

onientada a fa posibilidad de establecer responsabilidades por los resuitados. (1991 43) 

-Las universidades parecieran no estar cumpliendo con sus exigencias, habiéndose centrado en la simple produccién de 

cursos y expedicién de titulos y diplomas. Sus compromisos con la sociedad y su proyeccién con ef entorno social mas 

inmediato, han sido débiles, casuales y poco posilivos en ocasiones. (1991/ 50} 

-Es necesano asegurar ef sdlido compromiso de! Estado con jos sectores esenciales de fa vida de toda la nacién, como fo 

son fa cultura, la aducacion, fa salud y la seguridad. (1994/ 107) 

-La educacién, la capacitaci6n, fa ciencia y la tecnologia, constituyen campos prioritarios de ta accién estatal a través dela 

transformacién institucional, no se busca liberar de esa responsabilidad al Estado, sino dotario del dinamismo y fa 

eficiencia necesarios para que pueda cumpiir adecuadamente con ella. (1992/ 142) 

-Se busca superar el alto grado de aislamiento que tiene actuaimente la oferta educativa, abriéndola a las exigencias del 

desempefi en los diferentes ambitos de la vida social, politica, econémica y cultural. (1992/ 142) 

-El Estado y la sociedad en general, han de ver en fa educacién superior, no ya una carga para ef presupuesto publico, sino 

una inversién nacional 4 largo plazo destinada @ la competitividad econdmica y at fomento def desarrollo cultural y de la 

cohesién social. (1995/ 34) 
  

Financiamiento   -Las politicas de busqueda y asignacion de recursos, deberla orientarse en tres sentidos: 

a) financiamiento amplio y diversificado. En América Latina la mayor parte de la aportacién del financiamiento ha sido de 

recursos fiscales, por lo que debe haber un espacio para el aumento de la contribucién del sector privado, (ejem. tos 

hogares o las empresas, programas financiados parcialmente por empresas, pago de aranceles en los niveles ee |   
det sistema, becas privadas para estudiantes pobres de mérito. (1992/ 188) 

La diversidad de fuentes de financiamiento fortalecera ta efectiva autonomia de las instituciones, eleva su calidad 
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Tendimiento con miras a mejorar las condiciones en que solicitan y obtienen recursos. Podrian establecerse mecanismos de 

valorizacién de los servicios universitarios a precios de mercado. La autonomia universitaria supone que en futuro, tas 

instituctones deberan estar en condiciones de obtener una proporcién apreciable de sus recursos, gracias a ese 

procedimiento, tratese de venta de servicios, los contrates de investigacién, cobro de aranceles o su actuacién como unidad 

productiva. (1992/ 189} 

b) una proporcién de las asignaciones fiscales, deberla canalizarse mediante mecanismos que estimulen a las instituciones 

teceptoras a mejorar !a calidad e incrementar la eficiencia y la relevancia de las actividades que fealizan. La competencia 

fundada en valores académicos y ejercida a través de proyectos intelectuales, es un principio positivo para el desarrofo de 

Jas instituciones de educacién. (1992/ 189} 

c) gran parte del financiamiento publico para la generacion y difusién del conacimiento deberla asignarse en funcién de 

criterios selectives vinculados a tas prioridades de /a politica educacional del pals. El acceso universal a {os conocimientos 

basicos deberla ser la primera prioridad. El Estado debe asegurar que la distribucién de las oportunidades educacionales 

sea adacuada y equitativa, lo que se logra si quienes pueden pagar su educacién fo hacen, mientras que los estudiantes de 

escasos recursos deben tener acceso a becas y préstamos, a condicién de que se sujeten a los procedimientos de 

acreditaci6n y evaluacién establecidos. (1992/ 193) 

-Dificilmente un pais puede mantener actualmente un sistema completo de educacién superior, basado Unicamente en los 

fondos pUblicos, una de las caracteristicas del escenario actual de las politicas de educacién superior, es la busqueda de 

nuevas fuentes de financiacién. Hay una gran presién en favor de la modificaci6n de la distribucién de responsabilidades en 

cuanto a los costs, mediante la introduccién del aumento de la escolaridad y de otros gastos relacionados con los estudios 

y por medio del estimuto de actividades generadoras de ingresos tales como contrates de investigacién, servicios 

académicos y culturales y cursos breves. (1995/ 21) 

-La educacién superior daberé mostrar que 6s capaz de competir con otras intereses organizados en la busqueda de fondos 

publicos, esto no ha de constituir et Unico contexto de la discusién sobre fa financiacién de la educacién superior, también 

conviene examinar estos problemas desde el punto de vista del paso de las fuentes PUblicas a las fuentes privadas para 

sufragar los costes del desarrollo de ta educacién superior, (ejem. el cobro de derechos de escolaridad es un tema delicado 

que en la educacién superior deberla ser abordado cautelosamente pues tiene relacién con numerosos aspectos de la 

justicia y la movilidad sociales y de la igualdad en materia de educacién. (1995/ 34) 

-Es importante que junto al cobro de cuotas por derecho de escolaridad, se disponga de un sistema de apoyo de becas y 

préstamos para los estudiantes que /o necesiten EI apoyo publico a la educacién superior sigue Siendo esencial para que 

ésta pueda desempefar su misién educativa, social @ institucional. (1995/34) 

-Es necesario emprender la bisqueda de nuevos métodos de financiacién basados en ta participacién de todos cuantos 

directa o indirectamente se benefician de la educacién superior, incluyendo e! sector econdémico, las comunidades focales, 

los padres, fos alumnos y la comunidad internacional. (1995/ 49) 
    Estrategia estudiantes 

solucién/   -E] gran reto para la educaci6n consiste en volver a ser capaz de lograr preparar individuos aptos para tener una vida digna, 

para filosofar, cuestionar. proponer y crear, por ello sera fundamental tener presentes dimensiones como: desempefio 

académico y ocupacional y la evolucién de las nuevas demandas, aptitudes vocacionales e intereses académicos; contexto 

social, activismo y hdbitos comunes, caracteristicas individuales, personalidad y aptitudes, desarrollo, su realizacidn 

vocacional y satisfacciones;, salud, ta mental en especial. La juventud merece especial atencién, no se dispone de un 

conocimiento adecuado de lo que sucede en ef mundo juvenil. (1991/ 62) 

Junto a la transmisién de destrezas y habilidades, ademas de fa disposicién a asumir nesgos y tomar decisiones para 

facilitar la integracién productiva de los estudiantes al mundo mademo, se requiere formarios en fos valores sociales propos |   
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de una ciudadania moderna, que son fos cimientos de un sistema democratico y un desarrofo con equidad. La fata de la 

transmision de valores como ta responsabilidad social, fa soldaridad, fa tolerancia y fa participacién, trunca ef esfuerzo 

educativo. (1992/ 44) 

-Los graduados han de aceptar la necesidad de tener empleos que se transforman, de actualizar y da adquirir nuevos 

conocimientos especializados, ya que gran parte de los conocimientos que adquieren durante 

répidamente actualidad. (1995/ 30) 

-Deben de considerarse prioritarias fas materias que contribuyen al desarrollo de las capacidades intelectuales de los 

alumnos y les permiten adaptarse razonablemente a los cambios y fa diversidad tecnolégicos, econdmicos y culturales, que 

su formaci6n inicial, pierden 

les infunden cualidades como el espintu de iniciativa y de empresa o fa capacidad de adaptarse y que les permiten 

desenvolverse mejor en ef medio de trabajo moderno. (1995/ 31) 

-Es importante fomentar entre los estudiantes, en particular los que reciben ayuda pal 

responsabilidad coma ciudadanos. (1 995/ 41) 

blica, la conciencia de su 

  

Estrategia solucién/ 

docentes 

-En una época de costos crecientes y recursos declinantes, equilibrios econémicos rigurosos y de competencia con 

multiples demandas provenientes de los demas sectores sociales, la necesidad de incrementai 

docente y de investigaci6én, se vuelve proritaria. (1992/ 179) 

-Seria conveniente que las instituciones de educacién superior dispusieran de mayor libertad para rectutar docentes. Es 

importante que cuenten entre fos profesores, con expertos que provengan directamente del sector productivo. (1992/ 185) 

-Los salarios insuficientes para los docentes, conspiran contra la eficiencia de la educacion al favorecer el doble empleo y la 

rotacién del personai. Ef salario ofrecido deba asegurar el cumplimiento de determinados requisitos para af desempefio de fa 

labor docente: un nivel minimo de educacién, ta dedicacién exclusiva y una relativa estabilidad en el cargo ( 1992/ 185) 

-La incorporacién de sueldos del magisterio en el escalafon general de remuneraciones de la administraci6n publica, suele 

ser contraria a su flexibilidad y a su fijacién en el nivel efectivamente competitive. Para supe! 

recurtir al uso def esquema de incentivos y bonificaciones para completar ef sueldo base. Actualmente la mayor parte de 

estos beneficios dependen de la antigdedad en el puesto y acasionalmente el desempefio real o de la dificultad de la tarea. 

Ctra opcién es el establecimiento de una bonificacién por productividad. Aunque no se puede medir ef rendimiento 

pedagégico o académico en forma tan precisa como ef rendimiento fisico, es posible diseflar cntenios sencilos de evaluacion. 

(19957 185) 

“Las decisiones referidas al personal docente deben basarse en el reconocimiento de aptitudes para la ensefianza y la 

investigacién. Los encargados de tomar dichas decisiones deben tomar en cuenta las conclu: 

apreciacion de la calidad y facilitar distintos tipos de formacién en el empleo y de programas de perfeccionarniento 

profesional y en particular de formacién pedagdgica. Debe reconocerse fa importancia de fa 

evaluacién por pares o evaluacién externa), como mecanismo esencial en la politica global de perfeccionamiento def 

personal en la ensefianza superior. ( 1995/ 39) 

r fa productividad def trabajo 

rar este obstaculo se puede 

siones de la evatuaci6n y la 

evaluacién (autoevaluacién, 

    Pertinencia/ calidad/ 

excelencia/ 

productividad/ eficacial 

eficiencia/ 

competitividad/   -La excélencia académica constituye en la actualidad uno de los elementos de mayor importancia en los planteamientos de 

educacién superior, debido al deterioro generado por ef proceso de masificacion que ha incidido en la pérdida de 

conocimientos significativos, especialmente en las instituciones ptblicas. El deterioro de la cali 

institucionales a los cuales acceden los sectores populares, no se trata de un proceso homogén: 

-La calidad no debe ser planteada sélo en términos cognoscitivos, debe medirse también en términos de respuestas a las 

necesidades de fa sociedad, de ahi la importancia de la presencia del sector pUblico. (1991/ 42) 

-E] camino del progreso plantea fa elevacién de fos niveles de excelencia y calidad, 

democratizacién en fas posibilidades de acceso a estos niveles de conocimiento. (1991/ 73) 

idad afecta a los segmentos 
eo. (1991/ 41-42)   ai tiempo que pide mayor 
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relevancia. “Los contenidos de la educacién superior se ven desbordados por Ja aparicién incesante de nuevos conocimientos, la 

revalorizacién y necesaria obsolescencia y superacién de otros. Ello se debe la pragreso de la ciencia y la tecnologia y las 

formas elevadas de pensamiento, observacién y busqueda social. Cuando alguien egresa de una institucién de educacién 

superior, lo hace con varios afios de atraso al estado del conocimiento en ese momento en instituciones de punta a nivel 

nacional e internacional. (1991/ 77-78) 

-En materia de competitividad, las instituciones universitarias tienen que asegurar una formacién de calidad compatible con 

las exigencias del desarrollo cientifico, tecnico y profesional, as} como de fa economia y la politica, que ayuden a los paises 

a insertarse con éxito en el ambito internacional y a resolver sus problemas de integracién y equidad. (1992/ 147} 

-La efectividad y la eficiencia de las instituciones de educacién superior no pueden medirse sélo en funcion del concepto 

habitual de rentabilidad y su finalidad no es producir utilidades, sino cumplir el conjunto de funciones que la sociedad les ha 

encomendado, estas funciones producen efectos (y no sdlo rentabilidad), dificiles de valorar y evaluar correctamente. De 

ahi que jos eriterios de efectividad y eficiencia deban adaptarse a la complejidad y a fa independencia caracteristicas de fas 

instituciones académicas y medirse segun parametros de calidad y desemperio adecuados a /a naturaleza de las actividades 

intelectuales. (1992/ 179) 

-Seré preciso crear mecanismos que permitan medir la eficiencia externa de fos astablecimientos educacionales, es decir, su 

capacidad para impartir una formacién que responda a las necesidades de fos usuarios y de las empresas. Los indicadores 

mas explicitos de eficiencia externa, son /a facilidad de fos egresados para insertarse en ef mercado ocupacional y of valor 

relativo que se concede @ sus titulos. Una condicién para evaluar la eficiencia externa de fa educacién, es ef conocimiento 

del mercado de trabajo. (1992/ 180) 

-En Jos préximos afios la necesidad de desarrollar una educacién masiva de calidad seré una tarea de gran envergadura. 

{1995/ 18) 
-Las nociones clave para la situacion estratégica de la educacién superior son pertinencia, que debe abarcar cuestiones 

como ta democratizacién del acceso y mayores oportunidades de participacion en la educacién superior, los vinculas con el 

mundo del trabajo y las responsabilidades de la educacién superior con Tespecto a! sistema educativo en su conjunto. La 

mejor manifestacién de la pertinencia de la educaci6n superior, tal vez sea la variedad de * servicios docentes” que presta a 

la sociedad. La ensefianza superior debe dar respuesta a los problemas generales con que se enfrenta la humanidad y las 

necesidades de la vida econémica y cultural, y ser mas pertinente con el contexto de los problemas especificos de una 

tegién, un pals o una comunidad determinada. (1995/ 29} 

-Es esencial mantener relaciones constantes e interactuar con af sector productivo y ef mundo de trabajo en una perspectiva 

a largo plazo y en términos amplios. (1995/ 30) 
  

  Estrategia soluci6n/ 

capo curricular   -Hay una exigencia en tomo a ta flexibilidad de los programas curiculares, a la expansién de opciones dentro de los mismos 

y ala posibilidad de eliminarlos cuando sea oportuno y convenienta. (1991/ 73) 

“La formacién de la educacién superior frente a las realidades que presenta la regién en su desarrollo, llevan a pensar en la 

conveniencia de visualizar diversas opciones de salida a lo largo def proceso educacional. (1991/ 82) 

-Se habla con insistencia de fa necesidad de simplificar y racionatizar las carreras y los programas académicos, con ello se 

buscarla hacer frente a la actualizacién constante de los planes de estudio. (1991/ 82) 

-Hay que considerar la construccién de perfiles profesionales mas definidos y la simplificacidn del sistema de asignaturas. 

Entatizar fa educacién continua y la consolidacién de la educacién a distancia. (1991/ 110) 

-Hay que prestar atencién a los cambios en las grandes tendencias def mercado a fin de adaptar Jos programas y fa 

organizacién de los estudios, a fas circunstancias. (1995/ 31) 

-Una organizacién mas flexible de fos estudios, junto con la creacién de programas externos con la ayuda de las nuevas 
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tecnologias de la comunicaci6n y la informacién, podrian facilitar el acceso a la educacién superior, de individuos y 

comunidades de las zonas rurates. Por ello hay que emprender un analisis permanente de la necesidad de programas de 

estudio y de formacién y perfeccionamiento. (1995/ 35) 

-Es posible introducir {a ensefianza a distancia en programas de estudio de tipo mas tradicional, sin pérdida de calidad, esto 

supone de estrategias flexibles para superar las desventajas derivadas de la organizacién tradicional de los estudios. (1995/ 

36) 
-La introduccién de programas de estudio modulares, merece seguir siendo examinada y fomentada. (1995/ 36) 
  

Evaluacion “Los métodos de evaluacién y seleccién deberan ser instrumentos de gran ayuda pero sera preciso llegar a ciertos 

consensos practicos, para su utilizacién masiva (1991/ 73) 

-En el caso de la ensefanza universitaria, los tipos de regulacién que se adopten, deberan estimular ‘a evaluacién de sus 

actividades por parte de las propias instituciones y propiciar mecanismos de evaluacién externa. (1992/ 152) 

-La regién latinoamericana se ha incorporado a un proceso internacional cuyos factores determinantes han sido la aparici6n 

de un “Estado evaluador’ y una ética competitiva como principal fuerza de desarrollo de las instituciones de educacién 

superior. El “Estado evaluador’, puede entenderse como una alternativa a la reglamentacién burocratica minuciosa que 

ofrece a las instituciones una mayor autonomia en la definicién, organizacién y desempefio de sus actividades. (1992/ 179) 

-La evaluacién de la efectividad y la eficiencia no necesitaran ser exclusivamente cuantitativos, podré recurnirse @ 

procedimientos en que la revision sea efectuada por pares o fa combinacién de ambas metodologias. El sistema de 

evaluacién académica deberla incentivar la autoevaluacién institucional. (1992/ 179) 

-Algunos criterios utiles para la adopci6n de regimenes nacionales de evaluacién de ta ensefanza superior, son: (omar en 

consideracién la diversidad de condiciones como ef grado de desarralio econémico del pais, las diferencias de calidad del 

sistema de ensefianza superior, el tipo de régimen politico, las fuentes de financiamiento de la educacién superior, los 

mecanismos de evaluacién académica existentes en cada pals; adecuar al sistema de evaluacién a fa capacidad financiera 

de cada pais; dimensionar ef alcance de fa evaluacion, es decir, desde ef punto de vista de /os recurso disponibles, practicar 

evaluaciones restringidas y centradas en aspectos determinados; ceflirse a un cédigo 6tico estricto; racionalizar ef esfuerzo y 

fos recursos, capacitar a los evaluadores y apoyar la elaboracién de instrumentos de evaluacién adecuados. (1992/ 181) 

-Ya que todo centro de educacién superior tiene un cometido de indole principalmente publica, habra que procurar 

procedimientos adecuados de vigilancia y acreditacién. El principal criterio de evaluacién del funcionamiento de la 

educacién superior, es la calidad de la ensefanza, la formacién, {a investigaci6n y los servicios prestados a la comunidad, 

por ello es importante que no se confundan la liberacién de las relaciones econémicas y la necesidad de fomentar el 

“espiritu de empresa” para la educacién superior, con la ausencia de politicas sociales publicas, en particular en relacién 

con fa financiacién de la educacién superior. (1995/ 34) 
    Vinculo pedagdgico 

(métodos ensefianza- 

aprendizaje/ _relacion 

educador- educando- 

conocimientos   Para desarroliar y utilizar plenamente las nuevas tecnologias, resultan imprescindibles algunos procesos fundamentales de 

aprendizaje, modalidades de aprendizaje mediante fa practica, mediante el uso de sistemas complejos y mediante la 

interaccién entre productores y consumidores. (1992/ 31) 
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Abreviaturas utilizadas: 

Politicas Nacionales para la Educacién Superior 

PROIDES/ Programa Integral para el Desarrollo de la Educacién Superior 

PROMODE? Programa de Modernizacién Educativa 

PNES? Plan Nacional de Educacién Superior 

PCES* Prioridades y Compromisos para la Educacion Superior 

PDE; Programa de Desarrotlo Educativo 

  

Eje ordenador 

Secretaria de Educacién Publica (SEP) 

Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de Educacion Superior (ANUIES) 
  

Problematicas de 

Educacién superior 

(Contextualizacién) 

  

“El crecimiento de la educacién superior, el aumento de las instituciones, facultades e institutos, carreras y programas, 

personal académico y administrativo, presupuesto y planta fisica, equipo y materiales, fue vertiginoso, desequilitrado, 

incordinado y poco planeado y planificado, ademas de desproporcionado funcionalmente, de esta forma la educacién 

superior adquirié las siguientes caracteristicas concentracién excesiva de fa poblacién en algunas éreas y carreras 

tradicionales en detrimento de areas estratégicas y proritarias para ef desarrolio de! pais; concentracién de fa matricula en 

determinadas regiones y entidades federativas; crecimiento dasmesurado en unas cuantas instituciones y excesiva matricula 

en ef sistema universitario en relacién con ef subsistema tecnolégico; heterogeneidad en fa calidad de fos servicios y 

desarticulacién excesiva en fa prestacién de los mismos, lo que dificulté ef desarrotio de un sistema integral de educacién 

superior, tamaflo desproporcionado de la docencia y fa administracién en detrimento de fa investigacién y fa difusién; 

desmesurada proporcién de! bachillerato en las universidades publicas en relacién con los estudios de licenciatura y 

posgrado: consolidacién académica dispar entre las instituciones; insuficiente vinculacién de fos programas de fas 

instituciones de educacién superior con areas estratégicas del desarrollo del pals, duplicacién innecesaria de servicios y 

carreras; burocratizacién y complejidad en ef manejo de las instituciones. (PROIDES/ 1986/ 67-68). Estos procesos han 

llevado a la educacién superior a un nivel académico insatistactorio, existen profesores con insuficiente preparacion 

académica, alumnos con preparacién, dedicacién y rendimiento poco satistactorios, gran numero de planes de estudio 

obsoletos; ensefianza pasiva y clase expositiva, desercién y rezago marcados {PROIDES/ 1986/ 84) 

-Necesidad de descentratizacién del sistema, y un cambio estructural . Existe rezago educativo, crecimiento demografico y 

una débi vinculacién entre los ambitos escolar y productivo. (PROMODE/ 1989-1 994/ 6-14) 

-El periodo de expansién y nacimiento de nuevas instituciones, produja desequilibrios académicos en detrimento de la 

calidad educativa. Se advierte una insuficiente relacién con los sectores sociales y praductivos, por lo que se estima 

deseable una interaccian arménica para el planteamiento y solucién de sus problemas practicos. (PROMODE/ 1989-1994/ 
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54) 
-El crecimiento, diversificacién y expansién de los servicios educativos de nivel supefior a finales de fa década de los 

setentas, representé un logro en materia de cobertura educativa pero rebasé la capacidad de respuesta de muchas 

instituciones por fa rapidez del proceso. Elo implicé improvisaciones, duplicacién innecesaria de programas e insuficiente 

desarrolta de los métodos y contenidos educativos. Este crecimiento fue identificado & principios de fos ochentas como fa 

principal causa del deterioro académico. (PDE/ 1995-2000/ 99) 
  

Papel de la educacion 

Superior 

-Formar pfofesionales, investigadores y técnicos utiles a la sociedad, realizar investigacion cientifica, tecnolégica y 

humanistica para la resolucién de las necesidades y problemas nacionales y regionales; extender fos beneficios de fa cultura 

a todos fos sectores de /a poblacién. (PROIDES/ 1986/ 54-57) 

-Contribuir a la sofucién de problemas en fas dreas prioritanas de alimentacién, vivienda, educacién salud, ecologia, 

energéticos y transporte. (PROIDES/ 1986/ 87) 

-E| sistema de educacién superior es un componente esencial del desarrollo y la independencia de la sociedad mexicana, 

participa eficientemente en la asimilacién y produccién de avances cientlficos y tecnolégicos; contribuye af incremento de la 

produccién, a la explotacion adecuada de fos recursos naturales, a la justa distribucién de la riqueza y elevacién de jos 

niveles de vida de la poblacién: debe comprometerse con Ja conformacién de fa conciencia civica para fa participacion 

democratica del ciudadano y participar en ta transformacion de ia sociedad: debe extender fos servicios sociales, educativos 

y asistenciales, para ef desarralio integral y humanizado del individuo con base en Ia libertad, la seguridad y la solidandad 

social, (PNES/ 1981-1991/ 138-139) 

-Debe desarroiiar programas para afirmar la identidad del pals, preservando ia pluraliidad cuftural; orientar a los diferentes 

sectores de fa sociedad, sobre los problemas y resgos emergentes de la adopcién inadecuada de modelos de desarrollo, 

del uso alienante de los medios de comunicacién y los procesos de aculturacién con que se deforma ta identidad nacional; 

debe promover ios valores culturales nacionales en un ambito universal y enfatizar los conocimientos cientificos, 

tecnoldgicos y humanisticos. (PNES/ 1981-1991/ 159) 

-Desafio de impartir mejor educacién, una educacién de calidad. Sdlo /a formacién de hombres inspirados en nuestros 

valores, solidarios, participativos, bien formados, con capacidad de analizar y transformar su situacién, de aprender 

permanentemente, de autoevaluarse y de innovar, permitiré que se aicancen los objetivos de integracién nacional, justicia, 

transtormaci6n social y promocién personal que los mexicanos asignamos @ fa educacién. (PROMODE/ 1989-1994/ 5) 

-Corresponde al sector educativo hacer que los mexicanos cuenten con fa calificacion y ta formacién requeridas para 

desempefiar un trabajo productivo y remunerador. (PROMODE/ 1989-1994/ 11) 

-La educacién moderna debe responder a las demandas sociales, corresponder a los propésitos del desarrollo nacional y 

promover la participacién social y la de los distintos niveles de gobierno. (PROMODE/ 1989-1994/ 17-18) 

  

Instituciones/ 

crecimiento/ 

diversificacioén/ 

equidad/ autonomia   -Necesaria fa desconcentracién regional, estatal e institucional de la ‘matricula, tomando en cuenta la poblacién escolar en 

cada entidad federativa, el flujo migratorio, la tasa de absorcién del bachilterato, ia infraestructura institucional y las 

posibilidades de financiamiento. Distribuir 1a matricula; importante reducir la proporcién de estudiantes de bachillerato para 

canalizar mayores recursos a la licenciatura y al posgrado. En relacién con la demanda de ingreso a la educacién superior 

sera conveniente onfentar a la poblacién estudiantil hacia otras opciones de formacién e incrementar la absorcién de los 

egresados de secundaria en la educacién media terminal y en los estudios de bachillerato tecnolégico. (PROIDES/ 1986/ 88) 

-Obtener para la educaci6n superior un crecimiento racionalizado acorde a las necesidades nacionales. Para ello habra que 

diversificar la oferta educativa en funcién de las necesidades dal pais y de fos recursos disponibles, regular fa cantidad de 

profesionales formados en ei sistema de educacién superior y descentralizar los servicios educativos def sistema para 

mejorar la distribucién de tas oportunidades educativas. (PNES/ 1981-1991/156-158, 166) 
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~Condiciones necesarias para la reforma de la educacién superior, la autonomla, la democratizacién de la ensefianza la 

libertad de cétedra y la pluralidad ideolégica. (PNES/ 1981-1991/ 148, 159) 

-implementar un sistema de informacién, comunicacién y colaboraci6én interinstitucional que propicie ef uso mas razonable de 

fos recursos disponibles; descentralizar, regionalizar y simplificar fos procedimientos de fa administracién publica respecto a fa 

educacién superior. (PROMODE/ 1989-1994/ 54-55) 

-Atender la creciente demanda de educacién superior ampliando la capacidad del sistema con nuevas y mejores 

oportunidades formativas, acordes con las aptitudes y expectativas de quienes demandan educacién y con ias necesidades 

del pais. Fartaiecer la identidad de las instituciones mediante la especializacion en programas y servicios académicos, 

congruentes con las demandas regionales y locales. (PDEs 1995-2000/ 103) 
  

Relacién Universidad/ 

Estado/ Sociedad 

-Los apoyos del Estado a la educacién superior se orientaran a asegurar que jos estudiantes de escasos recursos puedan 

continuar sus estudios y que las oportunidades de acceso se distribuyan equitativamente, evitando las concentraciones 

institucionales y geograficas. (PROMODE/ 1989-1994/ 86) 
  

Financiamiento -Hay una insuficiencia de indicadores y criterios que permitan una asignacion adecuada de fos recursos a@ cada institucién 

segtin sus caracteristicas y necesidades. Es necesario que las instituciones de educacién superior encuentren mejores 

perspectivas ecandmicas mediante el uso racional y eficiente de fos recursos y la generacién de fuentes alternativas de 

ingresos, (PROIDES/ 1986/ 72-73, 91} 

-Necesario elaborar, implementar y revisar, previa evaluacion, procedimientes formales y operativos para la asignacion de 

recursas. (PNES/ 1981-1991/ 169) 

-Optimizar continuamente los procesos y ef uso de recursos que inciden en la ejecucién de las tareas basicas de la 

educacién superior. (PNES/ 1981-1991/ 171) 

-Serd imperativo racionalizar los costos de produccién de bienes y servicios, mejorando los sistemas de gestion, 

introduciendo cambios organizativos y tecnolégicos, evaluando los procesos, reordenando ef empleo de los recursos para 

obtener mejores y mayores resultados con costos menores. (PROMODE/ 1989-1994/ 14) 

-Existe la necesidad de contar con mecanismos que permitan diversificar tos ingresos de tas universidades y reordenar su 

funcionamiento interno. El gobierno federal seguira determinando sus aportaciones sin merma de dichos ingresos, pero 

aplicando de manera 6ptima los recursos. (PROMODE/ 1989-1994/ 54-55} 

-La asignacién de recursos publicos se haré tomando en cuenta las priondades, objetivos y fineamientos de fa educacién 

superior, en relacién al desarrollo nacional. (PROMODE/ 1989-1994/ 56) 

-Lineas prioritarias 

Es previsible la insuficiencia de los subsidios federal y estatal, por to cual, ta obtencién de recursos de otras fuentes es 

indispensable, habran de precisarse acciones para fa captacién de recursos econémicos e impulsar fa participacién de 

grupos sociales, incluyendo a los propios estudiantes en el financiamiento de /a institucién. 

Los quehaceres de una institucién de educacién superior, justifican los recursos que reciben de fa sociedad, en la medida 

en que resultan utiles y benéficos para esta titima. Las instituciones deben interactuar dando impulso a la participacion de 

Jos sectores social y productivo en sus diversas areas. (PCES/ 1991-1994/ 14) 
    Estrategia solucién/ 

estudiantes   Se somete al estudiante a un excesivo numero de horas-clase sin estimular en forma adecuada el estudio individual y el 

trabajo fuera de las aulas; la evaluaci6n y acreditacién de los estudiantes frecuentemente carece de criterios claros dando 

lugar a un amplio margen de subjetividad por parte de los profesores. Las normas de calidad son laxas y las relaciones de 

exigencia mutua entre profesores y alumnos se ha deteriorado; los estudiantes no estan debidamente motivados y en 

muchas ocasiones no poseen la preparacién requerida. (PROIDES/ 1986/ 76-77) 

-Es necesario que los beneficiarios de la educacién superior (estudiantes, egresados, sectores productivos y de servicios), 
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retribuyan en una mayor proporcién fos servicios que reciben. (PROIDES/ 1986/ 91) 

-Que {as instituciones de educacién superior establezcan y perfeccionen sus requisitos y procedimientos de seleccién 

académica para el ingreso de fos estudiantes 2 fa ficenciatura, buscando fa eliminacién gradual de! pase automatico y ef 

establecimiento de iimites de admisién por carreras y prestando atencién a los estudios profesionales sobrepoblados 0 que 

muestren saturacién en el mercado ocupacional. (PROIDES/ 1986/ 95) 

-Formar personas aptas para aprender e informarse por sf mismas y prepararlas para adecuarse a situaciones cambiantes 

en el conocimiento y en el medio profesional. (PROIDES/ 1986/ 110) 

-Establecer directrices nacionates de primer ingreso a la educacién superior, que deberan formularse en funcién de las 

necesidades de la sociedad y la capacidad del sistema, tomando en cuenta el principio de competencia académica, de 

recursos disponibles y el compromiso de democratizar la ensefianza; establecer perfiles académicos para el ingreso, 

astablecer un sistema de financiamiento para aquellas personas con fimitaciones econémicas para acceder a la formacién 

profesional, intensificar ta cobertura y la calidad de los programas de orientaci6n vocacional. (PNES/ 1981-1991/ 161-162) 

-diversificar la formacién del estudiante para hacerlo un profesional con caracteristicas flexibles, con una formacién 

muitidisciplinaria y una actitud emprendedora hacia ef trabajo personal y la formacién para ef autoaprendizaje y fa 

actualizacién permanente. ((PROMODE/ 1989-1994/ 54) 

-Los programas deberan permitir a fos egresados un amplio repertorio de posibilidades de ejercicio profesional y estimutar fa 

autoformacién de manera permanente. (PROMODE/ 1989-1994/ 56) 

-Hay que conciliar las preferencias de los estudiantes con {a oferta de carreras profesionales prioritarias para el desarrollo. 

(PROMODE/ 1989-1994/ 58) 

-Poner en operacién mecanismos de apoyo a estudiantes de escasos recursos econémicos. (PROMODE/ 1989-1994/ 59) 

-Se alentara la formacién integral de los estudiantes con una visién humanista y responsable frente a las necesidades y 

oportunidades del desarrollo de México. Se dar énfasis al desarrotio de Ia creatividad, dominio det espaiiol, pensamiento 

légico y matemdtico. Se apoyardén acciones que atiendan la habilitacién da jos estudiantes en informatica y lenguas 

extranjeras. (PDE/ 1995-2000/ 103) 

-Se alentara la responsabilidad de tos estudiantes bajo el principio de que es el pueblo de México quien sostiene 

principalmente la educacién y de que fos recursos que otorga, en un contexto de grandes carencias sociales, deberan 

invertirse sélo en quienes pongan todo su empefio para tener éxito en su educacién. (PDE/ 1996-2000/ 103) 

-Hay que orfentar a quienes demandan educacién, hacia opciones educativas con mejores perspectivas de ejercicio 

profesional y de mayor relevancia para ef desarrollo de fa nacién. Se prorovera un sistema eficaz de orientacién educativa y 

profesional, que proporcione informacién adecuada y oportuna sobre las diversas opciones de educacién superior y se 

buscara la participacién del sector productive con ef fin de complementar la informacién def mercado faborai. (PDE/ 1995- 

2000/ 104) 
-Estrategia/ calidad 

La flexibilizacién de las estructuras académicas permitira que los estudiantes participen mas activamente en el disefio de 

su curriculo académico, sin descuidar su formacién disciplinaria basica 

Propiciar aprendizajes basados en la creatividad, fa innovacién y la capacidad de! estudiante para aprender por si mismo 

(PDE/ 1995-2000/ 104-105) 

-Propiciar que los procesos de seleccién para ingresar a las instituciones de educacién superior, se realicen mediante 

procedimientos y objetivos sustentados en criterios de iguaidad de oportunidades, con informacién acerca de fas 

caracterlsticas dei examen y del proceso de evaluacién. Se buscar4 que /as instituciones difundan los resultados y ef 

desempefio de fos aspirantes en el concurso. (PDE/ 1995-2000/ 105) yl 
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-Apoyar la creacién y operacién de un Sistema Nacional de Becas y la creacién de nuevos programas de apoyo dedicados a 

elevar ef rendimiento de fos estudiantes.(PDE/ 1995-2000/ 105) 

-Se alentara el seguimiento de fos egresados para detectar cambios en la ocupacién productiva, enriquecer fas tareas de 

disefio de planes y programas de estudio y orientar la demanda educativa. Se procuraré que fos estudiantes obtengan 

expenencias de aprendizaje vinculadas a su ambito de desarrofio profesional. Por otro lado, el servicio social se 

transformaré en un medio fundamental para fortalecer la responsabilidad social del estudiante y su compromiso 

permanente de contribuir a la satisfaccién de las necesidades del pals.(PDE/ 1995-2000/ 107) 
  

  

Estrategia 

docentes 

solucién/ 

  

-Existe una carencia de criterios y mecanismos dgiles para fa evaluacion periédica del quehacer académico y administrativo; 

falta de competitividad de os salarios y estimulos af personal académico; desatencién de fa superacién y eficiencia del 

personal: preparacién inadecuada de profesores, formacién pedagégica poco satisfactonia; falta de cnierios para definir los 

programas de formacién de profesores y de procedimientos de evaluacién de los mismos; ausencia de mecanismos 

institucionales para /a incorporacién de profesores de alto nivel. (PROIDES/ 1986/ 69-70) 

-Sera fundamental mejorar el salario y las condiciones de trabajo del personal, fortaleciendo su formaci6n y actualizacion, 

mejorar los procedimientos para su ingreso, promocién y permanencia, as! como vincular la docencia con la investigacin. 

{PROIDES/ 1986/ 75-77, 88), fomentar ta actualizacion en sus respectivas disciplinas y en su metodologia didactica. 

(PROIDES/1986/ 109) 

-Implementar mecanismos de evaluacién def personal académico asi como fomentar su productividad a través de 

compensaciones y estimulos por sus logros en actividades de docencia, investigacién y extensién. (PROIDES/ 1986/ 99) 

-La contratacién y promocién del personal académico, debe obedecer a criterios de calidad claramente definidos por cada 

institucién de educacién superior, es necesario elaborar perfiles de conocimientos disciptinarios y habiidades requeridos para 

el ejercicio docente en cada 4rea de! quehacer académico; impulsar programas de capacitacién y actualizacion para 

profesores para equilibrar la metodologia educativa y fas disciplinas objeto de enseflanza, normar caracteristicas y 

condiciones de estudios de posgrado para que los docentes mantengan un alto nivel académico, dando prioridad a los 

estudios de posgrado y preservando los niveles de excelencia. (PNES/ 1981-1991/ 163) 

-Debe desarrollarse un sistema adecuado de formacién de maestros, actualizacién de sus conocimientos, 

perfeccionamiento continuo de su capacidad educativa. Para ello son importantes los medios de comunicaci6n y el uso de 

tecnologias para reforzar los procesos de formacién y actualizacion de los docentes. (PROMODE/ 1989-1994/ 21) 

-Reforzar mecanismos de actualizacién, evaluacion y promocién del personal académico. ( PROMODE/ 1989-1994/ 55) 

-Un elemento indispensable en la calidad de la ensefianza es el personal docente. Se buscara fortalecer fa 

profesionalizacién de catedraticos y de! personal de carrera, fomentando las actividades de actualizacién permanente y fa 

formacién en estudios de posgrado. Se buscaré establecer estimulos y reconocimientos que tiendan a revalorar su 

prestigios social y a reconocer su importancia capital en la modaernizacién def pals. (PROMODE/ 1989-1994/ 56) 

-Establecer una pauta nacional de criterios de excelencia en el ejercicio académico. (PROMODE/ 1989-1994/ 58) 

-Lineas prioritarias: 

El rigar de los procesos de ingreso y promocion de fos profesores, debe completarse con programas de actualizaci6n y 

perfeccionamiento del personal en servicio. Disefiar en cada institucién, un programa institucional de formacién de 

profesores, centrado en los estudios de posgrado y articulado a un programa nacional de formacién de personal! 

académico. Aunade a ello se disefiaré un programa institucional de formacién de investigadores. (PCES/ 1991-1994/ 10-11) 

El tabulador homologado de sueidos para el personal académico ha perdido eficacia, especialmente al desmotivar a los 

jovenes para seguir la carrera académica y al no retener en las instituciones de educacién superior a los profesores s\ 

investigadores de alto nivel y de mayor experiencia. Es necesario presentar opciones viables para establecer una politica 
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diversificada en materia de estimulos y sueldos para ‘ef personal, especialmente ef académico, con la aspiracién de 

deshomologar las estrategias y fas condiciones para remunerar directamente el trabajo académico. Un punto adicional seria 

el reforzamiento de los programas de estimulos al personal académico. (PCES/ 1991-1994/ 17) 

-La formacién y actualizacién de maestros sera la politica de mayor relevancia en el Ambito de fa educacién superior. Se 

fortaleceran los programas de estimulos al desempefio académico y de Superacién dei Personal Académico (SUPERA). 

(PDEs 1995-2000/ 102-105} 

-Asegurar que el sistema nacional de educacién superior cuente con el ntimero suficiente de profesores-investigadores de 

alto nivel para llevar a cabo las tareas académicas y las transformaciones que requiere la expansién de los servicios y el 

t4pido proceso de avance en et conocimiento cientifico y e! desarrollo tecnolégico. Impulso a la creacién de! Sistema 

Nacional de Formacién del Personal Académico de las instituciones de educacién superior. Se mejoraran los métodos de 

seleccién, formacién y desarrollo del personal académico, asi como sus condiciones de trabajo, a fin de que aumente la 

calidad de su desempeiio y !a permanencia en el servicio. Se promovera la profesionalizacion de los maestros de educacién 

superior, poniendo especial atencién en el reforzamiento de fas habilidades pedagégicas de jos maestros en activo, asf 

como en didactica, planeacién y evaluacién dal aprendizaje, administracién educativa y temas propios de su disciplina (PDE/ 

1995-2000/ 106-107) 

-Se desarroliaran programas onentados a la recuperacién salarial del personal, en funcién de la calidad de su desemperio. 

(PDEs 1995-2000/ 107) 
  

Pertinencia/ _calidad/ 

excelencia/ 

productividad/ eficacia/ 

eficiencia/ 

competitividad/ 

relevancia 

~Se debera mejorar fa calidad académica de /a educacién superior empleando recursos econémicos Amitados y en un corto 

plazo. (PROIDES/ 1986/ 85) 

-Existe el reto de asegurar fa calidad de los servicios mediante formas eficientes de trabajo que incramenten la productividad. 

{PROMODE/ 1989-1994/ 14) 

-La caracteristica distintiva de ta educacién moderna debe ser la calidad, (PROMODE/ 1989-1994/ 19) 

-Se buscar mayor vinculacién de las instituciones de educacién superior con sus entornos socioeconémicos (para alcanzar 

un desarrollo integral y sustentable de las comunidades menos beneficiadas). Se buscar& una vinculacién con ef sector 

moderno de fa produccién. (PDE/ 1995-2000/ 103} 

-Estrategia/ calidad: mejorar la calidad de Jos elementos y agentes del proceso sducativo, personal académico, planes y 

programas de estudio, estudiantes, infraestructura y equipamisnio, organizacion y administracién. (PDE/ 1995-2000/ 104) 

-En retacién a la pertinencia, hay que /ograr mayor correspondencia de los resuttados det quehacer académico, con fas 

necesidades y expectativas de la sociedad. Buscar que la investigacién contribuya a la solucién de problemas nacionates, 

regionales y de fas comunidades. (PDE/ 1995-2000/ 107) 
  

  Estrategia solucién/ 

campo curricular   -Los mecanismos y criterios de evaluacion institucional de planes y programas académicos no son suficientes para lograr 

una adecuacién y coherencia tanto al interior de las instituciones como en su vinculacién con los requerimientos sociales y 

{aborales, los planes de estudio no se revisan ni actualizan con la frecuencia necesaria. (PROIDES/ 1986/ 75-76) 

-imputsar fas reas de ciencias naturales y exactas y fas humanidades e ingenierfas y tecnologta, reduciando la proporcion 

en ciencias sociales y administracién y conteniendo ef ingreso a fas carreras de derecho, contadurta, administracion, 

medicina y odontologia. (PROIDES/ 1986/ 88) 

-En relacion con !a formacién de profesionales, /os curricula rigidos de gran parte de las carreras, deberaén ser substituidos 

por enfoques interdisciplinanios y polivalentes que permitan a los egresados un amplio repertorio de posibiidades de ejercicio 

profesional, que estimulen la formacién permanente y desarrolien una conciencia social que los capacite en la accién para 

resolver los problemas de su comunidad. (PROIDES/ 1986/ 89), y evitando fa especializacién prematura. (PROIDES/ 1986/ 

110) 
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“Que los programas académicos se orienten hacia las areas estratégicas para el desarrollo estatal, regional y nacional. 

Impulso a los estudios de posgrado preferentemente en 4reas de importancia para el desarrollo tecnolégico de! pafs, dando 

prioridad a los doctorados en ingenieria, ciencias exactas y naturales y aquellas disciplinas orientadas @ tos aspectos 

productivos. {PROIDES/ 1986/ 93-94) 

-Que la formacién de profesionales, los planes y programas de estudio, se orienten al conocimiento y solucién de 

problemas y necesidades sociales y a satisfacer las demandas del sector productive y de servicios. (PROIDES/1986/ 109) 

-Es necesario adecuar los curricula de licenciatura y posgrado actuales, para responder a fas necesidades de la sociedad y 

su desarrollo; adecuarios a las necesidades del desarroifo del conocimiento y las innovaciones tecnolégicas. ( PNES/ 1981- 

1991/ 156) 
Las modificaciones del mundo contemporaneo, traducidas en la interaccién de mereados y el dinamismo del conocimiento 

y la productividad , exigen en un marco de empleo selectivo de los recursos, fa reordenacién de los costos. Los proximos 

afios imponen fa tarea de realizar una profunda modificaci6n de nuestro sistema educative para hacerlo mas participativo, 

eficiente y de mejor calidad, es decir mas moderno. (PROMODE/ 1989-1994/ 5) 

-E| aumento de la economia reclamard relacionar mejor la educacién con ta productividad y con la organizacién social para 

la produccién. Nuevos modelos de comportamiento en la relacton entre trabajo, produccién y distribucién de bienes, 

fequeriran procesos educativos flexibles y especificos. (PROMODE/ 1989-1994/ 12) Sera necesario impulsar fos sistemas 

abiertos y no formalas de capacitacién para ef trabajo, ampliar fas oportunidades de educacién tecnolégica y vincular sus 

contenidos con las necesidades econémicas y sociales. (PROMODE/ 1989-1994/ 12) 

-El dinamismo de tos conocimientos ha puesto de relieve /a insuficiente flexibifidad de los planes académicos. Es necesaria 

una politica de formacién de recursos humanos, de onentacién vocacional y desarrollo de programas de estudios 

(PROMODE/ 1989-1994/ 56) 

-Se ampliaran las oportunidades de educacién abierta. Se fortaleceran las areas de ciencias basicas, humanidades, 

ingenieria y tecnologia. (PROMODE/ 1989-1994/ 56) 

-Es necesario fomentar la educacién abierta para contribuir a ampliar la cobertura y atender a sectores de fa poblacién que 

no han tenido acceso a este servicio educativo. (PROMODE/ 1989-1994/ 58} 

-Equilibrar territorialmente la matricula, propiciando el incremento de Ja inscripcién en las opciones de ciencias basicas, 

ingenierias, tecnologia y humanidades. Se pugnara por evitar las especializaciones excesivas. (PROMODE/ 1989-1994/ 58) 

-Estimular ta actualizacién de los planes de estudio y de los programas correspondientes. (PROMODE/ 1989-1994/ 59) 

-Linea prioritaria: Revisién y actualizacién de fos planes y programas de estudio de fas carreras profesionales y del 

posgrado, en lo conceptual y lo metodolégico, en congruencia con el avance de fas disciplinas, ta ciencia y la tecnologia y jos 

cambios que ocurren en la sociedad. ( Prioridades y Compromisos para la Educacién Superior! 1991-1994/ 10) 

-Estrategia/ calidad. Se avanzara con tespecto a los planes y programas de estudio, se promovera fa flexibilizacién de 

estructuras y programas académicos para faciitar la formacioén muttidisciplinana, la integracién del aprendizaja con ja 

investigaci6n y fa extension y al transito fluido de estudiantes entre [as distintas instituciones. Se fortalecera del desarrollo 

de la educacién ablerta y a distancia para ampliar a cobartura del nivel superior. Apoyo a las acciones que tengan como fin 

la creacion de nuevas modalidades educativas as! como la reforma de planes y programas de estudio que consideren como 

criterios fundamentales: el mejoramiento de la calidad de ta educacién, los avances recientes dei conocimiento, la 

pertinencia de los programas y la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos. (PDE/ 1$95-2000/ 103-104} 

    Evaluacién     
planificado, ya que es necesano elevar la racionalidad y mejorar la eficacia y eficiencia de fas acciones de fas institucione: -Evaluar permanentemente los logras y pracesos de la educacién superior. Reforzar la evaluacién y ef desarroso institucional 

‘So establecaran mecanismos de acreditacién de conocimientos adquiridos fuera de Jas aulas. (PROMODE/ 1989-1994/ 5:! 
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Vinculo pedagdgico 

(métodos ensefianza- 

aprendizaje/ _relacién 
educador- educando- 

conocimiento 

  

56) 
-implantar un nuevo sistema de acreditacién que reconozca ef aulodidactismo y fos conocimientos adquiridos en ia vida 

productiva. Impulsar un proceso nacional de avaiuacién def sistema de educacién supenor para determinar sus actuales 

niveles de rendimiento, productividad, eficiencia y calidad. Este proceso sera conducido técnicamente por una Comisién 

Nacional de Evaluacién de la educacién superior; los resultados obtenidos seran considerados para la determinacién de las 

prioridades de desarrollo de la educacién superior (PROMODE/ 1989-1994/ 58) 

-Se estimulara la autoevaluacién y la evaluacién externa de fas instituciones, los programas académicos, ef aprovechamiento 

escolar y la calidad docente, y la definicin y utifizacién de cnterios nacionales para fa evaluacién de la calidad, la 

participacién de los pares y la evaluacién colegiada, asi como fa realizacién de estos procesos con eficiencia, objetividad y 

transparencia, (PDE/ 1995-2000/ 103} 

-Se privilegia todavia la clase expositiva, en detrimento de otros tmétodos con los que el estudiante puede asumir un papel 

mas activo y responsable. (PROIDES/ 1986/ 76) 

-Estimular la generacién de innovaciones metodolégicas tendientes a mejorar los modelos de ensefianza-aprendizaje y los 

criterias y mecanismos de evaluacién, incluyendo la utilizacién de la computadora como instrumento para realizar el 

seguimiento del proceso ensefianza-aprendizaje. (PROIDES/ 1986/111) 

-Se debe promover ef paso de contenidos informativos que susciten aprendizajes memoaristicos, a aquellos que aseguren la 

asimilacién y recreacién de valores y e! dominio de los lenguajes de la cultura contemporanea y la asimilacién de los 

métodos para apropiarse de la cultura universal y nacional, de la ciencia y Ja técnica, desplegando ta propia identidad. 

(PROMODE/ 1989-1994/ 20) 

-introducir procedimientos de aprendizaje que refuercen los valores de la educacién mexicana, el examen colectivo y el 

trabajo personal y se enfoque a la solucién de problemas concretos mediante el uso del método y el manejo preciso de la 

informacién. Debe promoverse aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer y métodos que aseguren at 

aprendizaje a fo fargo de la vida. {PROMODE/ 1989-1994/ 21) 

-impulsar mediante tos contenidos y métodos educativos, la cultura cientifica y el espiritu de solidaridad social 

(PROMODE/ 1989-1994/ 55) 

-Introducir innovaciones en las practicas, en los métodos educativos y en ta organizacién académica. (PCES/ 1991-19947 

10)   
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Las politicas implementadas en México para la educacion superior se 

inscriben en el marco de las reformas que a nivel mundial se plantean para ésta 

en torno al nuevo sentido y significacién que adquiere en ja actualidad, lo que la 

reconfigura con una orientacién en la que se retoman las problematicas que han 

estado presentes por lo menos en las tres ultimas décadas con las visiones que 

los organismos internacionales y nacionales tienen al respecto, en el momento 

actual y en el marco de las politicas de ajuste. Si bien dichas politicas cobran 

especificidades histdrico-sociales, se enmarcan en un conjunto de nociones que 

redimensionan jas funciones de la educacién superior en el contexto de la 

globalizacién econémica y que se articulan en el discurso pedagdgico neoliberal. 

En este contexto se pueden ubicar diversas equivalencias entre los 

requerimientos que se le hacen a la educacioén superior. particularmente a la 

universidad publica en México, y los que a nivel mundial se le imponen como 

desafios. 

A continuacién se especifican algunas de estas equivalencias y que 

derivan de! andlisis de la informacion en los cuadros anteriores: 

Problematicas de la educaci6n superior: 

-Se atribuye gran responsabilidad de la crisis de la educacion superior a la 

masificacion, crecimiento, expansién y diversificacién del subsistema que se 

produjo en la década de los setentas. Situacion que ha provocado el deterioro de 

1a calidad en lo que se refiere a fa administracion, infraestructura, docencia, 

Ambito estudiantil, financiamiento, etc, y problematicas como, concentraci6n de {a 
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matricula en unas cuantas regiones e instituciones, débil vinculacién de los 

planes de estudio y programas universitarios con las prioridades del desarrollo 

econémico y social y las necesidades del aparato productivo, rezago, repeticion, 

desempleo de los egresados, bajas tasas de titulacion, desercién, docentes mal 

preparados, contenidos obsoletos, burocracia, uso ineficiente de los recursos, 

poca diferenciacién en el sistema educativo superior, etc. 

Papel de fa educaci6n superior: 

-Se fe adjudica un rol importante, por un lado, en el desarrollo econdmico y social, 

y en la formacién de recursos humanos, por lo que debe responder a las 

necesidades del aparato publico, productivo y de servicios y, por otro contribuye a 

la disminucién de la dependencia, la preservacién de la cultura, la identidad de 

cada nacion y a ja critica y transformacion de la sociedad. 

Instituciones/ crecimiento/ diversificaci6n/equidad/ autonomia: 

-Hay un énfasis en los planteamientos de mayor diversificacidn en las 

instituciones, lo que implica la creacién de instituciones no universitarias, el 

aumento de las instituciones privadas, programas de estudio breves, la educacién 

a distancia, la educacin abierta, instituciones con variedad de objetivos, nuevas 

modalidades educativas (se mencionan las virtudes del sistema modular), impulso 

a las universidades de corte tecnoldgico, etc; el crecimiento de la matricula debe 

orientarse a areas estratégicas para el desarrollo. 

-En algunos casos se plantea a la autonomia universitaria como excesiva, al igual 

que la libertad de catedra, y se le toma como el medio a través del cual el Estado 
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puede desresponsabilizarse del subsidio de la educacién superior publica, 

mientras que en otros, es vista como necesaria para que jas instituciones puedan 

cumplir mejor las funciones que le han sido asignadas. 

-Se plantea que el acceso a la educacién superior es inequitativo y se vincula a 

esto la ineficacia de los sistemas de seleccién de los aspirantes. 

-Constituir un sistema de informacion sobre la educacién superior y fomentar la 

cooperacian y el intercambio interinstitucional. 

Relacién Universidad-Estado-Sociedad: 

-Se coincide en sefalar una excesiva dependencia de las universidades publicas 

del financiamiento estatal, y una debilidad en los vinculos de la educacion 

superior con las problematicas sociales y productivas. 

Financiamiento: 

-Se critica la existencia de una fuente Unica de financiamiento, por lo que es 

necesaria su diversificacion, a través de la participacion de los sectores 

beneficiados, estudiantes y sus familias, el aparato productivo, los grupos 

privados, los contratantes de los servicios que ofrece la universidad, etc. 

-Enfasis en el uso dptimo, racional y eficiente de Jos recursos, a través de su 

asignacién, via las prioridades del desarrollo econémico y social, y con la previa 

aplicacién de mecanismos de evaluacién en funcién de la calidad, productividad, 

desempeno y pertinencia de los programas, por lo que las universidades deberan 

competir por el financiamiento en funcidn de dichos criterios. 
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-Otorgar becas y préstamos a los estudiantes que demuestren ser aptos y estar 

capacitados para la educacién superior, pero de escasos recursos econdmicos. 

Estrategias solucién/ estudiantes: 

-Se sefiala que los estudiantes deben obtener una formacién flexible y 

diversificada que les permita !a movilidad interinstitucional a nivel local, nacional e 

internacional. Que los egresados sean personas capacitadas para adecuarse a la 

situacion cambiante del mercado laboral, que se adapten facilmente a ella, que 

sean capaces de aprender por si mismos y de manera permanente a través de 

una formacién integral y multidisciplinaria. Se debe formar estudiantes creativos, 

con espiritu de iniciativa y emprendedores, capaces de resolver problemas 

especificos y en el corto plazo. 

-Las competencias requeridas son las lenguas extranjeras y la informatica. 

-Para que se seleccione a los mejores estudiantes y haya equidad en el acceso a 

la educacién superior, se deben mejorar los mecanismos de evaluacion de los 

aspirantes y la orientacién profesional. 

Estrategias solucién/ docentes: 

-Hay que incrementar el nivel educativo de los docentes de educacién superior, 

fomentar su actualizacién, formacién permanente, preparacion didactica y 

pedagégica, movilidad e intercambio a nivel local, nacional e internacional, asi 

como vincular estrechamente la investigacién con la docencia; implementar 

mecanismos de evaluacion de su desempefio y productividad, relacionando a ello 

programas que incentiven, estimulen y revaloren su quehacer, mejorar sus 
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condiciones salariales, a través de la asignacion diferenciada en funcién de 

criterios como la calidad, productividad y desempefio de sus actividades. 

Pertinencia/ calidad/ excelencia/ productividad/ eficacia/ eficiencia/ 

competitividad/ relevancia: 

-Mayor correspondencia entre los resultados de la educacién y las necesidades 

de la sociedad y el aparato productive, ya que los contenidos de fa educacion 

superior son obsoletos. 

-Necesidad de optimizar y maximizar el rendimiento de !os recursos obteniendo 

mejores resultados. 

-Deterioro de !a calidad de !a educacién sobre todo la de las universidades 

pliblicas en relacién a {a administracion, la infraestructura, el personal académico 

y administrativo. 

Evaluacion: 

-Enfasis en la constitucién de una cultura de la evaluacién en las instituciones, ya 

sea como autoevaluacién o evaluacién externa, evaiuacién por pares, para la 

toma de decisionés y/o el otorgamiento dei subsidio estatal. 

-Eliminar el pase automatico ya que a través de éste, se exenta al estudiante de 

atguin examen de seleccién y no hay manera de comprobar la competencia de los 

alumnos que ingresan a la educacién superior, ademas de que constituye un 

método inequitativo. 

-Evaluacién comparada a un proceso de vigilancia y control y a una forma de 

responder a la sociedad de los resultados de la educaci6n impartida. 
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-Establecer mecanismos de acreditacién, tanto de los conocimientos que poseen 

los estudiantes, como de los programas universitarios. 

Estrategia solucién/ campo curricular: 

-Adecuar y actualizar permanentemente los curricula de licenciatura en funcién de 

las necesidades de la sociedad y la economia, diversificando y flexibilizando los 

planes de estudio. 

-Impulsar el sistema abierto, no formal y a distancia, ampliar el sistema de 

educacién tecnolégica, enfatizar la educacidn continua, interdiscplinaria y 

general, evitando !a especializaci6n y dar prioridad a las areas de ciencias 

naturales y exactas, ingenierias, humanidades y tecnologia. 

Vinculo pedagégico (métodos ensefianza-aprendizaje, relaci6n educador- 

educando-conocimientos): 

-Introducir innovaciones en los métodos educativos para transformar la clase 

expositiva, memoristica, academicista y enciclopédica y lograr que los estudiantes 

sean personas creativas; uso de la computadora y los nuevos sistemas de 

informacién y tecnolégicos para el aprendizaje. 

-Aprendizaje experimental para la resolucion de problemas concretos, aprendizaje 

mediante la practica y en el campo laboral (se enfatiza al sistema modular como 

una opcién importante). 

A través de esta sintesis, puede decirse que el papel que juegan los 

organismos internacionales en la definicion de las politicas que en el momento 
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actual se implementan para la educacién superior en México, es sumamente 

importante ya que esta relacionado al proyecto de apertura de mercados y de 

globalizacién, a través del cual se pretenden homogeneizar y estandarizar ias 

economias y todos aquellos procesos que influyan en la liberatizaci6n del 

mercado y el avance del conocimiento y la tecnologia como son el cultural, el 

politico y el educativo. 

El papel que los organismos internacionales han jugado en dicha definicion 

no es nuevo en nuestro pais, sino que tiene presencia desde hace varias 

décadas, pero en la actualidad se enfatiza por el recorte que se establece a partir 

del planteamiento de la globalizacién econdmica mundial con una perspectiva 

neoliberal-conservadora y se asocia primordialmente a la imposicion de ajustes 

en la economia a partir de la renegociacién con los acreedores de la deuda. 

Cabe destacar que aunque existen elementos que caracterizan las politicas 

recomendadas por los organismos internacionales en una determinada 

orientacién, se pueden ubicar diversas particularidades entre los proyectos 

politico-pedagdgicos que subyacen a sus planteamientos, en este sentido 

podemos mencionar por un lado, que las propuestas de la UNESCO, dimensionan 

a la educacién superior en un plano social, politico y cultural amplio y le asignan 

un papel fundamental en el desarrollo y la constitucién y preservacién de la 

democracia, et medio ambiente, la paz, !os derechos humanos, etc, mientras que 

por otro, tanto para el Banco Mundial como para la OCDE, la educacion superior 
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esta subordinada al ambito economicista y se encuentra recortada de tal manera, 

por lo que la eficiencia, la calidad y ta racionalidad economica dictan. 

Diversos autores” coinciden en sefialar que la implementaci6n de politicas 

para !a reforma de ‘a educacién superior en México, constituye un intento de 

asimilacién en los planos financiero, administrativo, curricular y académico, al 

modelo empresarial y técnico productivista que funciona en aigunas universidades 

consideradas de alta excelencia y calidad en paises desarrollados. Si bien en 

nuestro pais la tendencia dominante que ordena tal reforma se situa en el plano 

de lo que desde la perspectiva dei neoliberalismo pedagdgico es funcional para 

desactivar la crisis de la educacion superior, existen todavia aspectos en que el 

discurso no ha podido penetrar o lo ha hecho de manera parcial, debido a la 

presencia de diversos actores (viejos y nuevos) y de elementos que han 

configurado por décadas al pensamiento y a las practicas sociopoliticas y 

educativas en México, las cuales constituyen una barrera dificil de quebrantar. 

Lo que podemos Ilamar resistencia e imposibilidad de implementacion total 

de {a reforma de la educacién promovida por los organismos internacionales en la 

perspectiva del discurso pedagégico neoliberal, tiene su expresion particular en el 

  

137 Al respecto, véase los trabajos de Agurre, Alberto “Recomienda la SEP a universidades restringir la 

contratacion de nucvo personal académico™. Campa, Homero “El plan de la SEP para transformar la 

educacién superior cn marcha. Exigencia a las unviersidades publicas de que reduzcan sus matriculas y se 

deshagan de sus prepas”; Gomez Flores, Laura “Subir colegiaturas, suprimir el pase automatico y crear la 

Secretaria de Ciencia, plantea la OCDE”; Ibarra. Ma. Estrher “FMI y BM, rectores de la educacién superior 

en los paises deudores”: Latapi, Pablo “Agenda educativa ante cl TLC”, del mismo autor, “OCDE: iY la 

educacién?”, “El BM y la educacién”; “La resefia de la OCDE sobre la educacion superior”, Maza, Enrique 

“Con base en el TLC, Canada, Estados Unidos y México, negocian ya la estandarizacion de su educacién 

superior”, del mismo autor, “La OCDE, implacable con 1a educacién en México: Bajo nivel de ensefianza”, 

Morales, Sonia “Objeta cl rector de la UNAM, las recomendaciones internacionales”. y Vazquez Pérez, 

Ruben “Sugiere la OCDE a universidades: final pase automatico y subir colegiaturas”. Véase fuentes 

bibliograficas, hemerograficas y documentales para los detalles correspondientes. 
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campo curricular, en cuyo marco se plasman las politicas mencionadas 

anteriormente, y en donde los sujetos (estudiantes, docentes, autoridades, 

trabajadores), asimilan, reproducen o decodifican dicho discurso, para generar 

inercias u opciones en la cotidianeidad del quehacer formativo e investigativo de 

la universidad. 

A continuacién se contextualizan parte de los ejes que permiten ubicar 

algunas perspectivas al respecto. 
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3. Ef curriculum universitario y la problematica de la evaluacion: un campo 

de lucha, un campo de posibilidades. 

Retomando Io anteriormente dicho podemos plantear que en las politicas 

implementadas en los ultimos afios en el terreno de la educacién superior en 

México, estan inmersas reformas relacionadas con la transformacidn de! papel del 

Estado y con la formacian de profesionales; y subyacen ademas un conjunto de 

concepciones, nociones, referentes y practicas que redefinen el rol de la 

universidad publica. 

Dichas reformas se plasman en ei campo curricular en los aspectos que lo 

configuran, tales como: Jos planes de estudio; los vinculos pedagégicos, los 

procesos de ensefianza-aprendizaje; los métodos de evaluacion y las formas de 

organizacion académica y de relacién con el conocimiento, entre otros “elementos 

discretos” de dicha configuraci6n. 

En este sentido interesa destacar tanto cudles son las resoluciones 

politico-pedagégicas, es decir las formas en como permean las estrategias 

discursivas neoliberales al campo curricular; como cuales son los debates que se 

gestan sobre dichas resoluciones ai ser recibidas y significadas por los sujetos 

que concurren al espacio publico universitario; cuando dichos debates estan 

centrados en el problema de la evaluacion y las formas en que se redimensiona y 

transforma a lo educativo y a los sujetos de la educacion. 

169



Las preguntas planteadas permiten ubicar algunas de las problematicas 

que consideramos centrales para ubicar como parte de la agenda educativa de 

este cierre de milenio. A continuacién situaremos algunos elementos, como base 

para su analisis. 
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3.1 Campo curricular y resoiuciones politico-pedagdgicas: 

En el presente apartado, partimos del reconocimiento de la existencia de 

una diversidad de concepciones en torno a la nocién de curriculum, sea como 

planes de estudio y programas en su calidad de productos y estructuras 

curriculares formales, procesos de ensefanza, aprendizaje e instrucci6n, 

curriculum oculto y vida cotidiana en el aula, curriculum en su relacién con la 

formacién de profesionales y su funcién social, curriculum como practica social y 

educativa, curriculum como proceso de seleccién, organizacién y distribucion de 

contenidos, asi como la lectura e interpretacién de los sujetos en torno al 

curriculum’, por fo que existe la dificultad de adjudicarle un sentido unico. Por 

ello partimos de considerar que en dicho campo estan inmersos recortes de tipo 

social, cultural, politico y econdmico. 

Un breve acercamiento a los origenes de !a problematica curricular, nos 

permitira ubicar sus tendencias actuales, sobre todo cuando se inscriben en el 

marco de la perspectiva pedagdgica neoliberal. 

Dichos origenes’® se enmarcan en el contexto del pensamiento 

estadounidense de la primera mitad del siglo XX y se anudan en {a construccion 

de una pedagogia de la sociedad industrial que se fundamenta en el 

  

"8 Tomado de Diaz Barriga, Angel et. al, Curriculum. Estados de conocimiento. Cuademo 14, La 

investigacién educativa en los ochenta, perspectiva para tos noventa, Segundo Congreso Nacional de 

Investigacion Educativa México, COMIE, 1993, p. 12 

"39 Para ampliar el estudio sobre los origenes de la problematica curricular. véase Diaz Barriga. Angel, “Los 

origenes de la problematica curricular”, cn Cuadernos del CESU (4). Seis estudios sobre la cducacion 

superior, México, CESU-UNAM, 1988, pp. 11-22. 
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funcionalismo, el pragmatismo y el conductismo y se configura por un conjunto de 

planteamientos provenientes de! Ambito de la administracién de las empresas que 

recurren a estudios y modelos de eficiencia en las fabricas para la organizacion 

de las escuelas . 

Asi, la teoria del curriculo, en sus inicios, busca una articulacién estrecha 

entre fas exigencias de la mano de obra que reciama fa industria para su 

desarrollo y ios contenidos escolares. En ese contexto se gestan nuevas 

vertientes que van a conformar el discurso educativo a través de corrientes cuyas 

bases tedricas son diversas ya que se articulan: la filosofia educativa de corte 

pragmatista, la sociologia de la educacién con una visién funcionalista, la teoria 

dei capital humano y la psicologia orientada por los planteamientos del método 

cientifico-experimental. 

De esta manera, frente a la concepcién ética del hombre, se contrapuso la 

exigencia de !a eficiencia del proceso educativo a través de la exaltacion del valor 

productivo del individuo. 

A través de la teoria curricular generada en esas condiciones se 

construyen un conjunto nociones como diagndstico de necesidades, perfiles y 

objetivos y, se impone como funcién central del Ambito curricular, desarrollar en el 

individuo las habilidades técnico-profesionales requeridas en el mercado laboral. 

Los ejes centrales en que tal teoria se fundamenta son: el control de ia 

determinacion exacta del contenido a ensefar a partir del analisis de las 

demandas de! mercado de trabajo; el comportamiento conductual a obtener, via 
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el establecimiento de ios perfiles de los egresados que enuncian las habilidades y 

el dominio de los contenidos que el individuo debe poseer: la eficiencia en la 

instruccién y la productividad del proceso, a través de su medicién por 

determinados mecanismos de evaluacién cuantitativos y, la internalizacion de las 

actitudes necesarias para adecuarse y adaptarse al medio laboral. 

Reelaboraciones posteriores han reconfigurado la concepcién del campo 

det curriculum, situandola no sdélo en una perspectiva formal y técnica sino 

también en tanto proceso, generando la diversidad que sefialamos en parrafos 

anteriores. 

Sin embargo, siguiendo a Diaz Barriga, la perspectiva técnica del 

curriculo es lo que posibilita a nivel pedagdgico la concrecién del proyecto 

neoliberal en la educacién. Dicha perspectiva retoma los postulados de la teoria 

curricular estadounidense de corte fabril y tiene como principal planteamiento la 

vinculacién estrecha entre los contenidos, habilidades, destrezas, actitudes, 

valores y competencias transmitidos en ia escuela y los requerimientos que 

emanan del mercado laboral. De esta manera, nociones como productividad, 

excelencia, racionalizacién, optimizacién, calidad, eficiencia y  eficacia, 

constituyen expresiones de tal vinculacion. 

De ahi que, el cuestionamiento que los politicos y tecnocratas 

Neoliberales de la educacién, establecen sobre la poca o nula relevancia y 

pertinencia de los curricula universitarios para las necesidades del aparato 

  

‘© Diaz Barrig#3Angel, ~Formacion profesional. Problemas de una articulacién entre economia y curriculo”, 

en Revista latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. XX, No. 4, México, CEE, 1990, pp. 129-144. 
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productivo, esté centrado en un planteamiento cuya resolucién se dara a través 

de una reforma técnica, mas que en la discusién sobre el sentido social, ético y 

cultural de éstos. Tal planteamiento que se inscribe en una racionalidad 

instrumental y en una ideologia tecnocratica, enfatiza que todos “...los problemas 

sociales se resuelven por mediacién exclusiva de la técnica (...) yendo al campo 

det curriculum, las consecuencias son evidentes: la acentuacién del aprendizaje 

del “hacer' (...), tienden a limitar los aprendizajes a las habilidades, destrezas y 

comportamientos aptos para resolver problemas educativos (...). Este privilegio 

asignado al mercado para plantear el plan de estudios segUn su demanda, tiene 

otro tipo de consecuencias: produce ta idea de que una carrera solo alcanza 

justificacién si se adecua a las condiciones ya vigentes y si logra insertarse en las 

demandas previas...” '*', de ahi que se agudice la tendencia a dejar de lado, no 

sélo presupuestariamente sino también en una desvalorizacién, a diversas areas 

como las humanidades, !as ciencias sociales o jas artes, ya que no son 

consideradas como prioritarias, ni estratégicas, ni financieramente eficientes y 

con bajas tasas de rentabilidad, sin ubicar la importancia que tienen en el 

desarrollo social, cultural y artistico de un pais, situacién que una universidad 

publica no puede dejar de lado. 

De esta manera en el contexto de la globalizacién econdmica mundial en 

tanto proyecto politico-cultural, el debate en torno a ja reforma del campo 

curricular en el espacio de {a universidad publica, constituye uno de los ejes 

  

‘4 Follari, Roberto Agustin, “El planteamicnto curricular en la era del pragmatismo absoluto”, en La 

universidad latinoamericana ante los nuevos escenarios de la region, México, UDUAL/UIA, 1995, pp, 349- 

350. 
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esenciales, por las implicaciones que tiene en el orden de la formacién de 

profesionales; en la transmisién de valores, actitudes, aptitudes, destrezas, 

saberes y habitus; en la reproducci6n, uso y transformacion de los conocimientos, 

asi como en el establecimiento de diversos vinculos entre ios sujetos. 

En este sentido se plantea desde !os organismos nacionales ¢ 

internacionales y desde el discurso de diversas autoridades educativas, que debe 

existir mayor vinculacién entre los planes de estudio y las necesidades del 

aparato productivo y de servicios; que se debe orientar la matricula hacia las 

Areas que son consideradas fundamentales para ei desarrollo econdémico y social 

y que los contenidos que conforman dichos planes, deben estar acordes a los 

requerimientos emanados del mundo de trabajo, por lo que tienen que estar 

sujetos a las cambiantes y aceleradas transformaciones en 1a tecnologia, en los 

mercados laborales y en el desarrollo del conocimiento. En esta misma linea se 

tiene como uno de los objetivos centrales homogeneizar y estandarizar los 

curricula de diversas areas y hacerios compatibles con los créditos y 

equivalencias requeridos, tanto a nivel nacional como internacional, por ello se 

propone un sistema de acreditacién no sdlo institucional sino también de las 

carreras y los programas universitarios, con lo que implicitamente se estableceria 

una segmentacion, diferenciacién, valorizacién y descalificacion entre las que 

son consideradas como de excelencia, de buena calidad, regulares y de mala 

calidad. 
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Por todo esto, la modificacién de los curricula se impone camo un desafio 

para las universidades publicas en tanto no responden a las necesidades de 

dichos aparatos y por !o tanto tienden a ser considerados por los tecndécratas 

neoliberales, como disfuncionales a la relacién escuela-aparato productivo- 

mercado labora. 

Dicha disfuncionalidad sera superada, de acuerdo a esta vision, en la 

medida en que se regule el acceso de los aspirantes a Ja educacién superior en 

funcién de las vacantes disponibles en el mercado laboral: en este sentido el 

debate sobre cudntos alumnos deben tener acceso a este nivel y qué es lo que 

deben aprender, depende de las condiciones definidas a priori sobre la economia 

y sus necesidades. Los curricula universitarios son cuestionados en tanto no se 

adecuan a tales requerimientos, sin embargo no se cuestiona ei modelo 

econdémico, politico y social, ni cudles son los contenidos socialmente necesarios 

y utiles para el pais. 

Nos interesa destacar en este punto la estrechez y el reduccionismo 

implicitos en el planteamiento de una mayor vinculacién entre contenidos 

curriculares y mercado laboral, como eje de la reforma de las universidades 

publicas, ya que las resoluciones politico-pedagogicas a !a crisis de la educacion 

superior deben ser construidas en ej marco de politicas amplias, abarcativas y 

atticuladas que ubiquen ademas: el desarrollo del conocimiento de cada 

disciplina, as exigencias politicas y sociales en relacién a la equidad en el 

acceso, a los contenidos socialmente utiles ante las problematicas presentes 0 las 
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emergentes, ias exigencias pedagdgicas, la heterogeneidad de la poblacién que 

se inserta a la educacidn superior, etc. 

En este sentido planteamos que el campo curricular es el producto de 

multiples luchas politicas entre intereses econdémicos. culturales, burocraticos, 

gremiales, disciplinarios, etc; y que no puede dejar de ser concebido como un 

campo de lucha y un espacio de conflicto, de imposicién y negociacién y que por 

lo tanto el intento de hegemonizarlo via diversas estrategias discursivas de corte 

neoliberal y conservador, se ve atravesado y dislocado por multiples elementos. 

Por ello, retomamos ia nocion planteada por Alicia de Alba '*?, en torno al 

campo curricular, de la cual enfatizamos: 

-una sintesis de elementos culturales (conocimientos, valores, creencias, 

costumbres, habitos) de una determinada propuesta politico-educativa, sostenida 

por grupos dominantes, que se expresa en diferentes niveles y espacios en los 

aspectos tanto formales-estructurales, como en los procesales-practicos a través 

de las relaciones cotidianas en las que el curriculum formal se despliega y 

deviene en practica concreta. 

-espacio de contacto e intercambio cultural, lo que implica la presencia de 

intereses opuestos y contradictorios a los dominantes, que luchan por determinar 

‘a seleccién de jos contenidos curriculares. 

-el curriculum no se constituye exclusivamente, ni de manera prioritaria por los 

aspectos estructurales-formales (disposiciones oficiales de los planes y 

programas de estudio, de la organizacién jerarquica de la escuela, de las 

  

2 Cfr, De Alba, Alicia, Curriculum: Crisis. mito y perspectivas, México, CESU-UNAM. 1994 
177



legislaciones que norman la vida escolar, etc.) sino también por sus aspectos 

procesales-practicos, que aluden al desarrollo curricular y a su transformacion 

cotidiana. 

-El campo curricular contiene dimensiones esenciales que al mismo tiempo que lo 

estructuran, marcan sus limites: 

-dimensi6n social-amplia (cultural, politica, social, econdmica, ideolégica) 

-dimensién institucional (organizacién de tiempos y espacios, manejo del 

contenido, !a dinamica de relaciones y de trabajo, la jerarquia escolar, la 

burocracia, la certificacién, etc.) 

-dimension didactico-atlica (espacio de encuentro, desarrollo y 

concrecion cotidiana de una propuesta curricular entre alumnos y maestros, 

problemas de relacién maestro-alumno, la relacién con el contenido, el proceso 

grupal, el problema de la evaluacién del aprendizaje, el programa escolar, etc.) 

-El caracter historico, no mecanico y lineal de los curricula, ya que el campo no 

puede entenderse como un espacio de aplicacién inmediata de !o estructural- 

formal, sino como un proceso que en su recepcién tiene diversas particularidades 

y mediaciones. 

De jo anterior podemos ubicar que en el momento actual quienes 

constituyen los sujetos de la sobredeterminacién curricular“, son los organismos 

tanto nacionales como internacionales (los sectores empresariales comienzan a 

tener una presencia fuerte en tal determinacién), ya que estan definiendo los 

‘3 Para ampliar la nocién de sujetos de la sobredeterminacién curricular, sujetos del proceso de 

estnucturacién formal del curriculum y sujetos del desarrollo curricular. véase Idem, pp. 60-61. Asi como de 

la misma autora, Curriculum universitario: académicos y futuro, (aprobado para publicacion) 
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rasgos esenciales y prioritarios que deben estructurar a los curricula en el 

contexto de la “modernizacién’ de la educacién superior, y por lo tanto le 

imprimen una significacion particular a 10 educativo, lo cual se plasma tanto en las 

politicas hacia dicho nivel, como en ios propios procesos al interior de los 

curricula. 

Por otro lado, tanto docentes como estudiantes sdlo tienen presencia 

come sujetos del desarrollo curricular y en menor medida como sujetos del 

proceso de estructuracién formal del curriculum, a pesar de que son ellos quienes 

lo convierten en practica cotidiana, retraducen la determinacion curricular 

imprimiéndole diversos significados y sentidos, impactandolo y transformandolo 

de acuerdo a sus propios proyectos sociales. 

Por lo anterior planteamos que la determinacién curricular impulsada por 

el neoliberalismo pedagdgico, es reproducida parcial y precariamente por fos 

sujetos, pero también se resignifica en la recepcion que esos mismos sujetos 

hacen del discurso. En este sentido diversas manifestaciones del dislocamiento e 

imposibilidad de implementacién total del discurso pedagdgico neoliberal, 

expresan sus limites, principalmente en la resistencia de docentes, estudiantes y 

la sociedad civil. 
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3.2 Debates al interior de la Universidad Publica: £1 problema de la 

Evaluacién. 

En el marco de las reformas curriculares impulsadas en México para la 

“modernizacién” de la educacién superior en las universidades publicas, la 

evaluacidn constituye un punto nodal y juega de manera esencial al ordenar la 

estructura discursiva de la pedagogia neoliberal a través del establecimiento de 

diversas politicas y practicas que generan nuevos vinculos entre los sujetos. 

Dicha nocién permite, a nivel pedagdgico, !a introduccién de las modificaciones 

en la relacion entre la universidad publica, el Estado y Ja sociedad civil y el contro! 

del espacio publico educativo. 

La implementacién de politicas para la educacion superior mexicana en el 

momento actual, tiene como eje central el intento de establecer, sobre todo en las 

universidades publicas una “cultura de la evaluacién’; siendo a partir del sexenio 

de Carlos Salina de Gortari, cuando se enfatiza la importancia de ésta en todos 

los niveles educativos y se le utiliza para evidenciar limitaciones, justificar ja 

apertura o cierre de programas, apoyar las reformas curriculares, implementar 

politicas, tomar decisiones, asignar el presupuesto; asi como segmentar y 

diferenciar a las instituciones, a los sujetos de la educacién y a las diversas 

disciplinas, todo ello, en relacién a la consideracion de la poca o nula calidad, 

pertinencia, relevancia, eficacia, eficiencia y productividad, tanto de multiples 

areas de conocimiento, como de jos propios sectores académico y administrativo. 
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La prioridad asignada a la evaluacién en México, esta relacionada con los 

procesos que sobre este ambito se desarrollan a nivel mundial, principalmente en 

los paises avanzados sobre los sistemas educativos y responde a las exigencias 

y recomendaciones que organismos internacionales como OCDE, BM, FMI, 

UNESCO, BID, establecen para la educacién superior con el objetivo de 

transformar todas las estructuras y los procesos publicos universitarios para 

integrarse ai proceso de globalizacién econdémica que requiere la creacién de 

instituciones y de formaciones altamente competitivas caracterizadas por su 

productividad, eficiencia, calidad, excelencia e innovacién constante, de acuerdo 

a los modelos y parametros marcados por las universidades y gobiernos de los 

paises altamente industrializados. 

En el discurso pedagdgico neoliberal, se ha colocado en primer plano a la 

evaluacion, por lo que se !e vincula a la revision y diferenciacién desigual de los 

aspectos que conforman a lo educativo, sin embargo su utilizacién se reduce a 

una visién instrumental y técnica y no se cuestionan las condiciones en que se 

gesta, las historias y particularidades de los procesos vinculados con la 

transmision y transformacién del conocimiento asi como los contextos 

institucionales en los cuales se producen. 

La nocién de evaluacién'™ surge inicialmente en el contexto del proceso 

de industrializacidn estadounidense a finales del siglo XIX y principios del XX, 

especificamente vinculada a los planteamientos de Tyler y Fayol sobre la 

  

‘#4 Para ampliar los origenes de fa nocién de evaluacién, véase De Alba, Alicia, et. al, “Evaluacién: Analisis 
de una nocion”, en Revista Mexicana de Sociologia. Ailo. XLVI, Vol. XLVI, No. |, México, IIE-UNAM, 

enero-marzo, 1984, pp. 175-204. 
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administracion cientifica del trabajo y a las exigencias de eficiencia en el capital, 

con el primer autor surgen un conjunto de propuestas de las que destacan por su 

impacto en la educacién, el rendimiento a través del cual se busca substituir los 

movimientos lentos, innecesarios ¢€ ineficientes, por movimientos rapidos para asi 

aumentar ta productividad en la fabrica; constituyendo una critica al bajo 

rendimiento (o “haraganeo”) del trabajador, asi como la seleccién de cada 

trabajador para ubicarlo en el puesto que le corresponde. 

Por su parte, Fayol enfatiza el concepto de control, del cual se deriva 

posteriormente [a nocién de evaluacién y alude a la comprobacion de la 

correspondencia entre lo planeado y los productos obtenidos para sefalar faltas y 

errores y evitar repeticiones y desperdicios. Este autor plantea que el control debe 

llevarse a cabo por agentes especiales: verificadores e inspectores. 

Se puede observar un desplazamiento de tales planteamientos at campo 

educative, sobre todo en relacién a que la evaluacion de los procesos tiene como 

fin aumentar e! rendimiento, la eficacia y la productiviad en ef desempefo tanto de 

docentes como de alumnos, equiparando con ello a la escuela con una empresa o 

una fabrica; via la evaluacién se analiza la congruencia entre los objetivos y los 

resultados, y el proceso tiene que |levarse a cabo por “expertos’. 

Dicho desplazamiento puede situarse en la conceptualizacién y funciones 

atribuidas a los procesos de evaluacién de la educacion superior, en algunos 

documentos que rigen la implementacion de politicas en este sentido: “.. la 

evaluacién es un medio fundamental para conocer la relevancia social de los 
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objetivos planteados, el grado de avance con respecto a los mismos, asi como la 

eficacia, impacto y eficiencia de las acciones realizadas (...) debe incorporar una 

visién diacrénica (a lo largo del tiempo), que permita evaluar avances y logros, 

identificar obstaculos y promover acciones de mejoramiento académico...” ‘* 

Asi, la evaluacién de la educacion superior en el contexto de la 

“modernizacién’ educativa, se considera como la fase del proceso de planeacion 

que consiste en la recoleccién, organizaci6n y analisis de la informacién que sera 

utilizada para emitir juicios de valor con respecto al sistema educativo, basados 

en la accion de cotejar periédicamente los objetivos y metas del mismo, a fin de 

realimentar las actividades de formulacion e instrumentacién 

La evaluacién como forma de establecer una nueva relacién entre las 

universidades, el Estado y la sociedad civil, cobra un auge significativo al tomar el 

lugar prioritario que tenia la planeacion y conformarse como el medio a través de! 

cual se sefialan las deficiencias de la educacién superior y se legitiman y validan 

los cuestionamientos sobre la mala calidad de los curricula universitarios, de los 

egresados, dei cuerpo docente, de la administracién, asi como del grado de 

eficacia de los servicios que presta, al constituir los resultados del proceso 

evaluativo datos irrefutables y objetivos ; ademas de presentarse como la via para 

dar a conocer a la sociedad e! grado de cumplimiento de las finalidades que le 

han sido asignadas a la educacién superior universitaria. 

  

'43 SEP Eyaluacion_de la Educacién Superior. Cuadernos de Modernizacion Educativa 5 (1989-1994), 

México, p. 41. 
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Asimismo, con la evaluacién se intenta justificar tambien la 

implementacién de diversas politicas, programas y practicas para resolver la crisis 

por la que atraviesa la educacién superior: * .evaluacién externa del sistema 

universitario, evaluacion de las universidades a partir de una serie de indicadores, 

evaluacién del personal académico, evaluacién externa de los posgrados, 

evaluacién externa de los proyectos de investigacion para otorgar una asignaci6n 

presupuestaria, establecer un examen nacional de ingreso a la universidad y un 

examen nacional de egreso...”"“*. 

En este sentido se han creado multiples programas e instancias que 

tienen como finalidad !a evaluacion de !a educacién superior para la toma de 

decisiones en torno a las acciones que deben llevarse a cabo para su reforma y 

“modernizacion”: 

a) Los antecedentes de la evaluacién de la educacion superior en México se 

remontan al conjunto de diagndésticos realizados en algunas instituciones publicas 

durante la década de los setenta a partir dei cuestionamiento a su 

disfuncionalidad. 

e Apartir de la crisis econémica de 1982 durante la administracién de Miguel de 

la Madrid (1982-1988), se da a conocer el Programa Nacional de Educacién 

Superior (PRONAES), a través del cual se plantea la evaiuaci6én de los 

siguientes aspectos"”, los cuales se enmarcaron en el lema de la “Revolucion 

Educativa: uso racional de recursos humanos, financieros y materiales; uso de 

  

\46 Diaz Barriga, Angel, “La evaluacién universitaria en el contexto del pensamiento neoliberal”, en Revista 

de 1a Educacion Superior, Vol. XXII, 4 (88), México, ANUIES, octubre-diciembre, 1993, p. 89. 

"7 Véase Idem. 
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recursos para fa solucién de problemas prioritarios; determinacion de los 

grados de solucién de los problemas abordacos; relacién entre la naturaleza 

del problema y la estrategia de solucion; supervisién de las acciones para que 

se cumplan de acuerdo a lo estipulado; atencion a las metas de cada 

programa; estimulacién de la participaci6n de los que realicen el programa y 

justificacién explicita de toda diferencia entre lo planeado y lo alcanzado. 

El PRONAES, se estructuré en once programas". algunos de tos cuales 

son: a) formacién y actualizacion de profesores; b) fomento a la investigacion 

cientifica y el desarrollo tecnolégico; c)mejoramiento de la difusién cultural; d) 

vinculacién de la educaci6n superior con la sociedad; e) mejoramiento del marco 

normativo de la educacién superior; f) mejoramiento de los servicios de apoyo a la 

docencia y a la investigacién; g) mejoramiento de los servicios de apoyo 

administrativo; h) integracién regional del sistema de educacién superior. A través 

de este programa se comienzan a establecer algunas practicas de evaluacién, 

“Ja tarea de evaluar va tomando fisionomia politica y administrativa que la 

caracterizara en la politica neoliberal...” , al vincularse estrechamente con la 

asignacién del presupuesto en funcion del resultado de dichas evaluaciones. 

e En ese mismo periodo, la ANUIES, contando con el consenso de los rectores 

de las universidades afiliadas, presento publicamente el documento, ‘La 

evaluacién de la educacién superior en México”, que define los elementos dei 

  

‘48 Mendoza Rojas. Javier. “El proyecto de modernizacién universitaria: continuidades ¢ innovaciones” cn 

Revista de la Educacion Su rior. Vol. XXT, 4 (84), México, ANUIES. octubre-diciembre, 1992. pp. 7-40. 
"° Dias Barriga. Angel, “La evaluacion universitaria en el op. cit, p. 85 
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marco teérico que sustenta, las categorias, criterios e indicadores para la 

evaluacion de la educacién superior. 

e Por otra parte, un programa que se establecid en ja perspectiva de la 

evaluacion, fue el Sistema Nacional de investigadores (SIN), que por decreto 

presidencial, otorgé becas econdmicas a investigadores considerados de alta 

calidad y excelencia a partir de la valoraci6n de sus resultados de los procesos 

de evaluacién a los que fueron sometidos algunos y de los productos de sus 

investigaciones, para lo cual se tomaron como indicadores el tipo de revista en 

que publica y la cantidad de citas que tiene ese trabajo en otros articulos, 

privilegiandose aquellas de caracter internacional. Este programa se 

implementé con el objetivo de paliar el grave deterioro salarial en la 

universidad, a la vez que detener la fuga masiva de investigadores y para 

instaurar un mecanismo de evaluacién con el cual pudiese facilitarse la 

incorporacién de una concepcidn eficientista-productivista e internacional del 

trabajo cientifico.’° 

e En 1986, se presentéd el Programa Integral de Desarrollo de la Educacién 

Superior (PROIDES), a partir del cual se propusieron 24 proyectos nacionales 

enmarcados en una estrategia que contenia ocho puntos: crecimiento; recursos 

humanos; recursos econdémicos; planeacién y coordinacién; docencia; 

investigacién; difusién de la cultura y extensi6n de los servicios; y apoyo 

administrativo. Aqui la problematica de la evaluacién queda explicitamente 

planteada y permea todos estos aspectos. 

  

Idem. 
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e« Es a partir del Programa de Modernizaci6én Educativa (PROMODE), 

impiementado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994), cuando 

se plantea como eje central de las estrategias de modernizacién del sistema 

educative del pais y rector de las politicas educativas, a la evaluacion. De esta 

manera se enfatiza !a importancia de todas aquellas actividades referidas a la 

certificacién de estudios, a la acreditacion de las instituciones y programas 

universitarios, a la calificacién del aprendizaje, a la evaluacién del desempefio 

y los procesos escolares, al desempefio de las funciones de las instituciones 

educativas, y a la evaluacion del impacto social de los productos y los servicios 

educativos; para impulsar la reforma del sistema educativo se consider6 como 

principal lineamiento la necesidad de valorar la productividad de fas 

instituciones educativas y el desempenio de los docentes y los alumnos.'** 

« Con la propuesta de “modernizacién’, la vinculacién evaluacién-financiamiento 

fue claramente explicitada en ese momento, al establecerse ei Fondo Nacional 

para la Modernizacion de la Educaci6én Superior (FOMES), a través del cual se 

asignarian presupuestos adicionales a programas y proyectos que demostraran 

su contribucién al mejoramiento de la calidad de jas instituciones y que se 

fundamentaran en diagndsticos y evaluaciones anuales. '*? 

  

‘5! Wénse Pallan Figueroa, Carlos, “Los procesos de evaluacién y acreditacién de las instituciones de 
educacién superior en México en los tltimos afios”, en Revista de 1a Educacion Superior, Vol. XXIII, 3 (91) 
México, ANUIES, julio-septiembre. 1994. 
‘S? Cfr. Carrion Carranza. Carmen, “Evaluacion de la calidad de la educacién superior: una visién para el 
fin de siglo”, en La universidad latinoamericana ante los nuevos escenarios de la regién, México. UDUAL/ 

UIA, 1995. pp. 480-492. 
187



e En 1990, se crea la Comision Nacional de Evaluacién de la Educacién Superior 

(CONAEVA), que constituyé la instancia integrada para poner en marcha las 

acciones evaluativas planteadas para las instituciones. Entre 1990, 1991 y 

1992, las universidades publicas, basandose en los criterios, indicadores y 

parametros generales propuestos por dicha comision en el documento 

“Lineamientos generales y estrategia para evaluar la educacion superior”, 

realizan sus autoevaluaciones. Este documento, que se inscribi6 en una 

perspectiva claramente cuantitativa, fue ampliado posteriormente con una 

propuesta de lineas de reflexion para responder a las exigencias de 

incorporacién de evaluaciones de tipo cualitativo. 

« Por medio dei Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT), se 

promovié una instancia nacional de evaluacién externa de los programas de 

posgrado y de proyectos de investigacién, la cual se concreto en la creacién 

del Padrén de Programas de Excelencia. Con ello se pretendia apoyar 

financieramente a la realizaci6n de algunas tareas de investigaci6n, la 

contratacién de un profesor visitante o el otorgamiento de becas a alumnos 

inscritos en dichos posgrados. £! padrén de excelencia en que son 

seleccionados éstos de acuerdo a la valoracién del CONACYT a partir de 

determinados indicadores, tiene como objetivo acreditarlos e implicitamente 

reconocerios socialmente y hacer que las instituciones que los imparten logren 

cierto nivel de prestigio ante los usuarios (estudiantes, empresas, etc.) 

153 Véase Diaz Barriga, Angel, “La evaluacién universitaria en...” op. cit., y Pallan Figueroa, Carlos, “Los 

procesos de evaluacion...” op. cit. 
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« Para llevar a cabo el proceso de evaluacion interinstitucional, se crearon, en 

1991 los Comités Interinstitucionales para la Evaluacién de la Educacién 

Superior (CIEES)"™, 0 *comités de pares’, divididos por dreas de conocimiento 

y funcién: ciencias naturales y exactas, ciencias agropecuarias, ingenieria y 

tecnoldgica, ciencias sociales y administrativas, educacién y humanidades y 

ciencias de la salud. Se sefiala que los integrantes de dichos comités deben 

ser del mas alto nivel académico y tienen que contar con la legitimacion de la 

propia comunidad académica nacional. 

Los CIEES tienen por objetivo la evaluacién diagnostica de las funciones 

y tareas asignadas a la educacién superior en una area determinada; la 

acreditacion de las unidades académicas o programas en tanto satisfagan ciertos 

criterios y estandares de calidad; la dictaminacion de proyectos y programas para 

otorgar apoyo econdmico adicional; y dar asesoria para la formulacion e 

implementacién de programas y proyectos. Cada comité tiene como objeto: 

precisar criterios, variables e indicadores para la evaluacién del posgrado, los 

programas de investigacién y las carreras profesionales, estudiar los aspectos 

prioritarios de cada area y establecer estandares minimos de calidad para 

programas y proyectos académicos y hacer recomendaciones para su area. 

La evaluacién que realicen los CIEES, tendra que tomar en cuenta la 

opinién de los sectores social y productivo sobre los resultados obtenidos por 

dichos programas, por ello deben establecer una estrecha relacién con el entorno 

  

‘54 SEP/ ANUIES/ CONPPES. Estrategia para la integracién_y funcionamiento de los Comités 
Interinsticionales para 1a Evaluacin de la Educacién Superior (Comités de Pares), México, s/f, 24 pp. 
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inmediato de las instituciones de educacién superior para incorporar su valoracion 

como un elemento valioso de evaluacién externa. Uno de los diez miembros que 

lo integran, tendra que ser un experto en su area respectiva y proveniente del 

sector social y productivo, fo cual entra en la logica de vincular a los curricula con 

las necesidades del aparato productivo, io que a su vez constituye uno de los ejes 

del planteamiento de reformas para la universidad publica desde la perspectiva 

neoliberal. 

« Para la evaluacién de los estudiantes, se plantearon principalmente la 

instrumentaci6n y aplicacién de dos mecanismos: 

-Con el Examen Nacional Indicativo Previo a la Licenciatura (ENIPL)'® , se tiene 

como objetivo establecer un instrumento unico y general para todos los aspirantes 

a la licenciatura para expiorar habilidades y conocimientos que son considerados 

como basicos y fundamentales para los estudios superiores; se sefala que a 

través de él, se obtendra informacion sobre la situacion de la educacién media 

superior y sus resultados se difundiran a los érganos competentes de la 

educacién publica, a las instituciones, a los padres de familia y a los estudiantes y 

con ello contribuir a mejorar la calidad del servicio que ofrece la educacién 

superior, ya que proporcionara informacion valida y confiable a los usuarios sobre 

las condiciones reales de los estudiantes. 

En el documento que presenta su impiementacion, se sefala que se trata 

de un instrumento de comprobacién estandarizada en un momento o corte dado 

  

'S5 “Examen Nacional Indicativo Previo a la Licenciatura”. en Revista de la Educacién Superior, Vol. X11, 2 

(86), México, ANUIES, abril-junio, 1993, pp. 81-98. 
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sobre un dominio de conocimientos determinados y sobre el perfil general de 

egreso del bachillerato. El examen esta divido en secciones que son: habilidades 

de razonamiento verbal y matematico 40%; nociones basicas del nivel bachillerato 

60%; (espafio! 20%; matematicas 20%, ciencias naturales 30%; ciencias sociales 

y humanidades 30%). 

La aplicacién del examen se sugiere como una medida para fortalecer al 

bachillerato y su articulacién con las licenciaturas: y los posgrados y propiciar 

condiciones para el mejor empleo de la capacidad instalada y mejorar la calidad 

en los productos educativos. 

-Por su parte, el Examen General de Calidad Profesional (EGCP)'* , se relaciona 

con la implantacién de instrumentos relacionados con la evaluacion de los 

productos y resultados que se instauran desde la ldgica neoliberal. Como 

objetivos explicitos se plantea evaluar la formacién integral de los egresados y 

medir los conocimientos y habilidades obtenidos en su formacién académica y 

profesional; informar a la sociedad mexicana acerca de la calidad de la formacion 

académica de los nuevos profesionistas y contribuir a la evaluacién de la calidad 

de ta educacién superior. Acera de sus funciones se sefiala que las del examen 

son “constructivas” y “educativas” mas que calificadoras, excluyentes y 

penalizadoras. 

El examen tendra utilidad para tres sectores: 

  

156 “Examen General de Calidad Profesional”, en Revista de la Educacion Superior, Vol. XXII, 3 (87), 
México, ANUIES, 1993. 
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Para los sustentantes, servira para apreciar las caracteristicas y el 

alcance de su formacién en relacién con el perfil que proporcionara el EGCP, 

someterse a un examen de alta calidad, contar con un comprobante de su 

formacién académica plenamente reconocido por jos empleadores e instituciones 

de apoyo académico y ampliar sus posibilidades de insercién en el mercado 

laboral. 

Para las autoridades educativas gubernamentales, el examen tendra 

como significado, entre otros aspectos, ampliar las garantias sobre la calidad y 

actualizacion de los servicios profesionales que recibe la sociedad y recibir 

informacién para establecer politicas educativas congruentes con la realidad de 

las instituciones, orientar la aplicacién dei presupuesto para la educacién superior 

y evaluar la calidad de los profesionales extranjeros. 

Para la sociedad, particularmente para los empleadores, el examen sera 

de utilidad para extender las garantias sobre la calidad de 1a formacién de los 

egresados de las instituciones de educacion superior, verificar el rendimiento de 

inversion en educacién superior y mejorar el conocimiento sobre el perfil 

profesional de quienes ingresan al mercado de trabajo. 

Se enfatiza que el examen podra adoptar diversas modalidades en cuanto 

a contenido, organizacién y funciones, pero su objeto sera el enriquecimiento y 

ampliacién de la oferta de servicios profesionales calificados y en ningun caso 

limitara arbitrariamente las oportunidades de ejercicio profesional. Se justifica su 
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implementacion al decir que se trata de una practica antigua y gereralizada en 

paises cuyos sistemas educativos tienen prestigio por su alta calidad. 

Por otra parte, los sujetos que formularan el examen seran las 

instituciones educativas (autoridades, maestros y estudiantes), asociaciones 

nacionales, colegios de profesionales, los usuarios de los servicios, empleadores 

y autoridades gubernamentales, y su operacién se financiara por quienes sean 

beneficiados: empleadores, instituciones, egresados, etc. 

Finalmente, los resultados del examen expresaran el perfil de 

conocimientos y habilidades del egresado y las calificaciones que conformaran 

dicho perfil, seran integrados en un certificado nacional de calidad profesional. Su 

implementacioén sera gradual, pero se sugiere comenzar con medicina, 

odontologia, enfermeria, veterinaria, psicologia, ingenieria civil, derecho y 

contaduria. 

e La exigencia de evaluacién, actualizacién, y formaci6n permanente del 

personal académico, especificada particularmente a partir del Programa 

Nacional de Modernizacién Educativa (PROMODE), dio énfasis especial a su 

desempefio, en este sentido y junto con el planteamiento de lograr la 

recuperacion del poder adquisitivo de su salario, se introdujeron diversos 

programas destinados a revalorar y estimular su funcién a través de una 

asignacién diferenciada de los ingresos en funcién de los niveles de 

productividad calculados a través de la evaluacion de sus actividades. 
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-En 1990, comienza a operar ei Sistema Nacional de Estimuios al 

Desemperio Académico, asignando de entre uno a dos salarios minimos de 

compensacién adicional y en algunas universidades hasta nueve salarios 

minimos*”. 

-En 1992, se anuncia el establecimiento del Programa de la Carrera 

Docente del Personal Académico™, para otorgar reconocimientos a quienes se 

dedican prioritariamente a la ensefanza, con !o que se plantea que las 

universidades recibiran recursos extraordinarios. Tiene como objetivo revalorar y 

estimular la carrera docente del personal académico de las universidades 

publicas para acrecentar su calidad, dedicacién y permanencia. El Programa de 

Becas al Desempefio Académico se ubica como su antecedente inmediato, dentro 

de éste se definieron becas y estimulos que Jas universidades adoptaron con 

diferentes nombres (Programa de Estimulos para la Productividad y el 

Rendimiento Académico: Carrera Magisterial, Prima de Desempenio, etc. ) 

-Se propone la creacién del Programa Nacional de Superacién del 

Personal Académico, para resolver el problema de la insuficiente formacién y 

actualizacién del personal académico, recomendando a las instituciones de 

educacién superior que las plazas disponibles de personal de carrera sdlo sean 

cubiertas por candidatos que hayan obtenido, por lo menos, el! grado de maestro. 

Se plantean como objetivos generales de! programa, incrementar ei 

numero de académicos con maestria y doctorado del mas alto nivel académico; 

  

‘57 Véase Mendoza Rojas, Javier, “El proyecto de modemnizacién ...” op. cit. 

158 Véase “La carrera docente del personal académico”. cn Revista de la Educacién Superior, Vol. XXII, 3 

(87), México. ANUTES, 1993, pp. 153-158. 
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actualizar al personal de asignatura en sus respectivos campos disciplinarios; 

reorientar y consolidar los programas de formacién académica; implementar 

programas complementarios a !a formacién de los docentes ( programas y cursos 

de formacioén pedagdgica y didactica, dominio de otros idiomas, uso de 

computadoras, anélisis de textos, redaccién de ensayos, etc), y atender 

preferentemente los programas de formacién de grupos de equipos de trabajo 

mas que a individuos aislados. 

Los lineamientos para el desarrollo de este programa son, entre otros: 

disponer de un diagndstico de fa planta académica para poder definir sus 

necesidades de formacién; evaluar fos programas y acciones de formacion y 

actualizacion del personal académico, incluyendo los sistemas de becas, 

valorando su eficiencia y el impacto de sus resultados; también se deben evaluar 

las condiciones institucionales en las que se desarrolla el trabajo académico; 

disefiar un escenario prospectivo de la planta académica en funcién de la 

definicién del perfil. 

Con estos programas se transforman los requisitos para la contratacion, 

promocién y permanencia del personal académico. 

En esta misma linea, se implementan en la Universidad Autonoma 

Metropolitana el Programa de Estimulos a la Docencia y a la Investigacion y el 

Programa de Becas de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico de la 

UAM. Principalmente se crea el Tabulador de Ingreso y Promocion del Personal 
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Académico (TIPPA)'®, a través dei cual se asigna un cierto puntaje a los 

productos del trabajo académico y se estructura en: experiencia académica, 

experiencia profesional y escolaridad. El puntaje tiene un minimo y un maximo 

para que el dictaminador lo asigne al docente en funcién de criterios 

determinados y, con base en ello, asignar diferenciadamente entre el personal 

académico el presupuesto. 

Por su parte, a finales de fos ochentas se instaura en la Universidad 

Nacional Auténoma de México, el Programa de Estimulos a la Productividad y al 

Rendimiento del Personal Académico (PEPRAC), con tres versiones posteriores, 

y su sustitucién por el Programa de Primas al Desempefio del Personal 

Académico de Tiempo Completo (PRIDE). En tales programas se utilizaron 

factores de ponderacién que se aplicaron como criterios para ubicar solo a 

algunos de los integrantes del personal académico en categorias, a cada 

actividad se le asigna una puntuacién en funcién de ta cual se distribuye el 

estimulo salarial. 

b) El qué, el quiénes, el como, el cuando y el para qué, de la evaluacion'* 

Para determinar qué se evaltia la CONAEVA plantea que habra que 

seleccionar aquellas areas que sean de importancia vital y que tengan un mayor 

  

‘59 Véase, Ibarra Colado, Eduardo, “Evaluacién del trabajo académico y diferenciacién salarial: El cémo de 

la modernizacion en la UAM, en Perfiles Educativos. No. 53-54, México, CISE-UNAM, 1991, pp. 40-48. 

16 éase, Inclan Espinosa, Catalina, “Una aproximacién a las distintas versiones de los programas de 

estimulos en la UNAM”, en Diaz Barriga, Angel y Pacheco Méndez, Teresa (coords), Universitarios: 

institucionalizacion académica y evaluacién. Pensamiento Universitario. Tercera Epoca 86, México, CESU- 

UNAM, 1997. pp. 23-36. 
161 Véase, CONPES/ CONAEVA, “Lineamientos generales y estrategia para evaluar la educacin superior”, 

en Cuadernos de Modernizacion Educativa 5 (1989-1994), Evaluacién de fa Educacién Superior, México, 

1990. 
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impacto en el sistema y en cada uno de sus componentes. En este sentido se 

situan cinco unidades de analisis: el individual (estudiantes, personal acadeémico y 

administrativo); el de !as dependencias (cada una de las unidades que forman 

parte de {a institucién), el interinstitucional y regional (impacto de planes y 

programas académicos en el mejoramiento de la calidad de cada institucién); y el 

del sistema (andlisis del comportamiento de las macrovariables que !o definen). 

Los objetos de estudio de ia evaluacion pueden referirse al contexto de la 

educacién superior, a los insumos que intervienen en su operacion, las 

actividades, tareas y procesos que constituyen su quehacer cotidiano y a los 

resultados o productos de corto, mediano y largo plazo. 

Con respecto a quién debe ser el sujeto evaluador, se sefala que pueden 

ser todos aquellos que disefian el programa a ser evaluado (Autoevaluacion), 

para conducir a la toma de conciencia del papel que cada uno desempefa dentro 

del programa. Este tipo de evaluacién ha sido desvirtuada por las autoridades 

educativas al ser considerada como poco confiable ya que se realiza por los 

propios sujetos “...las autoridades educativas calificaron las diversas practicas de 

evaluacién que buscaron involucrar un poco mas a !a comunidad universitaria, 

como practicas engafiosas, de simulacion y autoengafho que se usan para lucirse 

sin que las instituciones lieguen a expresar realmente sus problemas...”*. 

La evaluacién también puede ser llevada a cabo por miembros del 

programa 0 instituci6n que no son responsables del disefio y operacion de dicho 

programa (Evaluacién por Pares o Interna); ésta tiene como objetivo generar 

ee 

162 Diaz Barriga, Angel, “La evaluacion universitaria en el...” op. cit, p. 91. 
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informacion complementaria a cargo de persona! de la misma institucion para 

valorar y comparar la efectividad, eficiencia y relevancia de las acciones 

institucionales. Los “pares” evaluan y emiten recomendaciones para efectuar 

acciones que mejoren la calidad . 

Por otra parte, personal ajeno a la institucion también puede realizar las 

evaluaciones (Evaluacion externa), ya que con ésta se puede tomar en cuenta la 

apinién de la clientela o de los sectores importantes para obtener apoyo social y 

recursos adicionales. 

El cémo de fa evaluacién, se relaciona con {os métodos utilizados, al 

respecto se sefiala que es conveniente recurrir a cualquier modelo segun sea el 

Ambito, el objeto de estudio y el tipo de informacién requerida (analisis de 

sistemas, objetivos conductuales, critica de arte, acreditacién o certificacion, 

evaluacién de contrincantes, modelo transaccional, evaluacion libre de metas, 

modelo de toma de decisiones), o técnicas (instrumentos estandarizados de 

medicién, evaluacién por computadora, pruebas abiertas, ejercicios de 

demostracién y de simulacién, entrevistas personales, andalisis estadisticos, 

estudios de campo, encuestas, andlisis de situaciones, analisis de contenido, etc.) 

Se recomienda {a utilizaci6n de métodos que combinen e! manejo de 

informacion cuantitativa y cualitativa y se enfatiza que para algunos aspectos es 

indispensable el uso de indicadores numéricos pero, en otros, es de mayor 

importancia el juicio de valor sobre los aspectos que no son medibles de manera 
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objetiva. Sera necesario desarrollar parametros auto-referidos a la realidad y 

mision de cada centro educativo. 

E! cuando debe evaluarse se situa como un proceso permanente y 

continuo. Se consideran tres momentos para !a evaluacion. El primero consiste en 

la constatacion de las discrepancias entre el comportamiento pasado de un 

programa y su situacién actual (Evaluacion diagndstica). La segunda se lleva a 

cabo a lo largo de las diferentes etapas de operacién de un programa, sirve para 

valorar el desempefio o la efectividad diferencial de los momentos de un proyecto 

(Evaluacién formativa). Mientras que en el tercero, se construyen escenarios para 

pronosticar jos posibles efectos y diferentes variables sobre un programa que 

todavia no opera, aqui se utiliza toda la informacién proveniente de los otros 

momentos (Evaluacién prospectiva). 

El para qué se evaliia, esta relacionado a los aspectos para mejorar de 

manera gradual la calidad académica a través del andlisis de los avances y 

logros, de la identificacion de obstaculos y la promocion de acciones de 

mejoramiento académico. Se evalua para contar con juicios de valor objetivos 

sobre el estado que guarda la educacién superior y el impacto social que 

produce. 

c) Indicadores, parametros, criterios, estandares o variables: 

A nivel nacional e internacional, los procesos de evaluacién que se estan 

llevando a cabo sobre todos los aspectos de los sistemas educativos, conllevan 
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una perspectiva de andlisis o diagnéstico a través del uso de indicadores, 

pardmetros, criterios, estandares o variables determinados que se ubican en la 

linea de evaluacién cuantitativa. Estos se definen en funcién de lo que es 

considerado como valioso, prioritario y estratégico para aicanzar la calidad y la 

excelencia en las instituciones de educacién superior, de manera objetiva e 

irrefutable y con el menor margen de error. 

Desde 1990, la educacién superior mexicana esta sometida con mayor 

énfasis a evaluaciones llevadas a cabo a través de la utilizacién de indicadores 

para la medicién del desempefio institucional, de los docentes y los alumnos, de 

los curricula, de la infraestructura, etc. 

A través de los indicadores se pretende contar con informacién 

homogénea y objetiva para facilitar las comparaciones y estimular la competencia 

entre las instituciones por el financiamiento. 

En ese afio, la CONAEVA. presenta a través del documento 

“Lineamientos generales y estrategia para evaluar la educacion superior’ un 

listado de indicadores (categorias de andlisis), tomando en cuenta los aspectos 

que recibieron atencién especial en e| PROIDES (1986) y en el PROMODE (1989- 

1994). Dichas categorias agrupan a criterios e indicadores sobre: docencia, 

investigacién, difusién y extensién, normatividad y gobierno, organizacién, 

planeacion y evaluacién, financiamiento, relacién educacién superior-sociedad y 

politica educativa. Se sefiala que son de alcance nacional, regional y estatal y son 

los minimos necesarios para que cada casa de estudios construya los suyos y 

183 CONPES/ CONAEVA, “Lineamientos generales y estrategia para...” op. cit. Ver Anexo |. 
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programe metas y acciones para reordenar lo inoperante y consolidar o mejorar lo 

que se esta haciendo bien. 

Por su parte en el documento “Propuesta de lineamientos para la 

evaluacion de la educacion superior’, la ANUIES retoma de las 

recomendaciones emitidas por la CONAEVA, fos elementos esenciales y sefala 

que se destacan macrovariables concernientes al contexto y al sistema y que 

dentro de cada variable se establecen indicadores cuantitativos e informacién 

cualitativa. Dichos criterios son los siguientes: desarrollo institucional, docencia, 

investigacién, difusién y extensién, apoyo administrativo e infraestructura 

académica; variables del contexto: desarrollo socio-econdmico del pais, planes de 

desarrollo nacional y sectorial, organizacién politica del Estado en materia de 

educacién, principales problemas y necesidades nacionales y regionales, y 

variables de! sistema de educacién superior. 

Segun Diaz Barriga, en este documento las universidades pugnaron por 

establecer mecanismos internos de evaluacién, ocasionando con ello tensiones 

con las autoridades educativas del pais ya que, desde su perspectiva, estas 

practicas se consideran como engafosas e incubridoras por lo que enfatizan la 

importancia de la evaluacion externa para dar mayor rango de confiabilidad a los 

resultados, como fue el caso de la contratacion de un equipo internacional 

  

14 “Propuesta de lineamientos para la evaluacion de la cducacion superior. Documento aprobado en la 1X 

Reunién extraordinaria de la Asamblea General de la ANUTES”, en Revista de la Educacién Superior, Vol. 

XIX, 3 (75) México, ANUIES. julio-septiembre 1990, pp. 41-121. Ver Anexo 2. 
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presidido por Phillip Coombs, para evaluar a las universidades mexicanas, o del 

informe que la OCDE hace sobre la educacién superior.'® 

Siguiendo al autor, se puede decir que a pesar de que las propuestas 

contenidas en los dos documentos fueron diferentes. finalmente se acordé que 

cada seis meses las universidades entregarian sus evaluaciones basandose en el 

documento de la CONAEVA, e implicitamente se destacd que la asignaci6n de 

recursos extraordinarios dependeria de la forma en que los indicadores fueran 

satisfechos. 

d) Recepcién de los programas y practicas de evaluacién por la comunidad 

académica: 

La implementacién de politicas de evaluacién en a universidad publica ha 

generado diversos puntos de asimilacién o debate, al constituirse en uno de los 

referentes a través del cual se intenta instaurar todo un conjunto de practicas que 

transforman el quehacer académico y los vinculos entre los sujetos al interior del 

campo curricular. 

Dichas practicas tienen como objetivo ei mejoramiento de la calidad de la 

educacién superior, el logro de la excelencia, la productividad, la eficacia, el 

rendimiento en el desempefio y la revalorizaci6n del trabajo docente; y se 

enmarcan en una perspectiva que vincula estrechamente ta evaluacion con el 

‘65 1 primero se publicd como Coombs, Phillip, et. al. Estrategia para mejorar la calidad de la educacion 
superior en México. Informe para el sefior Secretario de Educacién Publica realizado por el Consejo 
Internacional para el Desarrollo Educativo (CIDE), México, 1990; editado por el FCE en 1991. El segundo 
texto se titula Examenes de !as politicas nacionales de educacién. Educacion Superior, Paris, OCDE, 1997. 
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financiamiento, 1a acreditacién y !a certificacién, subordinando la riqueza 

pedagégica que pudiera tener un proceso evaluativo en el campo curricular. 

A partir de los aspectos planteados se destacan algunos de los puntos 

centrales en los que se debate el problema de la evaluacién en las universidades 

publicas, tales como: 

-la evaluacién se ha vinculado con el problema del financiamiento, subordinando 

el ambito pedagdgico a la perspectiva economicista, empresarial y administrativa, 

-el disefio de indicadores, criterios y parametros de evaluacién se ha llevado a 

cabo al margen de la participacién de los actores involucrados en el proceso 

(docentes, estudiantes, investigadores, etc.), enfatizando la evaluacién 

cuantitativa y homogénea y dejando de lado los aspectos cualitativos de los 

procesos al ponderar estandares de desempefio internacionales que no respetan 

la heterogeneidad y la diferencia de los sujetos, y las particularidades que los 

sujetos de la educacién establecen entre ellos y sus vinculos con los saberes. No 

se ubican los procesos que dieron origen a los resultados y el contexto 

institucional, social, cultural y disciplinario en que se insertan, 

-la evaluacién centrada en los resultados y los productos funciona como un 

mecanismo de exclusién,  clasificacién, | comparacion, | segmentacion, 

jerarquizacién, eliminacién y seleccién de los sujetos de la educacién, y se vincula 

a un sistema de premios y sanciones, 
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- los indicadores de desempefio se definen a partir de lo que se considera util, 

estratégico, necesario y valioso, pero no se situa por quiénes y desde qué 

contextos se ubican como tales, 

- la implementacion de programas de evaluacién en !as universidades publicas. 

lejos de contribuir al mejoramiento de !a calidad de la educacién y a la 

revalorizacién del quehacer docente, fomenta la fragmentacién, el individualismo 

y la competencia entre los sujetos de la educacion, en detrimento de lo colectivo, 

-la perspectiva productivista y empresarial que subyace a las politicas de 

evaluacién, solo toma en cuenta los resultados y los productos observables, 

medibles y tangibles, 

- la evaluacién toma fa forma de control y vigilancia de {as universidades y 

establece nuevos vinculos entre las instituciones, el Estado y la sociedad en este 

sentido, y 

- los programas de evaluacién desconocen Ia historia y los procesos en que se 

gesta e! sistema educativo mexicano y particularmente {a universidad publica. 
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A manera de reflexiones finales. Limites, fronteras y alternativas: Una 

agenda por construir. 

“La mayorta de los ministros de educacién fatinoamericanos carecen de poder y son subordinados de Jos ministros de 

Economla, que reducen todos los céicules a fa concordancia diaria det libro de caja para poder pagar los intereses de la devda 

‘extema o para controlar /a inflacién de cada dia, sin perspectivas, sin estrategias de largo plazo. En tal ldgica, la educacién no 

ffene lugar porque siempre requiere de una cuota de utopia y es una apuesta al futuro”. (Puiggrés, 1994, p. 298-299) 

Hasta el momento hemos establecido un acercamiento al discurso de la 

pedagogia neoliberal, en torno al campo de problemas y a las condiciones de 

produccién en que se inscribe; a su impacto en el espacio publico universitario; y 

a las formas en como permea el campo curricular. De esta manera, planteamos 

que la problematica de la evaluacion constituye el eje de anudamiento de dicho 

discurso y tiene diversas y particulares resoluciones pedagogicas en dicho 

campo. 

Los planteamientos expuestos en este trabajo se inscriben en el andlisis 

de los planos que sobredeterminan en el marco social amplio una de las 

tendencias que definen el escenario actual para la educacidn superior, 

particularmente ubicando el espacio publico universitario, por ello el papel que 

juegan los organismos internacionales en dicha definicién, es central para 

analizar el impacto que tiene el neoliberalismo pedagogico en el campo curricular. 

En este sentido habria que situar planos de concrecion que permitan dar cuenta 

de tal impacto y de las formas en que el discurso es recibido por los sujetos de la 

educacién. Este aspecto constituye una linea de reflexion del anélisis 

desarrollado en este trabajo y se plantea como un posible eje de futuras 

investigaciones. 
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En este marco, ubicar la diversidad y particularidad institucional, asi como 

las articulaciones y diferencias en las cuales se produce el sujeto de la 

educacién, son centrates para ubicar las caracteristicas en las que se constituye 

el acontecimiento pedagdgico en el terreno curricular, al cual el neoliberalismo 

pedagégico afecta de manera desigual y combinada. 

Si bien, se puede observar un fuerte impacto con respecto a las reformas 

curriculares que intentan promoverse en el espacio ptblico, su implementaci6n no 

se agota de manera total, por ello el analisis de las fronteras y los limites del 

discurso pedagdgico neoliberal es esencial en la ubicacién de las opciones y 

alternativas que se estan generando en este momento frente a dichas reformas, 

asi como los sujetos y los espacios en que se estan llevando a cabo. 

Haciendo una recapitulacion de lo pianteado, queremos enfatizar lo siguiente: 

e En torno a las condiciones de produccién del discurso pedagdgico neoliberal, 

situamos el proceso de reestructuracion capitalista expresado en la 

globalizacian econdmica, politica y cultural a nivel mundial, en su tendencia a 

la transnacionalizacion y articulada a una vision conservadora y de derecha 

que opera a través del resurgimiento de los planteamientos del liberalismo 

clasico, sobre todo en lo referido a la exaltacién de la liberalizacién de las 

fuerzas de! mercado y a la transformacion del rol del Estado en materia de 

intervencion publica. 

En América Latina, las tesis neoliberales se implementan sobre todo a 

partir de la crisis econdémica que sufren los paises y de la imposicién de medidas 
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de ajuste en todos los ambitos de injerencia del Estado, principalmente en lo 

referido al gasto publico (educacién, salud, vivienda, alimentacién, transporte, 

infraestructura). De esta manera, el panorama nacional e internacional se piaga 

de diversas concepciones, nociones y referentes que estan recortadas por dichas 

tesis ( privatizacién, desnacionalizacién, descentralizacioén, racionalizaci6n, 

eficientizacién, etc.). La implementacién de las politicas de ajuste se justifica en 

desafio que representa para los paises en desarrollo, la integracién econdmica 

mundial que demanda la “modernizacién” de todos los espacios (social, politico, 

econémico, educativo y cultural), para sanear la economia y desactivar la crisis en 

que se encuentran las naciones. 

« Con respecto al campo de problemas que se situa en este contexto, 

planteamos que lo que nombrames como pedagogia neoliberal, constituye la 

expresién del desplazamiento de la perspectiva econdmica neoliberal y su 

condensacién en lo educativo, la formacién de los sujetos, los vinculos que se 

establecen entre éstos, y !as multiples relaciones con los saberes, los 

conocimientos, etc. 

El discurso pedagdégico neoliberal se expresa en el momento actual, como 

un proyecto hegeménico, al inscribirse en el marco de las luchas por significar, 

asignar sentido y dimensionar a lo educativo a través de su ordenamiento con una 

légica economicista, empresarial, administrativa y de mercado ligada a una 

perspectiva pragmatica y técnico-productivista, que se inserta en el contexto de la 

globalizacién economica, politica y cultural a nivel mundial, de la acelerada 
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transformaci6én cientifico-tecnolégica y del desarrollo en los sistemas de 

informacién y comunicacion. 

« Dicho discurso, articula en torno a él, diversas politicas financieras, del empleo, 

de la cultura, de los perfiles profesionales, de la organizacién académica, de la 

orientacién de los curricula y de los vinculos entre los sujetos y los saberes, 

cuya operacion se lleva a cabo a traves de grandes estrategias: 

e el intento de destruccién de los espacios publicos educativos y el 

establecimiento de nuevos vinculos entre los sujetos via la implementacion de 

diversas politicas y practicas de evaluacién que toman la forma de contro! al 

interior de las universidades publicas, y 

e el reciclaje, resignificacién, vaciamento de sentido y desdibujamiento de los 

limites y de! contenido de diversas demandas, valores y propuestas 

provenientes de multiples sectores y corrientes, produciendo con ello, nuevas 

articulaciones entre lo educativo y ia economia 

De esta manera, se estructura por la articulacion y por la serie de cadenas 

de equivalencia que establece entre diversas nociones y referentes tales como: 

calidad- productividad- excelencia- eficacia- eficiencia- pertinencia- relevancia- 

optimizacion- competitividad- racionalizacién, etc. en los que la evaluacién es el 

eje de anudamiento. 

¢ Particularmente en el espacio universitario, el discurso pedagdgico neoliberal 

trastoca entre otros aspectos, el ambito de la formaci6n de profesionales y las 

relaciones entre el Estado, la sociedad civil y !as instituciones de educacién 
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superior; lo que transforma la nocién de lo publico al establecer un nuevo 

contrato entre éstos, signada por una relacién de evaluacién que desde la 

perspectiva conservadora se desplaza al control y la vigilancia de los sujetos 

de la educacién. Aqui, el papel que juegan los organismos internacionales 

cobra gran importancia en la definicién e implementacién de politicas para las 

universidades, en relacion a la normatividad, la organizacion académica, 

curricular, administrativa y financiera. 

Dejamos sefialado que es en el espacio curricular donde se plasman las 

politicas y practicas establecidas desde la visién neoliberal. Apuntamos que el 

campo del curriculum al constituir un espacio de lucha y estar hegemonizado 

por una perspectiva técnico-formal, es el lugar desde el cual las reformas 

universitarias son recibidas por los sujetos de la educacion, y al ser apropiadas 

se reproducen o frente a ellas se gestan diversas resoluciones politico- 

pedagogicas provenientes de la propuesta neoliberal y otras que de manera 

articulada a éstas, expresan la resistencia a su implementacidn y la posibilidad 

de generacion de opciones. 

Finalmente planteamos que en las politicas e instancias establecidas para la 

evaluacion que funciona como eje de anudamiento del proyecto neoliberal, 

subyace una corriente técnico-productivista con la que se intentan modificar la 

organizacién institucional, curricular y académica, y que en el campo del 

curriculum la problematica de la evaluacién es lugar desde el cual se elaboran 
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diversos debates que dejan de manifiesto el rechazo que docentes y alumnos 

hacen de las practicas implantadas 

Nos interesa destacar que el campo curricular en tanto espacio de lucha. 

esta atravesado por las multiples significaciones que los educadores, los 

educandos y otros agentes relacionados con dicho espacio. le imprimen. las 

cuales se articulan, combinan y antagonizan con la propuesta politico-educativa 

neoliberal, y le asignan diversas dimensionalidades al resignificarla y reescribirla 

en su cotidianeidad por las lecturas que hacen de ella. 

Por ello, es fundamental subrayar que las transformaciones promovidas 

en la universidad publica que impactan el campo curricular, tendientes a la 

“modernizacion” de todas sus estructuras, se basan en un proyecto cuyo 

contenido enfatiza a calidad, la excelencia, ia eficacia, etc; recortada por una 

perspectiva eficientista-productivista y tecnocratica: que desresponsabiliza ai 

Estado de sol docente: que exalta el valor econémico dejando de lado la visién 

humanista; que pone al mercado como el principal referente para la 

transformacion curricular en detrimento del sentido social de los conocimientos y 

los saberes; que enfatiza el control, el individualismo, la competitividad, la 

seleccién y la exciusion y las promueve via la evaluacién, atentando contra la 

solidaridad, la libertad, la autonomia, la colectividad y la inclusion, que antepone 

el andlisis econémico, administrativo y financiero al pedagdgico y social para 

enfrentar la crisis educativa; que pondera la homogeneidad, la estandarizacion y 

210



‘a parametralizacién negando |a diferencia y la pluradidad; que privatiza los 

espacios publicos cerrando con ello las posibilidades de transmision y recreacion 

de la cultura, haciéndola accesible sdlo para unos cuantos; que en favor de la 

racionalizacién de los recursos, la optimizacion de los tiempos y los espacios. 

privilegia el cortoplazismo y los productos, sin preguntarse por los procesos y 

negando ia posibilidad del futuro y la utopia; que reduce al conocimiento 

generado como producto dei trabajo construido entre educadores y educandos y 

su relacién con los saberes, a una mercancia comercializable y adaptable a los 

requerimientos de la demanda, equiparando a Ja universidad publica con una 

empresa de venta de servicios: que frente a la existencia de una mayoria excluida 

del acceso a la educacién superior universitaria, plantea que hay una excesiva 

demanda y una asignacién presupuestal demasiado elevada: que intenta limitar 

las posibilidades de apropiacién del avance de! conocimiento y de la cultura a 

unos cuantos, acreditados como aptos, y privilegiando el “saber hacer’, el 

contenido valioso, util y pertinente para el mercado de trabajo; que naturaliza y 

hace aparecer a las politicas de ajuste en la educacién como medidas necesarias 

y unicas para resolver la crisis econémica; que muestra al sistema educativo 

como el nico responsable de la crisis economica y de la desercidn, la repeticién 

y reprobacién ocultando con ello las multiples contradicciones. desigualdades 

sociales y culturales provocadas por el sistema capitalista y revitalizadas por la 

injusticia, la inequitatividad, ta antidemocracia y el autoritarismo de! modelo 

imperante; que atenta contra diversas disciplinas por su baja rentabilidad y 
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escasa relacién costo-beneficio, sin considerar el valor y el sentido social que 

tienen para pensar en las problematicas que afectan a toda la humanidad; que 

propaga una “cultura de la desconfianza “ hacia sus instituciones hacia los 

educadores y los educandos, desvalorizando sus practicas y negando a éstos 

Ultimos como los principales actores del proceso pedagégico, sin preguntarse por 

el papel histérico que han desempefiado Jas universidades publicas en ef 

desarrollo de la cultura, el avance del conocimiento, la investigacion y la 

extension de los servicios a amplios sectores de ja sociedad; que reduce la 

formacién integral, permanente y continua a las exigencias emanadas de la rapida 

transformacion y avance de la tecnologia y los sistemas de comunicaci6én e 

informacién, equipardndola con la mera capacitacién o adiestramiento adaptable 

a dichas transformaciones. 

En este sentido y frente a este escenario es pertinente y necesario 

plantearse el problema de las alternativas pedagdgicas, ante la evidencia de la 

precariedad e incompletud del discurso pedagdégico neoliberal, por las fracturas 

que expresan ya sus limites y el quiebre de sus cimientos, mismas que Ios sujetos 

de la educacién (educadores, educandos), sindicatos, intelectuales y otras 

fuerzas sociales que participan en el ambito de la universidad publica. llevan a 

cabo en la cotidianidad del campo curricular, (las movilizaciones de resistencia a 

la implementacidn de las politicas de ajuste en todos los ambitos y realizadas por 

diversos actores: las multiples estrategias que docentes. estudiantes y 

autoridades educativas hacen en su quehacer cotidiano para negociar con dichas 
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politicas; los multiples cruces entre sujetos sociales que tienen una expresiOn 

particular en lo educativo;"®*: la existencia de nucleos duros en la historia de la 

educacién mexicana que se expresan como un impedimento a la reforma plena 

del espacio publico universitario, entre otros aspectos). 

Es urgente pensar y construir estrategias pedagdégicas relacionadas con 

la formacién de los sujetos, con la evaluacién, con los procesos de ensenanza- 

aprendizaje, con la reforma curricular, con jas politicas del empleo de ios 

egresados, con la subsidiaridad de la educacién, con la inclusién de los sectores 

mayoritarios de ja poblacion, con fas formas de integracién con las grandes 

economias, etc; a la luz del debate, el consenso y la participacién de todos los 

actores involucrados en la educacién publica acerca del proyecto de universidad y 

de nacién que queremos y necesitamos para entrar al siglo XXI; por ello hablar de 

las alternativas pedagdgicas cobra sentido, en tanto nos ubican en el lugar del 

hueco, ei vacio y la fisura de! discurso hegemdnico y nos permiten dar cuenta de 

las luchas sociales, {as experiencias y gérmenes de lo nuevo, que se han 

olvidado y borrado de la historia, fragmentandola, y ademas estén siendo 

desactivadas de su potencial transformador, por un discurso que pretende 

mostrarse como totalizante, omnipotente y paralizante y que sobre todo intenta 

bloquear las posibilidades de recreacién de la memoria colectiva, de! analisis del 

presente y de la utopia. 

18 Véase la interpelacion y el reconocimicnto que los sujctos establecen a partir de la aparicién de las 
propuestas del Movimiento Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN), al constituirse éste. como una de las 

principales fuerzas politicas en México y como un proyecto politico, social y cultural democratico, inclusivo 
y antagénico frente al modelo neoliberal 
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De esta manera, ei contenido de las expresiones de rechazo a las 

politicas neoliberaies deberan ser apropiadas por los sujetos como experiencias 

para generar diversas propuestas en el marco de la ubicacion de fas mediaciones 

y de las condiciones de produccién culturales, politicas, sociales, institucionales, 

académicas y disciplinarias particulares, aspecto que el neoiiberalismo 

pedagégico ha negado o se resiste a reconocer. 

Pensar las alternativas frente a la pedagogia neoliberal, es una necesidad 

imperiosa en el momento actual para construir una agenda de reformas de la 

universidad publica que trascienda, se distancie y rearticule a la vision 

economicista, empresarial administrativa y de mercado en que ha sido anclado el 

discurso educativo. 

De acuerdo a lo que hemos planteado hasta el momento, dicha agenda 

debe ser construida por los actores principales de la educacion. !a sociedad y el 

Estado, considerando entre otras, las siguientes : 

- La activacion de la nocién de diferencia y de jas mediaciones para construir y 

organizar estrategias concretas que rescaten el plano de las identidades 

particulares y las diversas posicionalidades de les sujetos frente al intento de 

homogeneizacién y estandarizacién de la pedagogia neoliberal. Dicha nocién 

tendra que ser constitutiva de la solidaridad. la colectividad y la inclusién, mas 

que de ja jerarquia, la denigracion, la desvalorizacién, la seleccioén, fa 

segmentacién, la exclusion y la desigualdad, 
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- lacrisis que afecta a la educacion latinoamericana es organica y se inserta en el 

marco de una crisis econdmica, politica y social a nivel mundial que expresa los 

limites, el agotamiento y el debilitamiento del sistema capitalista y de sus 

fundamentos, por ello poner a lo educative como Unico responsable de ésta, es 

sélo una estrategia para imponer las reformas universitarias y hacer de la 

desercin, la repeticién y la reprobacién una justificacion para la exclusion, la 

desresponsabilizacién del Estado de su ro! educador y ocultar asi su incapacidad 

para garantizar la inclusién de las mayorias en el espacio publico universitario, 

- en las tesis neoliberales subyacen, por una lado, un techazo a la transmisio6n y 

apropiacién de los saberes y la cultura y, por otro, la anulacion de la posibilidad 

del vinculo pedagégico, en tanto la apropiacién y construccion del conocimiento 

para llevar a cabo la ensefianza y el! aprendizaje, por lo que ya no se considera 

como una tarea colectiva entre educadores y educandos sino un proceso 

individual y competitivo, 

- los procesos educativos no se agotan en una dimensién temporal y espacial, son 

el resultado de multiples articulaciones, por lo que “medirios” en el corto tiempo y 

sélo a través de los productos, es reducir el proceso y fragmentar su complejidad; 

ademas de que con ello se evade el! debate entre lo tedrico-conceptual y lo 

practico, restringiendo a su vez, la relacidn de conocimiento entre el objeto y el 

sujeto a lo practico que el mercado marca, reduciendo las posibilidades del 

conocimiento y los procesos de ensenanza y aprendizaje en juego, 
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- es necesaria la discusién sobre la relacion educacién-empleo a la luz de los 

nuevos requerimientos en las competencias a nivel nacional e internacional y 

frente al desempleo masivo acrecentado por fa crisis; por lo que tendria que 

redimensionarse la articulacién educacién-economia, 

- es necesario fienar de sentido aquellas nociones y referentes que han sido 

desplazadas de su dimension originaria, tomando como eje lo ptiblico. Retomando 

del discurso neoliberal las que son necesarias de ser repensadas, ubicandolas en 

su plena historicidad y llevando a cabo un trabajo de desarticulacian, reaticulacion 

y reconstruccién, en funcién del proyecto de pais y de universidad que se 

requiere; 

- recuperar la evaluacién en su_ sentido pedagdgico y ubicarla como 

responsabilidad ética y de compromiso con la sociedad; como responsabilidad de 

los educadores y los educandos para recrear el conocimiento y !os saberes, 

reflexionar sobre el proceso y las formas de relacion con el conocimiento 

acumulado y con ta realidad. La evaluacion no es sdlo un proyecto técnico de 

medicién de resultados y productos, debe constituirse como una reflexion 

permanente y continua sobre el aprendizaje, sobre las formas de apropiarselo y la 

manera en como articularlo al amplio espectro socio-cultural y al ambito del 

trabajo; 

- el proceso de globalizaci6én economica, politica y cultural al que hoy nos 

enfrentamos constituye una condicién de posibilidad y una veta importante para la 

apertura a nuevas experiencias pedagogicas. para la ampliacion de los servicios 
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educativos a sujetos que tradicionaimente han sido marginados y exciuidos de 

éstos, para la activacion de la diversidad, el intercambio y el didlogo cultural, 

para una ampliacion de la informacién, la comunicacién y la apropiacién del 

conocimiento. En ese marco, recuperar el debate sobre la democratizacion y !a 

equidad en las formas y espacios de acceso y socializacién de los saberes y la 

cultura a las mayorias; 

- de esa manera ubicar al proceso de globalizacion como una condicién de 

posibilidad para la solidaridad y reformularla con sus determinantes econdmicas, 

para entablar un dialogo internacional, que basado en el reconocimiento de la 

diferencia permita abordar las problematicas que afectan a toda la humanidad; 

- a definicion de los contenidos curriculares utiles, relevantes y pertinentes debe 

tener como base el didlogo con los sectores que se benefician de lo que se 

genera en la universidad ( lo que no se circunscribe al Ambito empresarial), y en 

el consenso de la sociedad, el Estado, los sujetos de la educacion, etc, sobre lo 

que es prioritario a la luz de tas problematicas arraigadas y las que emergen en el 

contexto actual ( Ja injusticia, la inequidad, los derechos humanos, la infancia, el 

deterioro ambiental, la pobreza extrema, los problemas taciales, étnicos y 

religiosos, etc.) ,y que deben ser incorporadas al curriculum para crear estrategias 

de solucion en e! marco de una nueva relacién de conocimiento con la realidad en 

la que se insertan los profesionales para trascender las soluciones inmediatistas y 

a corto plazo que tienden a reducir los campos disciplinarios a una dimension 

pragamatica y técnica. En este sentido es pertinente repensar el papel de la 
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universidad publica mexicana en la formacién de los profesionaies, ante los 

nuevos escenarios; 

- es necesario recuperar el debate sobre las falsas incompatibilidades y los 

razonamientos logico-deductivos, presentados por el neoliberalismo: (crecimiento, 

ampliacién del acceso= mala calidad, ineficiencia, nula excelencia), (mayor 

estimulo= mayor productividad y rendimiento), (evaluacion de los productos= 

garantia de calidad y excelencia), (menor inversién en educacién= mayor 

autonomia, eficiencia, racionalidad), (calidad, excelencia, pertinencia, relevancia, 

productividad= modernizaci6n), etc; y 

- ubicar que las articulaciones producidas por el neoliberalismo contienen 

enunciados extrapedagdgicos que no sitdan la totalidad de la realidad educativa. 

Estas, junto con otras reflexiones deben dar paso a la generacién de 

estrategias pedagdgicas articuladas a la complejidad de la realidad. en una 

perspectiva multidisciplinaria) Es urgente preguntarse por aquello que el 

neoliberalismo pedagdégico ha omitido, negado u olvidado y reabrir el debate 

sobre el futuro y el sentido de los enunciados que han sido vaciados y llenados 

con la peor herencia liberal y funcionalista. Es urgente recuperar nuestro derecho 

a ensefiar y a aprender, echar la moneda al aire y apostar por la educacion. 
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ANEXO 1 

indicadores de Calidad 

(CONAEVA) 

1. DOCENCIA EN LICENCIATURA Y POSGRADO 

"44 OFERTA EDUCATIVA 

Crtterlo: Cobertura, congruencia y descentralizacién de la matriculs. 

indicadores. . 

a) Tasa de escolaridad det grupo de edad de 20-24 afios. 

b} Absorcin de Ics egresados de bachZlerato. 

¢} bisuibucién acasémica dala marricula. 

g} Distribucién geografica de la matricula. 

Crterto: Impulso # los estxtios de bcenciatua y posgrado 

8) Retscién entre ka matricuta de aducacién superior y ta de bachillerato. 

1.2 PLANES DE ESTUDIO 

Crtterlo: Actualizacién de los planes de estixiios. 

Indicadores: 

8) Frecuencia en ta revistin de los planes de estixfio. 

b Exdstencia do crterios @ rexancias para a revsin y actuamuacsin de los planes de 

¥ . . 238 

Criterio: Equilibrio e innovacion académica en tos pianes de estuctio. 

Incacadores: 

a) Carga acadamica de los plames de estudio. 

d) Nivel de esfuerzo en la innovacién curricular. 

Criterio: Vinculacién social de tos planes de estudio. 

Indicador, 

a) Atencién Ge jos planes de estudio a tas necesidades Ge desarailo :ecnologice 
econémico y social. 

1.3 ESTUDIANTES 

Criteria: Calidad del alumno que ingresa. 

indicadores: 

a) Adecuacion da los exdmenes de Ingreso . 

4) Fomero a las actividades de -emedio. 

1.4 PERSONAL ACADEMICO 

Criteria: Imputso # la formacién y actualizacion del persoral academico. 

indicadores: 

a) Perfil académico det personal. 

b) Existenca y cobertva de los programas de accualizacin docente. 

Criterio: Mejoramiento dei ingreso, permanencia y promocién del personal. 

Indicador: f 

a) Existencia de criterias y mecanismos de ingreso. permanencia y prornocién. 

Criterio: Protesionalizacién del personal académico. 

indicadores: 

a) Tempo de dedication del personal. 

b) Exdstencia de programas de estimulos a la productividad del personal docente.
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1.5 PROCESOS DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 

Criterio: Innovacién del proceso de ensefanze-aprendizaje. 

Indicadores: 

a) Nivel de esfuerzo en la innovacién del proceso de ensefanza-aprendizaje. 

b) Eficiencia termenal. 

°) Impacto social. 

2. INVESTIGACION 

2.1 LINEAS DE INVESTIGACION 

Critesio: Extension y equilibrio de las lineas de investigacion, 

Indicadores: 

a) Ubicacién de los centros, institutos y programas forraies de imestigacién. 

b) Definicin y adecuacién en las lineas de investigacion. 

2.2 PROYECTOS DE INVESTIGACION 

Criterio: Cobertura y congruencia de los proyectos de nvestigacién. 

Indicadores: 

a) Relacién entre ivestigacién basica y aplicaca. 

b) Distribucién de proyectos por areas del conocimienta. 

¢) Atencién a tos problemas prioritarios para ef desarrollo. 

Crtertex Vincutacién social de los proyectos de investigacién. 

indicador: 

a) Proporcién de proyectos de investigackin resiitado de corrvenios de colaboracién con 

instuciones y sectores axtemnos. 

2.3 PLANTA DE INVESTIGADORES 

‘(Critericc Suliciencia y adecuacién de la planta de investigadores. 
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indicadores: 

a) Densidad de swestugadores. 

b) Nivel académico de los invesigadores. 

¢) Distribucién de los mvestigacores por areas del conocimiento. 

d) Nivel de participacxo5 en al S.stema Nacional! de tnvestigadores. 

2.4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Criterio: Productividad de la Investigacion. 

Indicadores: 

@)} Proporcién de proyectos terminades, publicades y financiados por ‘uenies ecernas 
en relacién a fos iniciacios. 

b) Proporcién de imvestigaciones conciuidas que se orientan a la solucion de prabiemas 
Drioritarios para ei desarrotio. 

2.5 VINCULACION DOCENCIA- INVESTIGATION 

Criterio: Cobertura de la relacion docencia-investigacién. 

indicadores: 

a) Grado de incorporamin de los alumnos de licenczatura y posgrado <7 los proyectos 
formales de investigacién. 

b} Proporcion de tesis se licenciatura realizacas en al marco de !os programas formales 
de investigacién de la rsthucion. 

’ 

¢) Proporcién de programas Ge posgrado que tienen como eje articuladar a la 

investigacion. 

Criterio: Impacto de te investigacién en los programas docentes. 

Indicador: 

a) Nivel de contribucién de la investigacién institucional en ef desarrollo educative. 

3. DIFUSION Y EXTENSION 

3.1 NORMATIVIDAD DE LA DIFUSION Y EXTENSION 

Criteria: Existencia de politicas y normas, 

 



  

Indicacores: 

a) Politicas y normas en el Ambit> institucional. 

b) Relackén de las poiticas instinucionates con la politica cutural nacional. 

3.2 OFERTA EN DIFUSION Y EXTENSION 

Criteria: Equilibrio y cobertura de la ditusién y extensién. 

indicacores: 

a) Relacién erere los programas de divulgacién cientifica, <2cnelogica, humaniscica y 

artistica. asf como entre los programas de difusién cuttural y axtension de servicics 

b) Nivei y tipo Je asistencia en Ics programas de déusion y extension. 

3.3 PROGRAMAS DE DIFUSION Y EXTENSION 

Criteric: Fomento a los programas de ditusién y extension. 

Indicador, 

a) Grado de impulso a tos programas de difusion y extensior. 

Criterio: Impacto socist de los programas de difusién y extensién. 

Incicadores: 

a) Nivel Ge aceptacién de los prog-amas de difusién cultural. 

b) Eficacia de les programas de excension 

3.4 PERSONAL DE DIFUSION ¥ EXTENSION 

Criterio: Desarrolio def personat. 

Indicador: 

a) Nivel profesional del personal decficado a esta funcién. 

3.5 PUBLICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACION 

Craerio: Desarrollo de medics para ia ditusién y extensi6n 

a) Utiizacién de medios de comunicacién masiva para la difusidn y extensi6n. 

b) Presenria de labor editorial. 
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4. NORMATIVIDAD Y GOBIERNO 

4.1 INSTRUMENTOS JURIDICOS 

Criterios: Existencia y adecuacién de normas basicas generales. 

indicadores: 

a) C.stribucién porcent.al de las dssposicicnes normnativas nacionales y estatales en 

materia de educacién superior, en cuanto a nimers de elementos censthutos cue 
ntemplan (propésitos. abjetivas, politicas, grado de obligazoriedad, resconsabiidaces, 

compromises, derechos. mecanismas, funciones, actividaces y formas especiicas de 

evaluacin y sancién}. 

    

5) Distribucién porcentuz’ de las normas bas.cas de ia insttucién, 2n cuanto al numero 
ae eementos Consiitutives que contemplan. 

>) Retacion entre tas normas basicas existentes y las areas fundameniales Je devisién en 

as instituciones ce ecucacién superior natutaneza, fines, funciaces, tareas y 

“esponsabilidades dal cughacer insttucionat: personal académico y administrati.o; 
estudiantes; servicios escotares; operacién académica y administrativa; etc.). 

Criterio: Actualizacién y congruencia de los instruments juridicos. 

ndicadores:   
21 Pertodicidad de la evaiuacion, revision y accualizacion de |as instrument 3s juridicos. 

2) Grado de correspondencia entre las normas basiczs de ia instituc‘sn. 

4.2 ORGANOS NORMATIVOS Y DE GOBIERNO 

Criterio: Estabilidad, productividad e impacto de los érganos. 

indicadores: 

a) Nivel de funcionarniento de los organos de normatividad y gobierno. 

) Grado de sequimiento + efectividad de las cisposiciones y acuertos de los érganos 

normativos y de gobierno.



4.3 PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL 

Indicadores: 

a) Nivel de eobertura de los érganos académicos colegiados. 

b) Nivel de operativictad de los Organos académicos colegiades. 

¢) Fielaciér. entre la consutta a los miembros de la comunidad académuca y la formulacicn 

de polticas para el desarroiio institucional. 

5. ORGANIZACION 

$.1 ESTRUCTURA ACADEMICO-ADMINISTRATIVA 

Criterlo: Adecuacién de la estructura académico-administrativa. 

Indkcadores- 

a) Apoyo de la estructura académico-administrativa a las tareas académicas dea 

instaucién. 

b) Nivel de cobertura de las disposiciones académico-administrativas, formalmerte 

prescritas, en tomo a las actividades cotidianas del quehacer institucional. 

c) Periodicaddad en ta revision y actualizacién de la estructura y funcicnamiento de a 

organizacian acadéemica. 

5.2 SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACION 

Criterio: Suficiencia y pertinencis de los sistemas y procedimientos. 

Indicadores: 
, 

a) Grado de cobertura de las definiciones formales sobre las sistemas y procecimientas 

de organizackin. 
{ 

b) Relacién entre ef funcionamiento real y al estipulado formaimente. 

¢) Periodicitad en la revision y actualizacién de tos sistemas y procedimiertos de a 

organizacion, 

5.3 SERVICIOS ESTUDIANTILES 

Criterlo: Fomento a los servicios estudiantiles. 

indicadoras: 

a) Extensiém y cobertura de los sericios estudiantes. 

b) Rentabilidad de los servicios estudiantiles. 

5.4 SERVICIOS ACADEMICOS 

Criterio: Desarrollo de bos servicios académicos. 

Indicadores: 

a) Nivel de impulse de los servicics académicas. 

5.5 SERVICIOS ADMINTSTRATIVOS 

Criterto: Calidad de los servicios administrativos. 

indicadores: 

a} Gracio de adecuacion de los servicios administrativos. 

b) Nivel de eficiencia de los servicios administratives. 

6, PLANEACION Y EVALUACION 

6.1 PLANES ¥ PROGRAMAS 

Criterio: Congruencia y adecuacién de los planes y programas. 

indicadores: 

a} Grado de articulaciér: de los dlanes institucionales con las politiczs nacionales + 

estatales en materia de educacién superior. 

b) Graco de correspondencia entre los elementos de las planes institucuonales ( marco 

de referencia, diagnéstico, prospectiva, programas operalivos y presupuesio ji yenreto 

planeado, las decislones sobre el desarrollo institucional y las acciones anstitucionales. 

c) Grado de equiibrio entre los programas y proyectos de las funciones sustantivas y 

adjetivas. 

d) Nivel do legitimidad de los planes y programas. 

Critesio: Vigencia de los planes y programas. 

Indicador. 

2) Periodicidad en la formulacién, evaluacién y actualizacin de los planes de desarralo 

institucional y en los programas ques los conforman. 

Critesio: impacto de los planes y programas.



  

Indicadores: 

a) Nivel de divusgacién del plan insttucional de desarratlo entre los miembros de la 

comunitad académica 

b) Grado de influencia Jel pian mstitucional de desarrollo. 

¢) Nivel de iogre da las metas comenicas en el plan institucicnal de desarrollo. 

6.2 SISTEMAS DE INFORMACION 

Criterio: Capacidad y cobertura de ios sistemas de informacion. 

Indicadores: 

a) Grado ce desarrollo 3a los sistemas de informacion. 

b) Extensién de los sistamas de mtorracién. 

Criterio: Actualizacién de los sistemas de intormacién. 

Indicacor. 

a) Periodicidad en la actualizacién de ta informacion. 

6.3 INSTANCIAS DE PLANEACION Y EVALUACION 

Criterio: Adecuacién y product:vidad de las instancias. 

indicadores: 

a) Formento alas mstancias de peneacion y evaluacién. 

b) Nivel de funcionamiemte da las instansias. 

¢) Nivel de riuencia de las Instancias. 

Criterio: Estabilidad de tas instancids de planeacién. 

indicador 

7. FINANCIAMIENTO 

7.1 PATRIMONIO: 

Criterio: Actualizacién de los inventarios patrimoniales. 

iIndicadar: 
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a} Periodicidad en la actualzacion de os inventarios. 

>) Divulgacién def patrimonio institucional. 

7.2INGRESOS 

Criterio: Mejoramiento de ta capacictad financiera. 

odicadores: 

a Diversificacién de las tuertes de firanciamierto. 

=) Amptiacion del subsidio publico e incremento de Ics ingresos aropics. 

=1 Optimizacién de los procedimentos de gestién, asigracién ; ministracica 

oresupuestal 

7.3 EJERCICIO PRESUPUESTAL 

Criterio: Fomento a la disciplina en el ejercicio presupuestal. 

-ndicadores: : 

a: Suficiencia y claridad en ‘a normativ'dad financiera. 

=. Periodicidad en ta elaboracién de kaiances y estados firancier>s. 

=. Correspondencia entre el uso y destino de los recursos y lo 27¢abado en a 

eSUpUuesto. 

7.4 CONTROL PRESUPUESTAL 

Criterio: Adecuacién de control presupuestal. 

ineficador. 

a) Transparencia en el manejo del prespuesto. 

& RELACION EDUCACION SUPERIOR-SOCIEDAD 

8.1 NORMATIVIDAD TECNICA 

Criterio: Adecuacién y actualizacion de normas técnicas. 

indicador: 

a) Existencia de linsamientos generales y convensos para vincular la educacién superior 

con los sectores productivos y de servicios.



b) Cobertura de los programas de vincuiasiOn. 

8.2 INSTANCIAS DE VINCULAGION 

Criterio: Productividad de las instancias. 

indicacores: 

a) Nivel de logro de tas instancias 2e coordinacién y planeacion del SINAPPES en materia 

de vinculacion social de ta educacién superior. 

b) Nivel de impacto social y de paticipacon de ia sociedad. 

9, POLITICA EDUCATIVA. 

9.1 EN MATERIA DE CRECIMIENTO 

Criteria: Existencia y congruencia de politicas educativas. 

Indicador: 

a) Claridad de las poitticas sobre copes de crecimiento y medidas de irpuiso. 

9.2 EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO 

Criterio: Estabilidad y suficiencca. 

Indicadores: 

a) Correspordencia entre el discurso poiiico y la asignaci6n de subsic os. 

b) Grado de corresponsaDiidad 08 la sociedad y las instituciones. 

9.3 EN MATERIA SALARIAL 

Criterio: Mejoramiento de las condiciones salariales. 

Indicadoves: 

a) Recuuperacson del nivel adquisitivo de los sueldos generales de! personal académico. 

b) Aplicacién de estimules a la productividad académica. 

9.4 EN MATERIA DE CALIDAD ACADEMICA 

Critesio: Fomento a ia calidad académica. 

Indicadores. 
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a, Grado de precisién de las pottticas sue fomentan ta calidad. 

tt Grado de apticacién de las politicas que fomentan fa calictad. 

4.3 Listado basico de parametros 

Para la defiinicién de los parametros fue necesasio recurrir a cuerpo normatwo, técrsco 
y doctrinal de la educacién superior ( carticularmente al contenido en el PROIDES ). En 

algunos casos, se tuvieron que actualizar las metas que ahi se expresan, a la luz de ios 
fpanteamiertos formulados en e Programa para la Moderrizacién Educat-.a y de os 

cambios recientes en las propias Institciones y en el sisterna de educaciOn superior. 

La definicién de parametros obedece a ia necesidad de contar con puntos de refererca 
Que permitan la ubicacion de las casas oe estudio, en relacién a determinados esianda-es. 

Si bien se reconoce que algunos de ‘os parametros son de naturaleza pretirninar y en 

ocasiones pueden parecer arbttrarios, su aplicacion en esta primera etapa dara tuz socr2: 

ics ajustes requeridos en los esfuerzes subsecuentes de evatuacion. 

Se acepta de antemano que, debido a 1a heterogeneidad de kos centros educativos 7 a 
la diversidad de paradigmas mstitucionaies, su ubicacién en tomo alos paramecros pueca 

sex muy variada. Sin embargo, la informacion resuftante sera de suma utilicad para la 
definicihn de metzs y la aplicacion ds pciticas diferenciales para ef desarrollo irstitucicca! 
Este método reconoce y respeta la diversidad institucional y sirve de base para valorar 2 
inciucir el avance de cada casa de estucios en relacson a critenios nacionales previamerce 

acordacdos por las propias instituciones de educacion superics. 

Los parametros que se presentan en este documento son el purio de pavuda de un 
proceso que, por imperativos metodoiogices, haba de ravisar y afinar los terminos cet 

marco de referencza ylos atrioutos dela que se entiende por buena calidad deles servicios 

y “esuttadas de la educacién superior. Ningun documento de esia naturaleza podria 
asumirse como alzo definitive, estable y mucho menos tnica. 

La premisa anterior no implica que al evaluar pueda prescindirse de las conciiciones ¢: 
operatividad y precisién que poporcina un cuore de kruscadores y paramnetros La 

ciftcuftad que confleva un propasito valioso no es razon pare desist o para pesponer SU 
logro. La construccién de un marco de referencia para evaluar, y que permits pasar de 

la conjetura y la mera apreciacin a la observaciin, medicién y comparacién, 25 un paso 

firme respecto a ta frecuente actitud complaciente que ha caracterizado a la 2valuacién 
de ta educacién superior. 

Deve advertirse que | el documenta no imenta proporcionar un marco cabal de 
de especialistas ani diversos 

‘@valuadoas, es evidente que no todos tienen fa misma prioridad.



  

Al precisar determinados $e desea resaitar la utilictad de fgar ° regias del 

juego” y* términos de actuacién* asi como rescatar io que de valinso tiene evitar el juego 

de las interpretaciones y los puntos de vista irestrictos. Pcr ello, cuando en el Anexo se 

enuncia un pardmetro que plantea, por ejemplo, * que al menos ef 25% de los profesores 

tenga estucios de posgrado *, na se intenta sostener que esas proporciones sean wr=acas 

odefindivas. Lo que se pretende 2s mostrar una forma de expresar y medir lo que puede 

considerarse deseable en un mornento determinada. 

Otra advertencia es que ef documento intenta no sélo mostrar una lorma de expressén, 

sino aproximarse a un grupo de estrategias Dara formular arémetros. Por ejemma. se 

propone que haya pardmetros para una insthucion y parametros para un grupo de 

instituciones (agrupadas en una regién o entidad federatra); que fos parametcs se 

refieran a* minimes deseables " o a“ maxims pertinentes”, Que sean variables ofactbles. 

de alcanzarse en el mediano plazo. De hecho varios pardmetros enunciados en ai "2x0 

son la expresién de un promedin nacional. De lo anterias, puece condiuirse cue ios 

pardmetros propuesios no son igualmente utiles y valiosos para todas las instituccnas, 

ni son susceptibies de satisfacerse con el misma nivel de estuerzo. 

4. DOCENCIA EN LICENCLATURA Y POSGRADO 

1.1, OFERTA EDUCATIVA 

A. PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

El conjunto de las instiruciones de educacidn superior de cada ernidad federativa vane 

un minimo cal 8 % de los jovenes cal grupo de edad de 20-24 afios en educacion superior, 

Las instiuciones de educacién superior presentan un indice minima de absorcion del 

60% de los egresados de bachillerato en cada entidad tederativa. 

El] conjunto de las instituciones de aducacién superior. de cada una de las ocho regenes 

de la ANUIES, ofrecen estudios profesionales en todas las areas del conocmiento. 

(Glencias naturales y exactas, ciencias agropecuarias, ciencias de ta satud, ingeniera y 

tecnologia, educacién y humanidades, y ciencias sociales y administrativas). 

Un minimo del 3% dela matricula icxal de educacién superior en cada estado es
ia inscrta 

en el 4rea de ciencias naturales y exactas; al iqual que en educacion y humanidades (sin 

contar ta poblacién estudiantl en las escuelas normales) y el 25% en ingenieria y 

tecnologia. 

Matricuta mdxdma de 45% en cencias sociales y adminisirativas en cada entitad 

tederativa. 

AI menos un 12.5% de la matricuta estatal de educacién superior esta inscrita en el 

subsistema tecnolégica. 
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B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

Las unWversidades que ofrecen alguna de las siquiertes areas det conocimiento tienen 

como mina #1 3% en ciencias naturales. ef 3% en educacion y humanidades y ef 24% 

en ingenieria y tecnologia, Como madman, of 13% en ciencias de la salud, ef 14% en 

Gercias agropecuarias y e 45% en el Area da ciencias sociales y administ-ativas. 

El tepe de crecimiento en las instituciones de educaczon superior presenta as siquientes 

caracteristicass las universlades publicas no tienan més de 30,000 estudiantes y los 

instit.tos tecnoldgicos tienen entre 5.000 10,000. 

Las universidaes que imparten bachillerato tienen matricula méxima del 30% en este 

nivel de estudiios, con respecte a la poblacion de licenciatura y pasgrado. 

Las umiversidadies tienen como minimo el 3% de la eatricuta en ostudios 3e posgraco. 

con respecto a la poblacion total de educacién superior. 

1.2 PLANES DE ESTUDIO 

A. PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

En todas las instituciones de educacién superior e@dsten crterlos, procedimientos & 

anstancias formales para la revision y actualizacion periddica ce los planes de esudio. 

3. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

En cada dependencia académica. a cargc de ta funcsdn docente (escuela. facunad y.0 

d exdsten instancias cclegiacas formales para la revision y accualizacion de 

tas planes de estudio. 

Aimenos of 75% delos planes de estudio de ficenciatura en caca insttuciOn Je educacion 

superior contemplan como maximo 20 horas semanaies 
de clase frente a maestro, y 20 

horas como esinimo distribuidas en acthedades pricticas, actividades ce laboratorio, 

investigacionss bibkogrificas, seminarics, wabajo en computadora, actividades de 

autoestudio y de investigacion, etc... de acuerdo alas caractershicas de cada carrera. 

Al menos el 80% de fos planes de estudio Ge posgrado en cada institucion de educacion 

superior implica un maximo de 15 hores semanales de ctase y un minimo de 25 

distbuidas en tutorlas, desarrolio de proyectos de investigacion, actividades practicas, 

semanarios, aciividades de autoestudio 0 invastigacion bibliografica, etc., da acuerdo a 

las caracterisiicas de cada opcién da estuctio. 

Aimenos ol 25% dolos planes de estudio en cada institucion incorporantroncos comunes: 

y crterios de fndblidad para que los estudiantes alan sus materias, 

Al menos @l 75% de los planes de estudio de cada Instituclon cuentan con una 

funcianentaciéss social, con una descripcion del perf del egresado y con estrategias 

formmativas orfantadas a stender las necesciades de desarrollo tecnolagica, econtéimico y 

sock 

 



menos @ 50% de los planes de estuciio en cada institucion contempla estrategias de : 

a eiacion con fos sectores productives y de servicios a través de actividades practicas ‘ 

o. dal servicio social. 

1.3 ESTUDIANTES 

A. PARAME7ROS PARA LA EVALUACIONN DEL SISTEMA 

El tonal de las instituciones aplican examenes de admision para ios estudios delicenciat-a 

y Ge pasgraco. 

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

Las instituciones aplican exAmenes de ingreso para cualquier estudio de licenciatura con 

el propésito de evaluar razonamiento lagico, manejo de lenguaje, ccnocimiento de ‘2s 

discipinas afines a las areas de estucio y cuftra general y cuentan, ademas, con 

ponderacicnes diferenciadas por areas dal conoermienta. 

1.4 PERSONAL ACADEMICO 

A PARAMETROS PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA 

Par lo menas el 25% del personal docente del conjumo de las instituciones de educacion 

superior cuenta con estudios de posgraco. 

Un maximo sel 5% dei personal docente de las irstituciones de educacién superior 2s 

pasante de icenciatura. 

Todas las imstituciones cuentan con Drogramas permaneries de actualizacién que 

tesponden a ios requerimientos da los pxanes de estudio. 

Todas las instituciones cuentan con normas e instancias académicas colegiacas 

(comi-siones dictaminadoras, juntas técnicas, etc.) para fa dictaminacién del ingreso, 

permanencia y promocién del personal y realizan, al menos una vez al afio, evaluaciones : 

periédicas para la promoci6n del personal. 7 

B) total da ies instituciones cuentan con programas de estimulos (econémicos y de 

reconocimiento académico) para impulsar fa productividad docente. 

B. PARAMES ROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

     

    

    

   

     
Por lo menos ol 25% del personal docente de caca institucién cuenta con estudics de 

Un m&imo del 5% del personal docente de ia casa de estudios es pasante de 
Se 

Cada insthucién de educacién superior cuenta con programas permanentes de 

actuaiizacién por secuela y/o tacutad que responden a los requerimientos de los planes 

de estudic; y por lo menos a 5% Je su persoral docente participa anuaimente en 
programas que apfican un mirsmo de 40 horas de dedicacién. 

Caca instkucién de educacién superior cuenta con nermas e instancias acadérrucas 
colegiadas por escuela, facuttad o Gepartamento (cormusiones dictaminactoras, jurtas 

técnicas, etc.) para ta dictaminacién dal ingreso, permanemcia y promocién del personal. 

Cacta instiucién cuenta con una planta de, por lo menos. af 25% de personal ce tier—po. 

completo. 

Caca una de las mstituciones cuerza con mstaxcias solegiadas y regiamentos de 

evaluacién que valoran artigiedad, productividad acadernica, formacion y desempedo 

del personal docente. 

1.5 PROCESOS OE ENSENANZA-APRENDIZAJE 

A PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

Todas las mstituciones de educacién superior utilizan la computadora coma medic de 

enserianza-aprendizaje. 

Todas las imstituciones apican. de manera sistematica, la evatuacién departasrentai en, 

al menos, el 10% de sus programas docemtes. 

El 110% de las instituciones realizan escudios sobre eficiencaa terminal. Gesercicn yrezz30 

en licenciatura y posgrado. 

Eficiencia terminal minima del £7% en el sistema de educa sién superior. 

E) 100% de las instituclones reaizan estudios sobre seguimientes de egresadcs. 

8. PARAMETROS C= EVALUACION INSTITUCIONAL 

a.1} Cada imstitucién realiza investigacones en, al menos, el 25% de sus dependencias 
académicas (escuelas, facuttad o departamerto} orientacias a innovar el proceso se 

ensefianza-aprendizaje y a desarrofiar materiales y medio sducativos alternativos. 

Cada una de las insttuciones de educacién superior utilizar: la computadora coms mecio 
de ensefanza-aprendizaje en, por lo menos, el 25% de las carreras que ofrecen, 

(Cada insttucién apica, de manera sistematica, la evaluacion depamamental en, al mencs, 
el 10% de tas asignaturas, para cada una de las carreras que ofrece. 

Promedio minimo de eficiencia terminat dei 55% en cada casa de estudio. 

(Cada institucién de educacién superior presenta un indice minimo de titutacién en 

Gcencistura del 50%, en un perfodo méodmo de 7 afos, a partir del ingreso de cacia 
estufiante. 

{ !



Cada insticuckin realiza estudios sobre seguimierto de egresados en, al menos, ef 50% 

Ge las carreras que ofrece. 

2.INVESTIGACION 

2.3 LUINEAS O€ INVESTIGACION 

A PARAMETROS PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA 

El 100% de las entidades faderatihas cuerka con centras, institutos 0 Con programas 

consolidades en dreas especializadas de imvestigacion. 

Las instiuciones de todas las entidades federatives cuentan con lineas de investigacién 
explichamerte definktas y con un registro institucional de los proyectos que reatizan en 

En cada una de las @ regiones, en las que ANUIES divide al pais para propésitos de 

Fesabeppeete las insthuciones coniempian lineas de investigacidn formal en tas seis 
eas de conocimiert. 

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

Cada casa de estudios cuenta con lineas de investigacion explictamente definidas y con 

un registro de todos los proyectos que realiza en cada linea. 

2.2. PROYECTOS DE INVESTIGACION 

A PARAMETROS PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA 

El conjunto de instituciones de educacién superior que conforman cada una de las ocho. 

tegiones del pais realizan proyectos de investigacién en todas las areas dei conocimiento. 

a conjunto de instituciones de educacién superior. tanto en el ambita nacional como 

regional, realizan proyectos de investigacion @n todos los temas prioritarios para el 

desarrollo nacional (definidos en al Pian Nacional de Desarrofic) y para su regién 
respectiva (dafinidos en ios planes de desarrollo eszatal correspondiientes). 

Por fo menos el 10% de los proyectos de investigacién tealzades por el conjunto de 

instituciones de educacién superior son producio de convenios de colaboracién 

interinstitucional o intersectorial. 

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 
* 

Cada casa de estudios desarrolfa, por lo menos, tres pro os de investigacién aplicada 

por cada proyecto de investigacién bdsica. Proyect ae 

{ Cada institucién de educacién superior realiza proyectos de investigacin en, al 
61 20% de los urras pricrkaroe para ol Gocarro de mu etidad federatva correspondiente 

| Gefnidos en @ respective Plan de Desarrollo Estatal}. 
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Por lo menos el 5% de los proyectos de Investigacion remilzados por la institucién son 

producto de convenios de colaboracion interinsthucional o intersectorial. 

2.3 PLANTA DE INVESTIGADORES 

A. PALAMETROS PARA LA E's ALUACION DEL SISTEMA 

Un investigador por cada 10,CI90 habitames en cada enticad federativa. 

© conjurto de tas instituciones de educacién superior eme una proporcién minima del 

10% de rrvestigadores en relaision al resto del personal académico. 

Por to menos. al 10% de los imvestigadores que labora en xada una de las ocho ~agiones 

de ta ANUIES pertenece al SN. 

B. PARA)METF:OS DE EVALUATION INSTITUCIONAL 

Proporcadn minima de 5% ce investigadores en relacicn al resto del personal de la 

Instzucion. 

Cada institucion cuenta con una proporcién minima de 25% de los investigad-ores con 

estudio de posgrado. 

Por a menos al 7% de los investigadores de la institucién Dertenecen al SNI. 

2.4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

A. PARAMETROS PARA LA &. ALUACION DEL SISTEMA 

Al manes el 80% de los proyectos iniciados en ef total de as instituciones se concluyen 

en un periodo no mayor de dos afios en relacion a! tiempo proyectado. 

Un minimno de 40% de los proyectos terminados en el total o@ las instituciones se ublican 

en revistas que aplican criterics de seleccion editorial. ’ 

Por to menos ef 15% de las Investigaciones concluidas en ai total de las instituciones son 

financiadas parcial o totalmente por fuentes externas ala instijucion, distintas al subsidio 

federal o estatal. 

Por lo manos af 5% de los proyectos de investigacién y desarrollo tecnolégico realizados 

en ef pais culminan en el registro de patentes. 

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

Al menos el 50% de les proyectos iniciados en cada institucs5n se concluyen en el periodo 

proyectado. 

Al menos of 75% de los prayectos iniciados en cada investigacion se conc
luyen en un 

periodo no mayor de dos afios en relackén al tiempo proyectado.



Un minimo de 25% de los proyectos terminados en cacia instiucicn se publican en revsias 

que aplican criterios de seleccién editorial. 

2.5 VINCULACION DOCENCIA- INVESTIGACION 

A. PARAMETROS PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA 

Al menos el 15% da las tesis de icenciatura, en el total de las insctuciones de educaén 
superior, se realiza en el marco de los programas de mvestigacion. 

Enel total de las instituciones, por lo menos el 10% de Was tesis de icenciatura sondirgeas 

por investigadores. 

En ef 100% de kas Instituciones de educacién superior, bos programas de posgrado 

dedican, al menos, un tercio de ta actividad académica en tareas de investigacién. 

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

En cada Institucion, un minimo del 10% de jos alumnas inscritcs en el ultimo afo de la 
carrera y el 50% oe los estudiames de posgraco participan en proyectos de investigacion 
jocmal. 

En cada institucion, al menos, el 10% da las tests de licenciatura se realizan en el marco. 
de los programas formales de 

Por lo menos ef 5% de las tesis de Icenciatra son dirigicas por investigadores de la 

institucién, 

Todas los programas de posgrado de la institucién dedican. corns minimo, un tercio de 

ia acthidad academica a tareas de investigacion. 

Al menos el 50% de las dependencias académicas (escuelas, facultades, o 

Gepartamentos) ce la institucién cuenta con estructuras y mecanismos que faciitan la 

retroalimentacién de ta docencia a partir de la investigacién, asi como la participacion 

conjunta de docerses e investigadores en ef desarrollo educativa. 

Al menos ef 15% de los svestigadores de cada instituciin partcipan en las tareas de 
Inwestigacién y evaluacién educativa, desaraiio curricular y disario de textos, medios y 

modalidades ecucativas. 

3. DIFUSION Y EXTENSION 

3.1 NORMATIVIDAD DE LA DIFUSION Y EXTENSION 

A PARAMETROS PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA 

Todas tas instituciones incluyen polticas y normas de difusién y extensidn en sus 

Tespectivos planes de desarrollo. 

100% de las instituciones definen polaicas de ditusién y extensién que responden alas 
poltticas culturales nacsonales. 

B. PARAMETAROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

Cada casa de estudios incluye polticas y normas de ditusién y extensian por areas de 

actividad (divulgacién cientifica y tecnoldégica, educacién continua, etc.) en su plan de 

3.2 OFERTA EN DIFUSION Y EXTENSION 

A PARAMETROS PAR LA EVALUACION DEL SISTEMA 

Por lo menos el 30% de tos programas que se desarroflan en esta funciér estan dirigidos 

a ja divulgacién social ce la ciencsa y la tecnologia; un minimo de 30% de los programas 
de difusion y extensién estan basados en ios resuttados de las actividaoes ce docencia 

e Fvestigacién produciogs en el interior de las Instituciones: y. al menos. un 15% de ios 
programas de extensidn en la totatidad da las instituciones estan orentados a 

Proporcionar servicios 2 la sociecad en general. 

8. PARAMETROS DE E.’ALUACION INSTITUCIONAL 

En cada institucién exste, por ko menos, un programa de divulgacton cientiica o 

tecnalégica por cada tres de difusin artistica. 

Un minimo de 20% de los programas de ddusién y extensién esta basado e7 los resuttados 

de las actividades de Jocencia e investigacién producides en el irterice de cada 

irstitucion, 

Ai menos un 15% de los programas de extension de cada instzucién estan crantados a 

proporcionar servicios a la sociedad en general. 

3.3 PROGRAMAS DE DIFUSION Y EXTENSION 
‘ 

B. PARAMETROS DE EWALUACION INSTTTUCIONAL 

Al menos el 10% de los prog damas de difusién cultural solicita la opinién de los asistentes 

sobre la calidad de tos evenios y sus recomendaciones para mejorafios. 

Exdste un incremento de. por lo menos, un 5% en el financlamiento de Ios programas de 

diusion y ecensién, via cucta, con respecto a lu obtenido el ato anterior. 

3.4 PERSONAL DE DIFUSION Y EXTENSION 

A PARAMETROS PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA 

Al menos ol 25% del personal dedicado a esta funcidn con estudios de icenciatura en af 

Conjunto de las instituciones de educacién superior.



  

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

Por lo menos ef 5% de los prograrnas de formacién del personal de la institucion esté 

ofientado a capacitar y actualizar (3s recursos humanos que se encargan de las tareas 

de difusién y extensién. 

3.5 PUBLICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACION 

A PARAMETROS PARA LA EVALU-ACION DEL SISTEMA 

Ecclén anual de, cuando menos, siete ttulos en cada drea cal conccimiente en tocas 
las instituciones que conforman tas ocho regiones de la ANUIES. 

B. PARAMETROS PARA LA EVALUACION INSTITUCIONAL 

Distribucsin y venta anual de, porlo enes, el 25% de los libros » revistas editades durante 
el mismo aio escolar por cada insttucién. 

4, NORMATIVIDAD Y GOBIERNO 

4.1 INSTRUMENTOS JURIDICOS 

A PARAMETROS PARA SVALUAR EL SISTEMA 

£1 100% de los instrumentos normattvos nacionales y estalales. en materia de educac:5n 

superior, cuentan con todas los elementos requeridos en una cisposicion juridica. 

En ef corgunto de instituciones exise congmuencis entre sus Jisposiciones Juridicas y 

aquellas contenidas en la normativicad estatal y nacional relaconada con la educacisn 

B. PARAMETROS PARA LA EVALUA.TION INSTITUCIONAL 

El cuerpo normative b4sico de la inscitucién cuenta con todos los elementos requericos 
por una disposicién nonnativa. 

La insthucién cuenta con todas las disposiciones del cuerpo normativo bdsico (ey 

orgdinica, estatuto general, estanto del personal académico, reglamerto estudiantll y 

regiameréo escolar). 

La institucidn Beva a cabo revisiones y, de ser necesario, act.alizaciones del estatuo 

general, del estatto del personal académico y de los reglarnentos especifices, en 

periados no mayores de diez afios. 

En la insttucién exdste congruencia entre las disposiciones especificas contenidas en los 

reglamentos y aquellas prescritas en kos estatutos y en la ley organica. 

4.2 ORGANOS NORMATIVOS Y DE GOBIERNO. 
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A PARAMETROS PARA EVALLIAR EL SISTEMA. 

Ene conjunto de las instiuciones de educacién superior. las disposici
ones y acuerd= 

de tes érganos de normatividac y gobwamo son objeto de seguimiento para vaicrar él ANE 

de aplicacsén que alcanzan. 

8. P-ARAMETROS PARA LA EVALUACION INSTITUGIONAL 

8 100% de tos érganos de normativicad y gobierno en cada casa de estudio ssncionar 

con as condiciones minimas estipuiadas y de acuerdo a tas disposiciones operatives 

contampladas en la legistacién institucioral. 

  

En cada casa de estudios el 190% ce las disposiciones y acuerdos ce los 6rganos 

normatividad y gobierno son abjeto Je seguimients para valorar el mrval de alicaciér 

que aicanzan. 

4.3 PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL 

A PARAMETROS PARA EVALLIAR EL SISTEMA 

Todas las casas de estudios cuentan con instancas colegiadas pera su o2sarolo 

3. PAAAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

=I 109% de las dependencias académicas de la institucién (escvelas, facultades. 

departamentos, institutos o certros C2 imestigacién. programas de pcsgrado) cuentan 

con una instancia colegiada pa-a el desarroiio académico y la toma de aecisiones. 

Las instancias colegiadas de todas las dependencias académicas de a institucion se 

retinen por to menos cuatro veces al ao para la formulacicn de los planes de t-abajo, la 

evalizacién de los mismos y el estudic y sancién de casos particulares. 

5. ORGANIZACION 

5.1 ESTRUCTURA ACADEMICO-ADMINISTRATIVA 

A PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

La estructura y forma de operar de la organizacion académica es revisacla Integramemte 

y. en $u Caso, actualizada al menos una vez cada cinco afios en todas tas instituciones 

de edrucacién superior. 

& conjunto de instituciones inctuyen de actualizacién orgaruzacional en sus. 

planes de desarrollo institucional (PIDE) y en sus programas operatives anuales 

(POA) 

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

 



Los estuerzos del 100% de las dependencias de la institucién por vincuar la docencia y 

ta lwestigacién son apoyados por la estructura y los procedimientes prescritos en ta 

organtzacion académica. 

La estructura y forma de operas de «a organizacién académica dela institucién es re.tsada 

integramente y, en su Caso, actuaizada al menos una vez cada cince aos. 

5.2 SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACION 

A PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA, 

Todas las instituciones revisan ia adecuacién y productivdad de sus sistemas y 

procedimientos de organizacion, a partir de ta evaluacion de sus programas operatives. 

anuates (POA). 

Todas las instituciones cuentan con mecanismos para el ajuste pecnanente de sus 

sistemas y procedimientos de organizacion. 

B. PARAMETRCS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

La mstitucion cuenta con organigrarnas y manuales de funciones » operacién que 

comprenden todas sus instancias de normatividad, goblerno, organizacion académica y 

(a instituci6n revisa la adecuacién y productividad de sus sistemas y procedimient3s de 

organizacién, a partir de la evaluacién de sus programas operatives anuales (POA). 

Cada casa de estudios cuenta con mecarismos para el ajuste permanente ce sus 

sistemas y procedimientos de organizacién, en atencién a las nacesidaces del desa‘rollo 

institucional. 

5.3 SERVICIOS ESTUDIANTILES 

A. PARAMETRAOS PARA EVALUAR EL SISTEMA. ‘ 

Todas las instituciones contemplan en sus respectivos planes de desarrollo programas 

especiicos destinados a la creacian o consofidacion de los servicios estudi¢fitles. 

Todas las instituciones de educacion superior participan activament2 en el Sistema 

Nacional de Orientacién Educativa (SNOE). 

Todas las instituciones cuentan con sistemas permanentes de informacion estadistica 

sobre los beneficios y cobertura de los servicios estudiantiles. 

Al menos el 35% def gasto total destinado a los servicios estudiantiles en al conjuréo de 

las instituciones de educacién superior es autofinanciado a través de cuotas de 

Tecuperactin. 
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3, PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

La institucién contempla, en sus respectives planes de desarrollo, programas especficos 

destinactos a la creacin 0 consolidacion de los servicios estudiantes. 

La insthucién cuenta con instancias formaies y permanentes de orientacién educativa. 

Cada iétitucion de educacién superior cuenta con programas de fomento departivo y 

con capackiad instalada para que, al menos, el 60% de los demandantes potenciales 

tealican sisterraticamente esta actividad fisica. 

5.4 SERVICIOS ACADEMICOS 

4 PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

£1 100% de l2s instituciones contempian, en sus respectivos pianes de desarrollo 

instituaoral (PDE), programas especificos destinadas a la creacién o consolidacion de 

los servicios académicas (becas, bibliotacas y certros documentaies. faboratorios, 

services de rnetodologla de! aprendizaie, compute académico, tecnologia de la 

ensefarwa, recursos audiovisuaies, publicaciones e imprescs, etc.). 

Todas ls Instituciones cuentan con un acerve biblictecario de, al menos, 10 lloras por 

alumna. 

B. PAFAMETROS DE EVALUACION INSTI-UCIONAL 

Cada mstitucin contempla, en su plan ce desarrollo insttucional (PIDE), programas 

especsficos destinados ala creaciono consolidacién ae los servicios académicos (pecas, 

bibliowecas y cantros de documentaies, laboratonos, servicios en metodologia del 

aprencézaje, camputo académico, tecnologia de la ensefianza, recursos audiovesuales, 

publicaciones 2 impresos, etc). 

Cada institucién cuenta con instancias y programas permanentes para la transferencia y 

desarratio de tecnologia educativa en su interior. 

5.5. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

A PAFAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

adminéstrativos, mediante los cuales se automatizan ios sistemas y procedimientos a una 

tasa de crecimiento anual det 10% y se reduce ef personal administrative en, porlo menos, 

un 2% anual. 

3 gasto adminsstrativo de las instituciones representa, como maximo, ef 30% det gasto 

total 

6) personal ackninistratiwo representa, como médmo, ef 25% del personal total de 

educacsSn superior. 

5



B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUC:ONAL 

Cada Instiucién cugnta con programas de modernizacion de ics servic.35 

administranves, mediante los cuales se automazzan los sistemas ¥ procedimientos a una 

tasa de crecimiento anual del 10% y se raduce & personal administrative en,
 FOr lo Mens, 

un 2% anual. 

El gasto acrninistrativo de cada institue5n representa, como maximo, 1 30% del ges0 

total. 

5 persona admuinistrativo tepresenta, >0Mo aximo, el 25% cel persona: total de ia 

instaucion. 

6. PLANEACION Y EVALUACION 

6.1 PLANES Y PROGRAMAS 

A PARAMETROS PARA EVALUAR Et SISTEMA 

Todas las instituciones atienden @1 100% delas solfticas nacionales y estatales en materia 

de educacon superior 9 formulan posiciones: atemativas ante las mismnas. 

£1 total de sas instituciones de educacioén superior elaboran sus respectives planes 5¢ 

desarrollo institucional ylos utiizan como marco de referencia para la toma de decisiones. 

Existe, en ei 100% de las Instituciones, wn sistema institucional y regiamentaci6n pare a 

planeacién permanente. 

Bi 100% de tas instituciones formula planes de desarrollo para lapses no rrayores de6 

hos, ios ewallan por lo menos una véez al afio y realizan los ajusies necesaros en toO>s, 

los programas operatives anuales comespondientes: (POA). 

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUG:ONAL 

B) 100% de los propésitos y objetlvos generates, planteados en @ plan ca desarrato 

institucional de cada casa de estud
ios, ‘SOF, atenciidos mediante la definicién de polices, 

estrategias. programas y acciones. concralas orientadas a satistacerlos. 

6 100% de os problemas prioritarios 
destacados en el diagnésti

co del plan institucional 

de desarrolio son tomados en cuenta en tos apartados dedicados 4 la prospectiva, la 

programacion y la presupuesiacion de cada 
x 

Cada casa de estudios presenta un minimo de 85% de corespondencia entre to planes, 

lo programado y bo ejerckto presupuestaimente. 

B plan de desaroto inetruional de cada casa de estudio cortomsla programas ¥ 

3 plan de Grsjonades con le docencia, la investigacion, ia difusion y exension, & 

normathided y sf gobierno, la organizacsén, la planeacién y evaluacién yea 
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EI 100% de las dependencias de cacia casa de estifics a ds divuigan, al menos entre 

erates pe sus correspondi jentes organos colegiados. las polticas, curateyias 
. programas y acciones contenicas en ef pian insctucional de desasrolia. 

Cada srstituciOn & Jogra cumpir, por lo menos. ol 75% de las metas programadas en él plan 

6.2 SISTEMAS DE INFORMACION 

A PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

Operacidn da una base nacional de Gatos axtomatizacda y ails isticas: ) A de s y aiimertada con estadists 

esatales @ isthucionales de ios Gtmas diez afoe 200re. Poe sion ye personal 

academe 3 panes ae esnadio; Proyectos de investigacidn, dfusién y extersiin: 

‘ganizacion 3 acot ica y administrativa; Eb praneacién y evaluacion; y 

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

Cada insztucién cuenta con estadisticas basicas de los (ati iezai 
= datimos diez aos sobre matricula, 

personal. planes de estudio, investigacion, difusion izack 

_ » . y extension, 
ane 

y administrativa, normatividad, planeacsén, ealuacion y financial organizacién académica 

Cada insttucién cuenta con procesos de a i 
i 

ho 
actualizar. al abi ne y Procesamiento de catos para 

6.3 INSTANCIAS DE PLANEACION Y EVALUACION 

A PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

Operacian de un sistema nacional de planeacion (SINAPP’ i i 

para of desarrollo de este nivel educativo, veaia mesons ye induccion, aconles ‘con 

dichos lineamientos, y efectia evaluaciones sobre su desemperio giobal. 

£1 100% de las COEPES reafizan acciones de coordinacién tuck C entre las insiituciones ci 

ecuceatn pt yon aces rez Vie snes eee pls 

Ie desarrollo y operar acuerdos anuales de colaboracion interinsiucional e intersectorial. 

£1 100% de las instancias de planeacion de tas cases de estudios realizan estusos 

para apoyar la planaacién pape pole , o oe es x ane Y institucional, estatal, regional y nacional de ta 

EI 100% de las instancias dei Sistema Nacional i ermanerat de Planeacién 
Educactén Superior (SINAPPES) cuenta con normes bésicas oan su are ee 

(regta-mentos), asi como con recursos humans y materiales dedicados a esta taree.



  

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

exatencia de un sistema insthucion
al de plangacion, en cada case de esmten. TO 

formule finaamientos. realice acclones de anduccion, acordes con dichos Ineamientos. ¥ 

electie evaiuaciones sobre e desempefic institucional. 

Cada insttucién de educacién superior participa activamente en la COEPES respectiva 

y aplica los acuerccs que se establecen en su ‘commision estatal respectiva. 

En cada institucion. la instancia de planeacicn realiza estudios socioecondmicos. 

prondésticos de darmandas y tareas de asesoria y coordinacin para apoyar la planeacion, 

evaluacion y autoevaluacion institucional, 

7. FINANCIAMIENTO 

7.1 PATRIMONIO 

A PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

Las instancias de coordinacién nacional para @l subsistema universRatlo y tecnalégico 

tienen iréormacion actualizada y sintética soore los inventarios patrimoniaies 
de las 

instuciones. 

8, PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCICNAL 

Cada inschucién accualiza sus inverzarios patrimoniales, af menos cada dos afios. 

Cada insitucién =iulga, al menos caca dos afws, fos cambios acontecidos en a 

patrimonio institucional. 

7.2 INGRESOS 

A PARAMETROS PARA EVALUAR EL SIST! EMA 

BS gasto soc en educacién superior representa 21.1% del PIB. 

Los gobsernos estatales aporta
n ol 80% del substio piiicn alas universilacies PUDICR 

subsicio publico se asigna con base on los estuerzos de planeaciin, programacion, 

Oe we anion inaitucional y en aiencion a les polices nacionaies de 

Gesarroiio de este nivel educative. 
. 

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 
. 

ainetaucién corpora, cada fio, ura nueva fuente ce fnariciemiarao s
ernesivo So TS 

a ei ondos Ge ex duns, converios con sl sector procueano ¥ oe S°000eS 

apoyos de organizaciones sociales y fundactones, verta d; servicios, cuotas 

extxianties, tc 
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BI financamiento de pada institucién publica de educacion superior, enlo que a ingresos 

proplos se refiere, representa a} menos 
ef 10% 

Cada instiucion ejerze su presupvesto con base en lo estipuado en el plan de desarolio 

institucional. 

7.3 EJERCICIO PRESUPUESTAL 

A. PARAMETROS P-4RA EVALUAR EL SISTEMA 

Las dependencias e mstancias de coorfinacion de fos diversos sulbsister2s cuertan con 

dformacin sobre as normas precisas que aphican l2s instituciones para la gestion. 

asignacion y miniscracién internas del financiamiento, asi como sotre ef earcicio. 

seguimiento y cortrai de los recursos. 

Se cuerta con informacién nacional sobre los palances y estaoas financieros de las 

instituciones que corforman cada subsisiema de educasion superior. 

Se cuenta con nonvas y politicas precisas en las instancias de financiarienta feceral y 

estatal para estimular una correspondencia del 100% ertre @i presipuests aprobado y a 

@erckia. 

B. PARAMETROS CE EVALUACION INSTTUCICNAL 

Cada institucion cuenta con normas precisas sobre la gestion, asignacior y minissracion 

wtemas del financiarniento, asi como sobre el ejercicio, seguimento y control ce los 

recursos. 

Todas las instituclomes desarrotian balances y estados financieros por lo menos una vez 

al mes, ¥ los hacen del conocimiento publica, anualmerte, una vez auditados. 

Las Instituciones mantienen una correspondencia cel 100% entre ei pres. puesto 

aprobado y al sjeraco. 

7.4 CONTROL PRESUPUESTAL 

A. PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

Las instancias de coordinackin de los subsistemas 
universario y tecnosOgico custiat 

con informacion particularizada sobre lo
s regiamertos y manuales de procedimientos 

para el control financiero que utliza cada insttucion.
 

 



B, PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

Cada institucién cuenta. con y diuiga sus reglamentos y manuales de procedimiento
s 

para el control financiers. 

Cada institucién somete a la consideraci6n y evaluacién de su maximo organo de 

gobierno el presupuesto anual. 

Cada insttucién realiza auditorias internas y externas y dnulga los -esultados de las 

mismas. 

8. RELACION EDUCACION SUPERIOR-SOCIED
AD 

8&1 NORMATIVIDAD TECNICA 

A PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

Exdstencia en todas las nsti
tuciones de convenios de vinculacion en, al menos, cuatro de 

las areas consideradas como estr
alégicas para cada una de las regiones (segtin la 

ANUIES) en tas que se ubican. 

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

Existencia de, por fo menos, un convenio institucional para vineuar ls ecucacién superior 

con cada uno de los sectores considerados como estratégices en la produccion y fos. 

servicios. 

Existencia en cada insttucién de convenios de vinculacion en, al mends, cuatro de las 

Peer ceseradas como estratégicas para la enkicad 
federativa en las que se ubican. 

8.2 INSTANCIAS DE VINCULACION 

A PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

Realizacién, por parte de cada COEPES, de a menos tres reuniones y tes convenios de 

AO oe ere las Insttuciones educatha
s y les sectores productivas en los (mos 

tres afios. 

proakzacin, en todas tas regiones, de estudios sistemsticos sobre 
af impacto social de 

os programas docentes, de inv
estigaciin y de ditssion y 

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

en todas tas instituciones de, por fo menos, un corwvenio 
de colaboraclon con 

Reece productive y de servicios encada una de las dren
s estratégicas de la entidad 

federativa. 
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Un minisno del 5% del financiariento total de cada institucion proviene de los sectores 

social, productive y de servicios. 

Flealtzacién, en cada institucion. de estudios sistematicos sobre el impacto social de los 

programas docentes, de investigacién y de difusién y extension 

Existencia. en cada institucién. de por lo menos dos inszancias de coordinacién o 

desarrafo en las que participan epresertantes de sectores exiemos. 

9, POLITICA EDUCATIVA 

9.1 EN MATERIA DE CRECIMIENTO 

A PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

Existencia de poitticas precisas + mecanesmos de induccién, en et seno de las exstancias 

nacionales de coordinacién y financiamiento, sobre el tamario Sptimo de las instituciones, 

la reguiacion en el crecmientode las carreras saturadas. ta desconcentracién institucional 

ylas areas académicas y carreras que deberdn ser impulsacas. 

8. PARAMETROS DE EVALUAGION INSTITUCIONAL 

En cada insitucién existen poiticas precisas y mecanismes de induccién sobre su 

tamaitio éptimo, la reguiacian en el crecimiento de las carreras saturadas, la 

desconcentracién insttucional y las éreas académicas y cameras que deberin ser 

impuisadas. 

9.2 EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO 

A. PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

Aumento real del subsidio pablico a la educacién superior mayor al observade en lcs 

Incremento en la proporcién del c2sic social asignado a ta educacion superior, en relacion 

al PIB. 

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

Cada instiucién realiza, en el titimo afia, esfuerzos sistem
aticos para diversificar sus 

fuentes de financiamiento, lo que se traduce en una mayor participacion de los ingresos
 

propios en su presupuesio total, 

9.3 EN MATERIA SALARIAL 

A PARAMETROS PARA EVALUAR EL SISTEMA 

EP. 

 



Existencia de un sistema nacional de estimulos a la productividad docenta, operada por 

las propias instituciones, que asigna incentivas econémicos, mediante una seleccion 

Figurosa, a aquel sector dei personal académico que muestre una mayor producthvicad 

y rendimierao. 

B. PARAMETROS DE EVALLIACICN INSTITUC:ONAL 

Existencia de un sistema oe reconociTsentos y estimulos a ta procuctividad docerce, 

operado por cada instituciGn, que asigna incentivos econdémicos. mediante una selecoion 

rigurosa, a aqual sector dei persoral académico que mueste ura mayor productivicad 

y rendimierco. 

9.4 EN MATERIA DE CALIDAD ACADEMICA 

A PARAMETROS PARA EVALUAR £1 SISTEMA 

Existencia de politicas nacionales que precisen prioridades, estrategias y acciores 

concretas para mejorar la calidad académica. 

El gobiemo federal aplica Dollticas y acciones financieras concretas para estimular la 

productividad, el mejoramiento de ‘a calidad académica y ta innovacion institucional. 

B. PARAMETROS DE EVALUACION INSTITUG: ONAL 

Existencia de politicas insttuclonales que precisen prioridades, estrategias y acciores 

concretas para mejorar la calidad acadérnica. 

4.4 Informacién para ta evaluacién de la educacion superior 

Su complejidad, dificunad y connotaciones obhigan a que la labor de evaluacién sea un 

proceso de apraximaciones sucesivas. En consecuencia, este primer estuerzo debe 

irterpretarse como algo general, retativo e incompleto. 

Su objetive es contribuir al conocimiento valorativo de la problernaitica de las instituciones 

y del sistema para que, articulado ala planeacién y materializado en la consecuente tora 

de decisiones, se leven a cabo acciones y se definan estrategias conducentes a mejorar 

ta calidad académica. 

La informacion que se solcka ha sito orpanizada para cumplir dos objetivos: para 

contribulr al conocimiento de las instituciones y para conocer y evaluar ef sistema Ge 

educacién superior. 

Se parte de la premisa de que la evaluacién no puede realizarse silo con indicadores 

cuantitatives, en consecuencia, dichos indicadores deben ser complementados con 

   

de la Educacién Superior, que presenté la Secretaria General Ejecutha pera su 
consxderacién en tas reuniones biregicnales. 

Es importante sefalat que. si bien es imprescindibie contar con informacion relevante. 

confiable y precisa, ésta es sdio ef punto de partida para al proceso de evaluacssn. Habra 
Que cfstinguir entre la mera practica de oresentar irformes y :a evaluacion propiamente 
dicha. que consiste en valorar hechos, sttuaciones, cracesos y resultados, de acuerdo a 

criterxs determinados. En ese sentido, sabe retterar ce el proceso que se prepore para 

fa evaluacion institucional, y que ha ce culminar en ia for~wutacién de un ‘programa 
especial’, comprende: 

a) La descripeién cualitativa y cuantitacva det estaco actual de fa institucier y 22 sus 

diversas componentes; 

  

b)} La interpretacién y andissis de la inforacién disporiole, as: somo la emisior de juicios 

de valor que permitan discriminar los asmectos mas importantzs. y urgentes de atencion, 

c) La definicién y descripcén de ‘parémetros’, por parte de la Sropia institucior. en torna 
@ sus sRuaciones deseabiles, las cuales habran de establecerse para los aspecios e@ 
indicadiores mas relevartes, con base en as condiciones interras y enlas partic varicades 

de su contexio. 

De esta manera, en ejeracios posteriores de evaluacicn sera >osible aprec:ar a r-.elde 

avance de !a institucién, conforme a escs parametros. tomacic:s como referer:es. 

Para ta evaiuacién del sistema, se presenta un esquema dé referencia en a Que se 

destacan macrovariables concemientes al contexto y al sistema propiamee cicho. 

Dentro de cada variable se establecen inciicadores cuarhatives e informacion ca! cativa. 

  

Para esta ittima evaluacién, dos fuentes de recoleccion de datos seran imporante: 

de kas instituciones y la refativa a las instancias y Grganos de coordinacion, plareaa 

apoyo, en los Ambitos estatal, regional y nacional. 

Intormacié6n para la evatuacién institucional 

sa 

      

Informacion comim, con el doble propésito de utilizarta tanto para sus procescs internos 

de evatuscién, como para la evaluacion del sistema. 

(La informacién que se solicita comprende sdlo aspectos basiccs pertinentes al desastollo 

institucional y a sus funciones (docencia, investigaciin, difusién y extensién, y apoyo 
administrative} y correspande a una primera fase de aproximacain. Es decir, se presenta 

uns propuesta exctusivarnente para ‘a primera etapa del proceso da evaluacién. Es de 

esperarse que en una segunda etapa se ampiie el horizonte de aspecios a anafzar. 

ranndrices oj referidos a escalas y| Packmesros: 
_ por datos © indicadores numéricos. Para diferenciasios se utiza el signe (-) para la



Para operacionalizar estos 

informacion cualtativa, y ol Signo (0) para la 
i y formulas de céiculo. 

ingicadores, ta CONAEVA
 proponcira sus 

Desarrollo institucional 

— Lineas rectoras que orer
tan af gesarroko de la instiucion (definicton del Proyecto 

institucional). 

~ Prncipales tnoas de ice planes de desarroiio instaucional formutades en los uitimes 

- Organos, instancas ¥ mecanismos de participacion de la comunidad institucional en at 

desarroiio da ‘a institucion. 

- Participacion de los departamentos y unidades acadéemicas en 1O5 procesos cé 

planeacion westitucional, ania actalidad. 

- Logros académicos instiucionanas mas importantes realizades durarte los utimes 5 

afos. 

- Resuitados de tas evaiiaciones ge los planes de desarrollo institucicral realizadas ent 

los ittimos afios. 

_ Ambitos, mecanismos @ instances de evaluacién institucional 

_ impacto de tos procasos de evahsacion en al desaroto fnsthucional yenia tome Ge 

deck 

- Impacto de los convenios, proyectos ¥ servicias susciitos Con fos sectores social y 

productive. 

- Impacto de la situacion socicecondémica det pais y de la entidad federativa en et 

“ mgncto y smbto de inBuencias dol desarrofo de a insttucin on su ertomno sot 

_ Paliicas y acciones de descentralizac
ién y desconcertracién, 

Docencia 

- Caractertsticas del desarrolio recierte de fa docencia on la institucién (tipes, 

modalidades y niveles Ge estudio que se ofrecen, unidades: 
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| ise Henen en operacion, caracterstica
s y coberura de los servicios de ecucacion 

continua y de educacién abierta. 

- Previsiones institucionales a corto y mediano plazo en tome al crecimiert> de ta 

matricuta (limites, distribucion sor areas de conocimierto, polticas de esxenulo y 

restriccion en cierlas carreras, eC). 

« Poliicas y mecanismos de admision, permanenca y tituacion de alumnos aolicadas 

porta i i 

- Politeas y mecanismos de acrediacion y evaluacion del aprendizaje. 

. Medictas remediales y de apoy> para alunos de primer ingreso. 

- Caracteristicas y cobertura de os programas de ceentacion educativa y profesional. 

- Polivoas y mecanismos de ingreso, promnocion y permanencia cal gersonal acasémico 

- Caracteristicas cuaiitativas de ia planta docente “ntegracién, formacion acaiémica. 

antigaedad, etc.) 

- caracteristicas y cobertura de ics programas de fornacién y actualizaci6n de pocentes 

estabiacidos en ta institucion (atrnos 5 aAos). 

- Principales resultados y efectes de los estudios de oferta y dernanda de profe:sionales 

de seguimiento de egresados. 

» Politicas y mecanismos para la cevisin y actuaiizacion de los pianes de estucia. 

- Niémero de alumnos de la insttucién distribuides por niveles (media superar, licen- 

ciatura y posgrado) (titimos 5 artos). 

- Numero de alumnos de licenciatura dissribuidos por carreras y areas de conesimient> 

(Gttimes § afios). 
’ 

- Numero de alumnos de posgrado distrbuidos por programas y areas de conccimient> 

{uitimes 5 afos). 
{ 

- Proporcién de ingreso-egreso (eficienca terminal) enlas cistintas carreras, cor base en 

@l tempo de duracién de los est.xtios (G@itimas 3 generaciones). 

~ Proporcién de ingreso-egreso (eficiencia 
terminal) en los distintes programas d2 

posgrado, tomando en cuenta ei tiempo de duracién de bos estudios {usimas 3 

generaciones). 

+ Proporcién de ingreso-ttuzacion, enlas dae
rentes carreras, tomando en cuenta

 ai tiempo 

requeride (ittimas 3 generaciones).



- Gasto por alumnno por carrera (litimo ato)
 (Precisar tos erementos de ta formeia de 

célculo aplicada). 

- Numero de docentes distribuidos por tiempo de dedicacion: tiempo completo, medio 

tiempo y por horas, por niveles, carreras y programas de posgrado (iitimos 3 aos). 

(Precisar el nGmero de horas para cada tiempo de dedicacién). 

- Nomero de docentes distribuides Dor categoria (ttular, asociado, asistenie, sefalando 

niveles Gentro de cada categoria) (imo aha). 

. Nivel ce estudios del personal docente (umtime fa) 

Investigacion (*) 

- Caractaristicas del desarrollo recierte de la investigacion en ta instxucion {creacicn de 

insthutos y centros, tipo de organizacién predominante, infraestructura, vinculacién con 

la docencia y con el sector producto, etc.) 

- Unidactes académicas en que se rsaliza imvestigasion. 

- Lineas y areas de investigacién. 

- Lineas y dteas de investigacién comsolidadas y de incipiente desarvolla. 

- Polticas y prioridades de investigacién a nivel institucional. 

- Impacts y contribuclén de la invescigacion institucional al desarralla estacal, regicral y 

nacional. 

- Instancias y mecanismos para la Paneacidn y evatuacion de la investigacion. 

- Proyectos de investigacién bajo convenio o contrato con sectores externos. 

- Infraestructura y equipo (slementcs principales) para la investigacion. 

« Distribucién del nimero de Investigadores en areas, centros ¢ institutes, escuelas y 

facuttades, departamentos, etc. (Uitimno aio). 

- Nivel de estudios y categoria de los investigadores (Uitimo arto). 

- Nomero de proyectos de Investigacion por dreas de conocim
iento (iitima afio). 

* Para efectos de recabar informacion adecuada, se
 entiende por investgacién todo 

proceso de bisqueda, exploracién y ganeracion de nuevos conocimientos, susceptible 

Ge ser dilundido amplismmente y publicade (aqui debe entendarsa por investigador ido 

quel personel académico que resiice actividades da investigacin con independencia 

de su nambramiento formal). 
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- Princapales investigaciones realizadas, en que se indique ta duracién. fuente y meric de 

financiamiento y numero de investigadores Que particfsron (uitimes 3 afios:. 

- Nurnero y nomére de las investigaciones publicadas y pecporcién en reiaciér. a las 

concsuidas (Uitimos 3 aos). 

+ Presupuesto de investigacion distribuido por Areas G2 conocimiento (iitimes 3 a‘es). 

- Me-to y proporcién de recursos extraordinarios ctenidos para la investigacitn, con 

especificaciin de su origen. 

Difursion y extension 

- Caractensticas dal desarrollo de difusién y extension ce la insttucién (ariertacion 

precominante en as actividades de difusion y axtensiér. organizacién generai de tuncién, 

relackan con el erzomo socal, etc.). 

- Poltecas y acciones institucionales para ditundis y fornentar la cultura universal, 2poyar 

la idertidad nacional y fortalecer la preservacién de las cufturas étnicas ¥ populares 

{relacsn da los Gttimos 2 afos). 

. Unicades que realizan esta funcidn. 

- Cobertura da la Jitusion y ia extensidn distinguiendo tas diferentes tipos de activcades 

(acesones, recursos humanos y presupuesto}. 

- Poiticas y acciones de divulgaciin cientifica y tecneidgica. 

. Utiizacién de medios masivos de comunicacién (racic, television, cine, etc). 

- Instancias y mecanismos de planeacion y evaluacion de la difusién y la excensior. 

- Infraestructura para las actividades de difusion y extensién. 

- Politicas y mecanismos fara el servicio social de los pasaries. 

- bervicios asistenciales a ta sociedad toca 

- Convenios de colaboracién para actividades de esta funcion. 

- tmpacto social de esta tuncion. Principales efectos y resuitados. 

+ Numero y nivel académico del personal dedicado a ia funcién de difusién y extension. 

- Nimero de libros y revistas editados (tiraje ttimos 3 afios). 

- Recursos extraordinarios obtenidos para actividades de ests 
funcién indicando mono 

Y Origen: (Uitimos 3 aiios).



  

Apoyo administrativo 

- Caractertsicas dela admanis
tracion de la institucion (descripclén Je organos, relacion 

de unidades adminésratives 
y su ferarquzacion, descertzeiz

acion y desconcentracion 

de unidades. etc.). 

- Estatutes, regiamentos y olras disposiciones que norman él funcionamiento de ta 

insthucién. 

- Polticas y normas sobre gestion, asigr-aciOn y ministracién int2ma de !os recursos 

econémicas. asi come sobre su ejercicio, seguimiento y conyal. 

- Polticas y acciones de formacion del personal administrative. 

- Namero :otal y distribucién por dependencias dal personal administrativo de la 

instzuctén (uitime ato). 

-Momoy Proporcion de los recursos econdmices instituciorales (imgresos), tomando en 

cuenta su origen (recursos: federales, estatales y propos) {titimes 5 aios). 

+ Desagregaco de los ingresos propios (uttimo asic). 

- Monto y proporcion dol presupuesto destinado a cada una de las +unciones: docencia, 

investigacién, diffusion y exzeansién y apoyo admunistrativo (uitimes 3 afios}. Especificar 

crterios apicados para esa Clasificacién del gasto. . 

- Oistribucion porcentual cal gasto por: servicios persona2s, operacién y servicios, y 

gastos da inversion y mantanimiento (iitimos 3 afios). 

intreestructura académica 

_ Sistema rformitico-rsttcion
al,cobertura,organizactin y srvicios que aPoven 8 ss 

junciones de la insiRLcion, a la coordinacién y a la planeacion. 
’ 

_ Caractertzaciin, extensién y cobertura de los servicios de apoyo a los académicos ¥ 4 

io ronilarens (pecas, recursos auciovisuales, babliotecas, COM
pULD, etc). « 

_ Numero de metros cusdradios de la planta fsica desagregiecs SE aulas, laboratorios 

y servicios académicos, ofcanas adminis
tativas, y reas verdes de estacionamiento 

y de 

cirextaciOn, 

. Numero de volimenes en tas bibliotecas y ndimero de titulos (iltimo afio). 

- Némero de Ebros presiados (aitimo apo). 

_ Numero de computadoras para fu
nciones académicas (timo afc}. 

246 

Euquera de macro-variables
 para ia evanuaciOn del sstem

e de educecion superict 

La propumsia de variables a consiserar para ia evaiuacsin dal sistema de educaciin 

superior se apoya en los siguientes prosupues
tos: 

<a evaluacibn dai siste
ma de ecucacion superior, en su corgurtc, si bon Pons Se 

* Coenparatva de su furc
ionanniento 0 de Sus lopros Con respecte 

CORO er accatrono uta sserra edu
eativo, debers orertarse RTS 

SA TS 

otromadelo de dese Analica que perma conocer 1s rasgos Dé
sioos Oo Te 

Rac re vara cada sister se cesarota do acuerso a cammancas 2 COndSones 

{a evaluacién del sistema de educacion superior debe formuarse analizanco las 

La evaluadion igs caractorisicas ytos resurados de a ‘uncionamiao, ios probemas 

y necesicades sociales del presente y del firuro. 

La valoracién analtica busca una retacion referencia) entra la fenorrenologia concr=a de 

la educacién superior y una fenomenclogia compleja de
 cistinto oroen, como es 

a dels 

sociedad. 

La evalacién del sistema de educacién superior en Su conjunto oebe considerar dos. 

categorias de anéiesis: 

a) Variaboes del contexto. 

b) Variaines del sistema de educacion superior, 

egoria comprende variables @ indicadores concermentes al desarrofo 

Ee orrtos planes nacional y secroriales de cesarrolo regions Y 

nacional, y a ta organizacion y politica det Estado en rrateria de ectucacion. 
Come un 

cae) tana basco se consi
dera ka detarminacién oe 198 principales problemas ¥ 

cua tome eres y expanses, ala kz de a iterpretacion ce ias IES. 

La segunda categoria se divide en variables bdsicas dai sistema, Que destacan aspectos 

Ls segue 
ro dn su eur. varaes heesonaies 

QM COocene 

explains Y Peon
 dal desarago de sus funciones sustarti

as S100. Y on 

Gacstan la calidad con que ésta
s se Revania CaO; ¥ i estraragicas que consieran 

izacH mnprescindibles para lo
grar el desarrollo gobet 

Esquems 

Variables del contexto 

cota une de tas vaiaos so corkorman 
de Wndicadores Cuarkkatos 

© SIO SS 

cusitathe. Oe ries © Rcicadores abercan 
los nivoles nacional, regionst ¥. oe 

algunos casos, de entida
d federstiva. Estas variable

s constinuyen ef encuadre para las 

waives dal sktema, y congorman un referents explicaevo avo y valorativo.



  

Aigunos de los indicadores a estas verinbles abarcan un deferminado 

perfado, y se proyectan con objetc{ da tener como referents su tendenci
a en ef hturo. 

A) Desarrollo socio-econémico del pais 

Indicadores concemiantes a: 

Poblacion y crecimiento: nivel nacional, regional y estatal, cohortes de ectad, tasas 

de crecimiento y proyecciones al 2010, etc. Por ° , 

- Urbanizacién: poblacién urbana y mural, lendencias ai 2010, cadades grandes 

medianas, migracién, urbana-tural y urbana-urbana, entidades. absorben : 

exputsan poblacion, etc. ” vane 

- Poblaci6n econémicameme activa nacional, regional entidad federaciva, 

ectores productivos, por subsectores profesionales, proyeceiones, etc. por 

- Producto interno brizo nacional, regional y por entidad federativa, sectorial, etc. 

- Edveacién: caracteristicas estructuales, cobertura. niveles, matricula. eficiencia 

minal, indice de transicién entra niveles, proyecciones. etc. = “ er 

- Ciencia y tecnologia, necesidades y demancas social F ne les y productivas, campos de 

mayor desarrollo tacnolgico y carnpos que requieren ser impuisados, etc. 

- Otres servicios de bienesiar socia’, salud, viienda, Dansporte, etc. 

8) Planes de desarrolio nacional y sectorial 

informacion e indicadores concemientes a: obyetivos, fnaamiern: sb 
n ODE a OS, poikicas y proyeTos 

de tos planes vigentes en el desarrobo del pais cue incden en ta ei panion saperor 

C) Organzacién y politica del Estaco en materia de ecucacion 

informacién e indicadores relatives 2 

a) Organizacién det Estado en ecucacién, © Sminis i ? I . Organes acminiscratives e instancias oe 

decision, de planeacién y de financiamiento, y procedimientos operat'os. 

>) Po.tica det Estado: grado de proridad de ia educason, yetn t 3 - , Odjetives. lineas rect 

proyectos y acciones, financiamients a la educamon. S resores. 

D) Principaies problemas y necesidaves naccor2 es y regronaies 

informacion concermieme a: 

a) tnterpretacin de los aspectos y nacleas essa. égicos ce la C ATS . i m1 TAS 
del pais (Pian Nacional bnssonth Aeepennaiant vonemel i ica ce mode ate 
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Variables del sistema de educacién superior 

Como en al caso de las variables del contexto, cada una de las variables +9 confor 

de indicadores cuanthatiwos @ informacion cuslkativa, La cobertura
 do estas variables 

comesponde a todo el sistema y/o esta 
en los subsisiomas universitario, 

tecnolégico y de educacion normal. 6) dmbko puede ser nacional o regional, y por 

entidad federativa. 

Pacala evaluackin del sisnema, las variables del sistema deben serreferidasa tas variabl
es 

del contexto. También ics Indicadores correspondiontes a estas variables comprenden 

un determinado perfoda mara 
observar su tendencia y efectuar proyecciones al futuro. 

BI andlisis evaluativo de estas variables se efectuaré, en lo posible. asocianda y co 

rreacionande los indicanores de las mismas. 

Las variables det sistema. como se mdncioné antes. son de tres tipos: 

A) Variables basicas, B) -~wariables funcionales, y C) variables estratégicas. 

Las primeras cumnplen ura: funcién descriptive-explicativa dei sistema ya que influyen £7 

el cesarrollo cuaiRativo y cuantitativo dex mismo. 

Las variables funcionales conciemen @ la esencia misma de la educacion superiors y 

denotan sus caracteristicas y la calidad académica. Las varables estratégicas tienen 

caracter instrumental y ~evelan las posibiidades de impulsc y de fortalecimiento ce! 

sisema. 

A) variables bas:cas 

En cada una de estas wariables subyace una hipétesis que precisa fa infiuencia y 2 

significado de la vatiable an al desarrollo del sistema de la educacién superior. 

Las variables e indicadores se referiran a todo el sistema y alos subsis:emas universians 

tecnolégice y de educacuon normal, asi como a las diferentes regiones y entidades. 

- Crecimiento: demanda 3e ingreso y matricula. cobertura, tase de crecimiento, matricss 

telacionada con: creacicn de instituciones, creacion de carreras. aumento de persona” 

académico y administratvo, incremenm> en planta fisica, presupLesio. organiza: 

acedémica, gobiemp, pevkicas, universciad de masa: heteroganeicad y variedad en 

desarrollo del sistema, et. 

    

- Franciamiento: fuentes de financiamento, estructura del presupuesio y destino c= 

asco; grado en que el firaanciamverto en tos Gatimos aftos ha impactaco enios difererces 

componentes del quehacer académico, y el desarrollo del sistama.



  

- Recursos humanos: personal académico, compromniso y caracteristicas; tasa de 

crecimiento; Incldencia en los demas factores y en el desarratio académico. 

- Organizaci6n: legislacién; varledad y tipo de organizaclén académica y administrativa 

en tas IES, formas de gobiemo, burocracla; retaciones laborales; concentraclin y 

desconcentracién; influencia de la organizacién en la caracterizacién y en et desarrollo 

del sistema. 

- Modelos de desarrollo: modelos formales y reales; tipos; modelos emergentes; efectos 

de los modelos en el desarrollo de! sistema. 

B) Variables funcionales 

La Informacién y los indicadores correspondientes a cada funclén buscan resaltar en 

forma panorémica los rasgos caracteristicos de sus diferentes componentes y procesos, 

y denotar su posible eficiencia y eficacla para contribuir a resolver los principales 

problemas y necesidades nacionales y reglonates (cuarta variable det contexto}. Esta 

vision funcional se desagregard por niveles, subsistemas y fegiones. 

- Docencia: rasgos caracterlsticos de su desarrollo, estructura organizativa, métodos 

predominantes, cobertura, elementos (personal docente, estudiantes, curriculum), 

procesos, relevancia social de resultadas, etc. 

- Investigaci6n: caracteristicas deta investigacién, organizacién; areas; cobertura; recur- 

sos; contribucton en el desarrollo de la socledad, etc. 

+ Ditusiény extension: caracteristicas. orientaclones y modalidades; cobertura; recursos; 

impacto social, etc. 

- Apoyo administrativa: caractertsticas, érganos, jerarquizacién, descentralizacién y 

desconcentracién de unidades; grartn de apoyo a fa funciones sustantivas y eficiencia, 

etc. 

C) Variables estratégicas 

La informactén y los indicadores de estas variables permen observar los esfuerzos para 

dar mayor consistencia al sistema y @ su desarrollo, de manera que los subsistemas y las 

Instituclones que lo componen sean més eficientes eficaces y congruentes. 

Estas variables e Indicadores deberan ser vinculados con las variables funclonales, dada 

su naturaleza estratégica. 

+ Planeaci4n, evaluacién y coordinacién. Programa para fa Modemizacién Educativa; 

programas de ANUIES; Sistema Nacional para la Planeaclén Permanente dela Educacton 

Superior (SINAPPES); caracterizacién del-proceso de planeacion; el PROIDES y los 

planes estatales a institucionales: grado de eficacia; la evaluacién, caracterizacién; la 

coordinacién. 
+ Regionalizacién y concertacién interinstitucional: caracterizacién’y r : 

a4 56105 Regionales de ANUIES, ¥ resultados: Con- 

  

 



ANEXO 2 

Indicadores de Calidad 

(ANUIES) 

Desarrollo institucional 

Lincas rectoras que orieatan el desarrollo de la institucion 
(definicion el proyecto institucianal). 

Principales Mneas de los planes de desarrolin inctitucional 
formulados en los bllimos afos. 

Organos, instancias y reecanismos de participacion de ba 

comuoidad institucional on cl desarrollo de la institucién, 

Participacion de los departamentos y unidades académi- 

cas en los process de plincacidn institucional, cn fa ac- 
tualidad. 

Logros académicos institrcionales mas importantes reali- 

vades durante fos tllinos § 

  

Resultados de las evaluacioncs de los planes de desatrofto 
institucional realizadas cn los Gtlimes aiios. 

Ambitos, mecanismos ¢ instancias de cvaluacién ins- 

titucional, 
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Impacto de los procesos de evaluaci6n en el desarrollo 

  

  

     

  

institucional y en la toma de decisiones. 

- Impacto de los convenios, proyectos y servicios suscritos 
con los sectores sucial y productivn. 

+ Impacto de Ja situacién socioecondmica del pats y de 
entidad federativa en el desarroflo institucional 

- Jmpacto y 4mbito de influencia del desarrollo de 
instiluci6n en sia entorne social, 

+ Politicas y acciones de descenteatizaciin y descon- 
contra 

Docencia 

Caracteusticas det desarrollo reciente de ta docencia en la 
instilucion (tipos, mudalidades y niveles de estudio que 
se oftecen, unidades académicas que imparicn docencia, 
creacién de carreras y programas, tipo de organizacién 
académico-administrativa, métodos predaminantes de 

preudizaje, ete.). 

    

  

  

Licenciaturas y posgradus que se imparten en la 
instilucion. 

Arcas académicas consideradas priorilarias de acuerdo al 
plan de desarrollo institucional,



>.
 

Si se tienen en operacion, caracterislicas y cobertura de los 

servicios de educaciOn continua y de educacién abierta. 

Previsiones institucianales a corta y mediano plazo en 
forno al crecimiento de ka matrictila (limites, distritucién 
por freas de conocimiento, polfticas de estinule y 
eoMsiccidn en cicrhas cacrcaas, ele.) 

  

Politicas yo mecanismus de alaisian, pers 
titulacién de alumnes apheadas por da iastitucién, 

      

Poti 
aprend 

mecunismes ide acrditacian y evaluacion del 

Medidas remediales y de apoye para alunos de primer 
ingreso, 

Caracteristicas y cobertuca de fos programas de 
atacion cducativa y profesional. 

  

Polfticas y mecanismos de ingreso, promocién y per- 
manencia del personal acadéimico, 

Caracterfsticas  cualitalivas de Ja planta docente 
(integracion, formacion académica, antigiiedad, etc.). 

Caracteristicas y cobertura de los programas de formacién 
y aclualizaci6n de docentes estabtecidos en la institucion 

(altimos 5 afios). 

Principales resultados y efectos de los estudios de oferta y 
demanda de profesionales y de seguimiento de egresados. 
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Politicas y mecanismos para la revisién y actualizacién de 
lus plancs de estudio. 

Némero de alumnos de la instituci6n distribuidus por 
niveles (media superior, licenciatura y posgrade) (altimos 

§ aiios) 

Numero de alumnos de ficenciatura distribuides par ca- 
rieras y Areas de conacinicnto (GHimos 5 afips? 

Namero de alumnos de posgradus disteibuides por 
Programas y dreas de conocimicnto (allimos 5 ade).    

Proporcién de ingreso-cgreso (clicicncia terminal) en tas 
distinias carreras, tomandoa en cuenta cl Gempo de 

duracién de los estudios (altinas 3 generaciones). 

Proporci6n de ingreso-cgreso (eficiencia terminal) en los 

distintos programas de posgrado, tomando en cucnta ef 

licmpo de duracién de los estudios (iltimas 3 
gencracioncs). 

Proporcidn de ingreso-titulacién, cn las diferentes ce 

rreras, (omandy en cucala el tiempo requerido (ultinas - 
gcencraciones), 

Puccentaje de desercién y rezago estudiantil por carrera 
(altimos 3 afios). 

Gasto por alumno por carrera (dltimo afi). (Precisar los 
rlementos de la formula de cfteuto aplicada). 

Néntcro de docentes distribuidos por tiempo de 
dedieacién: tiempo campleto, medio tiempo y por horas, 
por niveles, carreras y programas de posgradeo (ultimos 4 

 



  

  

aiios). (Precisar el ndmero de horas para cada tiempo de 
dedicaci6n). 

o N&amero de docentes distribuidos por categoria (titular, 
asaciado, asistente, scfalando niveles dentro de cada 
calegorfa) (Gilime aio). 

© Nivel de estudios del personal docente (altima afio). 

Investigacién! 

  

Caracterfsticas del desarrollo reciente de la investigacion 
en la instituciéa (creacion de institulos y ccntros, lipo de 
organizacion predominante, infracsteuctt: - vinculacion 
con la docencia y con ef sector productive, ete). 

Unidades académicas en que se realiza investigaci6n. 

Lincas y dreas de investigacion, 

Lincas y Areas de investigaci6n consolidadas y de in- 
cipiente desarrollo. 

Potiticas y printidades de investigacién a nivel ins- 
titucional, 

  

1 Pare efectos de recabas ta informacidn adecusda, se entiende por 
investigaci6n todo procesos ve busqueda, explorecién y generacién de 
nvevos conocimientos, susceptibles de ser difundidos ampliamente y 
publicados (ayut debe entenderse por investigador aquel personal académico 
que realice actividades de investigaciin con independencia de tu 
hontranienty formal). 
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Impacto y contribucién de la investigacién institucional al 
desarrollo estatal, tegional y nacional. 

Instancias y mecanismos para la plancaciin y evaluaci6n 
de la investigacién. 

Proyectos de investigacién bajo convenio o contrate con 
sectores externos. ‘ 

Intracstiuetura y equipo (elementos Principales) para tn 
ine scion, 

Disuibucién del samero de investigudores cn dreas, 
centros ¢ institutos, escuctas y facultades, depactamentos, 
ete, (tltimo afio). 

Nivel de estudias y categoria de tos investipadores 
4illiove ati). 

Naémero de proyectos de investigaci6n por Areas de cono- 
cimienta (ultimo a&o). 

Puncipales investigaciones tealizadas, indicando dura- 
cién, fuente y monio de financiamicats, y namero de in- 
vestigadores que participaron (attimos 3 aes), 

  

Nomero y nombre de las investigaciones publicadas y 
Proporcién cn relacién a las concluidas (Gilimos 3 atos). 

Presupuesto de investigacién distribuido Por freas de co- 
socimiento (alimos 3 ajios).



    

o Monto + proporcién de recursos extraordinarios ob- 

tenidos para fa investigacion, con especificacién de su 

origen. 

Difusién y extension 

= Caracteristicas del desarrollo de difusién y extension dela 

institucion (osientacién predominante en fas actividades 

de difusion y extensién, organizacion general de funcién, 

relacion con cl cntorno social, ete.). 

- Politicas y acciones institucionales para difundir y fomen- 

tar la cultura universal, apoyar la identidad nacional y 

fortalecer la prescrvacién de las culturas étnicas y 

populares (relacién en los dltimas 2 afios). 

= Unidades que realizan est» funcién. 

- Cobertura de la difusion y la extension distinguiendo los 

diferentes tipas de actividad (acciones, recursos humanos 

y presupucsio). 

- Politicas y  acciones de divulgacian  cientificay 

tecnolégica. 

~ Utilizaciga de medios masives de comunicacién (radio, 

television, cine, ete.). 

  

~ Instancias y mecanismos de plancacidn y evaluacidn de la 

difusidn y li extension. 
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lafracstructura| pata las actividades de difusién y 

extension, 

Politicas y mecanismos para el servicio social de los 

pasantes, 

Servicios asistenciales a fa sociedad local. 

Convenios de colaboracién para actividades de esta 

funcién, 

Impacto social de esta funcion. Principales efectos y resul- 

tados, 

Nomero y nivel académico del personal dedicado a la 

funcion de difusién y extensién. 

Namero de libros y revistas editados, indicando el tiraje 

(Gltintos 3 aftos). 

Recursos extraordinasios obtenidos para actividades de 
esta funcidn, indicando monto y origen (Gltimos 3 afios). 

Apoyo administrativo 

Caracterfsticas de ia administracian en la institucién 
(descripeiin de érganos, relaci6n de unidades ad- 
ministrativas y su jerarquizacién, descentralizacion y 
desconcentracién de unidades, etc), 

  

     

 



a 

Estatutos, reglamentus y otras disposiciones que norman 
el funcionamienty de la institucién, 

  

Politi ignacion y minis. 
fracion interna de los reeuises econdmicos, asf como 

uinienta 6 control 

  

y normas solace pestian, 

  

sobre su ejercicin, 

  

J acciomes de 

  

Politicas y 

ministialive 
formacion del personal a 

    Numero total y di 
sonal adiminist 

(ribucian por dependencias del per- 
vide La institucion (atime aio).     

Monto y proporcidn de las recursos cconémicos ins- 
titucionales (iugresos}, tomando en cuenta su origen 

(recursos lederales, estatales y propias} (dltimos 5 aiios). 

  

  

Desagregado de los ingress propins (iflimo aio). 

Monto y proporcion del presupuesto destinado a cada 
una de las funciones: docencia, investigacién, difusién y 

extensian, yo apoyo administrative (altinias 2 os). 
(Especificar criterios aplicados para esta clasificacién del 
gaslo). 

  

     

  

Distribucion porcentual del paste por: ser 
sonales, operaciin: ¥ 
naunteaiaicnte (ultinias $a 

ios per 
sod daversion y 

  

  HOPE, pasl 
) 
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Infraestructura académica. 

0 

  

   

  

Corm Atico institucional, cobertura, organizacian 
y servicios que presta a las funciones de la instituciaa, a la 
courdinacion y ata planeacion, 

  

Caracterizacion, extensian y cobertura de les servicios de 

apoyo a fos académicos y a los estudiantes (becas, recur 
sos audiovisuales, bibliotecas, computy, ete). 

Namero de metros cuadrados de la planta fisica desa- 
gregados cn: aulas, laboralorios y servicios académicos, 

olicinas gdministrativas, y reas verdes, de estaciona- 
miento y de cireulacidn. 

  

Numero de voliimenes de las bibliotecas y mimero de 
Utulos (Gltinve ato). 

Numero de libros prestados (Gltimo afi). 

Nomere de computadoras para funciones académic., - 
(limo aio).



5.2 Esquema de macrovariables para ta eva- 
juacién del sistema de educaclén supe- 
rior 

     propucsta de variables s considesar para ta evaluc 

del sistema de educucion <uperior se apoya en los siguicn- 
(es suptettos: 

  

fas evaluacion lel sistema de cdcacion superior, 
conjunto, si ddcn podria efectuarse como una valoracion 
comparativa de su funcionamicato o de sus logras con 
fespecto a ulto modelo de desarrollo uo otra. sistema 
educative, deberd onientare findamentulmente hacia una 

valoraciGn anatitier que penmita conocer los rasgus 

basicos de su lunciananirata, ya que cada sistema se 

desanolla de aclemandas ya condiciones 

espectligns de su enterie 

        

    

acucide 

   waciGn del sictema de cducacion superiors debe for 

c¢ analizando las relaciones entre las caracter(sticas 
y los resultados le su funcionamicnto, y los problemas y 
avcesidides suciales def presente y del iature 

  

referencia 

a de la educacién superior 
ade distinio orden, conse lo 

Fa vatocicion analitica bnsea wa relrcion 

entre la lenemecaoly 
y una fenanmenolop 
os lade ha sociedad. 

   conere 

nyple|         

  

Ya evaluacian del sistema de cducacidn superior on su 
conjiupto dehe considers des categatias de anidlisis: 

a) Variables deb canteste 

hy Variables del sistema de cducacién superior 
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Lis primera categoria com prende variables ¢ indicadores 
conccrnientes al desarrollo socio-econdniico del pals, alos 
planes nacional y sectoriales de de 
nacional, ya la organi 
' «de cducacion 

  urolla tegional y 
aciéay politics dU Ustade en 

Como ne chute toma bastea se 
fora da deleuminacion deh 
dades 

ilerpretack 

  

     

  

    s principales problemas y 
y tgienales, a ta tus de la     

  

a scpunda categoria se divide en variahtes bg del “istema, que destacan aspectas explicativas y operatives 
de su cvolucién; variables fu ucionales, que concicrnen a los raspos caracteristicos del desatrotta de sus dnaciones Swdantivas y adjetiva, vy que denatan bs calidad cor que 
cotas se evan a cabo; y variables esti: 
side 

  

    

    

  

    egicas uc con. 
nclemeatos impulsores y de Organizacion impres- 

ciudibles pars dograr el desarrolla tlobal del siteana 

    

Esquema 

Variables del contexto 

Cake uaa de las variables se conform 
cuantitativos ¢ informacion cualitativa, Las variables ¢ in- 
dicadares abarcan los niveles nacion I oerienal vy en at 
unos cases, de cutidad tederati Balas variables 
coustituyea cl encuadre para las variables dul sistema, y 
comlouman un referente explicaliva y val 

wide indicadores 

   
  

alive 

  

  

Aeunoc ite los indicadores cocbespondiontes a estas va Halles abarcun an determinads periode, y Se proyectin con objeto de tener como relerente su tendencia en cl 
futuro, 

  

 



  

A) Desarrotlo socio-econémico del pals B) Planes de desarrollo nacional y sectorial 

Indicadcres concernicntes a: Informacién ¢ indicadores concernicntes a: abjetives 
lincamientos, politicas y proyectos de los planes vigeni 
en el desarrollo det pais que inciden en ba cducacian sup 
rior, 

  

~ Poblacion y crecimiento: nivel nacional, regional y estatal, 
por cobertes de edad, (asas de crecimicaty y proyec- 
ciones al 2,010, etc. 

+ Urbunizacicn: pollacion urbana y surat, tendencias al 
2,010, cindades grandes y medianas, migraci6n urbana- C) Organizacién y politica del Estado en 
tural y urbana-uchaaa, entidades que absorben y que materla de educaclén 
exptlsac pobtac in, ete 

+ Peblaciéy Econdnicumenie Activa: aacional, regianal y 
por entidad fedcrativa, pot scctores productivos, por 
subsectores profesionales, proy ecciones, ete. 

Infurmacién c indicadores relativos a: 

  

a) Organizacién det Estado on echicavice: Organas ad: 
ministrativos ¢ instancias de decisiGn, de planeacion y > Pradueto Intano Brute, nacional, eegional y por entidad de financiamicnto, y procedimientos operatives. 

fedcrativa, sectorial, ete. 

b) Polttica det Estado: grado de prioridad de la educaci6n, 
objetivos, lineas rectoras, proyectos y acciones; finan- 
ciamiento a la educaci6n. 

+ Educacion: — caractertsticas — eatructurates, cobertusa, 
uiveles, matiicula,  eficiencia terminal, Sndices de 
transicion cntre niveles, proyecciones, ete, 

- Ciencia y tecnotegta: necesidades y demandas sociales y 
productivas, campos de mayor desarrollo teenolégico y D) Piilncipales problemas y necesidades 
campos que requicren ser impulsados, ete. nacionales y reglonales 

Otres servicius de bienestar social: salud, vivienda, . . 
{ransporte, cle. tnformacién concernicnte a: 

a} Interpretaci6a de lus aspectos y nGcleos estratégicos de 
la politica de modernizacién det pafs (Plan Nacional de 
Desarrollo y programas sectoriales)> 
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: 

      

b) Definicion de los principales problemas y necesidades 
nacionales y regionales de $a sociedad que tienen 
relacion con la cducacion superiors. 

  

Varlables del sistema de educacién superior 

Como en ef case de lis vadiahles del contexte, cada una de 
las vachibles se conforma de tndicadares cu 

  

HLitalivas & 
on ccimalitanva Ga cote rte de estas variables qu 

rresponde a lode ch sistema y/o est desagregado en los sub- 
sistemas Universitario, tecnoldgice y de cducacién morn W 

A4mbito pucde ser nacional o regional, y por entidad 
federativa. 

  

intors 

      

Para la evaluactén del sistema, las variables del sistema 

deben see referidas a las veriables del contexte. También los in- 
dicadores correspondicntes a estas variables compresden un 
determinado periodo roa observar su tendencia y cfrctuar 
proyecciones al futiso, 

    

  

F) andlisis evaluativo de estas variables se efectuard, en lo 

posible, asociando y correlacionando los indicadores de las 
mismas. 

Las variables det sistemta, como se menciond antes, son de 

tres fipos: 

A)Variables basicas, HW) variables hucionales, y ©) variables 
eslratégicas. 
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Las primeras cumplen una funci6n descriptivo-cxplicativa 
de! sisterma, ya que influyen en ef desarrollo cualilative y 
cuantitative del mismo, Las variables funcionales conciernen a 
la esencia misma de Ja cducacion superior y denolan sus 
aracteristicas y la calidad académica. Las variables estra- 

tégicus Licnen caracter instrumental y revelan las posibilidades 
de impulse y de fortalecimiento del sistema. 

  

  

  

A)Varlables basicas 

  

Va cada una de estas vi fon hipatesis que 
precisa la intiuencia y cl significado de la variable en ef 

desarrollo dei sistema de la educacién superior. 

  

Las variables ¢ indicadores se referiran a todo cl sistema 

a los subsistemas universitatio, tecnolégico y & 

educacién normal, asf camo a las diferentes repiones y et 
licacles. 

-  Crecimiento: demanda de ingreso y matricuta, cobertura, 
tasa de crecimiento; matefcula relacionada con: creacion 
de instiluciones, creacion de carreras, aumento de per- 

sonal académico y administrativo, incremento en planta 
fisica, presupucsto, organizacién académica, gobierno, 
politicas, universidad de masas; heteropencidad y 
vaticdad en el desarrollo del sistema, cle. 

  

+ Pinancianiento, fy 

  

tes de financiamicnte, earnetura det 

presi pucsto y destino del gasto; locen que cl finan. 

micnio co los dllimos atos ha impactado ea fos 
diferentes camponeates del quehace 
desarrofly del sistema, 

  

      

académica, y en el



  

- Recursos hunumos: personal académico, composicién y 
caracterfsticas; tasas de crecimiento; incidencia en los 
dems factores y en el desarrollo académico. 

- Organizacidn: legislacién, variedad y tipos de organi- 
zacién académica y administrativa en las IES, formas de 

gobierno, burocracia; rclaciones laborales; concentra. 
cién y desconcentracién; influencia de la organizaciéa 
en la caracterizaci6n y en el dcsarrollo del sistema. 

+ Madelos de desarrotio, modclos formales y reales; tipos; 
modelos emergentes; efectos de los modelos en el desa- 
trollo del sistema. 

B) Variables funcionales 

La informacion y los indicadores correspondientes a cada 

funci6n buscan resaltar en forma panordmica los rasgos 
caracter{sticus de sus diferentes componentes y procesos, 
y denotar su posible cficiencia y eficacia para contribuir a 
resolver ‘os principales problemas y necesidades 
nacionales y regionales (cuaita variable del contexto), 
Usta visi6n funcional se desagregard por nivetes, subsis- 
lemas y regioncs, 

  

+  Dacencia: rasgos caracteristicos de su desarrollo, estruc- 
tura organizativa, mélodos predeminantes, coberturs, 
clementos (personal docente, estudiantes, currfculc 
procesys, relevancia social de resultados, etc, 

-  duvestigacian: caracteristicas de la invesligacién; organi- 
zacién; Sreas; cobertura; recursos; contribucién cn el 
desarrollo de la sociedad, etc. 

-  Difusidn y extension: caracteristicas, orientaciones y 
modalidades; cobertura; recursos; impacto social, etc, 

- Apoyo administrative: caracteristicas, érganps, jerarquiza- 
cién, descentralizaci6n y desconcentracion de unidades; 
grado de apoyo a las funciones sustantivas y eliciencta, 
cle. 

C) Variables estratégicas 

La informacion y los indicadores de estas variables per: 
niiten observar fos esfuerzes para dar mayor consistencia 
al sistema y a su desarrollo, de modo que Jos subsistemas 
y las instituciones que lo componen sean mas eficientes, 
eficaces y cangruentes. 

Estas variables ¢ indicadores deber4n ser vinculadus con 
las variables funcionales, dada su naturaleza estratégica. 

-  Planeacién, evaluacids y coordinacicén: Programa para Ja 
dodernizacién Educativa; Programas de ANUIUS; Sis- 
tema Nacional para fa Plancaci6n Permanente de la 
Educaci6n Superior (SINAPPES); caracterizacian e+! 
proceso de planeaci6n; ef PROIDES y las planes esta 
tales ¢ institucionales: grado de eficacia; la evaluacion, 
caracterizacién; la coordinacién. 

+ Regionalizaciéa y concertacién interinstitucionat: caracteri- 
zaci6n y resultados; Consejos Regionales de ANUIES. 
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